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Educación Superior y Sociedad (ESS) es
una publicación semestral, editada por el ins-
tituto internacional de la unesco para la edu-
cación superior en américa latina y el caribe
(unesco-iesalc), con sede en caracas, ve-
nezuela. 

Educación Superior y Sociedad (ESS)está
consagrada a publicar resultados de investi-
gaciones; identificar brechas del conoci-
miento y nuevas prioridades de investigación;
traer al ámbito del debate cuestiones y pro-
blemas actuales; promover la investigación
en y sobre la educación superior; diseminar
información sobre políticas y buenas prácti-
cas; contribuir al establecimiento de puentes
entre los resultados de la investigación y la
formulación de políticas; facilitar y estimular
arenas internacionales e interdisciplinarias
para el intercambio de ideas, experiencias y
el debate crítico, estimular la organización de
redes y la cooperación entre actores, fortale-
ciendo las condiciones para la innovación de
la educación superior; fortalecer una plata-
forma comunicacional para investigadores y
un repositorio de investigaciones relaciona-
das con la educación superior en los distintos
países de la región.

Educación Superior y Sociedad (ESS) se
consolida como un órgano de circulación
científica que responde a la misión encomen-
dada desde enero de 1990 y es consecuente
con los objetivos misionales de hacer del co-
nocimiento un valor social, para un diálogo
de saberes desde la contextualidad local, tran-
sitando la transformación para un nuevo con-
senso en el desarrollo humano sostenible en
la región.

Educación Superior y Sociedad (ESS) is a
bi-annual journal published by the unesco
international institute for Higher education
in latin america and the caribbean (unesco-
iesalc), located in caracas, venezuela. 

Educación Superior y Sociedad (ESS) is de-
dicated to publishing research results; identify
knowledge gaps and new research priorities;
bringing to the domain of debate current is-
sues and problems; promoting research in
and on higher education; disseminating in-
formation about policies and good practices;
contributing to the establish bridges between
research results and policy formulation; facili-
tating and fostering international and inter-
disciplinary arenas for the exchange of ideas,
experiences and crítical dialogue, fostering
the organization of networks and cooperation
among social actors, strengthening the con-
ditions for innovation in higher education;
reinforcing a communications platform for re-
searchers and a repository of research related
to higher education in the different countries
of the region. 

Educación Superior y Sociedad (ESS) is
consolidated as an organ of scientific circula-
tion that responds to the mission entrusted
since January 1990 and is consistent with the
missionary objectives of making knowledge
a social value, for a dialogue of knowledge
from the local contextuality, passing the trans-
formation for a new consensus in the sustai-
nable human development in the region.
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Educación Superior y Sociedad (ESS) est
une publication semestrielle, publiée par
i´i´institut international de l'unesco pour
l'enseignement supérieur en amérique latine
et dans les caraïbes (unesco-iesalc), basée
à caracas, venezuela.

Educación Superior y Sociedad (ESS) se
consacre à la publication des résultats de la
recherche; identifier les lacunes dans les con-
naissances et les nouvelles priorités de re-
cherche; ramener le niveau de débat des
questions et des problèmes actuels; promou-
voir la recherche et l'enseignement supérieur;
diffuser des informations sur les politiques et
les bonnes pratiques; contribuer à la cons-
truction de ponts entre les résultats et la po-
litique de recherche; faciliter et encourager
les arènes internationales et interdisciplinaires
pour l'échange d'idées, d'expériences et un
débat critique, stimuler l'organisation de la
mise en réseau et la coopération entre les ac-
teurs, le renforcement des conditions de l'in-
novation dans l'enseignement supérieur;
construire une plate-forme de communica-
tion pour les chercheurs et un référentiel de
la recherche liée à l'enseignement supérieur
dans les différents pays de la région.

Educación Superior y Sociedad (ESS), elle-
même a mis en place en tant qu'organe de
scientifique exceptionnel qui répond au con-
fiée depuis Janvier 1990 et est compatible
avec les objectifs de la mission de faire la con-
naissance d'une valeur sociale, un dialogue
de la mission de connaissances à partir con-
textualité locale, en passant la transformation
à un nouveau consensus sur le développe-
ment humain durable dans la région.

Educación Superior y Sociedad (ESS) em
uma carta semestral, editada pelo instituto in-
ternacional de educação superior da unesco
em américa latina e caribe (unesco-iesalc),
com sede em caracas, venezuela.

Educación Superior y Sociedad (ESS) é
consagrada a resultados públicos de investi-
gações; identificar brechas do conhecimento
e novas prioridades de investigação; trainer
al ámbito del debate cuestiones y problemas
actuales; promover a investigação e a educa-
ção superior; diseminar informações sobre
políticas e boas práticas; contribuir para o es-
tabelecimento de puentes entre os resultados
da investigação ea formulação de políticas;
facilitar e analisar as arenas internacionais e
interdisciplinares para o intercâmbio de ideias,
as experiências eo debate crítico, estimular a
organização de redes e a cooperação entre
actores, fortalecer as condições para a inova-
ção da educação superior; fortalecer uma pla-
taforma de comunicação para os investiga-
dores e um repositório de investigações
relacionadas com a educação superior nos
diferentes países da região.

Educación Superior y Sociedad (ESS) con-
solidado como um órgão de divulgação cien-
tífica que responde à missão encomendada
desde janeiro de 1990 e é consecutivo com
os objetivos misionais de fazer um conheci-
mento social, para um diálogo de saberes
desde la contextualidad local, transitando a
transformação para um novo consenso no
desenvolvimento humano sustentável na re-
gião.
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Francesc Pedró

Director UNESCO IESALC

en este número nos adentramos en la esencia de la transformación digital en
la educación superior, un tema que se ha convertido en un pilar fundamental
en la modernización y evolución de nuestras instituciones educativas.

con la colaboración inestimable de académicos, investigadores indígenas y
editores invitados, exploramos no solo la tecnología en sí, sino también su inte-
racción con las políticas gubernamentales y de las instituciones de educación
superior. abordamos cómo las estrategias políticas influyen en la adopción y
adaptación de soluciones digitales, resaltando la importancia de la financiación
gubernamental y las políticas de inclusión digital. este enfoque permite una
comprensión integral de cómo la tecnología y la política se entrelazan para mol-
dear el futuro educativo.

respetar y promover la diversidad cultural es central en nuestra misión. la
transformación digital ofrece oportunidades únicas para preservar y difundir
conocimientos y culturas originarias. al mismo tiempo, enfrenta el desafío de la
brecha digital, buscando soluciones que permitan una participación equitativa
en el ámbito educativo.

Finalmente, reflexionamos sobre el futuro de la educación superior en la era
digital. desde la educación a distancia hasta el aprendizaje mixto, discutimos
cómo estas nuevas modalidades están redefiniendo el proceso de enseñanza y
aprendizaje. en este horizonte en expansión, la transformación digital no es solo
una herramienta, sino un camino hacia una educación más inclusiva, diversa y
accesible para todos.

con gratitud a todos quienes contribuyeron a esta edición, invitamos a nuestros
lectores a sumergirse en estas páginas que no solo informan, sino que también
inspiran a imaginar y construir un futuro educativo más brillante y conectado.con
entusiamo presentamos a nuestros lectores, el más reciente número publicado
de la revista educación superior y sociedad (ess) con el que de nuevo ratificamos
el compromiso firme que el instituto internacional de la unesco para la educa-
ción superior en américa latina y el caribe (iesalc) tiene con la difusión y el
análisis profundo de los temas más relevantes en el ámbito de la educación su-

mailto:f.pedro@unesco.org
https://orcid.org/0000-0001-5335-8100
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PrólogoPedró, F. 

perior en nuestra región. una vez más hacemos valer los análisis y reflexiones
que académicos e investigadores de nuestras universidades sintetizan en artículos
científicos, producto de procesos de investigaciones como los que hoy se pre-
sentan en este nuevo número de la ess.

como en ocasiones anteriores, los artículos publicados fueron cuidadosamente
seleccionados y reúnen análisis profundos y reflexiones con variadas perspectivas
en los que se abordan diversas facetas de la educación superior en américa latina
y el caribe. especial atención merece la temática del dossier en el cual conectamos
nuestra misión de fomentar la generación y difusión de conocimiento para con-
tribuir al crecimiento y evolución de la comunidad académica, así como al forta-
lecimiento y transformación de la educación superior en nuestra región. el abordaje
de las distintas problemáticas acerca de las transformaciones digitales de la edu-
cación superior ha sido considerado en nuestros proyectos de investigación y, si
bien, varios de los artículos que en este número se presentan pueden ser consi-
derados como dimensiones conceptuales de este complejo tema, me tomo un
breve espacio para comentar los avances que desde el iesalc vislumbramos. 

una vez más quiero destacar la sección dedicada al investigador indígena y al
estudioso de la educación superior de las culturas originarias, tanto en américa
latina y el caribe como en otras partes del mundo. estos destacados actores
encuentran en esta plataforma de difusión el espacio adecuado para presentar
en su propio idioma los resultados de sus investigaciones. esto ha sido posible
gracias al compromiso y dedicación del dr. norberto Fernández lamarra, quien
hasta este número actuó como editor general de ess, y a su equipo de editores
asociados, los distinguidos académicos dr. pablo garcía, dr. cristian pérez centeno
y dra. Marisa Álvarez, a quienes extiendo mi sincero agradecimiento.

también deseo expresar mi agradecimiento al dr. daniel Mato, director de la
cátedra unesco “educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes”
en la universidad nacional de tres de Febrero (untreF), en argentina. el dr.
Mato ha ejercido con entusiasmo el rol de editor asesor de esta sección, logrando
exitosamente la inclusión de artículos en las diversas lenguas de las comunidades
originarias.

en esta edición, quiero reconocer especialmente a los editores invitados que
han enriquecido este número: a la dra. Marisa Álvarez, de la untreF, en argentina,
y al dr. pedro prieto, de la universidad del valle, en colombia. su valiosa labor
académica ha dado forma al dossier temático sobre “la educación superior en
la era digital”.
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PrólogoPedró, F. 

