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Prólogo

La educación en todos sus niveles no volverá a ser igual después de la pan-
demia del Covid 19. Las universidades están llamadas a repensar en el mo-
delo educativo y pedagógico, en la forma de hacer investigación, docencia y 
extensión y lo más importante en la adaptación abrupta del mundo digital.

La educación virtual se venía implementado a pequeña escala en varios 
países, pero quedo en evidencia que ningún país del mundo estaba prepa-
rado para abordar de manera inmediata el formato digital (conectividad, 
número de dispositivos móviles, computadoras, plataforma, docentes for-
mados, entre otros) pero se ha aprendido en la incertidumbre a reinventar-
se y dar respuestas de forma inmediata para disminuir la brecha existente 
y lograr una mayor inclusión al sistema educativo.

Esta obra “Educación Virtual en Tiempo de Pandemia”, es producto del tra-
bajo colaborativo producido por los participantes matriculados en la Uni-
dad Curricular Seminario de Investigación II de la Maestría en Docencia Su-
perior, facilitada por el Dr. Eduardo Atencio Bravo, la cual presenta varias 
apreciaciones de cómo se ha venido desenvolviendo el proceso enseñanza 
aprendizaje a través de las diferentes herramientas tecnológicas. 

El libro recoge apreciaciones en torno a la motivación como elemento clave 
para la participación del estudiante, visión reflexiva sobre las innovacio-



nes educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje bajo la modalidad 
virtual, una aproximación a las competencias digitales presentes y reque-
ridas para la docencia universitaria en línea, las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, desde la escuela pitagórica hasta el aprendizaje en línea, una 
mirada sobre el liderazgo del docente como factor de éxito en la educación 
virtual y una reflexión sobre la presencia de la neurolingüística en el ám-
bito educativo.

Se agradece a los autores de esta obra “Educación Virtual en Tiempo de 
Pandemia” Martín Arosemena, Arizt de león Robles, Nohely López Henrí-
quez, Luis Cortez, Yenifer Medina, Alfonsina Umbría, Martha Zalime Mos-
taffá Durán, Eduardo Atencio Bravo y Raúl Javier Martínez Mostaffá, y que 
sirva de motivación para los participantes de las próximas cohortes.

Dra. Liliana del Valle Piñero Landaeta
Rectora
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Liderazgo del docente como factor 
de éxito en la educación virtual.

Teacher leadership as a success 
factor in virtual education.

Resumen

El estudio se realizó con el propósito de reconocer el liderazgo del docen-
te como factor de éxito para el alcance de los objetivos en la educación 
virtual. El presente ensayo, se fundamentó a partir de los planteamientos 
de Villen Sánchez  (2020), sobre las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, AUPPA (2020), desde el valor de la educación virtual y los 
cambios en los métodos de enseñanza, Esguerra y Contreras Torres (2016), 
sobre el liderazgo como un proceso social mediado por las tecnologías, 
INTEF (2017) en cuanto a las competencias digitales, como las habilidades 
en el uso de la tecnología, Esguerra y Contreras Torres (2016) y Medina 
y Gómez (2013), sobre el líder como estratega en la comunicación. Pedró 
(2011), sobre la tecnología y sus oportunidades, y Durán, Estay-Niculcar y 
Álvarez (2015), sobre la modalidad virtual como el resultado de la fusión 
entre las TIC y los sistemas de red. Partiendo de las posturas asumidas 
sobre las fuentes consultadas, se permitió llegar a la reflexión de que el 
liderazgo en un docente, es la habilidad propia o aprendida en formación 
o por experiencia, usada como estrategia de comunicación e influencia 
positiva, y asumida como un factor de éxito para guiar grupos de estudio 
al logro efectivo de los objetivos en la educación virtual.   

Palabras Claves: Liderazgo docente, educación virtual, era digital 

Cómo citar:
Medina Sánchez, Y. (2021). Liderazgo del docente como factor de éxito en la educación virtual. 
En E. Atencio Bravo (Ed), Educación virtual en tiempos de pandemia. Ediciones de la Universidad 
Euroamericana. https://doi.org/10.56368/educvirtual 

Medina Sánchez, Yenifer Albina

https://doi.org/10.56368/educvirtual1
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Abstract

The study was carried out with the purpose of recognizing the teacher's lea-
dership as a success factor for the achievement of the objectives in virtual 
education. The present essay was based on the proposals of Villen Sánchez 
(2020), on Information and Communication Technologies, AUPPA (2020), 
from the value of virtual education and changes in teaching methods, Es-
guerra y Contreras Torres (2016), on leadership as a social process mediated 
by technologies, INTEF (2017) regarding digital competences, such as skills 
in the use of technology, Esguerra y Contreras Torres (2016) and Medina 
and Gómez (2013), on the Leader as strategist in communication. Pedró 
(2011), on technology and its opportunities, and Durán, Estay-Niculcar y 
Álvarez (2015), on the virtual modality as the result of the fusion between 
ICT and network systems. Based on the positions taken on the sources con-
sulted, it was allowed to reach the reflection that leadership in a teacher 
is the ability of a teacher or learned in training or experience, used as a 
communication strategy and positive influence, and assumed as a factor of 
success to guide study groups to the effective achievement of the objectives 
in virtual education.

Keywords: Teacher leadership, virtual education, digital age

Introducción
La crisis sanitaria generada por el Covid-19, ha impactado sin duda alguna 
a las universidades panameñas, sumergiéndolas en la necesidad de cam-
biar el modelo de educación, como parte de las acciones establecidas por el 
Gobierno Nacional luego de decretar estado de emergencia, para contener 
la propagación del virus y evitar la suspensión de los servicios educativos, 
y dentro de estos el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En ese sentido, los servicios educativos, en sus diversas etapas designadas 
por el Ministerio de Educación (MEDUCA), fueron suspendidos temporal-
mente por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, con el 
cierre del 12 de marzo del 2020, lo que llevo al análisis inmediato y poste-
rior preocupación del impacto directo a la economía, golpeando el ingreso 
familiar y acto seguido, perjudicando considerablemente la disminución de 
la inversión en la matrícula estudiantil.
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Las repercusiones negativas sobre la comunidad estudiantil, son escena-
rios en tiempo real de una crisis para la cual el país no estaba preparado, 
de tal manera que, se asumen nuevos retos y se generan las adaptaciones 
necesarias para permitir el acceso a la formación y reducir la deserción. 
Aunque las causas pueden ser varias, lo importante en este caso, es delinear 
estrategias para poder combatir dicho mal y minimizar problemas sociales.

De esta forma, la manera más viable de responder a los desafíos educativos 
en tiempo de pandemia, es comprendiendo que la tecnología es la herra-
mienta que hace posible continuar la educación en las próximas generacio-
nes y que pasa de ser una alternativa a una necesidad para todos. Esto pone 
en el tapete la importancia de que las autoridades analicen sus sistemas 
universitarios en cuanto a que la virtualización es clave para las contin-
gencias presentadas y, debido a los cambios que la globalización demanda.

Específicamente, en Panamá, las universidades han venido desde hace años 
implementando gradualmente la formación a distancia, pero en vista del 
escenario actual, las instituciones han tenido que modificar su zona de con-
fort e involucrarse en su totalidad con la tendencia mundial de la Educa-
ción Virtual. Para la Asociación de Universidades Particulares de Panamá 
(AUPPA, 2020, p. 2), “el COVID-19 resalta el gran valor de la educación vir-
tual y cómo se abre paso para generar cambios en los procesos evolutivos 
en los métodos de enseñanza”.

Partiendo de lo anterior, y para lograr una integración adecuada de las TIC 
en las universidades, es necesario diseñar y desarrollar políticas institucio-
nales para ser aplicadas a toda la comunidad universitaria. Por lo tanto, se 
deben asumir estrategias que vayan encaminadas a innovar, mejorar y de-
sarrollar planes educativos en los estas constituyan el entorno o, una clara 
maniobra de incorporación a la hora de proyectar las acciones formativas 
de los medios y recursos tecnológicos.

Asimismo, es imperioso contar con una plantilla de educadores profesiona-
les, competentes, con capacidades para comprender, atender y resolver la 
complejidad de las situaciones educativas como parte de su labor pedagógi-
ca, y que permanezcan en constante capacitación para asumir y adaptarse 
a lo nuevo. Los expertos enfatizan que, para dar respuesta a las necesidades 
actuales, es preciso modificar el papel que desempeñan los agentes impli-
cados en el contexto académico esto es, replantear el espacio formativo y 
desempeñar nuevos roles docentes y discentes.
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En este contexto, resulta importante mencionar que la tecnología, es un 
conjunto de recursos, procesos y una poderosa herramienta pedagógica 
del cual puede valerse el tutor para mejorar el desempeño, ya que lo más 
importante es que tanto educador como estudiante interactúen con estos 
procesos para alcanzar los objetivos. El docente o tutor debe trascender lo 
físico y extenderse a un campo social y humanístico que tiene como funda-
mento igualmente la andragogía.

Una vez captada la idea, el tutor entenderá que dicha tecnología es necesa-
ria dado que fortalece sus propias habilidades y aumenta sus capacidades. 
Al reconocer los saberes, habilidades y aptitudes, se debe estar dispuesto a 
innovar para tener un mayor alcance y usar las TIC como extensiones de 
las facultades personales y profesionales antes mencionadas. Es por ello 
que, uno de los factores importantes en la formación del docente, debe ser, 
poseer el potencial o habilidad para liderar en épocas de cambio. 

Por otra parte, un líder es una persona que participa en una organización, 
modelando su futuro, que es capaz de inspirar a las otros a su alrededor 
para realizar cosas difíciles y de probar cosas nuevas. Los líderes más efi-
caces saben manejar las emociones propias y de sus colaboradores, porque 
comprenden que su eficacia no depende solo de lo que dicen y hacen, sino 
del modo en que lo hacen. Por ende, el tutor académico líder, debe observar 
una coherencia entre su comportamiento, su pensamiento y actuar, en con-
sideración a los principios más fundamentales de la convivencia. 

En ese marco de reflexión, el líder, ha de estimular el potencial emocional 
y lograr un adecuado equilibrio entre el desempeño de las tareas que lleva 
a cabo y su base emocional que le sirve de apoyo continuo ante posibles 
impactos no controlados del programa (Medina y Gómez, 2013, p. 93). 

Se puede afirmar entonces que, “el liderazgo se trata, además de un pro-
ceso de influencia social, inmerso en contextos proximales y distales, me-
diados por las tecnologías de información” (Esguerra y Contreras Torres, 
2016, p. 3). Además, es un fenómeno determinado por múltiples variables 
en interacción entre las que participan las competencias y las diferencias 
individuales de los líderes, los aspectos socioculturales e históricos, las ca-
racterísticas de los colaboradores y las condiciones contextuales en las que 
éste se desarrolla, dejando de lado la idea de llegar a un concepto único de 
liderazgo, expresado en una fórmula estándar que solo requiere la aplica-
ción de una serie de recomendaciones obvias y generales. 



9Universidad Euroamericana. Vol. 2 | Año. 2020

De igual modo, se puede complementar, describiéndolo a partir del conjun-
to de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene o adquiere 
para dinamizar en una comunidad, organización o sociedad a manera de 
influir en la forma de ser o actuar de las personas de manera positiva, ha-
ciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, motivación y destreza hacia 
el logro de sus metas y objetivos. 

Liderar en entornos virtuales, constituye entonces un reto en cuanto a la 
necesidad de desarrollar propuestas de liderazgo pertinentes y ajustadas a 
los constantes cambios y modernización en la digitalización de la informa-
ción en muchos aspectos sociales, entre ellos la educación, y debido a los 
constantes avances que demandan, influir en grupos de manera positiva y 
motivadora, para crear compromiso y finalmente el alcance de los objeti-
vos. Se ha comprobado que cuando el líder proporciona retroalimentación 
virtual y apoyo, influye positivamente sobre la confianza entre los miem-
bros del grupo y favorece la gestión.

Vista así, la educación virtual contempla un nuevo modelo de enseñan-
za-aprendizaje que ofrece la posibilidad de estudiar sin límites de tiempo 
y espacio, transformando por completo la manera de abordar el proceso 
educativo, así como el papel de los docentes dentro del campo de formación 
académica. Esta educación ha tenido un gran impacto en todo el planeta y 
se debe principalmente a que cada uno de los países donde se aplica este 
nuevo modelo, comprendieron que la educación es uno de los factores cla-
ves para impulsar no solo la ciencia sino también la economía, haciendo 
crecer el sector y la industria para mejorar considerablemente el progreso 
de un país.

La educación virtual es considerada como una modalidad que asume la 
educación tradicional producto de la globalización, de tal forma que la edu-
cación virtual es vista como el resultado de las TIC y la creación de sistemas 
de acceso a la red (Durán, Estay-Niculcar y Álvarez, 2015, p. 78).

Partiendo de todo lo antes expuesto, desde este ensayo de revisión teóri-
ca se persiguió como objetivo medular reconocer el liderazgo del docente 
como factor de éxito para el alcance de los objetivos en la educación virtual, 
con miras a responder la siguiente interrogante: ¿Cómo puede el liderazgo 
del docente convertirse en un factor de éxito para el alcance de los objetivos 
en la educación virtual?
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Abordaje Teórico

Liderazgo Electrónico en Época de Incertidumbre

El liderazgo se convierte en un auténtico reto a medida que la tecnología 
transforma los sectores industriales, por ende, la sociedad. Es significativo 
destacar que el liderazgo siempre ha sido esa habilidad estratégica utiliza-
da como potencial para el trabajo efectivo y alcance de objetivos de un equi-
po. En este sentido, es importante y necesario el desarrollo del liderazgo 
digital, con la mediación de las herramientas electrónicas, destacando que 
uno de los objetivos principales dentro de las políticas educativas debe ser 
garantizar la alfabetización digital.

El líder digital es un agente de cambio que guía, transforma, dinamiza, mo-
tiva, todo se suma para generar un cambio, el acompañamiento al alumna-
do, la innovación y la creatividad y, otras metodologías en un proceso de 
mejora continua. El liderazgo digital educativo en el sentido de lo humano, 
trasciende a lo profesional y genera cultura de la innovación y la creativi-
dad, permitiendo la transmisión de conocimientos a través de la digitaliza-
ción de los procesos y prometiendo el éxito en la educación virtual.

Ante la incertidumbre y preocupación generada en el sector educativo, era 
de esperarse una replanificación y aplicación de estrategias que permitan 
afrontar los cambios en los que actualmente se han visto inmersos los seres 
humanos y, de esta manera, promover la continuidad de la fase educativa 
a pesar de las condiciones de confinamiento y distanciamiento físico que se 
oponen a la libre movilidad a la que la sociedad está acostumbrada.

En Panamá se han llevado a cabo conferencias web con la participación de 
docentes nacionales e internacionales, destinadas a abordar temas relacio-
nados a las nuevas realidades curriculares, recursos didácticos y forma-
ción del educador en tiempo de pandemia. En este espacio, se destacaron 
decisiones que permitirán a corto y mediano plazo, enfrentar y brindarles 
prolongación a los procesos educativos.

Los entornos virtuales se convierten en la estrategia señalada anteriormen-
te para garantizar la continuidad formativa. Esta modalidad a distancia 
está basada en llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos 
los niveles, en la mayoría de los hogares panameños y del resto del mundo, 
por medio de herramientas tecnológicas como el computador, tableta o te-
léfono, y con una conexión segura a internet.
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La educación virtual es un tipo de modalidad que representa una alternativa 
ideal para un importante grupo de estudiantes, ya que, por ejemplo, este tipo de 
educación les permite compatibilizar su actividad laboral y familiar con su for-
mación, al desarrollarla desde cualquier lugar. Algunas causas que originan la 
selección de la educación virtual como opción de aprendizaje son: el alejamiento 
de los centros de estudios superiores, la limitada disponibilidad de tiempo del 
estudiante y que el alumno presenta algún tipo de discapacidad que le impide 
acceder a las ofertas académicas presenciales (Silvio, 2015, p. 78).

Antes del estado de alarma se venía generando un período de transforma-
ción digital, los mismos que influían en los hábitos de comunicación y que 
actualmente corresponden al 80% en la automatización e inteligencia di-
gital de la mayoría de los procesos. A partir de febrero del año 2020, se ha 
incrementado la dependencia de las personas hacia la tecnología y, como 
se indica anteriormente, el uso de aula virtual representa una alternativa 
ideal como recurso educativo.

De tal manera que, una vez establecido el medio, es necesario concentrar 
la atención en el docente y su preparación reforzada para el éxito en el ma-
nejo de la modalidad. El rol del docente en un aula virtual, es un facilitador 
del proceso educativo, que actúa como mediador y guía sobre las diferentes 
fuentes de información, por lo cual debe poseer la preparación acorde y des-
empeñarse como “Líder” para motivar al grupo de estudiantes, favoreciendo 
el trabajo y realizando un seguimiento no solo grupal sino personalizado.

Los líderes son aquellos cuya acción esencial es la toma de decisiones en la 
adopción, adaptación y desarrollo en las tecnologías de la información, así 
como en la definición de estrategias para comunicar, estructurar e influir 
sobre los integrantes de los grupos de trabajo respecto a los cambios tecno-
lógicos (Esguerra y Contreras Torres, 2016, p. 264).

Liderar en entornos virtuales, significa enfrentar un ambiente que cam-
bia rápidamente y que requiere una responsabilidad social y una multipli-
cación del compromiso. Se demuestra entonces el valioso desempeño que 
ejerce el liderazgo de un docente en cuanto a la influencia que pueda gene-
rar de manera efectiva sobre el pensar y accionar de un grupo de personas, 
además, sus funciones prometen mejoras en los resultados.

En ese sentido, las universidades han tomado acciones para garantizar su 
función por medio de la virtualización, dejando claro que esta ha resul-



12 Colección Digital de la Maestría en Docencia Superior 
Educación virtual en tiempos de pandemia

tado ser la clave para afrontar la contingencia. La mayoría de las univer-
sidades siguen abiertas e imparten clases por medio de un nuevo modelo 
educativo que permita una comunicación recíproca entre docente-estu-
diante, otras tantas están en proceso de adaptación tecnológica para lle-
gar a la misma meta. 

En este proceso existen riesgos. Las lecciones presenciales irán perdiendo 
peso, hasta desdibujar el sentido que las vio nacer, forjar ciudadanía y apren-
der el valor de la crítica colectiva. La universidad se reducirá a expedir títu-
los donde el aprendizaje muta en autodidactismo. Solo la calidad mantendrá 
el espíritu crítico y renovador de la universidad (Calderón, 2020).

Ciertamente, es un escenario que implica un riesgo, pero desde el punto 
de vista de la adaptación, promete excelentes resultados. Los desarrollos 
tecnológicos, la transmisión de conocimientos por medio de la red, la exi-
gencia profesional docente, las innovaciones educativas y la flexibilización 
en cuanto a la presencialidad, entran en el contexto de impartir educación 
por medio de plataformas digitales.

El plan de acción que contempla la Estrategia de MEDUCA para enfrentar 
el COVID-19, establece que, las modalidades flexibles, han constituido un 
mecanismo de prestación de servicios en otros países con mucho éxito para 
beneficiar a jóvenes que están fuera del sistema educativo, ya sea porque 
trabajan o porque las condiciones sociales y económicas les hicieron desa-
rrollar a tempana edad (MEDUCA, 2020, p. 15).

En este sentido, el modelo educativo virtual, supone prestar un servicio ca-
talogado con el nombre de modalidad flexible, con el fin de beneficiar y dar 
oportunidades a los estudiantes que se encuentran fuera del sistema edu-
cativo tradicional presencial y por las razones anteriormente detalladas, 
se han convertido en un reto para el sistema de educación superior y que 
emplea una dinámica sistemática y evolutiva. 

Partiendo de lo anterior, es igualmente imperioso, destacar a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) como la convergencia me-
diática a través de la cual, las universidades, docentes y alumnos podrán 
cumplir con el compromiso planteado. Por lo tanto, “la formación del profe-
sorado en TIC, es una actividad básica para todo presente y futuro docente” 
(Villen Sánchez, 2020, p. 13). La capacitación permanente y continua del 
educador será un factor clave en la era digital.
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Las competencias digitales, siendo el conjunto de conocimientos y habilida-
des que permiten el uso seguro y eficiente de TIC, supone en el profesorado, 
un motivo al rechazo o resistencia al cambio. Lo antes expuesto obedece a 
que lo conocido proporciona seguridad, comodidad y lo desconocido o no-
vedoso genera temor, aunque pueda ser atractivo y emocionante, Sin em-
bargo, una vez capacitados, se crece como profesional y se saca el mayor y 
mejor provecho.

Partiendo de la misma premisa, “la tecnología puede ofrecer mejores opor-
tunidades para aprender, incluso para mejorar la calidad de vida a todas 
las personas con dificultad para el aprendizaje o físicas y, en algunos ca-
sos, solo las tecnologías pueden ofrecerle acceso apropiado a la educación” 
(Pedró, 2011, p. 10). De allí que las TIC acercan la realidad y potencian la 
autenticidad en el proceso formativo a la vez que definen un espacio de 
comunicación mayor, hasta ahora legado casi exclusivo del profesor, en un 
contexto cualitativamente diferente.

Figura 1. Representación gráfica de las variables en la modalidad a distancia. Plan de acción 
estratégica de MEDUCA para Enfrentar el COVID-19. Fuente: MEDUCA, Año 2020.
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Todos los aspectos anteriores han creado nuevos espacios, el ciberespacio 
(es virtual, inexistente desde el punto de vista físico) tiene mejor conecti-
vidad para la comunicación e información, generando una nueva cultura 
donde el usuario debe estar conectado a una red para estar al día con el 
mundo que lo rodea. Es allí donde se emplea para casi todos los aspectos de 
la vida entre ellos, aprender (educación virtual).

Resulta eminente frente a la transformación educativa, contar con líderes 
universitarios competentes digitalmente, que desarrollen los conocimien-
tos, destrezas y aptitudes con el fin de sintetizar el aprendizaje para po-
derlos usar en entornos virtuales. A pesar de que la competencia digital es 
un término hasta la fecha en constante desarrollo, su descripción general 
implica que un docente en la nueva era, requiere una correcta integración 
del uso de las TIC y la formación necesaria.

Según INTEF (2017), la competencia digital implica el uso crítico y segu-
ro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el 
tiempo libre y la comunicación, apoyándose en habilidades TIC básicas: uso 
de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de cola-
boración a través de Internet 

Figura 2. Representación Gráfica de las Competencias Digitales del 2013-2016. Fuente: Marco 
Común de Competencia Digital, Año 2017.
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Partiendo de lo anterior, se tiene que el proyecto del “Marco Común de 
Competencias Digitales”, creado en el año 2012, dispone la intención de 
ofrecer una referencia descriptiva que pueda servir con fines de forma-
ción y en procesos de evaluación y acreditación. Tiene como objetivo que 
el docente no solo reconozca sus competencias como profesional y profesor 
sino, aquellas de le permitan conocer, ayudar a desarrollar y evaluar la 
competencia digital de los alumnos. Asimismo, se debe tener presente tanto 
la formación inicial como continua del profesorado. A continuación, se de-
tallan los pilares descritos en la representación gráfica:

1. Información y alfabetización informacional: identificar, localizar, 
recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, 
evaluando su finalidad y relevancia.

2. Comunicación y colaboración: comunicar en entornos digitales, 
compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y 
colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y 
participar en comunidades y redes; conciencia intercultural.

3. Creación de contenido digital: crear y editar contenidos nuevos (tex-
tos, imágenes, videos), integrar y reelaborar conocimientos y conteni-
dos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia 
y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad 
intelectual y las licencias de uso.

4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de 
la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible.

5. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos di-
gitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 
apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas 
conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técni-
cos, uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia y 
la de otros.

A modo de síntesis, se puede decir que el modelo educativo a distancia con 
componente virtual, demanda tutores-docentes con un rol de facilitador y 
mediador, que oriente y brinde acompañamiento en el proceso de apren-
dizaje-enseñanza, con un alto compromiso que lo visibilice como líder di-
gital y electrónicamente competente, capaz de enfrentarse e integrarse al 
nuevo desafío de forma exitosa e influenciar positivamente en su equipo 
de trabajo para generar ambientes de transformación con los resultados 
esperados e igualmente requeridos en el contexto. De allí entonces que se 
pretende situar y darle valor al papel del liderazgo en la educación, y al 
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mismo tiempo vincularlo con las tecnologías como herramientas necesa-
rias para la expansión de conocimiento.

Reflexión Final
Con base en el ejercicio de reflexión teórica abordado a lo largo de todo este 
ensayo, es oportuno precisar que el liderazgo del docente en la era digital, 
se considera una habilidad esencial para conducir a un grupo de personas, 
en este caso estudiantes, hacia el éxito y alcance de los objetivos de apren-
dizaje común. Por otro lado, dicho liderazgo se estima como la capacidad 
de comandar y ejercer un cambio positivo que estimule la continuidad y su-
peración en una persona, asumiéndose como el factor clave dentro del mo-
delo educativo virtual, que se ha afianzado con la llegada de la pandemia. 

Por otro lado, se puede decir que los cambios dispuestos dentro del sector 
educación, no son más que mejoras e innovadoras estrategias de un esque-
ma que existe desde hace muchos años, pero que actualmente, está siendo 
adaptado dentro de la comunidad no presencial y que pretende establecer 
una forma de enseñanza sin asistir físicamente a un lugar de estudios, para 
sobrellevar la situación de aislamiento que llego inesperadamente.

La propuesta de un aprendizaje a distancia, se convierte en la más vigente 
opción para darle continuidad al proceso educativa, ya que está caracteri-
zada por mantener una flexibilidad en los horarios, permitiendo acceder a 
la plataforma educativa independientemente del tiempo y espacio, lo que 
ofrece además un ritmo de estudio personalizado, promueve el autoapren-
dizaje colaborativo y favorece el equilibrio entre vida personal y profesio-
nal.

En vista de ello, la tecnología se fusiona con la virtualidad para establecer 
comunicación entre educadores y estudiantes, por medio de herramientas 
electrónicas que hacen posible la digitalización del entorno. Distintas meto-
dologías de enseñanza-aprendizaje son empleadas para sacarles el mayor 
provecho a las comunidades del aprendizaje virtual. Como factor igualmen-
te importante, se suma la Internet para hacer posible la interconexión entre 
ambas partes.

Por consiguiente, el educador debe estar preparado no solo para ser un lí-
der proactivo y mediador de los conocimientos, sino, para las adaptaciones 
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que demanda la presente era digital y, su rol deberá ser un compendio en-
tre las metodologías activas de enseñanza y las competencias digitales, para 
lograr convertirse en un ejemplo a seguir de mejora continua y aprendizaje 
permanente. Sin embargo, es necesario destacar que el contexto marcará 
el rol que el docente debe adoptar en cada momento didáctico de la clase. 

Por lo tanto, el liderazgo va más allá de solo describirlo para la buena prác-
tica de la educación virtual o como un concepto único, es más una habilidad 
que se construye sobre unas bases muy personales e individuales, aplica-
ciones empíricas, aspectos socioculturales y, el contexto en el que se desa-
rrolla. Sin embargo, existen recomendaciones que deben ser tomadas en 
cuenta y que están estipuladas bajo en la literatura popular y los llamados 
gurúes del liderazgo.

Finalmente, se concluye que el liderazgo puede surgir de una experien-
cia basada en la práctica, donde influyen diferentes características como 
las mencionadas anteriormente. Con base en ello, se construyen aspectos 
fundamentales para el desarrollo, avance, superación, innovación, cumpli-
miento de metas de una persona o grupo en particular en un entorno distin-
to al tradicional presencial para enfocarse en un sistema virtual mediado 
por las tecnologías de la información, cuyo propósito siempre serán los re-
sultados de trasformación, integración y el ineludible triunfo de los grupos 
que se lideran, convirtiéndose evidentemente en un factor de éxito para el 
alcance de los objetivos en la educación virtual.
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Innovaciones educativas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje bajo 
modalidad virtual

Educational innovations in teaching-learning
process under virtual mode.
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Resumen

El presente artículo se centró en analizar las innovaciones educativas desde 
el proceso de enseñanza aprendizaje virtual en el contexto actual de la pan-
demia por Covid-19. Teóricamente,  el artículo de reflexión se fundamentó 
a partir de los planteamientos de Burkus (2013), Tierney y Landford (2016), 
Higher Education Academy (2015), Nohria y Beer (2000), Liguori y Winkles 
(2020), Baturay et al (2017), Shenoy et al (2020), Shute y Rahimi (2017), Alha-
labi (2016),  Makransky y Mayer (2019), Celuch y Valadares (2018), Farrow 
y Wetzel (2020), Moyano et al (2019) y Al-Emran et al (2016). Partiendo de 
las posturas asumidas se realizó un proceso de revisión, triangulación e 
interpretación de las fuentes consultadas llegando a la aproximación del 
proceso enseñanza aprendizaje virtual, cuya transformación evidencia ser 
un proceso dinámico que trae consigo una nueva visión y evolución no sólo 
del rol del estudiante, sino también de los docentes y universidades. Como 
producto de este artículo, se considera que el aprendizaje móvil, los salones 
de aprendizaje activo, el enfoque de aula invertida, realidad virtual y la 
gamificación son alternativas viables y necesarias para la innovación dis-
ruptiva en situaciones emergentes mediadas por el uso de la tecnología.

De León, Arizt;
Atencio Bravo, Eduardo.
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modalidad virtual.

Abstract

This article focused on analyzing educational innovations from the virtual 
learning teaching process in the current context of the Covid-19 pandemic. 
Theoretically, the reflection article was based on the approaches of Burkus 
(2013), Tierney and Landford (2016), Higher Education Academy (2015), 
Nohria and Beer (2000), Liguori and Winkles (2020), Baturay et al (2017), 
Shenoy et al (2020), Shute and Rahimi (2017), Alhalabi (2016), Ma-kransky 
and Mayer (2019), Celuch and Valadares (2018), Farrow and Wetzel (2020), 
Moyano et al (2019) and Al-Emran et al (2016). Starting from the positions 
assumed, a process of revision, triangulation and interpretation of the con-
sulted sources was carried out, reaching the approach of the virtual tea-
ching-learning process, whose transformation shows to be a dynamic pro-
cess that brings with it a new vision and evolution not only of the role of 
the student, but also from teachers and universities. As a product of this 
article, mobile learning, active learning classrooms, the flipped classroom 
approach, virtual reality and gamification are considered viable and neces-
sary alternatives for disruptive innovation in emerging situations mediated 
by the use of technology.

Keywords: educational innovations, teaching-learning process, virtual modality

Introducción
La tecnología ha desempeñando y sigue tomando un rol cada vez más im-
portante en todos los aspectos de la vida tanto personal como profesional, 
especialmente en una sociedad inmersa en la cuarta revolución industrial. 
Hoy, se ha comprendido que la tecnología es la herramienta que habilita 
todo, que pasó de ser una alternativa a una necesidad en múltiples los sec-
tores.

Es por lo anterior, que  casi todas las industrias están vinculadas con tecno-
logía y esto no deja de ser cierto en el sector educativo, es por eso que los 
estudiantes de hoy, son nativos digitales, han sido criados en un entorno en 
el que internet y la tecnología se han entretejido en sus vidas. A pesar de 
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esto, no todas las instituciones educativas han evolucionado con los tiem-
pos para adoptar prácticas digitales que pueden ayudar a facilitar el apren-
dizaje de los mismos.

Es así como el florecimiento de internet y la tecnología multimedia han 
abierto un mundo de posibilidades en el aula. En la actualidad, las perso-
nas pueden acceder a la información a una escala, velocidad y grado de 
personalización que en comparación a años atrás, hace que los textos tra-
dicionales y las fuentes educativas clásicas parezcan arcaicos. Cada una de 
las fuerzas laborales del mañana, en la era digital, pueden hacerse más pro-
ductivas aprovechando el auge de las nuevas tecnologías que ofrecen a las 
universidades una gran cantidad de oportunidades para facilitar el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.  

Por otra parte, es de carácter conocido el papel central que desempeña la 
educación en el crecimiento completo de los potenciales del país. Según 
Crosling, Mahendhiran y Vaithlingam (2015), las instituciones de Educación 
Superior son los motores del avance y el desarrollo de los países debido 
a la innovaciónn que fomentan. Muchas de las universidades, tienen una 
base sólida sobre la cual pueden construir y producir nuevas iniciativas a 
menudo debido al papel pionero de los individuos. Sin embargo, ampliar 
las iniciativas innovadoras y promover un cambio sostenido es un esfuerzo 
multidimensional. 

En la Educación Superior el uso de una plataforma virtual, en lugar de ser 
meramente una herramienta de apoyo para la formación de profesionales, 
tiene la responsabilidad de favorecer el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, como un propósito superlativo cuya meta incluso debería aliarse con la 
enseñanza para favorecer la innovación docente, esto fortalece la relación 
tutor-participante y participante-participante para que los logros de apren-
dizaje sean verdaderamente prácticos. De este modo, plantean Lalangui y 
Valarezo (2017) que las exigencias tecnológicas son una condición para que 
las interrelaciones personales se efectúen y sea posible llegar a la sociedad 
del conocimiento, lo cual coloca como requisito efectuar profundos cam-
bios estructurales en el colectivo actual.

A medida que las universidades juegan un papel crucial en moldear los 
talentos del mañana, la aplicación de tecnología puede ayudar a las ins-
tituciones a mantenerse a la vanguardia no solo apoyando la enseñanza 
de los educadores y promoviendo la investigación creativa, sino también 
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mejorando el aprendizaje a través de la exposición a tecnología avanzada, 
haciendo que el mismo sea más satisfactorio e interesante que los casos de 
instrucción pasiva en el aula.

Por su parte, la pandemia ha trastornado el mundo y ha impactado a todos 
los seres humanos, cambiando consigo la forma de relacionarse, trabajar y 
vivir. Un momento lleno de incertidumbres como es este, puede dar lugar 
a un renacimiento de los sistemas educativos a medida que las universida-
des tradicionales se preparan para continuar debido al aplazamiento por 
covid-19, migrándose en línea para permanecer operativas.    

Con todos estos cambios durante la pandemia, parece natural que se pres-
te mayor atención al papel que la tecnología e innovación desempañarán 
en la revisión del sistema universitario. De manera similar Kim y Malo-
ney (2020), plantean que el sistema de gestión del aprendizaje tiene una 
relación problemática con la innovación en el aprendizaje, pero la relación 
entre las lecciones residenciales y el crecimiento de la educación en línea es 
una de las historias menos reportadas en la Educación superior.

Fundamentalmente, el covid-19 desafía las nociones profundamente arrai-
gadas de cuándo, dónde y cómo se imparten los conocimientos, del papel 
de las universidades, la importancia del aprendizaje permanente y la dis-
tinción que se establece entre lo tradicional y lo actual y entre los distintos 
tipos de estudiantes. Conforme idean Martin, Potočnik y Fras (2017), los es-
tudiantes que puedan pasar más tiempo y poner más esfuerzo cognitivo 
en su trabajo académico, no solo logran un mayor rendimiento académico 
general, sino también ser más innovadores durante sus años universitarios.  
Por lo tanto, con esta pandemia, la Educación Superior se enfrenta actual-
mente a fuerzas globales que requieren investigación renovada, pedago-
gías innovadoras y estructuras organizativas reformadas.

Según lo planteado por Stock (2020), el cierre económico que comenzó a 
mediados de marzo de 2020, junto con intervenciones adicionales no far-
macéuticas como el distanciamiento social, que intentan aplanar la curva 
de infecciones y muertes medidas, tienen un costo económico desmesura-
do. El impacto ha sido dramático y transformador, llevando así a la adop-
ción de soluciones en línea en los últimos meses sin precedentes. A corto 
plazo, los educadores están aplicando una solución de primeros auxilios 
al cambiar completamente de la instrucción en persona a la remota, un 
movimiento que se les ha impuesto por el cierre repentino y obligatorio del 
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campus. La implementación efectiva de herramientas digitales en el campo 
de la educación está quizás impulsando inconscientemente la innovación 
educativa.

Si bien cada nivel de educación enfrenta sus desafíos únicos, es el ámbito 
de Educación Superior el que puede terminar, por necesidad, desencade-
nando una revolución en el aprendizaje. Las universidades se distinguen 
porque sus estudiantes son lo suficientemente mayores para manejar los 
rigores del trabajo en línea y tecnológicamente inteligentes para navegar 
en nuevas plataformas. Pero, se hace notar fácilmente que el aprendizaje 
remoto es solo un pequeño experimento en el largo viaje para ofrecer una 
educación en línea que se ha concebido como tal, que incluye herramientas 
efectivas de participación de los estudiantes y capacitación docente.

Consciente de la necesidad de un cambio en la enseñanza, el aprendizaje, 
la evaluación y el trabajo para ser estudiantes y profesionales participantes 
activos en las condiciones del siglo XXI, impulsados por la información y 
alimentados por la tecnología, se puede esperar que se manifieste un tipo 
diferente de modelo educativo. Es muy probable que la Educación Superior 
surja de esta pandemia como una industria cambiada. 

Es importante señalar, de acuerdo con Meléndez (2020), La Universidad de 
Panamá siendo el referente nacional y regional de los procesos educati-
vos, para abril del 2020, dio primer ingreso y reingreso a más de 74 mil 
estudiantes con la modalidad totalmente virtual a causa de la emergencia 
nacional por la pandemia covid-19 que afecta al mundo. 

Por lo tanto, la razón para el nuevo paradigma de aprendizaje es la compren-
sión de que el conocimiento y las habilidades académicas principales de la 
materia deben ser respaldados con las destrezas esenciales para el éxito del 
siglo XXI centradas en el dominio de habilidades de aprendizaje e innova-
ción. Con esto se esboza la duda sobre el rol de la innovación tecnológica en 
el proceso de enseñanza aprendizaje virtual. Es muy posible que uno de los 
efectos a largo plazo de la pandemia sea la aceleración de las opciones de 
aprendizaje en línea en la Educación Superior, situación que ya se vislumbra 
en innumerables países del mundo entero y, por ende, de la región. 

Es así como, la innovación disruptiva es radical y está enfocada en momen-
tos inciertos como estos, donde no se posee ninguna otra solución, pero 
viene acompañado de marcos exploratorios y pocos exigentes. Al principio 
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no tienen competencia, sin embargo, pueden fortalecerse en entornos no 
competitivos y evolucionar muy rápidamente y terminar reemplazando las 
soluciones tradicionales del todo. Están asociados fuertemente a las inno-
vaciones en tecnología en general y particularmente a las mediadas por 
versiones digitales. Por otro lado, se crea la interrogante si Panamá está 
preparada para la transición de la educación convencional a la educación 
soportada en tecnología digital, aspecto sobre el cual se trabaja desde la 
dimensión gubernamental. 

Con la modalidad virtual se impulsa el desarrollo de dominio en el uso de 
la tecnología, un aprendizaje autónomo y la colaboración entre los partici-
pantes siendo una alternativa concreta para diferentes tipos de estudian-
tes. El requisito principal es la conectividad a Internet. Al respecto, Kemps 
(2020) en el estudio Tendencias digitales refiere que, para enero 2020, Pana-
má fue el segundo paíss de Centroamérica con más penetración de internet,  
complementariamente, según el estudio referido 2.63 millones de personas 
consumía internet desde un dispositivo móvil empleando principalmente 
sus teléfonos con 62% de penetración. 

Es por esto, que la sociedad, sumergida en un mundo tecnológico, exige que 
este espacio de interacción digital se convierta en un área para la innova-
ción educativa. Además, es muy importante identificar acciones implemen-
tadas mediante la enseñanza utilizando las plataformas e incluso identifi-
car las características de las acciones que se consideran innovadoras. En 
un entorno como este es importante cuidar la calidad de la enseñanza y su 
alcance dado que uno de los riesgos de las plataformas educativas es apor-
tar información que no se llega a convertirse en conocimiento, asimilado y 
acomodada autónomamente por el participante. 

Los programas de grado virtual pueden convertirse en la nueva normali-
dad, o al menos un componente después de la pandemia. Sin embargo, para 
que estos programas tengan éxito, deben diseñarse desde cero como inicia-
tivas en línea. Como complemento, se debe considerar que el proceso de in-
vestigación y desarrollo será de valor superlativo para este resurgimiento. 
Sin embargo, existen desarrollos foráneos exitosos de los cuales se puede 
aprender, como los de las universidades estadounidenses y europeas que 
han logrado un desarrollo de estos procesos con calidad de exportación. 

En otro orden de ideas, según Tierney y Lanford (2017), la innovación educa-
tiva adquiere importancia y significado, ya que se refiere a la introducción y 
adopción de una idea, modelo, proceso, servicio o recurso que consideramos 
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nuevo y que genera algún tipo de mejora en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Por lo tanto, la actualización de los cursos existentes para el en-
torno en línea quizás no sea la solución más efectiva a largo plazo.

Los esfuerzos nacionales a gran escala para utilizar la tecnología en apoyo 
del aprendizaje remoto, la educación a distancia y el aprendizaje en línea 
durante la pandemia de covid-19 están surgiendo y evolucionando rápida-
mente, por lo tanto, se busca contrastar las herramientas para involucrar 
a los estudiantes en línea y compilar las innovaciones de los docentes, es-
tudiantes universitarios para mejorar la manera de usar los métodos de 
formación digital.

Es de mencionar también, que un ambiente de aprendizaje incluye el con-
texto físico, social y andragógico en el que ocurre el aprendizaje, por lo 
tanto, un entorno innovador apoya la enseñanza y el aprendizaje basados 
en fortalezas, por lo que se le debe ofrecer a estudiantes y docentes flexi-
bilidad, agencia, ubicuidad y conexión, además de trabajar en un entorno 
de instrucción innovador donde estos elemento señalados anteriormente, 
sean procesos colaborativos, donde se comparten reflexiones y consultas, 
y las comunidades están involucradas para así lograr conducirlas a una 
práctica más sólida y en continua mejora.

En este marco de referencia, se tiene entonces que los motores del creci-
miento social como la cooperación, el diálogo, el empoderamiento, la gober-
nanza participativa, la profesionalización y el modelo de roles de los líderes 
para la moralidad y la excelencia son los mismos que los de la innovación 
educativa. Por otro lado, la falta de transparencia, la corrupción, el nepotis-
mo, la inestabilidad económica, el control rígido, la desconfianza y la falta 
de colaboración, todos actúan como barreras tanto para el desarrollo social 
como para la innovación en la educación. 

Es por esto, que la invención de nuevas tecnologías y la mejora de los anti-
guos productos, ha mostrado signos de desaceleración, además, junto con 
estos grandes avances, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) son un elemento clave de la nueva sociedad globalizada, resaltando 
que las personas se han convertido en ciudadanos del mundo, donde no 
existen barreras físicas para el aprendizaje ni para la evolución.

De igual forma hay que aseverar que es de conocimiento general que la 
educación tradicional necesita ajustes, por lo que hoy en día se apuestan a 



26 Colección Digital de la Maestría en Docencia Superior 
Educación virtual en tiempos de pandemia

las innovaciones tecnológicas en la educación para mejorar el sistema que 
conocemos, por supuesto esto conlleva a afirmar que el cambio cómo un 
proceso transformador siempre enfrenta resistencia y su aceptación con-
lleva grandes esfuerzos y la adopción de políticas aplicables a ese hecho. 

Cuando se piensa sobre este tema y e proyecta sobre la realidad de la for-
mación virtual surge un cuestionamiento básico ¿Cuáles son las innovacio-
nes educativas que fortalecen el proceso enseñanza-aprendizaje virtual en 
tiempos de covid-19?, situación que conduce a analizar dichas innovaciones 
experimentadas a la luz de la transición del proceso didáctico convencional 
a uno en línea, donde confluyen múltiples miradas.

 

Abordaje Teórico-Conceptual

Innovaciones Educativas

La pandemia de covid-19 ha afectado sin duda alguna los estilos de vida 
en el colectivo a nivel global. Por otra parte, las sociedades modernas se 
caracterizan por el valor dado a la educación de allí que las instituciones de 
Educación Superior pueden enfrentar una serie de desafíos siendo impera-
tivo aumentar la eficacia y la eficiencia mediante la adopción de tecnología 
moderna, necesitando innovar para aumentar el éxito de los estudiantes. El 
status quo que presentan, no es sostenible, además se ha agregado énfasis 
en la necesidad de ser innovadores en una cultura educativa que tiende a 
desconfiar del cambio, en un entorno que experimenta un cambio rápido y 
de gran alcance, como el actual, es por esto que las universidades deben ser 
más estratégicas para crear un clima de creatividad e innovación.

El concepto de innovación sigue siendo impreciso, en muchas ocasiones 
malinterpretado y empleado de manera inapropiada, por lo que no se com-
prende bien. Según Burkus (2013), la innovación no se ve obstaculizada por 
la falta de ideas, sino por incapacidad de observar las buenas ideas que ya 
existen. Dado este planteamiento, no es un problema de concepto sino de 
reconocimiento, existiendo un sesgo en contra de lo novedoso y creativo 
cuando existe, aunque sea una pequeña cantidad de incertidumbre.  

Es por lo anterior que se plantea la siguiente interrogante, ¿Será que la in-
novación es un concepto más complejo que lo anteriormente planteado? 
Para Tierney y Lanford (2016), la innovación es única, ya que no solo enfa-
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tiza la importancia de la implementación a nivel organizacional, sino que 
también es detallada como la percepción de novedad dentro de un cam-
po dado, esto es esencial para que un proceso sea considerado innovador.  
Basados en esto, la innovación requiere la implementación de un proceso 
creativo con un formato de difusión para tener un impacto perceptible.  

A su vez, la innovación educativa es un concepto amplio y complejo que 
está relacionado con diversos aspectos. No se trata de un camino único, sino 
de un conjunto de experiencias con base en contextos específicos basados 
en procesos, conocimiento, personas y tecnología contribuyendo a la mejo-
ra centrada en cada estudiante con el objetivo de provocar cambios en las 
prácticas educativas vigentes. 

Es por lo anteriormente planteado que la educación, no es inmune a los 
cambios y busca una mudanza transformadora a través de la innovación. 
El caso de esta pandemia por covid-19, no solo presenta un escenario único 
sino también abre la oportunidad a la integración virtual de la educación.  
Higher Education Academy (2015) plantea que, las innovaciones disrupti-
vas involucran tecnologías emergentes y prácticas relacionadas, se incluye 
el aprendizaje flexible, el cual es mejorado y basado en la tecnología, que 
ofrece opciones de ¿cómo?,¿ qué?,¿ cuándo? Y¿ dónde? aprender y el ritmo, 
el lugar y el modo de entrega. De acuerdo con lo anteriormente planteado, 
el concepto de innovación disruptiva proporciona un lente a través del cual 
se examina el cambio de la educación superior en general. 