Mi agradecimiento se extiende igualmente a los investigadores, académicos,
evaluadores y miembros de la comisión de arbitraje científico de ess, cuya de-
dicación ha asegurado la calidad y la integridad de los manuscritos presenta-
dos.

Finalmente, reconozco y agradezco al equipo de producción editorial del
iesalc, liderado por débora ramos, sara Maneiro y José antonio Quinteiro. su
compromiso incansable y habilidades han hecho posible la realización de este
valioso número de educación superior y sociedad.

en resumen, esta edición sería impensable sin la colaboración apasionada y
destacada de cada uno de los mencionados. una vez más, les expreso mi sincero
agradecimiento por su generosidad, profesionalismo y participación excepcional,
elementos que se han traducido en esta edición imprescindible de educación
superior y sociedad. 
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y conmovedor porque implica el cierre de nuestra labor como editores de la re-
vista, luego de tres años de intensa tarea diaria, una intensa labor académica,
organizativa y de gestión editorial, buscando fortalecerla y mejorarla.
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mer volumen de 2021, él proponía que debía convertirse en un canal a disposi-
ción de los resultados de la investigación académica sobre la educación superior
regional, ser un instrumento puesto al servicio del horizonte de una educación
superior global que acreciente la cooperación regional, garantizar que -a través
de sus números especiales- refleje el dinamismo de la investigación sobre edu-
cación superior en la región y los valores que impregnan el trabajo de la unesco,
y convertirse en un instrumento global, dando relevancia a aquellas lenguas
que pueden favorecer la comunicación internacionalmente, apoyando el multi-
culturalismo y ofreciendo un espacio a artículos en las lenguas propias de nues-
tros territorios “como una forma académica de reconocimiento para acoger, así,
aquellas expresiones de la educación superior que no son necesariamente he-
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rederas de la colonia, pero sí tanto o más genuinas y legítimas que las que sí lo
son”. indiscutiblemente, Francesc pedró nos empujaba a avanzar para constituir
a ess en un referente internacional, con base a la rigurosidad de sus procesos
de revisión y la calidad de sus contenidos.

con honestidad creemos que hemos alcanzado gran parte de esos objetivos y
avanzado de manera consistente y robusta en esa dirección. Y que, en virtud de
ello, la revista está madura para plantearse y avanzar hacia nuevos objetivos.

en efecto, en estos años, la revista ha sistematizado sus protocolos y circuitos
de funcionamiento y publicación, incrementando la cantidad de trabajos publi-
cados en cada número, diversificando el perfil de los autores, ampliando su al-
cance al conjunto de la región latinoamericana y del caribe y la presentación de
artículos e investigaciones provenientes de un mayor número de países, esti-
mulando la divulgación del trabajo científico regional y el desarrollo de un pen-
samiento contextualizado acerca de la educación superior, sus temas y sus pro-
blemáticas. 

Y aunque todos estos son motivos suficientes para sentirnos satisfechos por lo
realizado y conseguido, creemos que la inclusión de artículos producidos por
académicos de pueblos originarios en sus propias lenguas -a partir del estímulo
del director del iesalc- ha sido una verdadera coronación, poniendo a la revista
ess en un plano único, inédito, que la enaltece y que contribuye sustantivamente
en la dirección de los objetivos y compromisos de la unesco respecto de la de-
mocratización, inclusión e innovación en el ámbito de la educación superior. es
justo valorar especialmente, en este punto, la colaboración del dr. daniel Mato -
director de la cátedra unesco “educación superior y pueblos indígenas y afro-
descendientes” de la universidad nacional de tres de Febrero (argentina)- sin
cuya intervención y trabajo persistente no hubiera sido posible este logro. a él,
nuestro sincero agradecimiento.

aunque pueden rastrearse en cada uno de los números nos parece significativo
enumerar las publicaciones realizadas:

. volumen 34 (número 2): “ciencia, filosofía y tecnología de los pueblos
mayas: un paradigma de educación, que propicia la plenitud humana, la
armonía con la naturaleza y el cosmos”, escrito por vitalino similox salazar,
de la universidad Maya Kaqchikel (guatemala). 
. volumen 35 (número 1): “estos indios nunca aprenden’. universidad, ra-
cismo e interculturalidad en el perú” de vicente torres lezama, de la uni-
versidad nacional de arte diego Quispe tito del cusco (perú).
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. volumen 35 (número 2): “las lenguas originarias en la educación superior
comunitaria en oaxaca, México”, de Jazmín nallely arguelles santiago, del
centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social
(México). 

en este marco de ordenamiento y fortalecimiento creciente de la revista, no
debería soslayarse la sistematización de la periodicidad de publicación de la re-
vista, así como la decisión del iesalc de mantener su gratuidad y acceso abierto,
asegurando la libre y más amplia difusión y circulación de la producción acadé-
mica. en este sentido, vaya nuestro reconocimiento personal y académico, y
nuestro agradecimiento, a los cientos de colegas de américa latina y el caribe,
pero también de europa y américa del norte- que cooperaron en cada uno de
los números en el complejo trabajo —como árbitros- de revisión y evaluación,
haciendo posible, con su generosidad, que esa política de acceso abierto y gra-
tuidad fuese posible.

un análisis cuantitativo de esta labor nos muestra un universo de alrededor de
420 colegas árbitros -algunos de quienes han cooperado en varias oportunidades
a lo largo del trienio- provenientes de argentina, Brasil, canadá, chile, colombia,
costa rica, cuba, ecuador, españa, estados unidos, Jamaica, México, paraguay,
perú, portugal, puerto rico, uruguay y venezuela. 

un balance de las publicaciones de los últimos 3 años 
el primer número publicado bajo nuestra dirección editorial en 2021 fue un

número dedicado a celebrar los 30 años de la revista educación superior y so-
ciedad. así, el tercer decenio de la revista inició con artículos escritos por referentes
ineludibles para el campo de la educación superior de diversos países de nuestra
región que analizaron el devenir de las últimas décadas que configuraron el es-
tado de situación actual y que permitieron esbozar las perspectivas futuras para
la educación superior en américa latina y el caribe. este número fue pensado
como un aporte desde latinoamérica y caribe a la conferencia Mundial de edu-
cación superior (WHec2021) realizada en Barcelona en 2022. asimismo, consideró
los debates y resultados de la conferencia regional de educación superior reali-
zada en córdoba (argentina) en 2018 -celebratoria del centenario de la reforma
universitaria de 1918- y los efectos de la emergencia del covid-19 en nuestros
sistemas, instituciones y procesos educativos en el nivel superior. los trabajos
de colegas tales como carlos alberto torres, estela Miranda, Francisco tamarit,
ana garcía de Fanelli, Marco aurelio navarro, daniela atairo, antonio camou,
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Mario rueda Beltrán y alejandro canales, enrique Martinez larrechea, angélica
Buendía espinosa. elia Marum, Marilia Morosini y ernesto villanueva, entre otros,
presentaron una considerable diversidad temática a escala regional, internacional,
nacional e institucional, en perspectiva histórica, contribuyendo al diálogo y al
enfoque de la región, que constituye -puede decirse- un estado de situación de
américa latina y el caribe desde la perspectiva académica.

en ese marco, pueden encontrarse reflexiones sobre el rol de la universidad en
el contexto contemporáneo y las principales tensiones que la afectan en la ac-
tualidad, así como análisis de problemáticas específicas que la atraviesan es-
tructuralmente, tales como la equidad, la situación de determinados sectores
vulnerados, la política y el planeamiento, la relación de la universidad con la
ciencia y la tecnología, la docencia, la investigación, la calidad y su evaluación, la
internacionalización y la reforma de la educación superior.