Cabe destacar, que un problema que afecta la innovación en la Educación 
superior es la fatiga de la iniciativa que se presenta,  cuando varias áreas 
de la institución quieren innovar, responder a las necesidades, aprovechar 
las oportunidades y contribuir al éxito de los estudiantes. Acorde a Nohria 
y Beer (2000), la razón de la mayoría de las fallas de cambio es que, en 
el apuro por cambiar sus organizaciones, terminan sumergiéndose en una 
sopa de iniciativas. Esto es evidente en las universidades, con la expansión 
de soluciones tecnológicas diseñadas para resolver problemas actuales lle-
vando a múltiples áreas que se esfuerzan por mejorar e innovar, siendo 
este cambio demasiado difícil de manejar que termina convirtiéndose en 
un ajuste incrementado en vez de una verdadera innovación. 

El cambio es inminente pero también puede salir particularmente mal 
cuando las personas eligen un equilibrio entre conformidad e innovación. 
En el caso de la Educación Superior, está un poco ajustada a términos de 
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estructura organizativa, pero los cambios e introducción de nuevos pro-
gramas y tecnologías puede ser una inversión considerable para las uni-
versidades, pero de un valor impensable para los estudiantes. Determinar 
dónde enfocar los esfuerzos de cambio y cómo gestionarlos, entonces, son 
consideraciones críticas. 

Sin lugar a dudas, la difusión global de covid-19 plantea un desafío para el 
panorama de la Educación Superior en una magnitud que no se ha visto 
desde la aparición de la tecnología en línea y la instrucción en línea. Según 
Liguori y Winkler (2020), las herramientas y los recursos para abordar es-
tán surgiendo gradualmente, con los editores de libros de texto tradiciona-
les que ofrecen cada vez más recursos de aprendizaje en línea, las empresas 
privadas que desarrollan más y mejores planes de estudio de aprendizaje 
experimental en línea y los proveedores de simulación que continúan ofre-
ciendo opciones mejoradas. Por lo tanto, la educación en el nivel superior 
está destinada a la evolución de los proveedores de educación en línea y 
avances tecnológicos que prometen un sistema más simple, más barato, y 
una alternativa más conveniente para obtener títulos y credenciales.

Baturay, Gökçearslan y Ke (2017), plantean que los maestros necesitan capa-
citación sobre las innovaciones tecnológicas y lo necesario para aprender 
cómo usar estas tecnologías para la educación y su desarrollo individual.  
Razón por la cual, la capacitación es una fase importante para la implemen-
tación de innovaciones tecnológicas ya que conduce a mayor aceptación del 
usuario y el éxito del sistema. 

Gracias a las nuevas tecnologías innovadoras se hace posible que los profe-
sores y estudiantes tengan otras formas de aprendizaje, pero requiere una 
fase proactiva de capacitación para minimizar la resistencia a la integra-
ción de procesos educativos asociados a herramientas tecnológicas. Esto 
ayuda a las partes interesadas a utilizar las nuevas tecnologías y recursos 
de manera efectiva. Para que el enfoque de la capacitación sea exitoso se 
debe considerar las actitudes, conocimientos y la práctica de instrucción de 
los profesores respecto a la tecnología.  

Tendencias de innovación educativa en línea

Correspondiente con lo propuesto por Shenoy, Mahendra y Vijay (2020), 
muchas universidades se han resistido al cambio para tomar clases virtua-
les para estudiantes, teniendo una forma negativa de pensar hacia el aula 
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virtual y adoptar tecnología para el mejoramiento de los participantes. La 
innovación desarrolla un papel fundamental en todo el terreno universita-
rio, y está íntimamente relacionado con la enseñanza en línea, pero supone 
un reto para estas organizaciones ya que requiere cambios en los profeso-
res, las instituciones y el alumnado que no siempre es bien recibido.

De allí que los sistemas educativos mundiales han venido sumando tenden-
cias centradas en el desarrollo de competencias digitales desde los planes 
de estudios y evaluaciones. Según Shute y Rahimi (2017), se debe alentar 
a los docentes y formadores a incluir la tecnología en su enseñanza, como 
una herramienta innovadora para facilitar el aprendizaje o como un medio 
para la evaluación formativa, dado que se ha convertido en un objetivo de-
signado que la educación ayude a los estudiantes a convertirse en ciudada-
nos alfabetizados digitalmente para que puedan hacer frente a las comple-
jidades y dinámicas de las sociedades actuales, por lo que resulta necesario 
que los encargados de la enseñanza de éstos, sean alentados a trabajar con 
metodologías didácticas basadas en el uso de tecnologías e innovaciones. 

En ese contexto, la pandemia por covid-19 ha creado el espacio que des-
encadena una urgencia en adecuar la educación a los cambios que vive la 
sociedad, llevando así a incorporar a la innovación como aspecto central 
de este nuevo escenario académico.  La implementación de estas nuevas 
tecnologías es un pilar,  pero esto trae consigo el aprendizaje para gestionar 
el cambio que se produce con ellas y a configurar el marco de educación y 
así tener una serie de propiedades para ser realmente didáctico.   

Una de las tendencias que se propaga para el desarrollo de situaciones de 
aprendizaje en línea son las aulas de realidad virtual, siendo esta un espa-
cio que permite al usuario interactuar con un ambiente asistido por compu-
tadora dando un sentido de presencia. A pesar de estar presente desde hace 
más de 50 años, apenas hoy en día permite al usuario sumergirse en un 
ambiente virtual con realidad aumentada. El potencial educativo de la rea-
lidad virtual es un campo de interés creciente. Para Alhalabi (2016), el uso 
de cualquier sistema relacionado con el aspecto antes mencionado, mejora 
drásticamente el rendimiento de los estudiantes, probablemente debido a 
un mayor nivel de inmersión, lo que indica que mientras más participación 
con esta modalidad tenga el estudiante, mejor es su aprendizaje. 

Siguiendo la línea de Makransky y Mayer (2019), a pesar de las propieda-
des motivadoras de la realidad virtual como es la presencia de aprendizaje, 
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también puede sobrecargar y distraer al estudiante, lo que resulta en me-
nos oportunidades para construir resultados de instrucción.  Por lo tanto, 
adaptar realidad virtual al material de enseñanza, no conducirá automá-
ticamente a mejores resultados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Además de lo antes señalado, la realidad virtual predijo un paradigma en 
el cambio de la educación y entrenamiento. A su vez ha tenido resultados 
mixtos en la mejora de la experiencia de aprendizaje para los estudiantes y 
es evidente que las herramientas deben crearse e implementarse cuidadosa-
mente para proporcionar una experiencia de aprendizaje auténtica y atracti-
va para los mismos y así impulsar su compromiso e interés. Todavía existen 
obstáculos, principalmente de evidencia para la tecnología de realidad vir-
tual y con respecto a satisfacer a todos los interesados en lo que respecta a la 
educación, pero cabe recalcar que estos desafíos no son insuperables. 

Otra de las tendencias en innovación en el proceso de enseñanza apren-
dizaje son los salones de aprendizaje activo. Junto con espacios creativos, 
sus diseños promueven el trabajo de cursos que ayudan a los estudiantes 
a descubrir, inventar, resolver problemas, y crear conocimiento, teniendo 
una extensa gama de opciones y tecnologías disponible para instituciones 
de educación superior. Según Celuch y Valadares (2018), la importancia del 
uso de salones de aprendizaje activo es la opción de ayudar a impulsar la 
orientación a los objetivos de dominio y la capacidad de autorregulación de 
los estudiantes. Con base en esto, ellos influyen en la autoeficacia para el 
aprendizaje regulado. 

Como expresa Farrow y Wetzel (2020), los profesores deben comprome-
terse profundamente con la tecnología educativa para lograr el impacto 
necesario, ya que la utilizada fuera de contexto también puede aumentar 
la distracción. En otras palabras, la educación y la tecnología ya no están 
separadas en el aula de aprendizaje activo, pero la segunda sí es integral 
en este entorno.

A su vez, las soluciones tecnológicas en el aula ayudan a ofrecer una expe-
riencia con tecnología interactiva, capacidades de utilización del espacio, 
pedido de equipos fáciles y un enfoque sin papel que ayuda a maximizar el 
aprendizaje. A través de esto, se puede explorar un conjunto de experien-
cias de aprendizaje más efectivas e interesantes, pero a su vez tiene sus 
desventajas requiriendo un aula bien equipada y puede crear una laguna 
en la formación del estudiante al estar basada en los intereses de este y no 
brindar las herramientas adecuadas.  
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Otra tendencia notoria ha sido la gamificación que emerge como una herra-
mienta de transformación educativa impulsada en gran parte por las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación, y se refiere a la adaptación 
del juego en la educación.  Según Contreras y Eguia (2016), dentro de las 
ventajas de la gamificación que aporta al rol docente se encuentran; mejo-
rar y motivar el aprendizaje usando diferentes dinámicas. Con base en esto, 
se supone un refuerzo para la motivación de los estudiantes para no perder 
el interés y llegar a cumplir los objetivos de la educación.  

Moyano, Morato y Carbonell (2019), señalan que para poder realizar una 
gamificación de actividades educativas se debe seleccionar el contenido a 
trabajar, el cual se reduce y clasifica, a veces, de manera excesiva. Teniendo 
en cuenta esto, el hecho de derivar conceptos educativos e integrarlos a un 
ambiente de aprendizaje no es tarea fácil ya que el tema queda reducido 
a puntos concretos sin el desarrollo de su inherente complejidad trayendo 
como consecuencia la reducción severa del contenido y por lo tanto proba-
blemente del aprendizaje del mismo. 

Los estudiantes están creciendo en una sociedad tecnificada y, por ello, los 
educadores deben reconfigurar sus estrategias didácticas para que los es-
tudiantes puedan desarrollar distintas capacidades que les permitan com-
prender y atender el mundo cambiante que los rodea. La gamificación en 
la Educación Superior se puede usar para cumplir los objetivos de aprendi-
zaje, el juego debe adquirir una intencionalidad pedagógica que defina el 
alcance de conocimiento en el propio diseño de las actividades.

Con el advenimiento de cambios en los sistemas educativos, el aprendizaje 
a través del móvil, da un acceso continuo al proceso de aprendizaje. Esto 
puede hacerse usando dispositivos como teléfono, computadora portátil o 
tablet. Acorde con la línea de pensamiento de Naciri, Baba, Achbani y Khar-
bach (2020), las circunstancias de confinamiento causadas por el coronavi-
rus, y para garantizar la continuidad de la enseñanza para los estudiantes, 
el aprendizaje móvil es un componente esencial de tecnología educativa en 
la Educación Superior. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje ha sido impera-
tivo en esta pandemia ya que permite a los estudiantes aprender, colaborar 
y compartir ideas.

En el estudio de Al-Emran, Elsherif y Shaalan (2016), se precisa que, el uso 
de tabletas y teléfonos inteligentes mejorará las actitudes positivas de los 
estudiantes hacia el aprendizaje móvil, lo que a su vez lleva a la intención 
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de usarlo en la Educación Superior. Contrastando lo anteriormente plan-
teado, las actitudes hacia el aprendizaje móvil es un factor importante que 
ayuda a determinar si los alumnos y educadores están listos para usarlo, 
además servirán para identificar fortalezas y debilidades y facilitar el desa-
rrollo de la infraestructura tecnológica.

Debido a la pandemia, se le han presentado a las instituciones educativas 
desafíos que afectan su sistema. El covid-19 tendrá un impacto en la provi-
sión educativa, dándole mayor énfasis en estrategias de enseñanza remota 
que sustentan el aprendizaje centrado en el alumno. No se debe dejar de 
resaltar, que el uso del aprendizaje móvil permite aprender rompiendo con 
las barreras espacio-temporales y se adapta a diferentes características y 
objetivos formativos.  

Otra mirada sobre la tendencia que recobra gran relevancia en estos tiem-
pos es la metodología El Aula Invertida donde se reemplaza la lectura di-
dáctica con aprendizaje activo en el salón de clases. Durante la sesión, el 
estudiante se prepara con autoaprendizaje antes de la reunión y luego lo 
solidifica a través del trabajo en equipo, debates, reflexión, discusión de 
estudio de caso, aplicación y coaching para desafiar el pensamiento y la 
resolución de problemas. 

Según Hopkins et al. (2018), el aula invertida se puede vincular fácilmente 
con hitos, actividades profesionales confiables y objetivos de capacitación 
basados en competencias. Con base en esto, la metodología mencionada, 
presenta una adquisición de conocimiento fuera del salón y cada estudian-
te controla lo que coincide con sus propias habilidades y ganas de aprender.  

Para Coe et al. (2020), el uso de sistemas de respuesta de audiencia en línea 
y el aprendizaje basado en grupos pequeños, como a través de las salas de 
reunión, proporciona un medio no solo para involucrar a los estudiantes 
de forma remota, sino también brinda a los instructores la oportunidad de 
evaluar la comprensión del contenido y los déficits de conocimiento. Con 
base en esto, es importante tener en cuenta las mejores prácticas alineadas 
con los principios de aprendizaje en el adulto.  

Es por todo lo mencionado anteriormente, que durante esta crisis que evolu-
ciona rápidamente, se requerirá una gran flexibilidad tanto de los estudian-
tes como de los educadores. Métodos de aprendizaje como el aula invertida 
puede contribuir para cumplir con los objetivos básicos del aprendizaje, a 
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pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia. Una ventaja de las au-
las invertidas es que el educando se involucra con el contenido previamen-
te y al presentarse al aula debe venir preparado y con ideas y preguntas, de 
tal manera se les involucra y se fomenta el sentido de responsabilidad. Para 
las conferencias impartidas a través de una plataforma en línea, es impor-
tante seleccionar objetivos de aprendizaje claramente definidos para cada 
sesión en lugar de cubrir grandes cantidades de material durante la misma.

A continuación, se muestra la ilustración de cada una de las tendencias de 
innovación educativa que han encontrado lugar durante la pandemia ge-
nerada por Covid-19.

Figura 1. Innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Partiendo de todo lo anterior, es preciso destacar que la transformación 
del proceso enseñanza-aprendizaje es un evento dinámico que se ha visto 
beneficiado por la disrupción que trae consigo la pandemia por covid-19, 
llevando a una nueva manera de pensar en sus operaciones. Esta evolución 
depende no sólo de los conocimientos, profesores, estudiantes y universida-
des sino de los procesos y de las tecnologías asociadas a sus quehaceres en 
el contexto de la formación académica profesional y personal- social.

Por otro lado, es imperante destacar que para certificar el éxito de las innova-
ciones se necesita que las mismas sean atractivas al estudiante, que cumplan 
con el aprendizaje y sus objetivos, sin olvidar las capacitaciones requeridas 
para lograr la aceptación de las mismas y que tengan el alcance deseado en 
cuanto al aprendizaje móvil, los salones de aprendizaje activo, aula inverti-
da, la realidad virtual y la gamificación como alternativas viables de innova-
ciones para que el proceso de enseñanza aprendizaje virtual tenga éxito en 
tiempos de pandemia, y consecuentemente, luego del cese de la emergencia 
epidemiológica que ha precipitado este cambio de paradigma educativo cen-
trado en la innovación y las analíticas de aprendizaje, entre otros.

Reflexiones finales
La proliferación de la tecnología en los últimos años ha sido disruptiva, 
transformando la enseñanza y el aprendizaje, además a su vez ha revo-
lucionado la forma en que los docentes tutores y los estudiantes se comu-
nican. En ese sentido, la pandemia por covid-19 ha forzado la experimen-
tación global con la enseñanza remota a un ritmo acelerado, presionando 
hasta cierta medida tanto a los profesores como a los educandos a adoptar 
nuevas herramientas para que puedan aprender, proporcionando además, 
un contenido atractivo y creativo como parte del proceso de aprendizaje.  

Vale destacar producto del análisis efectuado que existe una gama de inno-
vaciones para el aprendizaje, lo que da lugar a la configuración de nuevos 
modelos educativos y didácticos para atender a las necesidades del mundo 
actual, cuyo impacto se vea reflejado en la digitalización de los procesos 
formativos, el desarrollo de situaciones didácticas inmersas y la potencia-
ción de las competencias digitales en los estudiantes, pero que por sobre 
todo, permita trascender el uso de las plataformas virtuales como simples 
repositorios de contenidos y materiales que en cuanto a pertinencia y cali-
dad no contribuyen con la consolidación del perfil académico profesional 
del estudiante. 
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Aunado a lo anterior, se puede decir que la experiencia de aprendizaje vir-
tual debe estar rodeada de autogestión del conocimiento, pensamiento crí-
tico y colaboración entre los actores, por lo que resulta necesario adoptar 
varios recursos tecnológicos para fomentar el aprendizaje de los estudian-
tes y la competencia de los tutores, sin perder de vista que estas herramien-
tas deben seleccionarse cuidadosamente desde el principio para garantizar 
que tengan un gran impacto en el proceso, y también les permitan a los 
profesores desarrollar sus habilidades técnicas rápidamente, aunque estas 
innovaciones no se dan sin cierta cantidad de rechazo incorporado. Para 
esto, se requiere un cambio de perspectiva, no sólo de la universidad sino 
también de los miembros de la comunidad universitaria.

Tal como se refirió con anterioridad, una manera de mejorar la aceptación 
es a través de capacitaciones y uso prolongado de las diferentes tecnolo-
gías, volviéndose así expertos en diseñar experiencias novedosas y sacar el 
máximo provecho.   

Por otro lado, se puede plantear que la experimentación de nuevos enfo-
ques y el desarrollo de prácticas que hayan demostrado funcionar pueden 
ayudar a crear cambios positivos y duraderos. Entre ellas se pueden men-
cionar las aulas invertidas, el aprendizaje móvil y los salones de aprendiza-
je activo que cursan con los beneficios de la flexibilidad, aprendizaje activo, 
los cuales promueven la práctica y personalización, pero a su vez requieren 
una mayor disciplina de parte del estudiante, ya que cuenta con la carac-
terística que depende del acceso a la tecnología y la resistencia al cambio.  

En líneas generales, se llega a la reflexión genérica que en la era de los 
dispositivos digitales, la tecnología brinda una mejor oportunidad de 
aprendizaje. La realidad virtual y la gamificación son pasos naturales en la 
evolución de la educación. Al mismo tiempo, no se deben implementar de 
manera arrogante, sino que se debe considerar una integración cuidadosa 
a los diferentes cursos, asegurando la calidad y condición de lo aprendido.  
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Resumen

El objetivo del ensayo fue analizar las fuentes de que la motivación, pro-
movida por el docente, derivan en la participación de los estudiantes en los 
procesos formativos propios de ambientes virtuales de aprendizaje, el cual 
ha sido sustentado mediante los aportes de Bustos (2020) quien expresa que 
la motivación es una inspiración interna al individuo que le proporciona 
un combustible para mantenerlo entusiasmado, ampliado con los aportes 
de Cermeño (2016) quien afirma que la motivación  consiste en un pro-
longado proceso, desde la planeación hasta la evaluación, reforzado con 
las reflexiones de Tirado, Santos y Tejero-Diez (2013), quienes aportan que 
cuando los estudiantes están motivados, la calidad de aprendizaje y profun-
didad de entendimiento del objeto de estudio es superior. Adicionalmente, 
se fortaleció el análisis con la afirmación referente a la evaluación, en equi-
po con la motivación, que Álvarez, González y García (2007) proporcionan, 
así como con el aporte de Sánchez y Pirela de Faría (2009) quienes des-
criben las motivaciones sociales como la razón de ser del comportamiento 
humano para satisfacción, y fundamentando lo básico de esta reflexión en 
Uliaque (2018), quien comenta que los tipos básicos de motivación no son 
mutuamente excluyentes, sino más bien se relacionan e interactúan. Los 
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resultados permiten afirmar que la motivación para estimular la partici-
pación del alumno en los cursos virtuales, cuando proviene del docente, 
puede manifestarse mediante multiplicidad de fuentes identificadas en este 
ensayo, cada uno de los cuales debe aprovecharse al máximo como fuente 
de motivación en tiempos de pandemia por Covid-19.

Palabras clave: motivación, participación, aprendizaje virtual.

Abstract

The objective of the essay was to analyze the sources that the motivation, 
promoted by the teacher, derive in the participation of the students in the 
formative processes of virtual learning environments, which has been su-
pported by the contributions of Bustos (2020) who expresses that motiva-
tion is an internal inspiration to the individual that provides fuel to keep 
them excited, expanded with the contributions of Cermeño (2016) who 
affirms that motivation consists of a long process, from planning to evalua-
tion, reinforced with reflections from Tirado, Santos and Tejero-Diez (2013), 
who contribute that when students are motivated, the quality of learning 
and depth of understanding of the object of study is superior. Additionally, 
the analysis was strengthened with the statement regarding the evaluation, 
in team with motivation, that Álvarez, González and García (2007) provide, 
as well as with the contribution of Sánchez de Gallardo and Pirela de Faría 
(2009) who describe the social motivations as the raison d'etre of human 
behavior for satisfaction, and basing the basics of this reflection on Uliaque 
(2018), who comments that the basic types of motivation are not mutually 
exclusive, but rather are related and interact. The results allow to affirm 
that the motivation to stimulate the participation of the student in the vir-
tual courses, when it comes from the teacher, can be manifested through a 
multiplicity of sources identified in this essay, each of which should be used 
to the maximum as a source of motivation in times of Covid-19 pandemic.

Keywords: participation, motivation, virtual learning.

Introducción
El año 2020 se ha caracterizado por presentar diversos sucesos de gran im-
pacto en diversos países y regiones del mundo, tales como terremotos, gue-
rras, migraciones masivas y síntomas claros del empeoramiento del cambio 
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climático, incluso se inicia el año 2020 con una epidemia de un nuevo virus 
que, en China estaba subiendo de intensidad. Lo que nadie previó fue la 
pandemia que estaba en ciernes, y que se convirtió en el peor evento de 
escala global que ha afectado a la humanidad en lo relativo a la salud en 
poco más de un siglo, si se toma en cuenta la pandemia de gripe española 
que asoló al mundo durante el año 1918.

Los efectos han sido devastadores en términos de cientos de miles de muer-
tos, millones de contagiados, hospitales colapsados, produciendo un impac-
to tan grande como el del área de la salud: la devastación de la economía a 
escala global. De esta realidad no se escapa el sistema educativo en todos 
sus niveles, ya sea preescolar, primaria, premedia, media, ambas de secun-
daria, y tampoco el nivel universitario.

La pandemia del nuevo corona virus, cuya enfermedad resultante deno-
minada Covid-19, tomó por sorpresa a los sistemas sanitarios de cada país, 
a los gobiernos locales, regionales, nacionales, comunitarios (Europa) y 
a las organizaciones de salud de escala planetaria como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y de índole  continental como la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS); los seres humanos que vivían al principio 
de este desastre no habían experimentado en toda su vida algo semejante, 
mucho menos los gobiernos.

Las universidades reaccionaron según las condiciones que tenían en los 
distintos países, considerando que debieron cerrar sus puertas y trasladar 
toda su actividad, de un día para otro, al ámbito virtual. Panamá no fue la 
excepción, con la triste particularidad de sus procesos formativos virtuales, 
que son apenas un inicio para el enorme nivel de exigencia formativa que 
llegó de repente, y peor aún, para darle soporte a sus procesos administra-
tivos y de investigación en entornos virtuales.

En este contexto, donde muchos estudiantes  y docentes se ven forzados a 
realizar sus actividades formativas de manera virtual, surgen infinidad de 
necesidades y realidades; se ponen en evidencia multitud de carencias y 
problemas, así como limitaciones institucionales, falta de destrezas en do-
centes, y fuertes limitaciones en muchos alumnos, las cuales se traducen 
en carencia de computadoras, falta de servicio de internet en casa, bajo 
dominio de Tecnologías de Información y Comunicación, entre otras situa-
ciones. Atender los cursos virtuales, con calidad, eficacia y eficiencia, y que 
sean contextos de aprendizaje real y de transferencia de conocimiento, se 
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convirtió en todo un desafío, el cual tomó a todos los actores del hecho edu-
cativo en Panamá desprevenidos, o al menos a la gran mayoría, es decir, en 
términos de la magnitud de la demanda que llegó de manera imprevista 
y, peor aún, prolongada en el tiempo sin un fin visible a corto, mediano o 
largo plazo.

Es entonces cuando aspectos como el rol del docente, la participación del 
estudiante , la calidad de contenidos, la disponibilidad de infraestructura 
tecnológica, la disponibilidad de plataformas virtuales, licencias de uso de 
software, servicios de red, proveedores confiables y demás, surgen repen-
tinamente como una situación conflictiva para las universidades, donde al 
inicio de la situación de la pandemia no tenías opciones en la mayoría de 
los casos.

En este contexto, resulta muy oportuno resaltar el momento que las uni-
versidades experimentan mientras transcurre la pandemia de Covid-19, ya 
que es  una oportunidad para analizar una relación actitudinal, en la cual la 
formación virtual forzosa y total, es en extremo relevante para aportar ma-
yores probabilidades de éxito a los procesos formativos establecer un  vín-
culo entre la motivación de origen docente y la participación del estudiante 
, la cual se da durante el desarrollo de las  diversas actividades propias del 
contexto de una experiencia formativa, mediada por las tecnologías, y so-
portada por ambientes virtuales de aprendizaje.

Del proceso formativo presencial, semipresencial, a distancia y virtual, 
siempre se percibe su eficacia, por causa de la calidad docente y del entor-
no de aprendizaje, la participación y compromiso de sus estudiantes , la 
motivación del profesor además de la calidad de los contenidos impartidos, 
el soporte tecnológico incorporado, y la eficacia/eficiencia y eficacia de las 
actividades de aprendizaje y de evaluación.

Siendo entonces la participación de los estudiantes un factor determinante 
para el éxito de todo el proceso formativo, este artículo aborda la realidad 
sobre la motivación del docente y participación de los estudiantes  en pro-
cesos  propios de un ambiente virtual de aprendizaje, con la finalidad de 
determinar de qué forma la motivación que el profesor  inspira, es capaz 
de despertar y mantener la participación de los educandos en niveles de 
excelencia o al menos muy buenos, durante los procesos formativos, con 
el propósito de que estos logren el anhelado aprendizaje o dicho de otra 
forma, la transferencia de conocimiento evidenciable.
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En este sentido, se tiene presente como aspecto base de este trabajo, las con-
sideraciones de Huertas citado por Bustos (2020), quien proporciona luces 
sobre el concepto motivación, de una forma particular, y con una redacción 
que incluye acciones y actitudes de manera plural: lo que constituye un 
ensayo mental preparatorio de una acción para animarse a ejecutarla con 
interés y diligencia

En este aporte que proporciona Bustos (2020), se observa que la motivación 
es una especie de inspiración interna al individuo que le proporciona algo 
similar a un combustible para mantenerlo entusiasmado, enfocado e inte-
resado a fin de abordar con diligencia un conjunto de actividades que le 
llevarán al alcance de una meta prefijada.

Ahora bien, en el ámbito educativo la motivación puede provenir de una 
fuente extrínseca al individuo que se forma, siendo en este caso el docente 
la figura que puede influir en la activación/participación de sus estudiantes. 
Al respecto Cermeño (2016), menciona que el profesor en cuestión es un 
factor intrapersonal fundamental que interviene en la motivación del edu-
cando. La efectividad del docente depende del entusiasmo, de la dedicación 
y orientación acertada en las tareas que desarrolla en el aula. Además, es 
imprescindible que proporcione actividades estimulantes junto a una eva-
luación individual adecuada. 

Por lo anteriormente expuesto, se busca analizar las distintas fuentes en 
que la motivación, ejecutada de diferentes maneras por el docente, puede 
incidir positivamente en la participación que el estudiante evidencia du-
rante su formación, en espacios virtuales de aprendizaje, como respuesta a 
dicha estimulación.

Por otro lado, y con respecto a la motivación originada en el docente y sus 
diferentes fuentes y mecanismos para impulsarla, hay que tener presente 
que la diversidad de los mismos puede ser un factor determinante en que 
la estimulación logre esa participación del alumno (Cermeño, 2016), de allí 
que, para los fines de este ensayo, se requiere analizar a profundidad los 
diferentes mecanismos de implementación, prestando especial atención a 
la calidad de cada uno en dicho vínculo.

Adicionalmente, y debido a que es un tipo de motivación no tan evidente 
pero de suprema relevancia, se explora cómo puede evidenciarse que está 
radicada en la calidad de los materiales, ya que es un factor estimulante 



44 Colección Digital de la Maestría en Docencia Superior 
Educación virtual en tiempos de pandemia

que determina la participación de los estudiantes  en procesos formativos 
propios de ambientes virtuales de aprendizaje, tal como Bustos (2020), el 
material de estudio,  debe tener un diseño atractivo, poco aburrido, innova-
dor, no solo para atrapar la atención del alumno, sino también para moti-
varlo y lograr un aprendizaje significativo.

Consecuentemente, dados los razonamientos previos y la debida contex-
tualización del tema a indagar, la relación motivación-participación, en el 
contexto de este ensayo, genera entonces la siguiente interrogante: ¿Cuáles 
son las fuentes motivacionales promovidas por el docente para la partici-
pación de los alumnos en los procesos formativos en ambientes virtuales 
de aprendizaje

El cuestionamiento entonces, busca satisfacer el objetivo que este ensayo, el 
cual es analizar las fuentes motivacionales promovidas por el docente para 
la participación de los estudiantes en los procesos formativos en ambientes 
virtuales de aprendizaje, con miras a lograr los interpretaciones que res-
pondan a aquella interrogante, y que además aporten luces concretas sobre 
la motivación promovida por el profesor y la participación de los educan-
dos  a fin potenciarlas, estableciendo algunas conclusiones y recomendacio-
nes para su debido aprovechamiento y aplicación, en procesos formativos 
amparados por ambientes virtuales de aprendizaje, y de manera especial 
en el contexto de la pandemia de Covid-19.

A modo de síntesis, se puede afirmar que el fin más exitoso que debe alcan-
zar la motivación del docente, al estimular la participación del estudiante 
es el aprendizaje, la transferencia de conocimiento, y el logro de destrezas 
y habilidades construidas en y con el aprendiz, y acompañadas de habilida-
des blandas, todo lo cual debe ser medible para así constatarlo.

Abordaje Teórico

Mantener un entusiasmo óptimo, de inicio durante una experiencia educa-
tiva es vital para lograr el éxito de culminarlo satisfactoriamente, pero tam-
bién aprender, encontrando así relevancia y significado al conocimiento, 
en función de su pertinencia y aplicabilidad en el desarrollo de actividades 
que lo requieran. De ahí que la motivación es determinante en este aspecto.

Para analizar y comprender mejor esto, corresponde reflexionar sobre la 
mecánica de la motivación en el ser humano, desde sus orígenes, caracterís-
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ticas e incidencia, específicamente en contextos de aprendizaje, para así va-
lorar cómo puede influenciar la dinámica  docente-estudiante-contenidos, 
dado que una de los aspectos más importantes en los procesos educativos, 
es que los manifiesten o evidencien empatía por el material de estudio, es 
decir, manifiesten interés y motivación de interactuar con tales contenidos, 
para comprenderlos y, mejor aún, aplicarlos; esto resultará en un impulso 
permanente durante la experiencia de aprendizaje.

De acuerdo con Tirado, Santos y Tejero (2013), cuando los estudiantes es-
tán incentivados, la calidad de aprendizaje y profundidad de entendimien-
to del objeto de estudio es superior comparada con circunstancias donde 
no existe tal motivación o la misma es no significativa. De ahí entonces la 
concepción de que el material de estudio debe poseer significado y signi-
ficación para el que estudia (Tirado et al. (2013),  y si a esto se suma a las 
estrategias didácticas para motivar al estudiante , pues se logrará un con-
texto de aprendizaje donde la estimulación es constante, ya sea que esta 
sea intrínseca o extrínseca proveniente del docente  o de los  contenidos, 
así como de las actividades y estrategias de aprendizaje que se diseñen y 
aplique. Esto es así dado que la motivación puede expresarse mediante una 
fuente externa a la persona (extrínseca) y otra interna (intrínseca), tal como 
afirma García-Allen (2020).

Ahora bien, la motivación también puede ampararse en otras fuentes más 
específicas, es decir, más puntuales  además de clasificarlas como extrín-
secas e intrínsecas, pues también puede provenir de orígenes concretos , 
como el material de estudio o contenido a desarrollar en  cuestión  que se va 
a analizar y a aprender y entender, tal como  comenta Bustos (2020), pues 
el objeto de estudio puede ser en sí mismo una fuente inspiradora, apasio-
nante e incesante de motivación, ya que resulta muy interesante para el 
que estudia, encontrándole éste último importancia y significado, así como 
aplicabilidad en el mundo real.

Por otro lado, el actuar del docente como motivador de sus estudiantes , 
tanto en actitud, como en su desempeño, es otra fuente de estimulación in-
cuestionable, y quizá la más beligerante de manera visible y activa, tal como 
Cermeño (2016) indica, afirmando que el concepto estudiado, consiste en un 
prolongado proceso, que debe considerarse desde el inicio de la planeación 
docente hasta los procesos evaluativos de cierre de curso, apoyándose en la 
orientación previa a toda actividad, promoviendo y gestionando la autono-
mía del alumno, para que sea gestor de su propio aprendizaje, estimulando 
su curiosidad,  manteniendo el monitoreo mientras se realizan  actividades 
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de aprendizaje de todo tipo, generando con este conjunto de estrategias, un 
frecuente escenario para dar lugar al incentivo profesoral.

La evaluación y las estrategias para aplicarla, puede ser también una fuen-
te de motivación potenciable que, bien llevada, puede traducirse en una 
forma dinámica y muy potente de, no solo lograr, sino también de mante-
ner la participación activa del estudiante, en contextos de formación, sobre 
todo debido a la gran creatividad e innovación que hay que tener en entor-
nos virtuales de enseñanza (máxime en tiempos de pandemia de Covid-19), 
para el ansiado aprendizaje evidenciable del alumno, y porque además hay 
otros elementos propios de estos escenarios de instrucción tales como el 
trabajo colaborativo, la responsabilidad, el liderazgo, la puntualidad, la em-
patía, todos propios de habilidades blandas, muy necesarias de adquirir, 
cuyo dominio también debe propiciarse en los espacios de aula , y como 
objetivo de formación de todo profesional. 

Esta afirmación referente a la evaluación, en equipo con la motivación, Ál-
varez, González y García (2007), la expresan en el estudio que realizaron 
para proponer estrategias de adecuación de la dinámica docente-estudian-
te, en los cursos universitarios del Espacio Europeo de Educación Superior, 
en el contexto de la evolución del sistema educativo europeo en el sentido 
del nuevo paradigma de enfocar el aprendizaje en el estudiante, su au¬¬to-
nomía, es decir, hacerlo más protagonista de su propio aprendizaje.

Adicionalmente, todo individuo se mueve en un entorno social, el cual ge-
nera influencia, promueve motivación o propicia discriminación, incluso 
todas ellas y más, señalando que el entorno social puede generar motiva-
ción en el individuo, esto evidencia que define de cierta forma el compor-
tamiento de las personas, determinando en cierto grado el logro o no de 
metas, y siendo la intensidad de dicha motivación social de diverso nivel 
dependiendo de disímiles factores como la necesidad de reconocimiento, el 
éxito financiero, el prestigio social, la clase social, el poder adquisitivo, la 
motivación intrínseca, entre otros. 

Al respecto, Sánchez y Pirela de Faría (2009), describen las motivaciones 
sociales como la razón de ser del comportamiento humano, en el sentido 
de generar satisfacción, disfrute de placer sensorial, o esfuerzo temporal 
para lograr las metas altamente valoradas. A continuación, se presenta la 
graficación de las diversas fuentes que en entornos educativos virtuales 
promueven la motivación en el estudiante. 
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Tal como se puede apreciar en la Figura 1, la motivación puede tener di-
versas fuentes, incluso los procesos de administración académica de una 
experiencia de aprendizaje, pueden ser elementos que permitan motivar al 
estudiante, fortaleciendo así su actitud de participación continua y sosteni-
da en una modo presencial o virtual, y es un elemento que toca potenciar 
muy bien en el contexto actual de la pandemia de Covid-19.

En síntesis, la motivación puede alcanzar al individuo que estudia desde 
distintas fuentes, y proveniente de diversos actores, ya sea humanos o no, 
más el contexto de una experiencia de aprendizaje virtual, la calidad de 
la plataforma tecnológica que sostiene la experiencia , los contenidos con 
alto nivel de calidad visual, dinámicos, con eficacia en sus redacciones, el 
entorno social virtual, las múltiples, oportunas y adecuadas actividades de 
aprendizaje y, sobre todo la motivación de parte del docente, al inicio de 

Figura No. 1. Fuentes de la motivación en entornos educativos virtuales.
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toda acción, su monitoreo y animación, junto con sus evaluaciones objeti-
vas, reconocimientos, recompensas ,  su flexibilidad y liderazgo, así como la 
evaluación y administración del curso . 

Todos los aspectos antes señalados, pueden ser la clave para mantener a 
los estudiantes motivados en participar en las diversas situaciones y asig-
naciones que promueven el aprendizaje, sobre todo en el contexto de la 
pandemia del Covid-19, crisis sanitaria por la cual los escenarios educativos 
se han trasladado a los entornos virtuales de aprendizaje y, en los cuales, la 
motivación del docente, su calidad en la actuación  y de todos los elementos 
que integran ese proceso educativo virtual, son determinantes para una 
experiencia educativa altamente motivada y de calidad.

En ese sentido, los orígenes de la motivación pueden partir de una gran di-
versidad de recursos dentro de una experiencia formativa virtual, pero, es 
el docente el gestor de dicha estimulación, desde el diseño de la experiencia 
formativa, hasta las actividades de fin de la misma, por lo tanto se reco-
mienda puntualizar  este concepto como un elemento determinante que 
debe estar presente  en el  análisis y diseño del curso, su desarrollo, imple-
mentación, y evaluaciones académicas además de enfatizar la calidad de 
la experiencia, incluyendo la coevaluación y autoevaluación que realizan 
los estudiantes, evaluación del docente y de los  contenidos y materiales, 
además de valoración de la institución educativa y  de la experiencia de 
aprendizaje.

Se recomienda entonces, que el docente aporte en su análisis y diseño al 
concebir el curso, los aspectos motivacionales que permitirán emplear este 
instante de su labor de los elementos necesarios para alentar al educando es 
decir, incentivarlo , para que participe y se mantenga en el curso a lo largo 
del mismo, aportando, cuestionando, cumpliendo sus deberes, y asumiendo 
el reto de aprender y compartir sus aprendizajes, además de no perder de 
vista que desde el principio de toda la concepción del curso, se debe tener 
presente motivar al alumno no solo a aprender las experticias del conte-
nido, sino también a acrecentar o desarrollar sus habilidades blandas, las 
cuales hoy día son plenamente necesarias en un mundo globalizado.

Considerando el párrafo previo, se detalla a continuación los elementos del 
diseño del curso e instrumentos que el docente puede y debe aprovechar 
para incorporar la motivación en cada uno de ellos, que sea perceptible, de 
tal forma que sea efectiva y eficaz:
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· Planificación del curso: descripción del curso según módulos con sus 
actividades de aprendizaje y recursos. Diseño y organización de los 
materiales a impartir, y del abordaje de los mismos durante el desa-
rrollo del curso, respectivamente estrategias de motivación previas a 
y durante el progreso de cualquier experiencia de aprendizaje.

· Generar espacios de interacción en diferido (asíncronos) y en tiempo 
real (sincrónicos) en los cuales la intervención del docente refleje 
en todo momento actitudes que se traduzcan en motivación en la 
percepción del discente, obvio además de otros elementos, tales como 
disciplina, autoridad, trabajo colaborativo, entre otros.

· Manejar sabiamente los instrumentos de evaluación, autoevaluación, 
coevaluación y similares, a fin de emplearlos para estimular la parti-
cipación y permanencia del alumno en el curso, empleando oportuna-
mente dichos instrumentos como fuentes de motivación.

· Incluir en la planeación y diseño del curso, actividades complementa-
rias, creativas y diversas que estimulen en el estudiante el interés por 
el curso, continuar en el mismo y participar activamente.

Otras opciones o recursos de motivación.

Por su parte, Cermeño (2016), ilustra a sus lectores en cuanto a que la moti-
vación es un proceso prolongado, de ahí que es oportuno considerar desde 
el inicio del proceso educativo (diseño y planeación) hasta las actividades 
postreras de fin de curso.

Es pertinente en este punto recordar lo que Tirado et al. (2013) comentan 
en relación a que el objeto de estudio debe tener significado y significación 
para el que estudia, por lo tanto si la planificación del curso manifiesta ca-
racterísticas que otorgan esta facilidad de percepción de significado y sig-
nificación al estudiante, pues esto aportará un elemento motivador a que 
participe y continúe en su curso virtual, dado que le percibe pertinencia 
al mundo real lo que ve en el curso, lo cual es excelente en tiempos de Co-
vid-19, pues desde el inicio el se experimentará ese impulso (motivación 
extrínseca) que reforzará la intrínseca a involucrarse de lleno en la expe-
riencia de aprendizaje que tiene por delante.

Cada uno de los elementos previos e instrumentos mencionados median-
te viñetas, puede ser implementado, en entornos de aprendizaje virtuales, 
mediante las siguientes propuestas:
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Planificación del curso

Punto de partida vital para incorporar elementos motivadores tales como 
la organización de todo el curso, fechas clave de actividades complementa-
rias, fechas de exámenes parciales, de explicación y entrega de proyectos, 
citación de reuniones sincrónicas fechadas, incorporación y adenda de ac-
tividades tipo foro con diversidad de objetivos, amén de todo lo demás que 
el docente planee para desarrollar el curso y por ende, una experiencia 
de aprendizaje que se aprecie descrita en un conjunto de experiencias de 
aprendizaje específicas.

Por otro lado, y considerando lo que Bustos (2020) manifiesta, la descrip-
ción puede aportar significativamente a la motivación intrínseca del estu-
diante siendo de fuente extrínseca tal motivación, generando ese enfoque e 
interés que mantendrá sana y robusta esa actitud en participar y continuar 
en el curso o experiencia de aprendizaje virtual. 

Descripción del curso según módulos con sus actividades de aprendizaje y 
recursos

Es un recurso muy poderoso para efectos de motivación, si el docente lo 
emplea oportunamente y le proporciona las características que aporten esa 
particularidad estimulante a la descripción del curso, ya que este elemento 
del diseño se constituye de una redacción que si bien puede ser muy acadé-
mica, según los objetivos del curso, puede estar acompañada y redactada de 
tal forma que se incluyan elementos que propicien y estimulen ese interés 
en el alumno, por los diversos contenidos del curso, los retos que represen-
tan los mismos y la aplicación que puede ver durante el  a través de ellos.

Además, el formato que se emplee para la apariencia (comunicación visual) 
de dicha descripción juega un papel fundamental, en activar la motivación, 
al despertar el interés del estudiante en consumir y analizar la descripción 
de los contenidos, materiales y actividades de aprendizaje que impulsarán 
y guiarán su experiencia formativa.

Diseño y organización de materiales, y abordaje de los mismos durante el 
desarrollo del curso 

El diseño instruccional y organización de los contenidos, materiales y res-
tantes objetos a emplear para la tarea de generar experiencias de aprendi-
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zaje, que procuren transferencia de conocimiento significativa y eviden-
ciable, es un momento crucial en lo relacionado a la planeación, diseño 
y planteamiento del curso y sin lugar a dudas, un momento crucial para 
considerar e incorporar elementos motivadores que capturen su  atención, 
estimulando en él el entusiasmo por aprender, participar y mantenerse en 
el curso virtual y, considerando que en tiempos de Covid-19, el componente 
psicológico es en extremo relevante debido al confinamiento, todo docente 
no debe dejar pasar este momento sin potenciarlo al máximo.

En ese sentido, es recomendable la explotación pertinente de objetos y es-
trategias, tales como videos, post, blogs, redes sociales (internas y externas 
al entorno virtual de aprendizaje) foros, chats, documentos en diversidad 
de formatos que aporten los contenidos, con características dinámicas, in-
novadoras y entusiastas, e incorporar desafíos grupales e individuales, que 
estimulen la superación y el fijarse metas.

Bustos (2020), aborda el tema de la motivación a través de los contenidos 
refiriéndose a ellos que deben tener un diseño atractivo, animado, innova-
dor, no solo para atrapar la atención sino también para motivar y lograr un 
aprendizaje significativo”, a lo cual añadiría que esto aplica perfectamente 
para todo objeto, recurso, documento, entre otros, a los que se tendrá acce-
so durante la experiencia formativa, por lo cual enriquecerlo con diversi-
dad de elementos motivacionales tanto en su estructura, como contenido, 
apariencia, desafíos, beneficios, entre otros, será de indiscutible valía para 
procurar una robusta motivación en el alumno.

Estrategias de motivación previas y durante el desarrollo de cualquier 
experiencia de aprendizaje.

Preparar al grupo previamente a una actividad de aprendizaje, exponien-
do los objetivos generales y específicos, o las competencias a adquirir, e 
incluso conversándoles sobre las habilidades blandas que serán abordadas 
durante la experiencia de aprendizaje, incorporando en la narrativa ese 
espíritu de descubrimiento, de desafío, de utilidad de tales saberes a adqui-
rir, y reforzándolo durante la experiencia, y sellándolo al final de la misma, 
mediante evaluaciones, conversatorios, coevaluación, autoevaluación y 
realimentación, es un procedimiento  recomendado que permitirá facilitar 
el empuje de la motivación en los estudiantes, máxime en las experiencias 
de aprendizaje virtuales, donde la distancia y la carencia de interacción 
en persona, suele desmotivar , y sembrar una crónica separación entre los 
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miembros de la comunidad de aprendizaje, y si a eso se le suma las condi-
ciones de pandemia del Covid-19, se agrava aún más.

Resulta importante resaltar, que las actividades de aprendizaje, desde su 
concepción, pueden y deben ser una fuente fluida de motivación, pues 
como afirma Belver (2013) al asociarlas con   actividades durante la clase, 
con los intereses del estudiante, el factor sorpresa, el uso de material inte-
ractivo y audiovisual, o participar frecuentemente en clases magistrales, 
son mecanismos que podemos aplicar para potenciar la motivación, duran-
te el desarrollo de cualquier actividad de aprendizaje o de aula.

Esto lo respalda de igual forma Bustos (2020), cuando enfatiza la relevancia 
de un material de estudio y actividades de aprendizaje, diseñados y pensa-
dos para motivar, ya que tanto la tarea, como la organización de grupos y 
del tiempo, el material de estudio, la evaluación,  el reconocimiento y otros 
elementos más, pueden ser potenciados con intenciones de incentivar , y en 
efecto bien diseñados pueden dar pie a ese logro.

Generar espacios de interacción en diferido (asíncronos) y en tiempo real 
(sincrónicos) en los cuales la intervención del docente refleje en todo mo-
mento actitudes que se traduzcan en motivación en la percepción del dis-
cente, además de otros elementos, tales como disciplina, autoridad, trabajo 
colaborativo, entre otros.

En ambientes virtuales, la motivación es determinante, es por ello que se 
recomienda espacios donde los actores del hecho educativo interactúen, ya 
sea en vivo o en diferido, es decir, sincrónico o asincrónico respectivamen-
te, lo que estimula el sentido de pertenencia a una comunidad de aprendi-
zaje, permitiéndoles sentirse acompañados de su docente y de otros que, al 
igual que él o ella aprenden.