a partir del siguiente número de la revista, publicado a finales de 2021 -
volumen 33(2)- resolvimos incluir en cada publicación, un dossier temático es-
pecífico de forma tal que los números que siguen contienen al menos dos sec-
ciones: el mencionado dossier temático y la sección general, que incluye los
trabajos generales sobre temas y cuestiones de la educación superior no incluidos
en el dossier. para la organización de cada dossier invitamos a reconocidos co-
legas de nuestra región, expertos en la temática. a continuación, nos referiremos
a ellos en ese orden: primero presentamos algunas reflexiones sobre los diferentes
dossieres y luego algunas ideas de síntesis y tendencias sobre los artículos pu-
blicados en la sección general. 

el primero de ellos se tituló “desafíos de la educación superior frente a la pan-
demia de covid-19 en américa latina y el caribe”, y tuvo como editores invitados
a los profesores Hugo casanova cardiel, del instituto de investigaciones sobre
la universidad y la educación (iisue) de la universidad nacional autónoma de
México (México), y pablo garcía, del núcleo interdisciplinario de Formación y
estudios para el desarrollo de la educación (niFede) de la universidad nacional
de tres de Febrero (argentina). el dossier buscó hacer hincapié en el importante
impacto que ha tenido la pandemia de covid-19 en las actividades cotidianas
de las instituciones de nivel superior en nuestra región, así como en los drásticos
efectos que el cierre de las universidades, durante varios meses ha tenido en el
trabajo ordinario de los académicos que allí se desempeñan y en la formación
de los estudiantes. interrogantes como ¿cuántos de los cambios y transforma-
ciones implementadas llegaron para quedarse? ¿Qué evaluación puede hacerse
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del trabajo desarrollado en este período? ¿Qué aprendizajes hemos construido?
¿cómo podemos pensar el futuro de las instituciones del nivel superior, sobre la
base de esta experiencia?, organizaron la presentación de artículos a esta con-
vocatoria. el dossier incluyó 22 artículos de colegas de argentina, Brasil, cuba,
colombia, ecuador, México, perú y venezuela, con gran diversidad de perspectivas
metodológicas y abordaje de dimensiones y niveles de gestión de la educación
superior: desde trabajos que abordaron el impacto de la pandemia en los
sistemas de educación superior a escala nacional, subnacional o institucional,
otros que enfatizaron alguna dimensión universitaria (la investigación, la exten-
sión o la internacionalización) y otros que se enfocaron en alguno de los actores,
como docentes, estudiantes o gestores.

en el primer número del año 2022, se incluyeron dos dosieres. el primero de
ellos se tituló “calidad de la educación superior en américa latina y el caribe” y
fue editado por elisa lucarelli (argentina) y María isabel da cunha (Brasil), en el
marco de los debates e ideas de la declaración de la iii conferencia regional de
educación superior -cresalc- (córdoba, 2018), que reafirmó el reconocimiento
de la educación superior como bien público y social, como derecho humano
universal y como deber de los estados. los 14 artículos que incluyó abordaron
la problemática de la innovación del currículum, la calidad de la enseñanza y la
evaluación en el marco de políticas y experiencias institucionales relativas a la
incorporación de nuevas poblaciones estudiantiles y sus consecuentes respues-
tas, la profesionalización docente, la articulación del nivel superior con otros ni-
veles del sistema educativo, el impacto de las tecnologías digitales en nuevas
modalidades de enseñanza, las asesorías pedagógicas universitarias, entre otras
cuestiones. 

el segundo dossier de este mismo volumen planteaba, ya en su propio título,
una meta: “lograr una internacionalización mutuamente inclusiva de la educación
superior en américa latina y el caribe”. Fue editado por emma sabzalieva y
Francesc pedró, analista y director del iesalc respectivamente. los artículos
que lo integraron estructuraron una reflexión sobre los cambios en el panorama
político mundial y regional, e incluso, la esperanza de un futuro mejor que se
abría a partir de la experiencia global pandémica que habían afectado particu-
larmente a los procesos de internacionalización relacionados con la movilidad,
las asociaciones, la enseñanza y el aprendizaje. 

en el número final de 2022 -34(2)- el dossier publicado abordó la “democrati-
zación y políticas de inclusión de la diversidad en la educación superior en amé-
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rica latina y el caribe” y fue editado por sylvie didou aupetit, investigadora del
die/cinvestav (México) y adriana chiroleu, de la universidad nacional de
rosario (argentina). los trabajos incluidos se enfocaron en distintas dimensiones
a nivel de las políticas, los resultados de investigaciones comparadas y de diversas
experiencias de democratización e inclusión en el nivel superior en argentina,
Brasil, colombia, chile y México. en particular, permitió conocer distintas repre-
sentaciones y debates sobre el concepto de democratización de la educación
superior, programas e instrumentos de fomento a la equidad e inclusión y, final-
mente, el efecto redistributivo respecto de las oportunidades y desigualdades
generadas por la virtualización de los servicios de educación superior durante
el covid-19.

Ya en 2023, el número correspondiente al primer semestre incluyó el dossier
“los Futuros de la educación superior en américa latina y el caribe”, editado
por elia Marúm espinosa de la universidad de guadalajara (México), cristian
perez centeno de la universidad nacional de tres de Febrero (argentina) y emma
sabzalieva de iesalc/unesco. el dossier buscó poner bajo análisis interrogantes
y desafíos futuros respecto de la educación derivados de dos sucesos globales
organizados por la unesco: el lanzamiento del documento “reimaginar juntos
nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación” (2021) y la organi-
zación de la conferencia Mundial de educación superior llevada a cabo en Bar-
celona, españa, en 2022 que conllevaba el documento “Más allá de los límites.
nuevas formas de reinventar la educación superior”. una ‘hoja de ruta’ para la
próxima década”. por su parte, el iesalc, en nuestra región había desarrollado el
proyecto “Futuros de la educación superior” buscando estimular el pensamiento,
las ideas y debates mediante consultas con expertos en educación superior, el
público en general y los jóvenes; un proceso que ha quedado condensado en el
informe “pensar más allá de los límites: perspectivas sobre los futuros de la edu-
cación superior hasta 2050”. así, los doce artículos que lo integran abordaron di-
ferentes dimensiones de la educación superior y sus desafíos, desde perspectivas
políticas y en relación con los actores que intervienen en su desarrollo: los aca-
démicos y los estudiantes.

en relación con la sección general de este período de la revista, nos interesa
compartir algunos datos que expresan, en cierto sentido, la envergadura y
alcance que la revista ha cobrado. en primer lugar, debe recordarse que el primer
número de 2021 no incluyó una sección general, dado que estuvo plenamente
dedicado al trigésimo aniversario de ess, como ya lo mencionamos previamente.
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el siguiente número contó con 9 artículos, cuyos autores fueron de Brasil, ecuador,
argentina, perú, colombia y uruguay, que incluyeron trabajos sobre innovación
pedagógica, desafíos para la gestión universitaria, planificación en la educación
superior, políticas de género, producción del conocimiento en las universidades,
internacionalización de la educación superior, entre otros.

en 2022, el primer número contó con 14 artículos en la sección general con
autores de nicaragua, Brasil, México, venezuela, sudáfrica, Honduras, chile,
españa y argentina, los que abordaron cuestiones sobre políticas de intercultu-
ralidad, democratización de la educación superior, compromiso social universi-
tario, permanencia en la educación superior, educación en contexto de pandemia,
financiamiento del nivel superior, matrícula universitaria, acceso a la educación
superior, internacionalización y finalización de estudios en pregrado, entre otros.
Y, en el segundo número, incluyó cinco artículos cuyos autores fueron de ar-
gentina, México, perú, chile y ecuador, que se refirieron a internacionalización
de la educación superior, responsabilidad social, evaluación universitaria y di-
versidades. 

la sección general del número inicial de este año, 2023, incluyó siete artículos,
con autores de argentina, chile, costa rica, México y Brasil, que abordaron temas
como inclusión universitaria, educación híbrida, gestión de la tecnología, inte-
racción territorial y estudios de género. 

de esta manera, en total, la revista ha publicado 139 trabajos originales, una
media algo superior a los 23 artículos por número, provenientes de prácticamente
todos los países de la región, implicando la recepción, análisis y evaluación de
cerca de un centenar de trabajos en cada uno de los números, expresando la
fuerte aceptación y referencia que ha logrado es y sociedad construir en el es-
pacio latinoamericano y caribeño de educación superior.

el contenido de este número
ahora sí, hagamos lugar a este nuevo número que estamos presentando y

que incluye un conjunto de 23 artículos: 11 en cada una de las secciones centrales
de la revista –general y dossier- y un nuevo trabajo escrito en lengua originaria.