Cuando en la interacción se da esto, permite el intercambio de opiniones, 
argumentación, contra argumentación, cuestionamiento, consenso, de-
mostraciones, admite implementar desafíos y desarrollar actividades de 
aprendizaje que requieran la interacción, además fomenta el desarrollo o 
fortalecimiento de habilidades blandas y si el docente lo aprovecha bien, 
empleará todos estos escenarios, antes durante y después, para entusias-
mar (motivar) durante la actividad de aprendizaje. 

Este tipo de estrategias en ambientes de formación virtual, empleando las 
herramientas de los foros y los chats, o videoconferencia de participantes 
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múltiples, es determinante para la salud social en términos del bienestar de 
una comunidad de aprendizaje y, en temporada de Covid-19, esta interac-
ción social, es requerida, la cual incluso permitirá abordar las situaciones 
personales y familiares, más allá de las académicas, de los participantes, 
permitiendo así que la comunidad que aprende se cohesione y se apoye 
mutuamente, en diversas formas, fortaleciendo el vínculo del grupo, en-
focándose así todos y avanzando de la mano hacia el logro de los objetivos 
del cuso.

Manejar pertinentemente los instrumentos de evaluación, autoeva-
luación, coevaluación y similares, a fin de estimular la participación y 
permanencia del estudiante en el curso 

Los diferentes mecanismos de evaluación son excelentes escenarios para 
lograr motivar. Bustos (2020), manifiesta que los medios telemáticos actua-
les brindan diversidad de formas para medir el proceso ,  que cada estu-
diante  conozca cómo va su rendimiento en el curso, es de vital importancia 
para la motivación, ya que se logra tener información vital que le permita 
auto conocerse en términos de los objetivos del curso, y le puede proporcio-
nar datos  oportunos  para reaccionar a tiempo si su éxito en el curso está 
comprometido, sin perder de vista en este aspecto que el rol del docente 
debe ser que se esté motivado a aprender, no solo a aprobar el curso.

Incluir en la planeación y diseño del curso, actividades complementarias, 
creativas y diversas que estimulen en el estudiante el interés por el curso, 
continuar en el mismo y participar activamente

Sin lugar a dudas, las actividades complementarias, son un gran agente 
motivador,  en el caso de los cursos virtuales, éstas pueden ser un espacio 
de socialización sorpresa, también se pueden emplear objetos estimulantes 
para explicar una clase de manera innovadora, tales como animaciones, 
videos, una entrevista o conversatorio con un experto en vivo mediante 
videoconferencia, entrevista a un egresado o incluso incorporar la modali-
dad de giras académicas virtuales, que en la actualidad a museos, ciudades, 
y centros históricos son muy viables y reales.

En este renglón pueden aplicar muy bien la organización y desarrollo de 
servicio social o extensión universitaria, lo cual puede planificarse y reali-
zarse en una experiencia de aprendizaje virtual y, en el caso de la extensión 
universitaria, permitiría aplicar conocimientos aprendidos en la experien-
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cia formativa, evidenciando así su pertinencia en la vida real y, en el caso 
del servicio social, alcanzar a comunidades vulnerables, fortaleciendo valo-
res y principios y generando un escenario perfecto para el despliegue, apli-
cación y fortalecimiento de habilidades blandas. Esto en el mundo de los 
entornos virtuales de aprendizaje es perfectamente viable en la actualidad 
debido a las tecnologías de Información y Comunicación, y es plenamente 
oportuno debido a la pandemia de Covid-19.

Otras opciones o recursos de motivación

El reconocimiento público, las premiaciones, los incentivos en términos 
de puntaje, eximir de exámenes finales u otras formas de reconocimiento, 
premiación o destaque son excelentes aliados para potenciar la motivación 
a lo largo y ancho de la experiencia de educativa y, considerando que las 
virtuales en tiempos de pandemia por Covid-19, pueden ser extenuantes 
debido a que toda la experiencia es frente al computador, los estudiantes 
agradecerán y se motivarán con cualquier reconocimiento que represente 
su éxito en el curso y la disminución de horas frente al computador.

Cermeño (2016), ilustra claramente que con respecto a la motivación origi-
nada en el docente y sus diferentes elementos o mecanismos para impul-
sarla, debemos tener presente que la diversidad de los mismos puede ser 
un factor determinante para que la motivación logre esa participación del 
estudiante, lo cual está corroborado con el análisis reflexivo en los párrafos 
previos a éste.

Es por ello que como afirman Tirado et al. (2013), la motivación originada 
por el docente es un elemento básico en toda esta temática, a lo cual hay 
que añadir que dicha estimulación puede tener diversidad de manifestacio-
nes por medio de los múltiples objetos y recursos educativos que el docente 
puede incorporar a su clase, tal como se  ha  demostrado en esta reflexión, 
incluso elementos complementarios, y de administración del curso, inclu-
yendo las normas de la organización educativa para la cual se desarrolla la 
experiencia formativa y las cuales suelen incluir diversidad de elementos 
que pueden aportar incluso beneficios que pueden provenir de fuentes ex-
ternas a la organización educativa, pero debidamente encausada y divul-
gada por ésta.



55Universidad Euroamericana. Vol. 2 | Año. 2020

Reflexiones Finales
El escenario o contexto virtual sumado a la pandemia de Covid-19, deman-
da más que nunca, una estrategia de motivación bien trazada,  pensada, 
planificada, organizada y aplicada en el ejercicio docente virtual, pues en 
los tiempos actuales la multiplicidad de situaciones nuevas, anómalas, li-
mitantes, o estresantes, que experimentan los estudiantes que se forman 
desde sus casas o lugares de trabajo, mediante las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación, genera un contexto de estudio con un alto nivel de 
presión psicológica, física, familiar, tecnológica e incluso financiera, el cual 
requiere mucha creatividad e innovación de parte del personal docente; si 
bien ya de por sí la educación virtual es un reto mucho mayor en términos 
de motivación para el docente y también para el estudiante, es mayormente 
impactante en este ámbito de formación, y para la sociedad en general, el 
complejo contexto de la pandemia de Covid-19 y la consecuente cuarentena 
que impone la misma a muchas sociedades.

Adicionalmente, las fuentes de la motivación resultan de dos orígenes bási-
cos reconocidos: la motivación externa y la motivación interna (extrínseca 
e intrínseca) al alumno, lo cual Cermeño (2016) y Bustos (2020) respecti-
vamente, comparten en sus razonamientos, criterio que se confirma en el 
razonamiento reflexivo de este ensayo. No obstante, es determinante y obli-
gatorio, considerar que la motivación extrínseca puede manifestar un ori-
gen en muchas fuentes, las cuales deben ser conocidas por el docente que 
liderizará una experiencia de aprendizaje, para su mejor provecho, pues 
esto mantendrá en alto nivel de influencia sobre la persona que aprende, 
generando diversidad de experiencias y contextos, que estimularán dicha 
motivación, además que de por sí una diversidad bien empleada, despierta 
la curiosidad, el interés, fomenta retos y descubrir, todo lo cual son formas 
claras de motivación.

Por otro lado, la motivación intrínseca, si bien tiene su origen en el inte-
rior del individuo que estudia, también puede ser estimulada, impulsada, 
reforzada por la motivación extrínseca, que el docente del curso y todos 
los elementos presentes en la experiencia de aprendizaje, pueden y deben 
gestionar en y para el individuo que aprende, lo cual establece una clara re-
lación entre ambas así como una clara correspondencia entre las variables 
motivación y participación del individuo en la experiencia de aprendizaje, 
por lo tanto ambos tipos básicos no son mutuamente excluyentes, sino más 
bien se relacionan e interactúan, tal como afirma Uliaque (2018).
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Adicionalmente, hacer inmersión en la multitud de opciones con las que 
cuenta el docente para aprovechar la motivación extrínseca, es una reco-
mendación que debe seguirse, dado que son muchos los elementos a con-
siderar en este sentido, y muchísima la variabilidad y formas en que tales 
elementos pueden ser implementados, máxime en entornos de formación 
virtual, donde las tecnologías, la innovación, la creatividad y la inspiración 
del docente, son recursos fantásticos y oportunos para potenciar al máximo 
la motivación extrínseca. La planificación, organización, descripción del 
curso, el diseño y construcción de los materiales y experiencias de apren-
dizaje, así como la gran cantidad de objetos que se pueden desarrollar y 
aplicar para estimular al máximo sin dejar de lado los espacios de interac-
ción en diferido y en vivo, así como las múltiples opciones y mecanismos 
de evaluación .

Finalmente, se recomienda siempre tener presente, que en una experiencia 
de formación en un contexto virtual, se torna particularmente necesario 
potenciar al máximo todos los recursos para gestionar la motivación en los 
educandos mantenerla en tal nivel durante la experiencia de aprendizaje 
(experiencias complementarias y de estímulo de habilidades blandas a in-
cluir), y sellarlo con reflexiones finales y evaluaciones del curso, evaluación 
del docente, de los contenidos y materiales, de la organización educativa, y 
autoevaluaciones y coevaluaciones, todo eso con miras a mantener la alta 
calidad del curso, monitorear el desempeño del docente, y que  se tengan  
otras fuentes (no solo el docente) que puedan darle luces sobre su desem-
peño, actitud, aptitudes y resultados de aprendizaje, producto de la expe-
riencia formativa virtual, sin olvidar que en el contexto de una pandemia 
de Covid-19 u otra, esto es crítico para el éxito de la experiencia de enseñan-
za-aprendizaje y para la transferencia de conocimiento evidenciable.
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Resumen

La transmisión de conocimientos ha estado presente a lo largo del desa-
rrollo histórico de la humanidad. En el presente artículo se analizan las 
características de las tres principales estrategias educativas vigentes actual-
mente como lo son el aula tradicional (Lim, 2002), la educación a distancia 
(Sangrá, 2006), y el aprendizaje en línea o e-learning (Pérez, 2015). Se rea-
lizó una comparación entre las tres estrategias. El análisis utilizó un enfo-
que documental, con la revisión de diversas publicaciones de los últimos 
20 años. Como principales conclusiones se tiene que el aprendizaje colabo-
rativo fue usado en la escuela pitagórica, es válido para las tres estrategias 
analizadas. y que el e-learning combina elementos del sistema de aulas tra-
dicional y la educación a distancia

Palabras clave: E-learning, aprendizaje colaborativo, educación a distancia.
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Introducción
La enseñanza y el aprendizaje han tenido diferentes estrategias a lo largo 
de su evolución histórica. Por ejemplo, la tradición oral ha sido una forma 
práctica de transmisión de conocimientos de generación en generación, 
hasta que alguien se encargó de recopilarlas y registrarlas mediante el 
lenguaje escrito. Otras estrategias de enseñanza-aprendizaje han sido los 
métodos empíricos de transmisión de conocimientos desde los maestros 
hacia sus discípulos, sin el uso de materiales didácticas ni recursos escritos, 
basándose fundamentalmente en el paradigma de aprender haciendo. La 
aparición de la imprenta y otros adelantos contribuyó a la formalización y 
de los salones de clases tradicionales de hoy en día, pero como el mundo es 
dinámico, apareció el sistema de educación a distancia, y posteriormente el 
aprendizaje en línea.

Las tendencias globales de la educación apuntan a la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje, donde se hace necesario realizar nuevos planteamien-
tos,  su  presencia en el aula exige cambios en la dinámica educativa. Es im-
portante conocer los elementos que permiten una eficiente comunicación 
del saber, donde confluyen docente, mensaje, canal y estudiante.

En el tema de la educación el uso de estas tecnologías ha generado un nuevo 
abordaje de los elementos del proceso de enseñanza aprendizaje, llevando 
a replantearse diferentes modelos de la comunicación, observándose como 
se comunican los docentes y estudiantes, así como la participación de los 
últimos. (Martínez-Frezada, 2007).

Las TIC han generado cambios en todas las áreas modificando los objetivos, 
programas, infraestructura física y tecnológica, así como también la orga-
nización administrativa, gestión de recursos, materiales y las estrategias de 
enseñanza, apuntando hacia nuevo modelo de educación (Farnos, 2011), 
replantean la forma de trabajar con nuevos escenarios, y recursos, mate-
riales que coadyuvan en el proceso de aprendizaje autónomo que facilitan 
la realización de tareas formativas (Cárdenas, 2008).

En este trabajo se presenta una descripción de las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje, más importantes, y que están vigentes en la actualidad, se 
inicia con una revisión histórica-documental de dichas estrategias desde la 
escuela pitagórica hasta la aparición del e- learning. Se plantean las princi-
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pales características de cada una de dichas estrategias, se incluye una com-
parativa entre ellas, y por último se presentan las conclusiones obtenidas.

La tecnología en el entorno educativo: de la escuela pitagórica al e-learning

La historia y evolución de la humanidad ha reseñado que antiguos maes-
tros como Pitágoras no disponían de mayores recursos tecnológicos para el 
aprendizaje más allá de pergaminos, instrumentos geométricos sencillos, 
plumas y tinta. No existían los libros como se conocen en la actualidad, y 
la enseñanza aplicaba estrategias de aprendizaje colaborativo, clasificando 
para ello a sus estudiantes en dos grupos: el primer grupo estaba formado 
por los llamados “acusmáticos” u oyentes, y en el segundo estaban los lla-
mados “matemáticos”, o aquellos que habían adquirido los conocimientos, 
y por ende estaban facultados para enseñar. Los matemáticos de la escuela 
pitagórica también realizaban actividades de investigación para profundi-
zar y generar nuevos conocimientos.

Del párrafo anterior se extrapola que la transmisión de conocimientos era 
por vía oral, desde los maestros hacia sus discípulos, y este modelo fue re-
petido en diversas escuelas con representantes de la talla de Sócrates, Aris-
tóteles, Platón; siendo la figura del “maestro” el principal recurso para el 
aprendizaje.

El aula de clases tradicional

A lo largo de la evolución histórica de la humanidad poco a poco fueron 
apareciendo recursos y tecnologías en el entorno educativo. Dentro de los 
principales hitos tecnológicos de la historia de la educación se destacan la 
aparición de la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, la cual facilitó la 
impresión de libros, la aparición de los lápices de grafito a finales del siglo 
XVIII, y la invención del tablero o pizarrón en el siglo XIX, contribuyeron a 
darle al salón de clases el aspecto que tiene hoy en día, con los alumnos sen-
tados en sus sillas, tomando notas de lo que el profesor desarrolla en clase.

Este salón de clases tradicional se fue nutriendo de diversos elementos que 
se han incorporado con el paso del tiempo. La aparición del sonido graba-
do, de las fotografías, películas, medios audiovisuales ha contribuido a los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Recientemente, y antes de la aparición 
de la pandemia de la pandemia causada por el COVID 19, a finales de 2019, 
la mayoría de las instituciones educativas han funcionado bajo un siste-
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ma presencial, en el cual los estudiantes asisten al aula de clases, y junto 
con  el profesor hacen uso de los diferentes recursos audiovisuales disponi-
bles, siendo muy comunes las presentaciones con diapositivas en Microsoft 
PowerPoint, la emisión de videos, películas, diapositivas en retroproyector, 
entre otros.

Los recursos audiovisuales proporcionan un valor motivacional al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los ya que permiten ofrecer ideas, propuestas 
y sugerencias, aparte de enriquecer la labor del docente facilitar experien-
cias de aprendizaje con mucha creatividad. 

Con respecto a los medios audiovisuales, Caro (2006) indica:

La gran variedad de medios audiovisuales ofrece otros ánimos para la 
comunicación. Los recursos audiovisuales proporcionan experiencias su-
plementarias que amplían y enriquecen las experiencias anteriores de los 
alumnos. El material que se encuentra en un libro de texto o de ejercicios 
toma vida a través de un video, la televisión, los discos compactos, a través 
de un móvil. En definitiva, poseen el poder de atraer y mantener la atención 
de los alumnos. Probablemente estimularán el deseo de saber más (p. 2).

Por otra parte, en el aula tradicional, la enseñanza es concebida como un 
arte, donde los estudiantes son la arcilla fresca que debe ser moldeada en 
manos del profesor quien se convierte en un artesano. La función docente 
consiste en explicar claramente y exponer de manera progresiva sus cono-
cimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje. 

La comunicación que se desarrolla en el salón de case, es generalmente de 
tipo unidireccional, con el profesor en el papel de emisor, y los estudiantes 
como receptores. Los principales canales son la voz del docente y la escri-
tura, apoyándose para ello en el tablero o pizarrón.  Dentro de las ventajas 
de este sistema se tienen:

· La existencia de trato directo entre estudiantes y profesor favorece la 
empatía.

· El profesor puede identificar con facilidad las necesidades, habilida-
des y destrezas de sus educandos.

· Se permite la socialización de la educación y el trabajo solidario y 
colaborativo.
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· Se facilita una mejor evaluación del avance cognitivo y actitudinal de 
los estudiantes.

· El profesor acompaña en el proceso enseñanza-aprendizaje, guía y 
resuelve dudas en el instante.

· Posibilita la creatividad y dinamismo del tutor o profesor en el desa-
rrollo de los temas.

· Permite la orientación y consejería de los problemas socioafectivos.

· La enseñanza es dinámica y participativa.

Sin embargo, este sistema de aula tradicional también presenta sus desven-
tajas, entre las cuales se distinguen:

· El profesor puede tener problemas para controlar un grupo o trans-
mitirle su enseñanza.

· En ocasiones con grupos muy numerosos una técnica didáctica mal 
aplicada puede generar aburrimiento o distracciones en el estudiante.

· No se dispone de fuentes a la mano para poder aclarar una duda o 
concepto erróneo surgido en el momento.

· Existe la posibilidad de autoritarismo por parte del profesor. 

La enseñanza a distancia

Paralelamente a los sistemas presenciales, han existido sistemas de ense-
ñanza a distancia, cuyo objetivo es hacer llegar la educación a todo aquel 
que la necesita. Su aplicación ha exigido siempre la existencia de un ele-
mento mediador entre el docente y el alumno, generalmente, este media-
dor ha sido un recurso tecnológico que ha ido variando en cada momento. 
Históricamente se han usado el correo convencional, que establecía una re-
lación epistolar, con el tiempo se han ido introduciendo nuevas tecnologías 
que, por su coste y su accesibilidad,  permiten evolucionar en esta relación 
a distancia (Sangrá, 2006).

El correo convencional como mediador entre estudiantes y docente ha sido 
reemplazado en la mayoría de los casos por el correo electrónico, las plata-
formas educativas, páginas electrónicas y otros recursos. Al respecto, San-
grá (2006) señala que de una primera generación basada en los sistemas 
de correspondencia tradicionales (correo tradicional o fax, por ejemplo), 
se pasó a una generación basada en recursos multimedia. Posteriormente, 
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apareció una tercera generación basada en la teleformación, que abrió el 
camino para el aprendizaje flexible y cooperativo a través de las redes ci-
bernéticas para llegar a formar una comunidad virtual.

Dondi (2002), identifica tres modelos de enseñanza no presencial que han 
surgido a finales del siglo XX: el autoaprendizaje tutelado, el aula virtual 
sincrónica y el aprendizaje cooperativo en línea.

El aprendizaje colaborativo se centra en los estudiantes y no en los docen-
tes, utiliza tanto tecnologías digitales sincrónicas como asincrónicas, y sus 
miembros trabajan en colaboración, de tal forma que es el propio grupo 
quien reparte y asume responsabilidades hasta que cada miembro constru-
ye su propio aprendizaje significativo.

Toda esta evolución tecnológica, y la incorporación de las TIC especialmente 
Internet, han abierto nuevas perspectivas en el horizonte de la educación en el 
siglo XXI, y han servido como base para la llegada del E-learning o aprendizaje 
en línea, cuya realidad como afirman Duart y Lupiáñez (2005) es compleja. 

El e-learning, sus características y dimensiones

El aprendizaje en línea (e-learning) puede ser definido como un conjunto 
de procesos de enseñanza aprendizaje apoyados en la red, que se da en 
escenarios de separación física entre profesores y estudiantes, realizando 
actividades de manera sincrónica y asincrónica dándose una interacción 
continua (Pérez, 2015). 

Dentro de las características más destacadas del aprendizaje en línea se 
pueden resaltar:

· Desaparición de barreras de espacios físicos, compartiendo desde 
cualquier lugar del mundo, donde los temas están disponibles perma-
nentemente junto con los contenidos.

· Formación flexible: se maneja gran cantidad de información y a su 
vez diferentes métodos y recursos adaptando los contenidos a las 
necesidades de los estudiantes.

· El estudiante es el centro de la acción formativa, el proceso de apren-
dizaje se da de manera autónoma de parte del este convirtiéndose en 
administrador de su tiempo.
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· El docente se presenta como un facilitador del aprendizaje. Donde el 
mismo actúa como guía orientando y apoyando los procesos forma-
tivos. Ejerce como líder en los grupos, favoreciendo la relación entre 
los estudiantes apoyándolos en todo momento.

· Contenidos actualizados: es fácil introducir todas las innovaciones y 
novedades de los contenidos que se están desarrollándonos adaptán-
dolos a la realidad diaria.

· Comunicación constante: permite comunicación constante a través de 
las diferentes herramientas que se encuentran en las Aulas Virtuales, 
pudiéndose establecer una comunicación fluida y permanente.

· El aprendizaje mediante el e-learning, maneja altos volúmenes de 
información, actualizada de manera rápida adaptando el aprendizaje 
a la realidad, la ubicación geográfica deja de ser un inconveniente, 
accediendo a ella en cualquier momento, permite el uso de recursos 
multimedia, los procesos se llevan de manera colaborativa haciendo 
uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

· El uso de las herramientas e-learning también conlleva a la necesidad 
de desarrollar competencias informáticas un de parte de los actores, 
estudiantes y profesores, en este proceso de aprendizaje los primeros 
debe tener un nivel compromiso alto para el aprendizaje y equilibrio 
para que no se disminuya la calidad en el proceso de aprendizaje.

Son varios los autores que han estudiado la complejidad que envuelve el 
e-learning, a través de diversos modelos que se componen de un número 
diferente de dimensiones.

Así, Salinas (2004) ha estudiado la complejidad del e-learning mediante un 
modelo basado en tres dimensiones, Sangrá (2008) emplea cinco dimensio-
nes, García (2014) aplica tres dimensiones en interacción, y Khan (2001 y 
2015) propone un modelo formado por ocho dimensiones. Todos estos mo-
delos comparten tres dimensiones básicas fundamentales: 

· Dimensión pedagógica, comprende los elementos que tratan sobre la 
planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
apoyado en el uso de las TIC.

· Dimensión tecnológica, que comprende elementos relacionados con 
la infraestructura física y lógica que permiten el despliegue adecuado 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia.
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· Dimensión organizativa, que incluye elementos acerca de los aspectos 
institucionales que afectan a toda la comunidad educativa.

Es importante mencionar que el e-learning al igual que los dispositivos móvi-
les y las computadoras, ha evolucionado desde su aparición en la década de 
los noventa del siglo XX hasta la actualidad. Downes (2012) describe la evolu-
ción del e-learning a partir de una serie de generaciones no necesariamente 
excluyentes entre sí, sino que han ido conviviendo a lo largo del tiempo. 

El e-learning se inicia con una “generación cero” caracterizada por el dise-
ño y la publicación de los recursos multimedia en línea en esta lo más im-
portante es utilizar las computadoras para transmitir contenidos instructi-
vos y realizar actividades basadas en pruebas y cuestionarios evaluativos,  
se inicia a partir de Internet y el uso del correo electrónico como elemento 
mediador de comunicación virtual. La segunda generación tiene lugar a 
principios de los noventa y se caracteriza por la aplicación de los juegos de 
ordenador para el aprendizaje en línea. 

En la tercera generación, el desarrollo de los gestores de aprendizaje (Lear-
ning Management Systems, LMS) permite conectar los contenidos de la 
generación cero con las plataformas. De hecho, para muchos autores esta 
fase es muy relevante ya que el E-learning se materializa a través del aula 
virtual. Por ejemplo, Área y Adell (2009, p. 2) señalan como el e-learning 
“tiene lugar totalmente o en parte a través de una especie de aula o entorno 
virtual en el cual tiene lugar la interacción profesor-estudiante, así como las 
actividades con los materiales de aprendizaje”.

La generación cuatro se fundamenta en el uso de la Web 2.0, la cual supu-
so un paso adelante en la evolución de Internet, transformando al usuario 
desde un mero receptor de información, a un agente activo en su funciona-
miento, con la capacidad de generar contenidos. Esto pasa por sitios web 
dinámicos, en los que al usuario se le permita interactuar, generar conte-
nido, o formar parte de comunidades virtuales. Otra de las características 
más significativas de esta generación es la interacción social entre los estu-
diantes, cambiando la naturaleza de la red subyacente donde los nodos son 
ahora personas en lugar de computadoras. Esta orientación social también 
se ve impulsada gracias al uso de los dispositivos móviles. La generación 
cinco se caracteriza por la computación en la nube y el contenido abierto. 
Por último, la generación seis se define por los cursos abiertos masivos en 
línea (Massive Open Online Courses, MOOC).



67Universidad Euroamericana. Vol. 2 | Año. 2020

Un elemento importante en la evolución histórica descrita anteriormente 
es la aparición de recursos y espacios cada vez más amplios y complejos en 
los que participan diferentes agentes. El aprendizaje ya no está delimitado 
en un único lugar sino en un conjunto de nodos. Estos cambios han sido 
descritos por Seoane y García (2015), para quienes la evolución del e-lear-
ning ha ocurrido a partir de tres generaciones. 

En la primera generación aparecieron las plataformas de aprendizaje en 
línea y la creación de las aulas y campus virtuales. Estos sistemas evolu-
cionaron y, en la segunda generación, las plataformas de aprendizaje en 
línea permiten apoyar la socialización, la movilidad y la interoperabilidad 
de datos. Esta segunda generación subraya el factor humano.

La interacción entre compañeros y la comunicación entre profesores y es-
tudiantes son elementos esenciales para un e-learning de calidad que pre-
tende ir más allá de un simple proceso de publicación de contenidos. El 
desarrollo de la web 2.0, las tecnologías móviles y los recursos abiertos para 
el aprendizaje también son factores significativos de esta generación. 

La tercera y última generación se caracteriza porque el e-learning deja de 
estar asociado de forma exclusiva a las plataformas de aprendizaje en lí-
nea. Los gestores del aprendizaje dejaron de ser un componente único y 
monolítico y se convierten en uno más de un ecosistema tecnológico orien-
tado hacia el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, García-Peñalvo y Seoane-Pardo (2015, p. 132) consideran 
que el e-learning obedece a un proceso de formación  formativo, de natura-
leza intencional o no intencional, orientado a la adquisición de un conjun-
to de competencias y destrezas en un contexto social, que es desarrollado 
en un ecosistema tecnológico en el cual interactúan diferentes perfiles de 
usuarios que comparten contenidos, actividades y experiencias y que, en 
situaciones de aprendizaje formal, debe ser tutelado por actores docentes 
cuya actividad contribuya a garantizar la calidad de todos los factores in-
volucrados.

Como se infiere de los párrafos anteriores, el e-learning hace uso de técni-
cas de aprendizaje colaborativo, donde los diferentes usuarios de estos pro-
cedimientos comparten información, construyendo redes de aprendizaje, 
que guardan similitud con el sistema de aprendizaje de la escuela pitagóri-
ca, donde los “matemáticos” realizaban investigación para generar nuevos 
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conocimientos, y a su vez participaban en la construcción del aprendizaje 
de los aprendices.

En apartados anteriores se han mostrado diversas ventajas del e-learning 
como la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendi-
zaje, la flexibilidad horaria, el rompimiento de las barreras geográficas, 
la amplia cantidad de materiales y recursos didácticos, y la posibilidad de 
construir redes de aprendizaje colaborativo. Sin embargo, no todo es posi-
tivo. Para contrastar, es conveniente comentar algunas investigaciones que 
describen desventajas o dificultades en la implementación de actividades 
de colaboración. 

Por ejemplo, Capdeferro y Romero (2012), concluyeron que estudiantes 
bajo la modalidad del e-learning pueden encontrar frustrantes las activi-
dades colaborativas, causadas por aspectos organizativos del grupo, defi-
ciente distribución de objetivos, participación y calidad de las contribucio-
nes desbalanceadas, exceso de tiempo destinado a estas tareas, dificultades 
en la comunicación, entre otras. Estas conclusiones fueron contrastadas 
con otros estudios realizados por autores como Goold et al. (2008); Salinas 
(2004); Jordine et al. (2013). Adicionalmente Dron y Anderson (2014), los 
cuales analizan aspectos que deben tener en cuenta quienes pretendan 
usar el software social para actividades de aprendizaje: como la privaci-
dad, el fraude, efectos imprevistos de la tecnología, desacuerdos culturales, 
entre otros. 

De lo anterior se concluye en una primera instancia que los factores claves 
de éxito (Key Success Factors) en el contexto educativo, se pueden definir 
como las variables a considerar para que la implementación de una estra-
tegia educativa cumpla con sus metas y objetivos.

Avello y Duart (2016), reportan que el aprendizaje colaborativo soportado 
en computadoras, ha tenido efectos positivos en el aprendizaje. Las tecno-
logías que se han desarrollado, como las herramientas de la web 2.0 y los 
dispositivos móviles, generan cambios en la dinámica grupal, enriquecien-
do las interacciones y creando oportunidades de compartir y construir co-
nocimiento colaborativamente (Järvelä y Hadwin, 2013). 

Sin embargo, se pueden distinguir algunos elementos o factores básicos y 
comunes que han permitido realizar con efectividad, actividades colabo-
rativas de aprendizaje dentro de las tendencias del e-learning, y estos son:
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· Formación de los grupos: este elemento pareciera ser sencillo en los 
entornos de e-learning. Sin embargo, para evitar problemas de frus-
tración y desacuerdos entre los miembros del grupo, es necesario que 
entre ellos exista familiaridad y empatía. 

· Selección de la tarea grupal: es importante clasificar que actividades 
son adecuadas para realizar de forma individual y cuales, en equipo, 
para no perder tiempo en organización de tareas simples que poco 
aportan al aprendizaje, y pudieran trabajarse individualmente.

· Claridad y flexibilidad de la tarea: se debe explicar claramente las ins-
trucciones para realizar la tarea, su evaluación, y objetivos esperados.

· Significatividad de la tarea: contextualizar las tareas a la realidad del 
estudiante, procurando utilizar aspectos atrayentes y motivadores 
hacia el aprendizaje colaborativo.

· Monitoreo y control de la tarea: el rol de retroalimentación del docen-
te es muy importante, así como la promoción de foros, debates y otras 
actividades que coadyuven en la creación de relaciones y brindar 
confianza a los estudiantes.

Comparación entre las tres estrategias de enseñanza-aprendizaje

Presentados las tres estrategias de enseñanza aprendizaje analizados en 
este trabajo, se elaboró un cuadro resumen que permite una comparativa 
sencilla de las características de cada una (Cuadro 1). Es oportuno señalar 
que cada docente, a lo largo de su carrera va desarrollando un conjunto 
de estrategias propias de enseñanza-aprendizaje, sustentadas en las expe-
riencias que le han tocado vivir, en el contexto en que se desenvuelva y la 
disponibilidad de los recursos tecnológicos con los que cuente. Ese docente 
profesor atender estudiantes con diferentes características, y en diferentes 
contextos, y debe hacer uso de disímiles herramientas para lograr la trans-
misión efectiva de los conocimientos, y el aprendizaje significativo 

Características Aula tradicional Enseñanza a 
distancia

E-learning

Uso de recursos 
tecnológicos

Poco uso de los recursos 
tecnológicos

Correo electrónico, 
plataformas educativas, 
páginas electrónicas, etc.

Uso total de los recursos 
tecnológicos y aulas 
virtuales.

Aprendizaje colaborativo Los mejores estudiantes  
capacitaban al resto.

Se centra en los 
estudiantes 

Realizado entre 
profesores y estudiantes.

Uso de espacios físicos Requiere de espacios  y 
contacto físico.

No requiere contacto 
físico directo.

Las aulas son virtuales.
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Características Aula tradicional Enseñanza a 
distancia

E-learning

El estudiante es el centro 
de la acción formativa 

El profesor acompaña en 
el proceso enseñanza-
aprendizaje, guía y 
resuelve dudas al 
instante.

El profesor interviene 
en el proceso como 
facilitador del proceso de 
aprendizaje.

El aprendizaje se da de 
manera autónoma de 
parte del estudiante.

Contenidos actualizados Las fuentes de 
información no se 
tienen  a la mano, y no 
es   posible aclarar una 
duda o concepto erróneo 
surgido en el momento.

Es fácil introducir 
todas las innovaciones 
y novedades de los 
contenidos que  estén  
desarrollándonos 
adaptándolos a la 
realidad diaria.

Es fácil introducir 
todas las innovaciones 
y novedades de los 
contenidos que  estén  
desarrollándonos 
adaptándolos a la 
realidad diaria.

Así, tomando elementos de cada una de las estrategias anteriores, se podría 
plantear una combinada de aplicación en el aula tradicional, ya obsoleta 
para algunos, pero con amplia aplicación a nivel mundial, donde el pro-
fesor tenga acceso a recursos tecnológicos variados a través de una com-
putadora portátil con vía a portales y plataformas educativas electrónicas, 
procurando un aprendizaje colaborativo bidireccional con retroalimenta-
ción entre estudiantes y profesor, y el uso de tecnologías educativos como 
el correo electrónico, foros, incluso grupos de correo, y redes sociales, que 
faciliten la interacción entre los dirigentes miembros de la comunidad de  
aprendizaje.

Conclusiones
· Los sistemas educativos vigentes están orientados en tres grandes 
estrategias fundamentales: el aula tradicional con actividades presen-
ciales, la educación a distancia, que usa recursos comunicacionales y 
tecnológicos mediadores entre estudiantes y profesores, y el sistema 
de aprendizaje en línea o e-learning.  Cada uno de estas estas estrate-
gias tiene ventajas y desventajas, por tanto, sería interesante tomar lo 
mejor de cada una de ellas para construir una integrada que facilite 
el logro de los objetivos de enseñanza-aprendizaje.

· El aprendizaje colaborativo que soporta al e-learning ha existido des-
de tiempos antiguos, siendo la escuela pitagórica uno de sus principa-
les ejemplos. No es exclusivo del e-learning pues está presente en las 
estrategias de aula tradicional y enseñanza a distancia.

Cuadro 1: Comparativa entre las estrategias de enseñanza - aprendizaje
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· El sistema basado en aula de clases tradicionales se apoya en recursos 
audiovisuales para hacer las clases más interesantes, pero el profesor 
sigue teniendo un papel protagónico y los estudiantes un papel pasivo.

· El uso de las TIC ha generado nuevas maneras de formar conocimien-
to, y consigo nuevos modelos de comunicación y participación de los 
estudiantes, que son perfectamente aplicables en las tres estrategias 
de enseñanza analizadas.

· El e-learning es un proceso de aprendizaje que rompe todas las 
anteriores formas de aprender, que incluye la flexibilidad horaria, 
el rompimiento de las barreras geográficas, la amplia cantidad de 
materiales, recursos didácticos, y la posibilidad de construir redes de 
aprendizaje colaborativo.
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Resumen

En esta nueva era digital las tecnologías han sido el punto de apoyo para el 
avance de los sistemas educativos, se han constituido en las herramientas 
de comunicación que han permitido la integración a una sociedad de redes, 
pudiéndose considerar una nueva sociedad del conocimiento en beneficio 
del proceso educativo. El propósito de dicho ensayo se orienta a identificar 
las competencias que necesita el docente para desarrollar el conocimiento 
en la era digital. El entramado teórico utilizado hasta el momento en esta 
investigación son autores de reciente data como: Galvis (2007), Blanco y 
Cuenca (2016) y Zavala, quienes mediante sus investigaciones han permiti-
do afianzar el conocimiento para conducir el presente ensayo. La orienta-
ción metodológica utilizada es de tipo documental. De esta manera se pue-
de concluir que el componente formativo es importante, pero se requiere 
un individuo con capacidad de adaptación para asumir dicho rol, que no 
sería otra cosa que considerar las capacidades de cada persona. Tomando 
en cuenta estas realidades, se puede afirmar que las competencias son una 
parte importante y vital en el individuo para enfrentar el rol establecido 
para que pueda ocuparlo de una manera productiva y eficiente. El profesor 
universitario está llamado entonces a asumir una responsabilidad históri-

https://doi.org/10.56368/educvirtual5
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ca, donde evidentemente se requiere de otro perfil donde él,  pueda cumplir 
con los nuevos programas en las diferentes instituciones de estudio.

Palabras Clave: era digital, competencias, docente. 

Abstract

In this new digital era, technologies have been the support point for the 
advancement of educational systems; these have been the communication 
tools that have allowed the integration into a  society conected in networ-
ks, which makes us contemplate before us a new society for the benefit 
of the educational process. The purpose of the research is to identify the 
competences that the teacher needs to share  knowledge in the digital age. 
The theoretical framework used so far in this research consists of recent 
authors such as: Galvis (2007) Blanco y Cuenca (2016) and Zavala. Their re-
search have allowed us to consolidate our knowledge to conduct this essay. 
The used methodological orientation is that of a   documentary type. In this 
way we can conclude that the training aspect is important. Nonetheless, it 
requires  individuals with the ability to adapt.  All of this, is nothing more 
than considering the capacities of each person. Taking these realities into 
account, we can affirm that competencies are important and vital  for the 
individual to face his or her role  in a productive and efficient way. Our 
university professor is called to assume a historical responsibility, in which, 
obviously, a different profile is required, through which he/ can comply 
with the new programs in different educational institutions.

Keywords: digital age, competencies, teacher

Introducción
Las apariciones de la tecnología han facilitado los caminos para el transi-
tar del conocimiento, sin embargo, se debe de tener claro cuáles van a ser 
necesarias para que la educación pueda mostrar lo que verdaderamente 
quiere hacer, llegar a los estudiantes de una manera más amigable. En el si-
guiente ensayo, es importante mencionar que la era digital está inmersa en 
la sociedad del avance de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), donde los hábitos y estilos de vida se han visto transformados por el 
desarrollo constante e imparable de las herramientas digitales entre ellas 
internet. 
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Estas herramientas tecnológicas y el espacio virtual han suscitado nuevas 
formas de comunicarse,   trabajar, informarse además de participar y vivir 
en una sociedad de redes; el desarrollo imparable de tecnologías digitales 
y la democratización en el uso de Internet han sido uno de los cambios que 
más han transformado el contexto del proceso educativo.

En este nuevo siglo,  el profesor ya no es guardián del conocimiento, su 
rol es mucho más profundo,  ya que debe de ser el mentor y guía de sus 
estudiantes porque ahora se le multiplican los competidores, donde las TIC 
han creado nuevos alfabetismos que potencian habilidades y competencias 
propias del siglo XXI, las cuales se ejercitan principalmente en las prácticas 
digitales que los jóvenes llevan ejecutan en contextos de aprendizaje. 

Según Clavijo (2018 p. 2), “El profesor universitario tiene una inmensa res-
ponsabilidad social como que le corresponde formar los profesionales res-
ponsables del liderazgo de las naciones en el futuro próximo”. Esta respon-
sabilidad debe ser considerada dentro de la planificación del estado para el 
logro de los objetivos al más alto nivel. 

En el mismo orden de idea Clavijo (2018) puntualiza:

Ya no basta ser un extraordinario profesional en un área especí-
fica del conocimiento para asegurar que se es buen docente, de la 
misma forma los títulos de maestría o doctorado no son garantía 
de que un profesional será mejor docente que otro que solo tiene 
el título de pregrado. Lo que define un buen docente son sus com-
petencias para desempeñar tal rol, que están definidas por el per-
fil competencial entendido como el conjunto de comportamientos, 
capacidades, y habilidades requeridas para desempeñar de forma 
satisfactoria un puesto de trabajo (p.13).

Independientemente de los niveles de estudios que tenga el docente, hay 
que considerar la vocación intrínseca que fluye en él, para llegar a cumplir 
con los objetivos planteados.  También consideramos lo expresado por el 
autor antes mencionado:        

El docente universitario en el siglo XXI no es un transmisor de cono-
cimientos sino un formador que desempeña un rol de gran respon-
sabilidad en la sociedad en la medida en que tiene que contribuir 
con la formación de las generaciones llamadas a construir el futuro 
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de la sociedad, porque desde la educación superior el docente tiene 
dos grandes responsabilidades, en primer término contribuir para 
que los estudiantes asimilen la inmensa cantidad de información 
que se produce cada día en las diferentes disciplinas, pero por otro 
lado tiene la responsabilidad de preparar las personas competentes 
para la liderar la nueva sociedad. (p14).

De esta manera, se considera que el rol del docente universitario es funda-
mental en la formación de las futuras generaciones, en cuanto a la producti-
vidad y desarrollo que necesitan las naciones para cumplir con la evolución 
del bien común, que se requiere en función de la estabilidad de todos los 
seres humanos en busca de su felicidad para enfrentar esta nueva era. 

Los educadores deben adquirir o actualizar nuevas competencias, enten-
diéndose estas como el conjunto de valores, creencias y compromisos para 
adquirir los nuevos conocimientos, tener nuevas capacidades y actitudes, 
convirtiéndose esto en un reto personal hasta dominar completamente las 
tecnologías en cuestión, de esa manera están aportando su esfuerzo per-
sonal de responsabilidad para garantizar una buena educación a todos los 
estudiantes de la educación universitaria. 

Esto es apoyado por Fernández et al. (2019. p. 55) que menciona que:

Ante este nuevo panorama en el que las tecnologías están presentes 
en el contexto social y educativo, emergiendo nuevos modelos de 
aprendizaje del alumnado como protagonista en dicho proceso, el 
profesorado debe asumir un nuevo rol como guía, facilitador del 
aprendizaje constructivo por parte del discente, creando el ambien-
te propicio para que se genere el aprendizaje significativo, relevan-
te y funcional.  

Es importante mencionar que para trabajar las competencias digitales en 
Educación Superior se debe desaprender para volver a aprender y por ende 
hay que considerar algunos aspectos para el mejor logro de estas necesida-
des: 

El profesor debe estar familiarizado con estos nuevos instrumentos que le 
permitan localizar información de una manera más expedita, actualizada 
y verificada, que sean un verdadero aporte para las diferentes investigacio-
nes requeridas, esto permite obtener nuevos conocimientos y habilidades 
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para localizar información específica en toda la web, lo que conllevaría a 
estar presente en diferentes portales en internet.

. Por otro lado, debe familiarizar al estudiantado en el manejo de estas he-
rramientas para poder conformar equipos de investigación donde todos 
puedan ser productivos.  A partir de este ensayo se debe de dar respuesta 
entonces a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las competencias que necesita 
el docente para desarrollar el proceso de enseñanza en la era digital? 

Abordaje teórico 

En los actuales momentos,  a la velocidad con que se están dando los cam-
bios que las tecnologías imponen a las empresas para estar interactuando 
con el entorno, y así  mantenerse al día en esta nueva era de la digitaliza-
ción, requiere de un personal altamente preparado para enfrentar estos 
retos, y es aquí donde  las universidades junto con su personal docente tie-
nen una inmensa responsabilidad en la formación de un equipo técnico al-
tamente calificado y con competencias que le den la capacidad para hacerle 
frente a lo  precipitados cambios que se están generando.

Galvis (2007 p 4), afirma que “Antes de asumir una posición acerca de las 
competencias, es necesario aclarar, que sólo la capacidad de llevar a cabo 
instrucciones no define la competencia, se requiere además la llamada 
actuación, es decir el valor añadido que el individuo competente pone en 
juego y le permite saber encadenar unas instrucciones y no sólo aplicarlas 
aisladamente”.

De esta manera, se puede tener claro que el componente formativo es im-
portante, pero se requiere en lo interno del individuo que se generen con-
diciones especiales para captar el entrenamiento y así poder estar mejor 
preparados para asumir dicho rol; no sería otra cosa que considerar los 
talentos de cada persona, para poder seleccionar los que verdaderamente 
tengan la capacidad para cumplir mejor estas particularidades.

Por otra parte, esta conceptualización es apoyada por Álvarez y Gallego 
(2006 p.23) quienes indican como competencias “el conjunto de conoci-
mientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar una ocupa-
ción dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un entor-
no determinado, para producir un resultado definido”.
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Tomando en cuenta esto, se puede afirmar claramente que las competen-
cias son una parte importante y vital en el individuo para asumir el rol 
establecido de una manera productiva y eficiente. En este aspecto, el pro-
fesor universitario asume una responsabilidad histórica, marcado por el 
diseño curricular que se necesita en estos nuevos tiempos en la educación, 
donde evidentemente se requiere de otro perfil, en el cual el docente se ve 
asociado a una imagen deseable y contextualizada que se constituye en un 
referente para quienes optan a cumplir con los nuevos programas en las 
diferentes instituciones educativas.

El docente para cumplir su rol debe de tener un perfil basado en competen-
cias, siendo estas: 

1. Información y alfabetización informacional: es la base del marco 
común de las competencias digitales del docente (MCCDD) y esto permite 
ubicar, organizar, almacenar la Información y contenido digital identifi-
cando sus posibilidades para incorporarlos al proceso educativo. 

2. Comunicación y colaboración: en esta parte utilizando el MCCDD, 
se está capacitado a los docentes para crearles una cultura de poder 
compartir recursos en línea e interactuar en sistemas virtuales. 

3. Creación de contenidos digitales: esta competencia está relacio-
nada con la conformación del material que va a ser utilizado como 
herramienta por los docentes para poder llegar de una manera más 
amigable a los estudiantes. 

4. Seguridad: aquí corresponde la utilización responsable de los 
medios digitales para tratar de descifrar la información y darle cierto 
grado de privacidad a los diferentes diseños que se trabajen.

5. Resolución de problemas: en esta parte se debe tener en cuenta, 
métodos alternos que permitan como novedades ocurrentes, presen-
tar soluciones casi de inmediato para no entorpecer los métodos de 
aprendizaje utilizados y garantizar la fluidez del sistema, para de esta 
manera, ofrecer cierta garantía a los educadores para cumplir con los 
objetivos propuestos. 

Considerando de una manera específica las competencias digitales, es evi-
dente que se va a lograr un mejoramiento permanente de la profesión, ya 
que permite asumir las nuevas necesidades que estén afectando a los estu-
diantes, y así los docentes podrán enfrentarse a esta revolución tecnológica 
que se podría llamar Era Digital de una manera más estructurada. 
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Seguidamente Blanco y Cuenca (2016 p. 15) señalan que la “Era Digital ha 
deparado que la manera de aprender y enseñar haya sufrido un cambio 
radical, lo que ha provocado que la concepción de una educación-producto 
haya pasado a transformarse en una educación basada en el caos, el cambio 
y la inestabilidad”.