el dossier temático que se incluye en este volumen es: “la educación superior
en la era digital”. en las últimas décadas las tecnologías digitales han propiciado
innovaciones en todos los ámbitos de la vida: económico, social, político, entre
otros. la sociedad y la economía digital interpelan a la educación superior con
la demanda de nuevos conocimientos y el desempeño de nuevos roles. la con-
vocatoria a este dossier se basó en la convicción de una necesidad de revisión
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crítica del estado de la educación superior para enfrentar los múltiples desafíos
de la era digital desde una perspectiva post humanista. algunas preguntas que
fundamentaron la convocatoria al dossier fueron: ¿Qué procesos de transfor-
mación digitales en el nivel superior se han desarrollado y cuál es su evaluación?,
¿cómo aporta la transformación digital a la construcción de una universidad
más democrática?, ¿qué condiciones en cuanto a accesibilidad, disposición tec-
nológica y habilidades en todos sus estratos (docentes, estudiantes y gestión)
son necesarias para la transformación digital de las ies?, ¿estamos avanzando
en el aprendizaje a lo largo de la vida, en un entorno de cambio permanente?
por ello, el dossier incorpora trabajos que presentan una revisión crítica del
estado de la educación superior para enfrentar los desafíos de la era digital. no
se trata de trabajos que estudian el efecto tecno educativo emergente de la
pandemia reciente sino, de procesos de tecnificación y digitalización que se vie-
nen desarrollando a escala social y global desde hace décadas y que son el
marco contextual en el que la educación superior debe desenvolverse y atender
sus objetivos. el mismo ha sido editado por nuestros colegas pedro prieto de la
universidad del valle (colombia) y Marisa Álvarez, profesora de la universidad
de Buenos aires y de la universidad nacional de tres de Febrero (argentina).
también ha contribuido significativamente la colega –especialista internacional
en el iesalc- emma sabzalieva. a ellos, vaya nuestro agradecimiento y nuestras
felicitaciones por el excelente trabajo editorial realizado.

como ya hemos mencionado, por tercera vez consecutiva, ess incorpora un
artículo escrito por colegas hablantes de alguna de las lenguas originarias de
américa latina y el caribe que, en este caso, corresponde al trabajo “las lenguas
originarias en la educación superior comunitaria en oaxaca, México” escrito por
Jazmín nallely arguelles santiago del centro de investigaciones y estudios su-
periores en antropología social (México) de México en lengua “nahuatl”. este ar-
tículo analiza el papel de las y los jóvenes indígenas en la preservación de las
lenguas originarias y la construcción de una educación superior comunitaria
en oaxaca, México.  el análisis se enfoca especialmente en las experiencias de
estudiantes indígenas del centro universitario comunal de santa María Yaviche
(unixhidza), que forma parte de la universidad autónoma comunal de oaxaca
(uaco) y del instituto superior intercultural ayuuk (isia). el texto aborda las pro-
puestas curriculares de estas universidades y el tratamiento en ellas de las
lenguas originarias desde la perspectiva de las juventudes que se forman como
nuevos cuadros profesionales en sus territorios de origen.
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por su parte, los trabajos incorporados en la sección general desarrollan temas
generales, clásicos de la agenda regional actual de la educación superior (in-
ternacionalización, educación a distancia, investigación y vinculación con la
sociedad) a los que se agrega una serie de artículos que abordan problemáticas
y desafíos para la construcción de futuros de la educación (los ods, las compe-
tencias socioemocionales para las sociedades del siglo XXi o la formación hu-
manista que se requerirá) y otros que afrontan el principal problema de la edu-
cación superior regional: su democratización y los problemas de inclusión y
exclusión que impiden el desarrollo de verdaderos procesos de igualdad y jus-
ticia educativa.

el primer trabajo, titulado “una revisión a la dimensión de la cultura en los
nuevos acuerdos de la educación superior en México”, de carlos ramírez vuelvas,
revisa experiencias recientes en el diseño de las políticas de educación superior
en México -específicamente, la ley general de educación superior de México
(2021) y políticas de la asociación nacional de universidades e instituciones de
educación superior- a la luz de los documentos producidos por la unesco
sobre los futuros de la educación -ver dossier temático ess, 35(1)-. en particular,
respecto de la dimensión cultural, dado que las políticas estudiadas no presentan
mecanismos de medición para su seguimiento. la relevancia de este análisis se
sostiene el cuestionamiento de la relatoría especial de la dimensión de los dere-
chos culturales de la onu, que expresamente destaca la necesidad de incorporar
la dimensión de la cultura y los derechos culturales a los ejes de la agenda del
desarrollo sostenible 2050 y la urgencia de su consideración en nuevos acuerdos
para la educación superior. 

en segundo lugar, los colegas Yeny chávez green, aleyda romero escobar
rosa, elia sabillón Bustillo y cleopatra duarte gálvez presentan su trabajo “co-
nocimientos y aportes de las ies a la agenda 2030 y los ods en Honduras” pre-
sentan los resultados de un estudio realizado en ese país -a partir de la adaptación
de dos reconocidas encuestas internacionales relativas a las dimensiones go-
bierno y participación, docencia y formación, investigación y tecnología, exten-
sión o proyección social y gestión y ordenamiento- en 15 de las 21 ies que inte-
gran el sistema de educación superior de Honduras (ses). como lo sugiere el
título del trabajo, su propósito fue el de conocer los aportes de las ies hondureñas
a los ods. entre sus principales resultados, se señala el amplio reconocimiento
del desarrollo sostenible y la consideración del financiamiento como el principal
obstáculo para su implementación y desarrollo, que las dimensiones universitarias
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más vinculadas con los ods son los de docencia y de investigación y tecnología,
y que -si bien las ies realizan diferentes acciones para integrar los ods en su
agenda institucional- se requiere una mejor articulación con los diferentes actores
internos y externos, así como sistematizar estrategias y políticas de desarrollo
sostenible para impactar en la sociedad.

en el tercer trabajo, ana sofía Miranda dávila presenta “la universidad en de-
fensa del buen vivir: las humanidades y las competencias socioemocionales
como una esperanza para las sociedades del siglo XXi” reflexiona sobre la incor-
poración de la educación emocional en el sistema universitario, así como la re-
fundación de las Humanidades como pilares para alcanzar sociedades con más
justicia, más igualdad, más tolerancia y la democratización de la educación. con-
cluye considerando los aportes de la educación y el buen vivir como una de las
metas de la unesco para el 2050.

el siguiente trabajo, “repensando la formación humanista universitaria del
norte global desde una perspectiva del sur global” de carlos Federico rosales
guerrero y óscar Bernardo rivera garcía, analizan críticamente la formación uni-
versitaria en el norte de México que, lejos de fomentar una perspectiva humanista
de formación según promueve, se está mercantilizando. para ello, estudian el
caso de la licenciatura en artes plásticas de la Facultad de artes de la universidad
autónoma de Baja california, a partir de un sustento teórico enmarcado en las
“epistemologías del sur” y la teoría fundamentada. 

los siguientes tres artículos remiten al problema de la inclusión y democrati-
zación de la educación superior, en tanto emergente de las fuertes desigualdades
sociales estructurales en la región y en cada uno de los países. así, el trabajo de
María Franci sussan Álvarez, “acceso y graduación universitaria en el marco de
políticas de inclusión. argentina, Brasil, chile, colombia y uruguay (2000-2018)”,
podría entenderse como un marco sobre el que contextualizar los dos artículos
siguientes, que tienen un foco nacional y subnacional, respectivamente. Álvarez,
analiza los esfuerzos gubernamentales y universitarios realizados en cada uno
de esos países para mejorar la cobertura, calidad y equidad en el acceso y las
políticas de inclusión implementadas para asegurar la permanencia y la gra-
duación. la conclusión más general es que han sido más exitosas las experiencias
vinculadas con la ampliación de la cobertura que con respecto a los otros obje-
tivos. por otra parte, revela que los países que presentan restricciones en el
acceso, con diferentes medidas de selección, son los que tienen mayores indi-
cadores de graduación (tales como Brasil, chile y colombia), mientras que las
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políticas de libre acceso (argentina y uruguay) consiguen menores porcentajes
de graduación.

en “consideraciones sobre la inclusión de estudiantes indígenas en la educación
superior en colombia” María José Martínez silva contextualiza las experiencias
de inclusión en la educación superior de indígenas provenientes de diferentes
regiones de ese país mediante la implementación de medidas especiales de fa-
cilitación del acceso.  su objetivo es identificar las tensiones emergentes en
dichas experiencias a partir de las cuales, se identifican sentidos dados a la di-
versidad cultural en la inclusión, como dato socioeconómico de desigualdad y
empobrecimiento, como manifestación folclórica mercantilizable, como ele-
mento del diálogo social en las sociedades democráticas y como estrategia po-
lítica de resistencia y “reexistencia” de las comunidades indígenas en contextos
citadinos.

en el último trabajo de este trío de artículos, “racismo, exclusión e inequidades
en el sistema universitario argentino. aprendizajes de una consulta con estu-
diantes y profesionales de pueblos indígenas de la provincia de chaco”, daniel
Mato presenta resultados de una consulta exploratoria realizada a un grupo de
estudiantes y profesionales de pueblos indígenas de la provincia de chaco. en
el texto, Mato plantea que argentina, a pesar de ser uno de los países latinoa-
mericanos más avanzados en materia de derechos humanos, junto con un sis-
tema universitario gratuito y normativa ampliamente inclusiva, exhibe inequi-
dades estructurales de cuño racista, inconsistencias jurídicas e insuficiencias de
políticas públicas que vulneran los derechos constitucionales de personas y co-
munidades afrodescendientes y de pueblos indígenas de acceso a una educación
superior culturalmente relevante y provechosa trayectoria en la misma. luego
de desarrollar un breve análisis de la importancia y desafíos de la problemática
planteada y su relación con la reproducción y naturalización del racismo en la
sociedad argentina, analiza los resultados de la consulta a fin de proponer reco-
mendaciones consecuentes.

los cuatro artículos finales responden a temáticas “clásicas” de la educación
superior, vinculados con sus tópicos y dimensiones centrales.

el primero de ellos, “rutas, desafíos y prospectivas de internacionalización en
la universidad central del ecuador (2014-2021)” de ramiro iván lópez pulles y
Héctor patricio tapia ramírez analizan el proceso de internacionalización de la
universidad central del ecuador desarrollada en el periodo 2014-2021, con el
fin de evidenciar el estado de situación previo a la emergencia del covid 19, su
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gestión durante la pandemia y la prospectiva en sus relaciones internacionales
ajustadas a la realidad pospandémica. en su trabajo, los autores describen el
proceso de planificación y ejecución de la internacionalización -que se inicia
como un elemento de acompañamiento de las autoridades- hasta convertirse
en un objetivo estratégico institucional.

también vinculado a la problemática pandémica, Karime Balderas gutiérrez
comparte en “clases a distancia. el caso de estudiantes de educación superior
durante la pandemia covid-19” los resultados de una investigación realizada
con estudiantes que radican fuera de la capital del estado de puebla (México)
que buscó determinar los factores que afectaron la continuidad de los procesos
formativos.

enfocado en la dimensión universitaria de investigación, rebeca elizabeth con-
treras lópez, césar augusto garcía soberano y rubén darío Jiménez rosado,
presentan su trabajo “enseñanza de la investigación: un giro hacia prácticas
epistémico-pedagógicas”. una reflexión teórica que busca visibilizar los procesos
de formación en investigación, apegados a una tendencia instrumental de
colocar a la metodología y a los procedimientos como eje de cualquier proceso
investigativo. sostienen que ello se pone en evidencia en los modelos de eva-
luación de la ciencia que conducen a la reproducción de visiones productivistas
e instrumentalistas en detrimento de opciones innovadoras y transformadoras
que también deberían constituir un objetivo de la investigación en ciencias so-
ciales. a partir de ello, revisan la enseñanza y formación en investigación como
práctica epistémico-pedagógica, hacen un recuento de aspectos necesarios
sobre la crítica y el contextualismo que permite reflexionar sobre la pedagogía
y sus componentes en el proceso formativo, y asumen una propuesta, en clave
de reflexión epistémica del proceso, las interacciones y el resultado formativo y
de generación de conocimiento. 

el artículo final de esta sección general se enfoca en la relación de la universidad
con el medio. en “dinámicas institucionales de vinculación científico-tecnológica
en dos universidades del conurbano bonaerense”, Fernanda di Meglio analiza la
dinámica institucional que adquiere la función de vinculación científico-tecno-
lógica en dos universidades del conurbano bonaerense, en argentina. allí plantea
que, en general, los enfoques predominantes en el campo se han centrado en
las universidades que mantienen un alto dinamismo respecto de sus vínculos
con el medio productivo, creando la imagen de un patrón generalizado de ges-
tión institucional que no siempre se condice con universidades de menor tamaño
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o que se encuentran en regiones con una baja actividad innovativa. Frente a
ello, propone avanzar en el estudio de otro tipo de universidades concluyendo
que las universidades estudiadas se alejan del modelo tradicional de vinculación
-exclusivamente asociado a las empresas- y desarrollan un perfil de vinculación
de tipo socio-productivo, determinando prácticas, objetivos y actores con los
que interactúa.

a propósito del próximo número, ya hemos iniciado la evaluación de los
artículos recibidos para el mismo e incluirá el dossier titulado: “gobernanza, go-
bierno y gestión de la educación superior” que será editado como editores invi-
tados por pedro antônio de Melo (instituto de pesquisas e estudos em adminis-
tração universitária de la universidad Federal de santa catarina (Brasil), Francisco
ganga contreras (universidad de tarapacá, chile) y victoria galán-Muros (unesco
iesalc).

en la actualidad, las instituciones de educación superior, especialmente las
universidades latinoamericanas, desempeñan un rol fundamental en los procesos
de crecimiento y desarrollo de los países de la región. este nuevo rol demanda
nuevas exigencias organizacionales si quieren responder apropiadamente a las
tendencias económicas, políticas, culturales, ambientales, tecnológicas y sociales,
que emergen tanto a nivel global como local. en este nuevo escenario, no basta
con responder a las exigencias del entorno, sino que además deben promover
cambios e innovaciones en los ámbitos socioculturales, políticos y económicos.
de esta forma, la gobernanza se transforma en un factor crítico de éxito de estas
instituciones, razones suficientes que justifican la difusión de trabajos investiga-
tivos en este relevante tópico institucional, tanto en lo referido al gobierno, or-
ganización y gestión de las entidades de la educación superior, como a su plani-
ficación estratégica y administración financiera, así como las buenas prácticas
de su gestión académica y administrativa y respecto de su desempeño.

cerramos aquí este editorial, agradeciendo a Francesc pedró y al iesalc por
habernos brindado la oportunidad de asumir esta tarea y que haya pensado en
nuestro equipo de la universidad nacional de tres de Febrero para avanzar en la
consolidación de la revista educación superior y sociedad como espacio aca-
démico de referencia para la educación superior en la región. esperamos haber
honrado la confianza que depositó en nuestro trabajo. extendemos nuestro
agradecimiento en especial para débora ramos torres, con quien hemos traba-
jado intensamente en forma permanente y diaria durante estos tres años con
ella como editora desde el iesalc de la revista, a la especialista de la unesco
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en el iesalc emma sabzalieva y al equipo de colaboradores del iesalc con
quienes, a la distancia, hemos interactuado y nos han brindado el soporte nece-
sario para llevar adelante y gestionar la revista: a José antonio Quinteiro, sara
Maneiro, Yara Bastidas y edward Betancourt. ¡Muchas gracias iesalc!

nos despedimos de nuestra labor editorial pasando el testimonio a un nuevo
equipo y expresando que seguiremos cooperando con ess y el iesalc desde
otro lugar académico. nos mantenemos dispuestos a contribuir con iesalc,
como siempre, en todo lo necesario para que la educación superior en américa
latina y el caribe continúe siendo un agente clave en el desarrollo regional y
promueva un progreso más equitativo y justo, asegurando un futuro con ex-
pectativas más prometedoras, especialmente para la juventud de la región,
tanto a corto como a largo plazo.
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INTrODuCCIóN

en las últimas décadas las tecnologías digitales han propiciado innovaciones
sin precedentes en diversos sectores, incluyendo el económico, social, político
y educativo, en todas sus modalidades.

la era digital y la sociedad interconectada interpelan a la educación superior
con la demanda de nuevos conocimientos y el desempeño de nuevos roles.
la transformación digital, junto con el avance en inteligencia artificial (ia) y
las tecnologías emergentes de información y comunicación, están redefiniendo
la educación superior en todo el mundode diversas maneras, y américa latina
no escapa a estos fenómenos. la innovación digital no solo ha demostrado
su capacidad para complementar, enriquecer y transformar la educación, sino
que también posee el potencial para acelerar el avance en la consecución del
objetivo de desarrollo sostenible (ods 4) para la educación. estas tecnologías
tienen también la potencialidad para transformar los modos de acceso uni-
versal al aprendizaje, mejorar la calidad de la educación, aumentar la accesi-
bilidad y la inclusión.  

las instituciones de educación superior (ies) están adoptando estrategias
digitales para sostener sus procesos pedagógicos y sus funciones regulares.
la pandemia de covid-19 impulsó aún más estos cambios dada la gran ex-
pansión de actividades en línea, cambios que han sacudido tanto su estructura
como su organización, y debieron generarse nuevos modelos institucionales
y pedagógicos para atender a las necesidades y demandas actuales.