En la Era Digital han ocurrido cambios tan violentos que requieren de un 
docente con capacidad de adaptación muy rápida para poder realizar dicho 
rol, lo cual significa que debe adaptarse a nuevas metodologías de enseñan-
za y adecuarse a la manera de concebir el conocimiento que acaba de gene-
rarse. El profesorado no solamente debe ser testigo directo de los cambios, 
sino que le corresponde estar involucrado en el cambio en sí,  para poder 
adaptarse a las características propias de la actual generación de jóvenes 
que demandan una educación acorde a sus necesidades.

En la actualidad, Zavala (2016) indica que:

las competencias comunicativas ya no son suficientes para garan-
tizar un buen desempeño docente. En los nuevos entornos educati-
vos en donde el conocimiento se ha convertido en la principal fuen-
te de riqueza y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), de estas podemos tener una serie de informaciones para su 
mejor manejo, en las herramientas más efectivas para su produc-
ción y difusión, el profesor debe ser capaz de movilizar otro tipo de 
recursos, aquellos que le permitan hacer un uso correcto y efectivo 
de la tecnología, especialmente en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, ya que en la medida en que logre integrarla en su praxis 
diaria, los alumnos estarán capacitados en el uso de ésta y, por con-
siguiente, serán capaces de afrontar las exigencias de la llamada 
sociedad del conocimiento. (P.3)

Se puede entonces,  entender claramente que la revolución tecnológica en esta 
era digital ha demando la necesidad de competencias tanto de profesores, estu-
diantes en función de comprender el reto, a su vez han tenido que evolucionar 
con estos nuevos cambios para poder dar respuesta a las exigencias de este 
diferente devenir y poder de esta manera tener personal apto para cumplir los 
roles que demanda la digitalización en los sistemas productivos.

En definitiva, el docente de la era digital debe mantener una actitud de ac-
tualización permanente para fomentar un aprendizaje que genere nuevas 
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competencias, ya que, de esta manera activa, puede conservar una conti-
nuidad en el conocimiento individual y saltar a uno grupal favoreciendo el 
desarrollo de un espíritu amparado por las nuevas tecnologías.

Reflexiones finales 
Las tecnologías emergentes, evidentemente han generado un nuevo anal-
fabetismo funcional, y que en la sociedad son barreras que impiden al sis-
tema educativo evolucionar al ritmo de los cambios tecnológicos. Teniendo 
en cuenta también que los profesores en su proceso de capacitación van a 
estar sometidos a modificaciones en sus esquemas tradicionales, debido a 
la adaptación que deben hacer para poder estar permanentemente actua-
lizados y además deben acompañar a la evolución del entorno, esto genera 
en ellos una constante capacitación para poder explicitar el conocimiento a 
través de estos aspectos tecnológicos vinculados a la educación a distancia.   

Es así como, las universidades están en la obligación de influir en el estu-
diante, de forma tal que establezca nuevos valores en cuanto a una mayor 
disciplina o responsabilidad con ellos mismos, para poder salir adelante 
con lo que se llama la revolución de la era digital. A causa de esto se requie-
ren actualizaciones permanentes a la velocidad de la evolución de la tecno-
logía, para así poder tomar lo que ofrecen las TIC de una manera amigable 
y transmitir el conocimiento necesario en el proceso de formación de los 
estudiantes. 

Este nuevo rol de los profesores hasta cierto punto es incómodo, pero ne-
cesario, ya que se deben exigir nuevos perfiles que permitan garantizar el 
éxito de lo planteado en el proceso de investigación, debido a que se requie-
re de instrumentos que le permitan al educador obtener la información ac-
tualizada para poder ser transmitida a los estudiantes, a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Se debe tomar en cuenta la lentitud de la velocidad del tiempo en compa-
ración  con la rapidez que se da el cambio en la tecnología, por lo tanto se  
requiere de instrumentos que permitan acercar esta brecha en beneficio 
del proceso; tomando en consideración  los diferentes roles de los profeso-
res y estudiantes , donde este último  puede llegar a  tener la capacidad para 
enfrentar el nuevo reto , pero para esto se necesita educadores con nuevas 
competencias que sean verdaderamente los conductores del proceso edu-
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cativo sin que se pierda la confianza en el logro de los objetivos durante la 
transformación de la enseñanza- aprendizaje.

Visto de esta manera,  los profesores y estudiantes ya adaptados a las nue-
vas metodologías de la era digital, se podría transitar perfectamente en una 
vía donde el conocimiento individual se transformaría en grupal, que es 
lo que permite entender un crecimiento del conocimiento que se podría 
denominar el ciclo del conocimiento, donde se pasaría de uno tácito a uno 
explícito, repitiéndose permanentemente. 

La tecnología vista de esta manera,  evidentemente es un medio que hacién-
dose  amigable al estudiante  puede ser el camino ideal para la trasmisión 
de un conocimiento que se necesita a un grupo de personas que verdade-
ramente estén con ganas de adquirir nuevos conocimientos , este proceso  
lleva a estar convencidos, que de esta manera se pueden lograr los objetivos 
propuestos por la universidad,  estableciendo una retroalimentación de los 
educandos hacia los profesores y la universidad, considerando hoy más que 
nunca necesarios este modelo educativo por la situación que se está padeci-
miento a nivel mundial actualmente.  
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Resumen

La universidad a lo largo de la historia de la humanidad, se ha constituido 
en un pilar fundamental del desarrollo de la sociedad, garante de la forma-
ción de nuevos profesionales y, la gestión de la ciencia y la tecnología. En 
este trabajo, presenta a través de una revisión documental de investigacio-
nes y bibliografía especializada, una reflexión acerca de los fundamentos 
de la digitalización de la gestión universitaria, como estrategia pertinente 
para responder a las exigencias y retos planteados por la pandemia de Co-
vid 19, en un marco de demandas para mantener los niveles de calidad y 
excelencia.

Palabras clave: virtualización, tecnologías de información y comunica-
ción, gestión universitaria
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Abstrac

Throughout the history of humanity, the university has become a funda-
mental pillar of the development of society, guarantor of the training of 
new professionals and the management of science and technology. In this 
work, a reflection on the foundations of virtualization of university ma-
nagement is presented through a review of research documents and spe-
cialized bibliography, as a pertinent strategy to respond to the demands 
and challenges posed by the Covid 19 pandemic, within a framework of 
demands to maintain levels of quality and excellence.

Keywords: virtualization, information and communication technologies, 
university management

Introducción
La sociedad denominada por Drucker (1997), de la información y el cono-
cimiento, cobra mayor vigencia sus planteamientos en la actualidad, en el 
marco de gestión de las organizaciones en general, marco dentro del cual las 
universidades deben contribuir con el desarrollo sostenido de la sociedad y 
ofrecer mayor calidad de vida, en un momento histórico en el cual la pan-
demia de Covid19, se ha convertido en unos de los más determinantes del 
cambio de los procesos, pues la incorporación de las Tic (tecnologías de infor-
mación y comunicación), como herramienta de gestión académica e institu-
cional, ha demarcado la consolidación de los procesos de virtualización.

Esa transformación en los procesos de las instituciones de educación supe-
rior, como parte de los retos para enfrentar la pandemia y mantener los ni-
veles de calidad y excelencia académica, se ha venido traduciendo en el uso 
intenso de las Tic, de manera que permita mejorar la interacción entre los 
usuarios y las universidades para simplificar y democratizar procedimien-
tos, a partir de la introducción de cambios radicales en las innovaciones 
científicas y tecnológicas, tanto en el marco del desarrollo de sus funciones 
básicas, como en la gestión de los procesos administrativos que hoy han 
conducido a la automatización de los mismos.

Desde la óptica de esas ideas, entre las variables educación superior y ges-
tión universitaria es posible en el escenario de una estrategia innovadora, 
la cual supone la utilización de las Tic, como respuesta a los desafíos que en-
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frentan estas importantes instituciones, para establecer nuevas relaciones 
de servicios con los usuarios y de esta forma, ofrecer una gestión transpa-
rente eficiente y eficaz, con miras a alcanzar un cambio radical e innova-
tivo en la manera de hacer las cosas. Esos planteamientos, constituyen en 
esencia la materia de reflexión de este artículo de revisión bibliográfica, el 
cual está orientado a comprender los fundamentos que sustentan el proce-
so de virtualización de la gestión universitaria, como estrategia para hacer 
frente a los retos, planteados por la pandemia.   

Las Tic como herramienta de transformación de la gestión universitaria

 Las universidades como instituciones fundamentales de la sociedad, para 
insertarse en el mundo deben encarar primero, los problemas internos que 
mejoren la calidad de vida de las personas que van a permitir aumentar la 
productividad de la sociedad en general y alinear esos recursos agregando 
valor a  los procesos, por medio de la incorporación de las Tic, como he-
rramientas que demarcan la optimación de los sistemas y el mejoramiento 
continuo de los procesos comunicacionales, para alcanzar una visión trans-
formadora de las funciones de docencia, investigación y extensión o pro-
yección social.

Esa plataforma tecnológica, pudiera constituirse en la base para generar 
una proceso de gestión del conocimiento, que contribuya a sistematizar 
las experiencias, conocimientos, logros, aciertos y desaciertos, de manera 
de crear redes de intercambio a través de los cuales generar, compartir 
o distribuir y utilizar el conocimiento tácito (know-how) y explícito (for-
mal) existente en un determinado espacio, para que los individuos y las 
comunidades lo apliquen cuando deben enfrentar sus necesidades de desa-
rrollo, en un marco de acción en el cual las restricciones generadas por la 
pandemia y, las estrechamente vinculadas con la gestión tecnológica como 
estrategia de competitividad, invitan a la virtualización de la gestión acadé-
mica-administrativa de la universidad posmoderna.

En ese marco, uno de los principales objetivos de la gestión universitaria en 
términos de virtualización,  es proporcionar la información precisa para la 
persona apropiada en el instante oportuno, con herramientas para el aná-
lisis de la información y la capacidad de responder a las ideas que se obtie-
nen a partir de la misma a una velocidad mayor que en el pasado, aspecto 
fundamental en el cual la incorporación, innovación y mantenimiento de 
las Tic se convierten en una prioridad de gestión.
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Desde esa óptica y comprendiendo la complejidad e importancia de la fun-
ciones universitarias, derivada de la confluencia de varias disciplinas como 
la educación, la psicología, la antropología, la economía, la administración y 
las Tic, han ido aportando enfoques multidisciplinarios y diferentes herra-
mientas para la gestión universitaria; esto implica, que en cualquier organi-
zación que pretenda comenzar un proceso de mejoramiento o innovación, 
es necesario que exista un área donde se lleven adelante las siguientes fun-
ciones: (a) generación y administración del conocimiento necesario para 
el desarrollo del sistema (explícito y tácito); (b) gestión de la circulación y 
transferencia del conocimiento por medio del aprendizaje organizacional 
y las tecnologías de información y comunicación;  (c) registro y almacena-
miento del conocimiento organizacional que se produce en los procesos de 
trabajo durante el cambio y (d) utilización del conocimiento como recurso 
para mejorar el desempeño.

En ese sentido, la educación universitaria en la sociedad de la información 
y del conocimiento debe ser dialógica, es decir, moverse desde el paradig-
ma de la transferencia hacia el de la transformación; en otras palabras, 
el intercambio de conocimientos, de manera que el aprendizaje consista 
en una especie de pacto, de sintonía entre fuentes (docentes, estudiantes 
y sociedad en general), en la cual todas las partes constaten una mejora de 
conocimientos entre el antes y el después. 

Desde esa óptica, se ha producido un cambio debido a la inserción de in-
novaciones en todos los ámbitos organizacionales a nivel mundial; recono-
ciéndose la informática, la información y la tecnología, como procesos de 
conocimiento y herramientas, que ayudan al mejoramiento continuo del 
trabajo, y hoy definen nuevas formas de interrelación. Representan estas 
herramientas, una visión organizacional transformadora a través de la cual 
se sistematizan las experiencias, con el objeto de crear una plataforma, que 
contribuya con la generación de conocimientos.

En ese complejo entorno, y como parte dinámica de la transformación de los 
sistemas educativos, las  Tic se han convertido en la clave para mejorar la 
calidad de la educación, en cada uno de los subsistemas que lo conforman, 
pues como lo expresa Powell (2010), ofrecen la posibilidad de interacción 
que pasa de una actitud pasiva, a una actividad constante, a una búsqueda 
y replanteamiento continuo de contenido y procedimientos, que sustenta el 
desarrollo de las funciones, que demarcan el propósito de las instituciones, 
entre ellas las universitarias, porque se están convirtiendo poco a poco en 
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un instrumento indispensable para mejorar el proceso de aprendizaje, de 
investigación y la capacidad de atender las demandas de la sociedad.

En ese orden de ideas, para Figueroa (2012), el término TIC,  surge como 
una convergencia tecnológica entre la electrónica, el software y las infraes-
tructuras de las telecomunicaciones. Expresa así mismo la autora, que estas 
tecnologías tienen como elemento clave los procesos de información y las 
comunicaciones.

Al respecto, afirman los autores Nonaka y Takeuchi (2004), que el contexto 
organizacional, al encontrarse inmerso en un entorno globalizado, incierto 
y en constante cambio, deriva en altos niveles de incertidumbre y en este 
sentido, el mayor valor de una organización estaría centrado en su capital 
intelectual y la capacidad para gestionar el conocimiento, convirtiéndolo 
en una ventaja competitiva; marco dentro del cual las Tic, pasan a ser he-
rramientas de gestión, interrelación, intercambio, procesamiento de infor-
mación y sistematización de experiencias.

Aunado a lo anterior, el dinámico entorno y complejo entorno actual, carac-
terizado por la complejidad de los procesos y, las restricciones generadas 
por la pandemia, permiten con el uso de las Tic, el ingreso de las organiza-
ciones a la era denominada por Pávez (2011), como la época de la instan-
taneidad o como diría Sandholtz (2012),  de la posmodernidad; cuya carac-
terística central es el transporte instantáneo de datos y la proliferación de 
relaciones y redes electrónicas, donde el internet se convierte en el corazón 
del proceso, y la encrucijada y síntesis de la gran mutación en curso. 

Todo lo anterior ha permitido la aparición de redes de conocimiento, el 
intercambio continuo de información, el surgimiento de una plataforma 
esencial para el desarrollo de los procesos internos, la prestación de servi-
cios a las comunidades, y la creación de un soporte esencial en los procesos 
de investigación científica. Adicional a ello, debido a la problemática social, 
política y económica presente sobre todo en los países de América Latina, 
se exige a las universidades, como entes encargados de generar conoci-
mientos, la construcción de una plataforma que contribuya con su solución. 

En ese sentido, es importante destacar las aportaciones realizadas por 
Drucker (1997), quien al final de la última década del siglo XX, consideró 
que la revolución tecnológica y científica, no sólo cambiaría la vida cotidia-
na, sino que habría generado la sociedad del conocimiento, la cual definió, 
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como aquella capacidad para crear, apropiar y utilizar el conocimiento y 
atender las necesidades de los entes involucrados. 

En ese marco de ideas, la incorporación de las Tic a las organizaciones ha 
planteado la necesidad de prepararse para el dinamismo de los cambios 
producidos, manejo y disponibilidad de tecnología; impacto político que se 
desarrolla de acuerdo a nuevas demandas sociales, nuevas relaciones entre 
las naciones y creación de agrupaciones de países, entre otros. 

Desde esa óptica, la incorporación de las TIC como objeto de conocimiento 
y herramienta dinámica de aprendizaje, sirve como marco para el aprove-
chamiento de la capacidad multisensorial del ser humano; por tanto, deben 
ser parte integral de la educación universitaria, permitiendo con su uso 
efectivo, llevar a cabo la divulgación e investigación dentro de las univer-
sidades, así como la utilización del conocimiento científico y tecnológico, 
generado como herramienta de apoyo a las actividades vinculadas con las 
dimensiones académico-administrativas de la gestión universitaria.

En el marco de esas ideas, para García (2011), esta nueva práctica apenas 
comienza a tomar relevancia, motivado a que cada día las organizaciones 
universitarias requieren estar actualizadas y ser capaces de responder de 
forma exitosa a las necesidades de los clientes. La gestión universitaria es 
un nuevo estilo donde el valor reside en el conocimiento, y éste es la palan-
ca para los cambios que utilizan los lideres con el propósito de transformar, 
agregar valor y fomentar una nueva cultura organizacional, con el propósi-
to de romper las viejas prácticas que caracterizan su ejercicio.

Para el autor citado, las bases que soportan la problemática relacionada 
con el manejo de las Tic en la universidad, están vinculadas con la lentitud 
de su penetración, el alto grado de desconocimiento, la inadecuada plani-
ficación del perfil de desarrollo profesional del profesor universitario, así 
como la necesidad de mejoramiento constante de la calidad del trabajo, evi-
denciado a través del ejercicio de las funciones universitarias. 

Los aspectos señalados, son los que han limitado la implantación y el man-
tenimiento de Tic para el desarrollo del proceso de gestión universitaria y, 
consecuentemente la virtualización de este importante proceso, pues ante 
estas características señaladas, se requiere el desarrollo de una plataforma 
tecnológica que apoye los procesos de recolección, procesamiento e inter-
pretación de datos que permitan generar nuevos conocimientos. De igual 
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manera, se obtiene como información que el conocimiento que se posee no 
se comparte, y otros ya existentes no logran difundirse a fin de ser adop-
tados como una forma para ampliar el nivel de preparación, tanto de las 
personas como de la institución. 

Gestión universitaria como mecanismo para elevar la calidad académica

A lo largo de la historia de la sociedad, la educación ha cobrado espacio 
como institución corresponsable del desarrollo social, derivado de su com-
promiso por la formación de los futuros ciudadanos, vinculada con la ope-
racionalización de acciones tendentes a resolver los problemas de las co-
munidades, en un marco que toma como soporte la calidad educativa como 
propósito fundamental.

En ese marco de compromisos, las grandes actividades que realizan sus di-
rigentes en el marco de la gestión universitaria, asignan a este importante 
proceso, un rol protagónico en su modernización para cumplir los objeti-
vos sociales propuestos, proporcionando una formación que contribuya a 
la inclusión de todos los sectores del entorno en el cual se desenvuelven las 
instituciones de educación superior.

La gestión universitaria, es un concepto que puede reconfigurar a nivel mi-
crosocial, las políticas educativas de un país, a nivel estatal y federal o a 
nivel nacional y provincial, según la denominación en cada uno; en tanto 
que a nivel macro, “implica y nombra a las prácticas que cada institución 
lleva adelante adecuando los modos de alcanzar las políticas educacionales 
según las particularidades de su contexto” (Pozner 2006, p.3).

Señala Romero (2012) que, para mantenerse activos dentro del entorno, las 
instituciones universitarias deben estar vinculadas con el ejercicio de ges-
tión que cumplen los directivos y/o gerentes de las mismas, asumiendo sus 
responsabilidades como agentes de cambio para orientar sus actividades 
en la búsqueda de la eficiencia esperada, logrando así una transformación 
de la universidad como unidad de aprendizaje y desarrollo social.

Por tanto, el personal directivo debe tener la capacidad de demostrar me-
diante el ejercicio de sus funciones, las habilidades que permitan orientar 
a la institución de acuerdo a lo planificado y en este sentido, su gestión 
debe basarse en un compromiso ético, donde puedan integrarse cada uno 
de los actores involucrados en la formación de los futuros profesionales y, 
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su contribución al desarrollo científico-tecnológico. Por ello, es necesaria 
una visión compartida, comprensión de los procesos educativos e inclusión 
de las Tic, en las actividades institucionales, el trabajo en equipo, así como 
una toma de decisiones que permita dirigir los procesos efectivamente.

Es así como la gestión universitaria contribuye directamente con la reali-
zación de las actividades efectivamente, construyendo un entorno basado 
en la calidad educativa, la integración de toda la comunidad, un ejercicio 
ético de los actores; todo esto siendo garantes de los objetivos planteados. 
Para ello, Belloch (2012), expresa que en la medida que la dirección de las 
instituciones universitarias se logre modernizar, la gestión académica-ad-
ministrativa, se centrará en el funcionamiento óptimo de la institución con 
carácter permanente e integrador en el marco de los avances científicos, 
humanistas y tecnológicos.

Señala Chiavenato (2010), que la gestión se refiere a la gerencia tradicional, 
donde el responsable se encarga de los procesos vinculados a la planifi-
cación, organización, dirección y control; así como la utilización racional 
de sus recursos, lo cual permite alcanzar los objetivos propuestos. Sin em-
bargo, la gestión universitaria no sólo se centra en aspectos vinculados a 
las funciones administrativas de la organización, sino que se orienta ade-
más, hacia la búsqueda de la eficiencia de sus actividades, la integración de 
cada uno de los actores, fomentar el trabajo en equipo y la construcción de 
nuevos líderes, que permitan la efectividad de los procesos, estableciendo 
como prioridad mantener la relación con su entorno.

Lo antes planteado, refleja de manera directa la función del estado y la ges-
tión universitaria, logrando la articulación de los grupos de interés internos 
y externos a los procesos institucionales, proporcionando así una forma-
ción integral sobre la base de los requerimientos sociales y es aquí, donde la 
gestión debe estar enmarcada en cumplir efectivamente con sus funciones, 
vinculando a las comunidades en las actividades que se realizan y desa-
rrollando proyectos sociales que permitan afianzar la integración con las 
comunidades, dentro de un marco que privilegia la calidad educativa.

Para Martínez (2014) c.p. Suárez y Melillo (2015, p. 46), “la calidad educativa 
se presenta como una cuestión socialmente problematizada, en la que el 
Estado toma posición a partir de la definición de sus políticas educativas. 
Por eso no se trata de analizar hechos o respuestas aisladas (…) sino todo 
un conjunto de iniciativas, acciones y propuestas en determinado contexto 
y momento histórico en la totalidad del sistema educativo”.  
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Automatización como fundamento de la virtualización de la universidad

Las organizaciones actuales establecen sus objetivos de acuerdo a dos es-
tructuras, de los cuales la primera, podría llamarse direccional y la segunda 
organizacional; estás ayudan y fortalecen el desarrollo de los procedimien-
tos administrativos para garantizar su buen funcionamiento. Para Hitt, Ire-
land y Hoskinsson (2016), la administración dentro de la organización, se 
cubre a través de una estructura, de naturaleza dinámica,  que es el reflejo 
de la aplicación de los procesos administrativos a la resolución de los pro-
blemas dinámicos surgidos.

Desde la perspectiva anterior, en América Latina las instituciones educa-
tivas muestran debilidades en relación a las diversas disciplinas del co-
nocimiento para generar en su operatividad,  la persistente búsqueda de 
cambio. Asimismo, la sistemática adaptación de las estructuras organiza-
cionales a nuevas y complejas situaciones se van consolidando debido a la 
existencia de factores internos y externos cuyo propósito es internalizar la 
naturaleza de los procedimientos que traen consigo la efectividad del cam-
bio sobre la manera de gerenciar. 

En el mismo orden de ideas, se establece de manera importante lo siguiente:

En el contexto de las naciones Latinoamericanas y del Caribe se 
han presentado propuestas en donde se esgrimen las transforma-
ciones necesarias en las organizaciones educativas, a fin de orien-
tar de manera eficiente los fines a cumplir, así como implementar 
acciones, estrategias y procesos en las instituciones educativas 
para dar cumplimiento a las exigencias de una acción gerencial 
contemporánea, caracterizada por la demostración de las compe-
tencias del gerente (Arenas y Roig, 2018, p. 68).