este dossier convocó a una revisión crítica del estado de la educación
superior para enfrentar los múltiples desafíos de la era digital desde una
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perspectiva posthumanista (Braidotti, 2013; Barad, 2003; Haraway, 2004) en-
tendiendo como tal, una concepción crítica para analizar la tecnología, des-
tacando la constitución del mundo de la subjetividad en forma imbricada
con la tecnología. el posthumanismo crítico (papagni, 2021) adopta un enfo-
que más inclusivo para comprender la relación entre los seres humanos y la
materia no humana, haciendo hincapié en el papel activo de la tecnología
en la configuración de la experiencia humana y no sólo como una herra-
mienta. esta interacción entre humanos y no humanos ha generado tales
impactos en nuestro mundo, a tal punto se considera que estamos en pre-
sencia de una nueva era y, distintos autores hablan de esta como “tecnoceno”
(o antropoceno), como una nueva etapa geológica marcada por el impacto
de las actividades humanas, y en particular, por el uso de tecnologías com-
plejas transformando nuestra relación con el mundo, representando riesgos
para todas las especies (costa, 2021). gran parte de estas tendencias están
fuertemente vinculadas con el desarrollo de las tecnologías y la producción
de conocimientos que lleva a innovaciones profundas en las formas de hacer
y vivir en el planeta.

en sintonía con este análisis, el escenario educativo global y regional ha sido
testigo de una diversificación y complejización en la oferta educativa, inclu-
yendo nuevos formatos institucionales y modelos pedagógicos. este cambio
ha sido impulsado por la transformación tecnológica y la creciente valorización
del conocimiento (Fernández lamarra, 2023). este proceso refleja cómo las
tendencias identificadas en el “tecnoceno” están modelando profundamente
las formas en que se produce y transmite el conocimiento.

a pesar del optimismo sobre las ventajas de la digitalización para el desarrollo
social, se observa un aumento de las disparidades con la ciencia y la tecnología
avanzando en forma paralela al crecimiento de la pobreza, exclusión y desi-
gualdades regionales, con peligro de que las economías y sociedades basadas
en el conocimiento contribuyan más a la injusticia y la desigualdad que su
aporte para reducir esas brechas. un desafío clave para un desarrollo social
justo es la consideración de que ese conocimiento no es neutro ni universal.
esto es particularmente relevante ante el auge de la inteligencia artificial. la
ia ha generado grandes oportunidades a nivel global, pero estos cambios
plantean profundos dilemas éticos basados en que la ia tiende a reproducir
prejuicios, y está fuertemente cargada de sesgos (sesgo tanto de los datos



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 28-45 30

Presentación del Dossier “La educación superior en la era digital”Álvarez, M. y Prieto, P.                                           

con los que se entrenan los algoritmos como de los propios productores de
tecnologías, entre otros). 

ese conocimiento integrado a las tecnologías no es neutral y requiere un
análisis en base a una crítica que considere fundamentalmente la justicia epis-
témica (cummings et al., 2023; Fricker, 2007). para democratizar este proceso,
es fundamental reconocer la necesidad de integrar diversos saberes y pers-
pectivas, incluyendo las de los excluidos y pueblos originarios, y promover la
co-creación de conocimientos transdisciplinarios y procesos innovadores en
enseñanza, investigación y extensión (Álvarez et al, 2020). el gran riesgo con
la ia y la expansión de la digitalización, que atraviesa a la totalidad de los
seres en el mundo, es la gran capacidad homogeneizadora cultural. por el
contrario, como propone Yuk Hui (2020), es necesario ir hacia la idea de una
tecnodiversidad, que permita desarrollar tecnologías que difieran entre sí en
términos de valores, epistemologías y modos de existencia. 

en este escenario, es crucial redefinir el papel de las instituciones de edu-
cación superior en la producción y distribución de conocimientos social-
mente relevantes y pertinentes. coincidimos con Fernández lamarra, que
afirma que:

los sistemas de educación superior de alc y las instituciones que
los integran requieren una reforma para responder a las demandas
de un futuro complejo, diversificado e intensivo en tecnología.
este proceso de reestructuración implica la democratización del
conocimiento y un compromiso claro de las instituciones con una
agenda que valore principalmente la igualdad y la sostenibilidad.
(Fernández lamarra, 2023, p.166)

así, se reconoce que la digitalización de la sociedad está profundamente
entrelazada con los cambios y desafíos multifacéticos que enfrenta la educación
superior. esto requiere proyectos de investigación amplios, exhaustivos y mul-
tidimensionales, que incorporen diversas perspectivas y epistemologías. el
objetivo es investigar e indagar sobre los posibles futuros de la educación su-
perior en un contexto de cambio de era, donde es esencial abordar los retos
planteados por los objetivos de desarrollo sostenible.

desde este espacio, como revista académica, se pretende introducir algunos
de estos temas de discusión, promoviendo un diálogo enriquecedor y diverso
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en este campo vital. algunos de los puntos convocantes para este dossier se
describen a continuación:

Educación superior en el marco del ecosistema digital: aportes de las IES hacia
la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible a partir de los avances
tecnológicos 

la integración de los avances tecnológicos en el ámbito educativo no solo
transforma los métodos de enseñanza y aprendizaje, sino que también redefine
el papel y las funciones de las ies en la sociedad digital. en este contexto, es
crucial prestar especial atención a asegurar que la transformación digital de la
educación superior no solo sea inclusiva, sino que también promueva la equi-
dad y mantenga la calidad educativa. la igualdad de acceso y la excelencia
en la educación deben ser pilares centrales en el avance hacia un futuro digi-
talmente integrado y socialmente responsable.

no obstante, la contribución al desarrollo sostenible de las ies en la sociedad
digital merece una revisión profunda. la educación no debe limitarse a com-
petencias técnicas, es esencial fomentar una conciencia crítica sobre los desa-
fíos globales y locales. sin embargo, la integración efectiva de estas dimen-
siones en la educación superior sigue siendo un desafío complejo que requiere
no solo cambios curriculares, sino también un compromiso institucional ge-
nuino con la equidad y la calidad educativa.

la digitalización de la educación superior no se limita a la implementación
de tecnologías en el aula, sino que también incluye el compromiso, la divul-
gación y la extensión hacia la comunidad. las ies pueden utilizar herramientas
digitales para ampliar su alcance, ofreciendo educación y recursos a un público
más amplio, incluyendo comunidades marginadas y zonas rurales. 

no obstante, la suposición de que la digitalización por sí sola puede au-
mentar la inclusión y el acceso a la educación necesita ser examinada. aunque
las herramientas digitales tienen el potencial de llegar a comunidades mar-
ginadas y zonas rurales, la brecha digital —diferencias en el acceso a la tec-
nología y la habilidad para usarla— puede perpetuar o incluso exacerbar las
desigualdades existentes. las comunidades que carecen de infraestructura
tecnológica adecuada o de habilidades digitales necesarias se encuentran
en riesgo de ser aún más marginadas en un sistema educativo cada vez más
digitalizado.
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es necesario considerar que la digitalización permite crear redes de colabo-
ración a nivel global, facilitando el intercambio de conocimientos y experien-
cias, pero, también puede surgir una homogeneización cultural y académica
cuando se basa en recursos digitales estandarizados. la difusión de perspec-
tivas y prácticas educativas hegemónicas podría eclipsar enfoques locales o
alternativos, socavando la diversidad cultural y académica.

por otro lado, el mundo de las ies es muy diverso, y eso puede incidir en las
capacidades del sistema para afrontar las nuevas realidades. las ies con más
recursos y conexiones tienen una ventaja significativa, lo que puede ampliar
la brecha entre instituciones con mayores o menores capacidades, así como
entre sus respectivos estudiantes y académicos. 

Los desafíos de la universidad en la construcción de nuevos conocimientos,
capacidades y habilidades 

Bajo las circunstancias actuales, las universidades tienen el deber de garan-
tizar que sus programas y métodos pedagógicos no solo cumplan con las
demandas del mercado laboral o los requisitos de agendas de investigación
no ligadas a las necesidades locales, sino que también deben estar en sintonía
con las necesidades y desafíos sociales de las comunidades en las que se en-
cuentran.

esto implica una reflexión profunda sobre cómo los currículos y las investi-
gaciones pueden tratar cuestiones de justicia social, desigualdad y sostenibi-
lidad ambiental. las universidades están experimentando con enfoques pe-
dagógicos que promueven el aprendizaje activo y centrado en el estudiante,
lo que podría permitir una mayor personalización del proceso educativo y fo-
mento de un aprendizaje más significativo y duradero.

en los últimos años, se ha avanzado mucho en plataformas de aprendizaje
en línea, herramientas de realidad virtual y aumentada, sistemas de inteligencia
artificial, las cuales han conducido hacia la personalización de los aprendizajes.
es una herramienta muy valiosa, pero puede caer en una educación fragmen-
tada, esto es, el conocimiento se vuelve excesivamente individualizado y des-
conectado del contexto social y cultural más amplio. Hay que tener presente
que la adopción de tecnologías emergentesen la educación no debe desplazar
la importancia de las interacciones humanas en el aprendizaje, cruciales para
el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.
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el progreso de estos modelos innovadores debe ser evaluado críticamente y
de manera continua. la adopción de nuevas metodologías pedagógicas debe
ir acompañad de una investigación rigurosa que evalúe su impacto en el
aprendizaje y en los resultados educativos.