Sobre la base de lo señalado, se puede decir que existe en el ámbito Latinoa-
mericano y del Caribe, la coincidencia para que las instituciones universita-
rias asuman innovaciones, lo cual exige hacer efectivo las reorientaciones 
planteadas,  consolidando de esta manera la esencia de los propósitos que 
le guían, en un marco contextual caracterizado por transformaciones tec-
nológicos, nuevos y complejos cambios en los requerimientos de sus grupos 
de interés, internos y externos y, una dinámica en la cual se convierte las 
Tic, en importantes herramientas  de sistematización y mejoramiento con-
tinuo de los procesos administrativos.
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En ese mismo orden de ideas, las organizaciones conforme a las políticas 
corporativas, objetivos, metas y planes organizacionales, deben desarrollar 
procedimientos administrativos para evaluar su situación en un momen-
to determinado, mediante el análisis de los resultados de auditorías con-
tinuas, permitiendo observar variantes en cada tarea, actividad, así como 
también determinar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, 
que le permitan observar los puntos de mejora,  planteamiento de estra-
tegias acertadas en todos los niveles, que conduzcan a una mejora en los 
procesos de toma de decisiones. 

De acuerdo con lo anterior, este conocimiento del proceso administrativo 
permite fijar las estrategias y acciones de la organización y determina los 
cursos de acción para llevar  cabo en cada una de las etapas que conduzcan 
el proceso administrativo en si como son la planificación, organización, di-
rección, y el control, funciones básicas en la organización pero vitales al mo-
mento de realizar cualquier operación de la interacción entre los miembros 
y con el medio externo a ella dando lugar a la estructura real de la misma.

Partiendo de lo anterior, la estructura organizacional consiste en combinar 
talento humano, lo mejor posible para conseguir los objetivos de la organi-
zación, desarrollando las tareas típicas de ambas como representar, trans-
mitir información y tomar decisiones. El desarrollo sistemático de estas 
funciones requiere una respuesta continua a los cambios del entorno, lo 
que se denomina dirección, organización estratégica, requiere establecer 
políticas institucionales de planificación, gestión y control. 

En el marco de esas ideas, la automatización del proceso administrativo pue-
de permitir a la organización orientarse hacia el futuro y prevenir escenarios 
que se puedan desarrollar en este, así como determinar la cantidad de recur-
sos que la organización necesitará para desarrollar sus planes y hacer frente 
a las situaciones que se le puedan presentar, el cual ocurre de forma muy 
eficiente si todos los involucrados se encuentran implicados con ello. 

En el marco de realidades como las experimentadas por las limitaciones 
inherentes a la situación de la pandémica del Covid-19, en la cual se com-
plejiza la capacidad de la organización para cumplir los requerimientos y 
necesidades de los clientes, la utilización y apoyo tecnológico se convier-
te en una herramienta fundamental, para hacer frente a estas situaciones, 
propósito que plantea la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial 
como herramienta de reconfiguración de los procesos.
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Al respecto, para Ponce et al. “la Inteligencia Artificial es un área de la cien-
cia de gran interés por ser un área multidisciplinaria donde se realizan sis-
temas que tratan de hacer tareas y resolver problemas como lo hace un 
humano”. Asimismo, se trata de simular de manera artificial las formas del 
pensamiento y como trabaja el cerebro para tomar decisiones. Aunque en 
la realidad aún no se ha podido realizar todo lo que las personas sueñan al 
conocer esta área o al ver lo que se muestra en la ciencia ficción es un área 
que poco a poco va ganando terreno al estar presente en muchas aplicacio-
nes, aparatos, dispositivos que se utilizan de manera cotidiana.

Actualmente, la inteligencia artificial (IA) es uno de los temas que más invi-
ta a la reflexión en el campo de la tecnología y los negocios. Este entusiasmo 
tiene fundamentos: ya que el mundo está cada vez más conectado e inteli-
gente. La tecnología detrás de todos estos avances está relacionada con la 
Inteligencia Artificial (IA). 

Ahora bien, la Inteligencia artificial se define como el campo científico de la 
informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que 
pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras pala-
bras, la IA es el concepto según el cual “las máquinas piensan como seres 
humanos”  (García, 2012: 75).

Para Rich y Knight (2014: 34), “normalmente un sistema de IA es capaz de 
analizar datos en grandes cantidades (big data), identificar patrones y ten-
dencias y, por lo tanto, formular predicciones de forma automática, con ra-
pidez y precisión”. Lo importante es que la IA permite que las experiencias 
cotidianas sean más inteligentes. Las organizaciones de hoy están atrave-
sando un proceso de adaptación a las nuevas tendencias digitales, especí-
ficamente, incorporando la inteligencia artificial en la gestión del talento 
humano, por ejemplo, para afrontar problemas, agilizar procesos y hacer 
más eficientes las tareas diarias. 

Es así como, a través de los portales virtuales institucionales las universida-
des configuran los campus virtuales, los cuales pueden ser definidos como 
el conjunto de procesos de comunicación e intercambio de información (y a 
la infraestructura que le da cobertura), mediante el computador que tiene 
lugar a través de una red explícitamente diseñada para la optimización de 
la enseñanza a distancia, procesos de gestión y administración, de investi-
gación, entre otros.
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Manejar efectivamente los citados aspectos supone un reto para las organi-
zaciones universitaria y de ellas va a depender en gran medida contar con 
personal adecuado a nivel competencial y de formación, que se mantenga 
motivado para ejercer sus funciones diarias y se implique activamente en 
que estas instituciones caminen en la dirección adecuada, lo cual requiere 
el mejoramiento continuo de los procesos instruccionales y administrati-
vos, a través de la automatización de los mismos, como estrategia para al-
canzar la calidad y excelencia.

Implicaciones de la virtualización de la gestión universitaria

Responder a las exigencias planteadas por la realidad actual, en cuanto al 
desarrollo de las competencias tecnológicas que contribuyan con la gestión 
universitaria, en un contexto en el cual la pandemia plantea la necesidad 
de redefinir el quehacer académico, convierte a las nuevas formas interac-
tivas virtuales, apoyadas por la utilización de la telemática en los procesos 
de aprendizaje, en una estrategia pertinente para producir cambios que 
van desde lo presencial a lo virtual. 

En ese marco de compromisos, la incorporación de la Tic, en la modalidad 
de educación virtual, genera cambios significativos en las metodologías 
académico-administrativas, modificándolas y adecuándolas, para producir 
la diversificación de las modalidades educativas. 

En este mundo globalizado, el conocimiento se ha hecho accesible a través de 
este desarrollo tecnológico acelerado, el cual ha impactado el paradigma edu-
cativo orientándolo hacia una educación más libre, abierta y enfocada en el 
estudiante, en sus necesidades y disponibilidad de tiempo para el aprendizaje, 
una dinámica que exterioriza una visión de cambio de los enfoques epistemo-
lógicos de los docentes, del currículo de la praxis universitaria en general.

Al respecto, la virtualización debe ser asumida de acuerdo con Jiménez y 
Vargas (2011, p. 25) como “un proceso y resultado al mismo tiempo del tra-
tamiento y de la comunicación mediante computadora de datos, informa-
ciones y conocimientos”. Es, por consiguiente, la representación electrónica 
digital de objetos y procesos del mundo real. 

En el contexto de la educación superior, la virtualización puede compren-
der la representación de procesos y objetos asociados a actividades de 
aprendizaje, de investigación y extensión, así como objetos cuya manipula-
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ción permite al usuario, realizar diversas operaciones a mediante la inter-
net.  En esta transformación, de acuerdo a Martínez y García (2011. P. 32), 
“el papel preponderante se asigna a las modernas tecnologías digitales y su 
valor como instrumento de la educación permanente en un nuevo mercado 
de conocimiento”, el cual debe responder la universidad, en un contexto 
caracterizado por las limitaciones de presencia física de la población aten-
dida, derivada por las restricciones propias de la pandemia, así como la 
presencia de otras situaciones que demandan la modalidad de educación a 
distancia como una prioridad.

Al respecto, para Facundo (2004, p. 8), “en una universidad virtual se reali-
zan las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión adminis-
trativa haciendo uso de las Tic”. Los procesos de aprendizaje se realizan en 
aulas laboratorios y gestión administrativa de forma virtual. Estos nuevos 
espacios virtuales están conformados por una infraestructura física (hard-
ware), infraestructura lógica (software), contenidos (datos, informaciones, 
conocimientos), servicios de gestión del aprendizaje que identificados como 
entornos de aprendizaje donde se disponga de mensajería, correo electró-
nico, foros; y de actores o usuarios. Con la incorporación del Internet en la 
universidad, lo cual genera interactividad comunicacional.

Reflexiones finales
Las universidades han de considerar seriamente, las bondades de estas tec-
nologías a fin de evitar la irracionalidad que supone el contar con cono-
cimiento repetitivo sobre aspectos trascendentales de su actuación como 
organización generadora de conocimiento y activos intangibles. Las webs, 
los diccionarios temáticos y demás requerimientos tecnológicos hacen muy 
atractivo el diseño de depósitos de conocimientos pues su incidencia en la 
acción de quienes ejecutan el trabajo en las universidades induciría proce-
sos confiables de ubicación y calidad del conocimiento producido.

La tecnología de gestión del conocimiento es un concepto extenso mucho 
más que notes y las páginas web; cada día se agregan nuevos desarrollos, 
pero igualmente limitadas en algunos aspectos, lo que hace imperativo 
cambios en los comportamientos de las personas a fin de asegurar el invo-
lucramiento de estos en lo que concierne a la posibilidad de solventar tales 
limitaciones. Esto da mayor importancia a la tecnología blanda que cada 
una de las personas posee: el conocimiento.
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Desde esta perspectiva, al mencionar a la virtualización en la educación 
superior no sólo se hace referencia al desarrollo de entornos de aprendiza-
je mediante el uso de las herramientas basadas en las TIC hipermediales, 
sino que al mismo tiempo se involucra el desarrollo de servicios y procesos 
académico-administrativos que acompañan, determinan e inclusive garan-
tizan la calidad de la educación virtual. 
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Resumen

El objetivo de este ensayo realizado en el Centro Kids and Family Center, se 
orientó a la comprender los aportes de la programación neurolingüística en 
el campo de la educación y, por ende, en la convivencia escolar, entre otras 
dimensiones que se dan dentro y fuera del aula de clases. Metodológica-
mente, el ensayo se abordó desde una perspectiva cualitativa e interpreta-
tiva de la ciencia, a partir de la revisión documental de referentes teóricos 
relacionados con la neurolingüística y sus aplicaciones en el ámbito edu-
cativo. De esta manera, se concluye que la programación neurolingüística 
representa una contribución para el proceso de enseñanza aprendizaje, 
desde el cual lo primordial para la organización es que el personal asimile 
la información acerca de todos aquellos factores que puedan producir un 
conflicto escolar, y así llevar una buena convivencia. 
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Abstract 

The objective of this essay carried out at the Kids and Family Center was ai-
med at understanding the contributions of neurolinguistic programming in 
the field of education, and therefore, in school coexistence, among other di-
mensions that occur inside and outside. of the classroom. Methodologically, 
the essay was approached from a qualitative and interpretive perspective 
of science, based on the documentary review of theoretical references rela-
ted to neurolinguistics and its applications in the educational field. In this 
way, it is concluded that neurolinguistic programming represents a contri-
bution to the teaching-learning process, from which the essential thing for 
the organization is that the staff assimilate the information about all those 
factors that can produce a school conflict, and thus lead a good coexistence.

Keywords: neurolinguistics, school coexistence, programming

Introducción
El futuro plantea una serie de desafíos en todos los órdenes de la vida, para 
poder superarlos es necesario que existan personas que se entiendan con 
los demás, algo que no pueden hacer las máquinas por muy tecnificadas 
que sea la sociedad. Y que mejor manera de hacerlo sino es desde el campo 
educativo con el personal que labora en sus instituciones. El objetivo de esta 
investigación realizada en el Centro Kids and Family Center, tomando en 
cuenta la presencia de la neurolingüística buscaba facilitar el entendimien-
to mutuo del personal que labora en ella para así ayudar a resolver conflic-
tos de manera armoniosa y mantener una buena convivencia escolar, en-
tendida como el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen 
entre todos los actores de la comunidad abarcando no solo aquellas entre 
individuos, sino también las que se producen entre los grupo, equipos, cur-
sos y organizaciones internas que forman parte de la institución. 

En sus orígenes, la neurolingüística no era una terapia independiente, sino 
más bien un complemento de las distintas escuelas de psicoterapia. Sin em-
bargo, en la actualidad, la variedad de sus tratamientos hace que se le con-
sidere una terapia autónoma. Así, hoy es concebida como una psicoterapia 
dirigida a la transformación personal, también a otros ámbitos en los que 
intervienen la modificación de la conducta y en caso de la presente investi-
gación en la convivencia escolar. 
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Todo lo que en ella se plantea , ayudará a un modelo coherente, formal y di-
námico de cómo funciona la mente humana, en un  proceso de información 
y así facilitar la convivencia escolar, proporcionando eficaces canales de 
entendimiento, y así, exista una buena convivencia donde debe haber un 
manejo de presencia neurolingüística dentro de las personalidades que in-
tegren una institución educativa junto con  una buena comunicación entre 
ellos para que sea satisfactorio y se mantenga un clima armonioso.

Por otra parte, Llendo afirma que el talento humano tiene un enfoque de 
aplicación y práctica de las actividades más importantes dentro de la orga-
nización, institución o empresa; siendo la gestión del talento humano un 
pilar fundamental para el desarrollo exitoso de los procesos, pues al final 
las personas son las responsables de ejecutar las actividades porque los 
proyectos no se desarrollar por si solos. Así, uno de los ejemplos más signi-
ficativos se centra en una buena, estable y relevante convivencia escolar. 

Entendiendo por convivencia escolar en América Latina según Lanni (2009)

“…la escuela en general, está seriamente cuestionada por la de-
ficiencia en las respuestas a las demandas, no prepara para este 
nuevo orden, no asegura mejoras en cuanto a la convivencia. La 
escuela está sometida y padece los efectos producidos por la crisis 
social que la atraviesa, e incide tanto en la singularidad de cada 
uno de los actores como en el colectivo que conforman…” (s/p). 

De esta manera, uno de los aportes de las últimas investigaciones en el cam-
po de la Psicología es la denominada Neurolingüística, la cual brinda técni-
cas, teorías y fundamentaciones para el logro de una sana convivencia es-
colar. Todos los países que desarrollan procesos de reformas educacionales 
e innovaciones en el ámbito escolar, una de las preocupaciones centrales, 
es el tema de la “calidad”. Al respecto, han adquirido mayor relevancia en-
foques que promueven un concepto vinculado a variables diversas, cuyo 
referente final y principal es el aprendizaje. 

Otro de los referentes de calidad que ha preocupado a los estudiosos educati-
vos es la convivencia escolar. Se debe entender que, en estas organizaciones 
como sistema abierto, también está implícita la acción de alcanzar objetivos 
para planificar,  organizar con claridad, ordenar, disponer y brindar coheren-
cia, todo aquello que beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje; abarcan-
do más allá del ámbito de la escuela e incorporando el buen clima laboral. 
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Al respecto, cabe mencionar a García (2006) quien considera a la institución 
educativa como un lugar privilegiado que tiene historia y características 
propias, en el cual se realizan con los alumnos procesos de socialización, 
enseñanza y aprendizaje. 

En ella, a través de la práctica continua, se da que el personal que labora 
dentro de la institución educativa adquiere de valores y conocimientos, que 
le permiten comprender y saber cómo convivir con otras personas, mejoran-
do sus habilidades sociales y su preparación académica. Es evidente, que la 
organización escolar es flexible y cambiante, los docentes y directivos juegan 
un rol protagónico al estar conscientes de esta realidad, en el cual tienen que 
asumir un papel dinamizante y comprender que la escuela como ambiente 
abierto está para favorecer la participación de todos con claras reglas o lími-
tes en su funcionamiento, en el cual prive el diálogo, el desarrollo de senti-
mientos de pertenencia institucional y de convivencia escolar.

Al respecto, y tomando en cuenta la convivencia escolar, lo que se pretende 
es poner en conocimiento la PNL, respetando el talento humano de cada 
uno del personal que labora en la institución, plantear mejoras en la pre-
sencia del mismo, de manera que se promueva la asimilación de los cono-
cimientos y cambio de conducta del personal para una buena convivencia 
escolar. 

Las mejoras a proponer estarán basadas en los principios y técnicas de la 
neurolingüística; siendo esta un modelo formal y dinámico de cómo fun-
ciona la mente y la percepción humana, como procesa los estímulos y la 
información y las diversas implicaciones que esto tiene en el éxito personal. 
Realizar el presente artículo implica revalorar ideas y a su vez ser creador 
de otras que se respaldan por un paradigma adoptado en ese proceso, para 
poder analizar la validez de los distintos enfoques paradigmáticos de un 
enfoque documental, el cual requiere hacerlo desde una visión psicológica, 
social y operacional. 

Desarrollo 
Este artículo tiene importancia, por el hecho de facilitar a los docentes co-
nocimientos de neurolingüística, que permiten abordar las diversas situa-
ciones presentadas a nivel personal y profesional, logrando preservar un 
clima organizacional asertivo con un valor social de la convivencia escolar. 
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Así, la relevancia del estudio conduce a observar el uso neurolingüística 
en los comportamientos, actitudes y emociones cuando se emprende una 
actividad de orientación de los aprendizajes y de conductas para emular los 
patrones mentales de pensamientos, acciones y emociones, a su vez es el es-
tudio de la excelencia humana , de la capacidad de ser lo mejor de sí mismo 
más a menudo y es la nueva tecnología del éxito en la convivencia humana. 

Asimismo, al observar el uso de la neurolingüística en el personal docente 
de la institución con ayuda de un buen paradigma interpretativo, y con re-
laciones interpersonales asertivas y receptivas se generará una mejor con-
vivencia escolar. Por otra parte, fueron Richard Bandler y Grinder (1982) 
quienes desarrollaron en conjunto inicialmente la PNL ellos plantean: que 
las transformaciones incluyen sustituir el miedo por la confianza, desespe-
ración por deseos y preocupación por el pasado por acciones orientadas a 
objetivos. Así como también, guiarse hacia la creación de nuevas posibili-
dades de pensamiento, sentimientos y acción para si mismo y para quienes 
están alrededor con conexiones profundas en las relaciones personales. 

Así, la neurolingüística enseña: cómo aliviar traumas, crear sentimientos 
más positivos, generar hábitos de toda una vida, resolver conflictos inter-
nos, construir nuevas creencias y crear relaciones más sólidas, ampliando 
la capacidad de persuasión. Las siglas de neurolingüística significan: Neu-
ro: (del griego "Neurón", que quiere decir nervio), representa el principio 
básico de que toda conducta es el resultado de los procesos neurológicos, 
se refiere al sistema nervioso y a los circuitos mentales de los cinco senti-
dos. Lingüística: (del latín "Lingua", que quiere decir lenguaje), indica que 
los procesos nerviosos están representados y organizados secuencialmente 
en modelos y estrategias mediante el sistema del lenguaje y comunicación 
hace referencia a la habilidad para utilizar el lenguaje, así como, el modo 
que palabras y frases especificas reflejan mundos mentales, también al 
(lenguaje silencioso) de posturas, gestos y hábitos que revelan el modo de 
pensar las creencias y culturas. 

Este concepto antes mencionado, fue creado por Jonh Grinder y Richard 
Bandler, a principios de los años 1970. Por otra parte, según González (1996), 
la PNL es un meta-modelo porque va más allá de una simple comunicación, 
que adopta como una de sus estrategias, preguntas claves para averiguar 
qué significan las palabras para las personas. Se centra en la estructura de 
la experiencia, más que en el contenido de ella. Se presenta como el estudio 
del "cómo" de las experiencias de cada quien el mundo objetivo y subjetivo 
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de las personas y de las formas como se estructura la experiencia subjetiva 
comunicándola a otros, mediante el lenguaje. 

Es importante también reseñar, que la convivencia es aquella que se vive 
en toda la raza humana sin tener ningún vínculo de ningún tipo. El ser hu-
mano no es un ente solitario sino todo lo contrario, es social. Se necesita de 
los demás para vivir mejor y poder desarrollarse. Sin embargo, estos otros 
seres a los que se precisa, son diferentes. La diversidad es la clave de la hu-
manidad, esta característica, ésta diferencia es lo que sustenta y hace crecer 
como personas, pero también es la contraste la que provoca el conflicto.

Niveles o Tipos De Convivencia 
· Convivencia social: la convivencia social consiste en el respeto 
mutuo entre las personas, las cosas y el medio en el cual vivimos y se 
desarrolla la actividad diaria. Se dice de la importancia de las leyes 
para que éstas regulen y garanticen el cumplimiento de esa conviven-
cia social. 

· Convivencia familiar: es aquella que se da entre los miembros de 
una familia. 

· Convivencia escolar: es la interrelación entre los miembros de un 
plantel escolar, la cual incide de manera significativa en el desarrollo 
ético, socioafectivo e intelectual del alumnado y de las relaciones que 
establecen entre sí y con el personal docente y directivo. 

· Convivencia ciudadana: es la cualidad que tiene el conjunto de 
relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad 
cuando se armonizan los intereses individuales con los colectivos y 
por lo tanto los conflictos se desenvuelven de manera constructiva.

· Convivencia democrática: significa vivir con el que piensa distinto 
o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía sin 
que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de los 
demás. Para respetar la convivencia democrática hay una obligación 
moral y subjetiva, que es la que nos cabe como integrantes del género 
humano y que está basada en que todos los seres humanos deben 
tener un trato igualitario sin importar las diferencias de origen. 
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Reflexiones finales 
La convivencia en el ámbito educativo se orienta a aprender a vivir con los 
demás, esto resulta ser  necesario e inmediato para  las sociedades actuales 
porque en la actualidad el mundo globalizado se está enfrentando a impor-
tantes cambios sociales, políticos, demográficos, económicos y tecnológicos 
por lo cual las formas de convivencia están cambiando, ahora los indivi-
duos viven en el individualismo, en constante competitividad, abusando los 
fuertes de los más débiles, cada día se observan  situaciones de intolerancia 
en las escuelas por lo que es necesario desarrollar proyectos que guíen a la 
mejora de las formas de convivencia en las instituciones y en la sociedad. 

De esta manera, la investigación es de importancia para la misma institu-
ción ya que la presencia de la Programación neurolingüística representa 
una contribución en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje, tomando 
en cuenta que lo primordial para la organización es que el personal asimile 
la información acerca de todos aquellos factores que puedan producir un 
conflicto escolar, y así llevar una buena convivencia. 

En consecuencia, con la PNL se manejan las relaciones interpersonales 
de manera agradable puesto que importa más el saber escuchar, hablar 
y sentir de la labor educativa para así hacerla más llevadera. Se concluye 
,  que los docentes presentan déficit en la comunicación y las relaciones 
interpersonales, por lo tanto, se hizo necesario elaborar una propuesta que 
los orientará y les proporcionará técnicas para la comunicación asertiva. 
Además, facilitará en los sujetos el conocimiento de cómo intervenir en la 
solución de conflictos a nivel personal y en la comunidad, ya que sus con-
ductas no son las más adecuadas. 

Evidentemente, la investigación presentada se relaciona con el trabajo de-
bido a que plantea un programa de orientación asertiva para fortalecer las 
relaciones interpersonales y convivencia escolar de docentes en el ámbito 
laboral, logrando en ellos un comunicador operativo expresando sus pensa-
mientos, sentimientos y deseos de una forma adecuada, sin violar los dere-
chos propios , ni el de los demás, ya que el rol ocupado por los educadores 
dentro de los planteles educativos, es de gran importancia para el manejo 
de la buena convivencia. 

De esta manera, el escenario del ensayo se desarrolló básicamente en un 
contexto de interacción personal. Los roles que van desempeñando el in-
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vestigador y los elementos del contexto social haciéndose partícipe y asu-
miendo el rol de sujeto de estudio para proporcionar información para su 
desarrollo. 
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