la implementación de tecnologías como la ia y la realidad virtual en la edu-
cación plantea también preocupaciones éticas y de privacidad. el uso de datos
personales y de rendimiento estudiantil para personalizar la educación debe
manejarse con cuidado para proteger la privacidad de los estudiantes y evitar
la discriminación o el sesgo algorítmico.  esto implica, que a medida que las
instituciones educativas dependen más de las plataformas en línea, ellas
deben asegurarse de que los datos de los estudiantes y el personal estén pro-
tegidos y que se cumpla con las regulaciones pertinentes en materia de pri-
vacidad y seguridad de la información.

la promoción de las áreas steM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
es otro aspecto crucial. en un mundo cada vez más dominado por la tecnología,
la competencia en estas áreas es transcendental. las universidades están en-
focando recursos para fortalecer programas steM, asegurando que los estu-
diantes hayan desarrollado las habilidades necesarias para prosperar en carreras
relacionadas con la ciencia y la tecnología, pero no se deben dejar de lado ha-
bilidades críticas como el pensamiento analítico, la ética, la empatía y la com-
prensión intercultural, la ciudadanía global, que son igualmente importantes
en un mundo complejo y globalizado. 

por último, las instituciones de educación superior enfrentan el reto de man-
tener su autonomía e integridad académica en un contexto donde las presio-
nes externas, ya sean de fuentes de financiación o de agendas políticas,
pueden influir en las prioridades de investigación y enseñanza. es indispensable
que las universidades mantengan un equilibrio entre la colaboración con ac-
tores externos y la preservación de su independencia académica y libertad
de investigación.

La transformación de la universidad para abordar los nuevos requerimientos

la transformación digital en las universidades representa un cambio signifi-
cativo en el paradigma educativo. su complejidad radica no solo en la incor-
poración de tecnologías avanzadas como la ia, realidad aumentada y virtual,
sistemas de gestión del aprendizaje, sino también en la integración de plata-
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formas en línea y sistemas de gestión del aprendizaje. aunque esta transición
ha ofrecido beneficios como mayor accesibilidad y flexibilidad en el aprendizaje,
también ha revelado importantes desafíos, en particular en cuanto a la brecha
digital y la eficacia pedagógica. uno de los aspectos se refiere a la evaluación.
su medición puede ser más complejo que en el entorno presencial tradicional,
por lo que requiere nuevos enfoques y metodologías de evaluación que aún
están en desarrollo.

no basta con tener acceso a la tecnología; los usuarios deben saber cómo
utilizarla de manera efectiva. esto implica ofrecer formación en competencias
digitales, que abarca desde habilidades básicas en informática hasta conoci-
mientos más avanzados como análisis de datos o programación, según sea
relevante para el rol de cada individuo dentro de la institución. tener presente
que la interacción en línea ofrece nuevas oportunidades, pero también puede
llevar a un sentimiento de aislamiento o falta de conexión con la comunidad
educativa.

la formación en pedagogías innovadoras es especialmente importante para
los docentes. la enseñanza en un entorno digital no es simplemente una
traslación de las metodologías tradicionales al espacio en línea; requiere un
enfoque y técnicas diferentes. los docentes deben estar capacitados en el di-
seño de cursos en línea, técnicas de participación virtual y evaluación en en-
tornos digitales, entre otras habilidades.

otro aspecto crítico es el cambio en la cultura institucional. la transformación
digital no es solo una cuestión de tecnología; es también un cambio en la ma-
nera de pensar y operar. las universidades deben fomentar una cultura que
valore la innovación, la experimentación y la adaptabilidad. esto incluye estar
abiertos a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, así como a la posibilidad
de fallos y aprendizajes a partir de estos.

la transformación digital también juega un papel central en el avance del
aprendizaje a lo largo de la vida. con la rápida evolución de las demandas del
mercado laboral y las constantes innovaciones tecnológicas, el aprendizaje
continuo se ha vuelto esencial y dentro de los ods ha sido considerado un
derecho para todas las personas. 

en definitiva, la transformación digital de las universidades es un proceso en
curso que abarca la mejora de la infraestructura tecnológica, la innovación en
la pedagogía, la democratización del acceso a la educación y el fomento del
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aprendizaje a lo largo de la vida. aunque estos cambios presentan desafíos
significativos, también ofrecen oportunidades sin precedentes para mejorar
la educación superior y adaptarla a las necesidades del siglo XXi.

Vinculación de los retos y oportunidades de la digitalización y la transformación
digital con la promoción de la equidad en la educación superior

en cuanto a género y la comunidad lgBtQia+, la transformación digital en
la educación superior ofrece oportunidades únicas para la inclusión. las pla-
taformas en línea y los recursos digitales tienen el potencial de crear espacios
más seguros, accesibles, inclusivos y libres de estereotipos o sesgos. se requiere
un esfuerzo consciente y deliberado para promover la comprensión y el
respeto por la diversidad entre todos los estudiantes.

por otro lado, la educación a distancia apoyada por las tic es una herramienta
poderosa para abordar las disparidades geográficas en la educación superior.
sin embargo, para que este potencial se materialice, es necesario superar los
desafíos relacionados con la accesibilidad y una conectividad significativa,
dispositivos digitales accesibles, una infraestructura tecnológica adecuada y
la adaptación de los contenidos educativos a las realidades locales.

las brechas y desigualdades por razones de género, etnia, discapacidad,
nivel de ingreso, o territoriales son aspectos fundamentales para atender y
entender cómo esas diferencias afectan a estas comunidades en el acceso y
la experiencia educativa en el contexto digital. las ies  deben aprender a re-
conocer y abordar las desigualdades existentes, y garantizar que los beneficios
de la tecnología sean también accesibles para todos ellos.

Las contribuciones de autores

este dossier reúne un conjunto de artículos que enriquecen el debate sobre
distintos aspectos clave de educación superior en el marco de la digitalización
generalizada de las sociedades. cada uno de los autores aporta una perspectiva
única y distintos enfoques, lo que hace que las contribuciones resulten un
conjunto de voces que abren un abanico de cuestiones sobre los futuros de
la educación superior en la era digital.

en la invitación a este dossier se proponía una revisión crítica y posthumanista
de la educación superior en la era digital, enfocándose en las múltiples di-
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mensiones que la nueva era interpela a las instituciones de educación superior
y las oportunidades que este contexto presenta. el objetivo es generar un
diálogo al explorar cómo las ies pueden contribuir a la construcción de una
sociedad inclusiva y sostenible, integrando avances tecnológicos. por eso
mismo, la mirada no es meramente técnica, de transformación digital de los
ies o de inclusión de tecnologías a los procesos pedagógicos, sino abordar el
papel de las ies en la sociedad digital, su contribución al desarrollo sostenible,
la equidad de género, la sustentabilidad ambiental, y su papel en el ecosistema
de innovación. 

este dossier también convocó a pensar acerca de los desafíos que enfrentan
las universidades en la creación de nuevos conocimientos, y cómo esto se
vincula con innovaciones en modelos institucionales y pedagógicos. asimismo,
temas como la integración de tendencias pedagógicas y tecnológicas, la pro-
moción de las áreas steM, y la creación de nuevos entornos de aprendizaje,
han sido convocantes para los autores. un punto central en esta convocatoria
está relacionado con aspecto de equidad en la educación superior, el género,
la comunidad lgBtQia+, y el uso de la educación a distancia para superar
disparidades geográficas, siempre considerando la interseccionalidad y la
equidad tecnológica.

los artículos exploran una variedad de temas previamente mencionados,
proporcionando líneas de abordaje que contribuyen al entendimiento de la
educación superior en prospectiva, en distintos países. presenta una colección
de 10 trabajos que reflejan una amplia gama de particularidades nacionales,
con experiencias provenientes de países como argentina, colombia, ecuador,
españa, México y uruguay. la organización de estos trabajos se ha realizado
basándose en sus temáticas y perspectivas específicas.

el primer trabajo, celso garrido (universidad autónoma Metropolitana, Mé-
xico), presenta el ensayo “universidades, cambio del conocimiento humano,
transición digital e inteligencia artificial”. el artículo aporta una reflexión pro-
funda sobre los efectos de la configuración de “sociedad del conocimiento”
devenida en una sociedad digital en tanto está transformando la educación
superior y cómo las universidades están siendo desafiadas para seguir siendo
relevantes y efectivas en la producción de conocimiento social y en la formación
de los estudiantes. asimismo, presenta una visión crítica sobre los riesgos y
oportunidades que presentan estas tecnologías, y en particular el desarrollo
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de la inteligencia artificial, y cómo las políticas públicas pueden apoyar a las
universidades en este proceso de cambio. introduce y discute conceptos
como la digitalización, la inteligencia artificial, el conocimiento humano, las
políticas públicas y la transformación de la sociedad contemporánea. el artículo
explora cómo estos conceptos están interconectados y cómo están transfor-
mando la forma en que se enseña y se aprende en las universidades. a su vez,
nos propone varias cuestiones para seguir indagando, en particular la necesi-
dad de investigar más sobre los problemas epistemológicos del conocimiento
derivados de la inteligencia artificial y cómo se pueden crear conductas éticas
sociales en el uso de estas tecnologías.

el siguiente artículo, “la transformación de la universidad nacional de co-
lombia para abordar los requerimientos de la era digital”, de Kimberly sarahi
Flores tuco y Mateo rojas samper (universidad estatal de investigación de
n. i. y universidad nacional de investigación “escuela superior de economía”,
rusia), analiza la experiencia sobre cómo la tecnología está siendo utilizada
para mejorar la educación superior en colombia. el texto aborda varios
temas relacionados con la transformación digital, incluyendo los desafíos
que enfrenta la universidad en la implementación de la educación digital,
la falta de capacitación del cuerpo docente en el uso de tecnologías de la
información y comunicación, y los desafíos hacia la gestión para poder abor-
dar la transformación digital de la universidad. se destaca la importancia
de este proceso para que las universidades puedan mantenerse a la van-
guardia y ofrecer una educación de calidad, actualizada y relevante para las
necesidades actuales y futuras. a su vez, el artículo presenta algunas cues-
tiones importantes que podrían ser objeto de investigación futura en relación
con la transformación digital, tales como la discusión respecto de la evalua-
ción de los impactos en la calidad de la educación, evaluación de los cambios
en el profesorado, cómo se pueden utilizar las tecnologías emergentes,
como la inteligencia artificial y la realidad virtual, para mejorar la experiencia
de aprendizaje de los estudiantes y cómo se pueden integrar estas tecnolo-
gías en el plan de estudios de la universidad. un punto interesante refiere a
la evaluación respecto de cómo se pueden fomentar alianzas estratégicas
con empresas y organizaciones líderes en la industria digital para mejorar la
calidad de la educación y cómo se pueden medir los resultados de estas
alianzas.



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 28-45 38

Presentación del Dossier “La educación superior en la era digital”Álvarez, M. y Prieto, P.                                           

con el artículo intitulado “las competencias digitales como elemento trans-
versal en la enseñanza superior. un estudio de caso en la formación inicial do-
cente en ecuador”, presentado por rosabel roig-vila, diego sierra pazmiño,
de la universidad de alicante, españa y de la universidad central del ecuador,
ecuador, desarrollan un estudio de caso sobre la formación inicial docente y
cómo las competencias digitales son esenciales en la labor docente actual. el
documento aborda tres dimensiones fundamentales: Manejo tecnológico
operativo, diseño de ambientes de aprendizaje y conciencia ética y social.
se enfatiza la relevancia de la formación digital en el nuevo paradigma edu-
cativo al introducir las tic a las prácticas educativas conformes al siglo XXi y se
presentan las conclusiones obtenidas en el estudio de caso sobre las compe-
tencias digitales de los estudiantes de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias
de la educación de la universidad central del ecuador. en general, el artículo
destaca la importancia de la formación en competencias digitales en la for-
mación inicial docente, asumiendo los procesos formativos como un aporte a
su proceso de enseñanza y de aprendizaje. presenta la necesidad de seguir
explorando el uso de las tic en diferentes contextos educativos y cómo pueden
ser adaptadas para mejorar la formación docente y la calidad de la educación
en general.

el siguiente artículo, elaborado por carina lion, Miriam Kap y Mariana Ferrarelli
(universidad de Buenos aires, universidad nacional de Mar del plata y uni-
versidad de ia salud, argentina) se titula “universidades desafiadas: alfabetis-
mos fluidos, hibridaciones y nuevas estrategias de enseñanza”. este trabajo
presenta tres investigaciones realizadas en diferentes universidades, cada una
con sus propios contextos y problemáticas específicas. estas investigaciones
convergen en hallazgos comunes relacionados con “las hibridaciones, los al-
fabetismos fluidos y las nuevas estrategias de enseñanza” que emergen de
una variedad de mediaciones tecnológicas en la educación superior. se exa-
minan los retos que enfrentan las universidades a partir de la irrupción de las
tecnologías generativas. este enfoque se utiliza para analizar las fronteras bo-
rrosas entre lo humano analógico y lo humano digital. asimismo, se explora
la complejidad de las interacciones entre individuos, conocimiento y disposi-
tivos tecnológicos, desde una perspectiva posdigital. este análisis desafía y
redefine las concepciones tradicionales de alfabetización, reconociendo la ri-
queza conceptual que surge de esa mixtura, ya ineludible. el estudio revela



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 28-45 39

Presentación del Dossier “La educación superior en la era digital”Álvarez, M. y Prieto, P.                                           

cómo la educación superior ha experimentado transformaciones significativas
en las últimas décadas, resaltando la continua necesidad imperiosa de innovar
en las prácticas educativas en estos contextos. se subraya la importancia de
revisar y renovar las estrategias de enseñanza para fomentar cambios y refle-
xiones críticas en los enfoques educativos dominantes en las instituciones
universitarias.

el quinto artículo que se presenta es “inteligencia artificial en la educación
superior: un análisis bibliométrico”, propuesto por iván arturo sánchez osorio
(de la corporación universitaria Minuto de dios, colombia). este estudio se
sumerge en el impacto y la evolución de la inteligencia artificial (ia) en el con-
texto de la educación superior. el objetivo central del artículo es proporcionar
un análisis exhaustivo de las publicaciones científicas relacionadas con la apli-
cación de la inteligencia artificial en la educación superior. para lograrlo, el
autor empleó una metodología de búsqueda bibliométrica avanzada, selec-
cionando artículos publicados entre 2012 y 2022, mediante el uso de palabras
clave específicas, se recopilaron datos de la base de datos scopus. con la apli-
cación de indicadores bibliométricos analizó las tendencias en las publicacio-
nes, citaciones, distribución geográfica, fuentes de publicación, patrocinadores
y palabras clave predominantes. esta contribución es esencial para entender
cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el panorama educativo en el
nivel superior, proporcionando nuevas perspectivas para futuras investiga-
ciones y prácticas pedagógicas.

a continuación, se presenta el artículo titulado “chatgpt en educación su-
perior: explorando sus potencialidades y sus limitaciones”, en el cual cristina
Kanobel y María gabriela galli (universidad nacional de tres de Febrero, ar-
gentina) ofrecen un análisis crítico y detallado sobre el impacto de chatgpt
en el ámbito de la educación superior. este trabajo se adentra en la exploración
de las capacidades, limitaciones y posibles sesgos que conlleva el uso de esta
avanzada herramienta de inteligencia artificial en el contexto educativo. las
autoras identifican y discuten varias potencialidades significativas de chatgpt,
como su habilidad para asistir en la investigación y generar contenido educa-
tivo de valor. estos aspectos tienen el potencial de enriquecer el aprendizaje
autodirigido de los estudiantes, optimizar tareas docentes y ofrecer acceso a
una extensa base de conocimientos. sin embargo, Kanobel y galli no pasan
por alto los desafíos que presenta chatgpt, incluyendo limitaciones inherentes,
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sesgos potenciales y errores que pueden tener importantes implicaciones
éticas y sociales. en este sentido, resaltan la necesidad de una supervisión hu-
mana crítica sobre la información proporcionada por estas herramientas de
ia. este enfoque pone en discusión la equidad y la imparcialidad en la interac-
ción con la tecnología, subrayando la importancia de una alfabetización digital
robusta para investigadores, educadores y estudiantes. este análisis profundo
proporcionado por Kanobel y galli es esencial para comprender tanto los be-
neficios como los desafíos de integrar chatgpt en los procesos educativos,
ofreciendo una perspectiva valiosa para el desarrollo de estrategias efectivas
en el uso de la inteligencia artificial en la educación superior.

el dossier continúa con el artículo “sobre alteraciones y alternativas digitales
en la enseñanza de prácticas profesionales”, escrito por silvina lyons (univer-
sidad nacional de la plata, argentina). este ensayo profundiza en el impacto
que la pandemia de covid-19 ha tenido en la enseñanza de prácticas profe-
sionales en universidades públicas. lyons examina cómo la inclusión de si-
muladores digitales y laboratorios virtuales ha transformado la metodología
educativa en las prácticas profesionales. el artículo analiza críticamente las
implicancias actuales de estos recursos digitales, cuestionando la eficacia de
estas alternativas tecnológicas en comparación con la experiencia sensible y
directa en la práctica profesional. se plantea preguntas fundamentales sobre
la naturaleza del aprendizaje y de la enseñanza en un entorno cada vez más
digitalizado. ¿cómo afectan estas herramientas tecnológicas a la enseñanza
de las prácticas profesionales dentro de un currículo tradicionalmente disci-
plinario y aplicativo? lyons concluye reflexionando sobre las limitaciones de
los simuladores digitales en capturar la esencia de la experiencia práctica y la
importancia de fomentar la capacidad de los estudiantes para plantear nuevas
preguntas y tomar decisiones creativas en situaciones inéditas, algo que, por
ahora, sigue siendo un aspecto intrínsecamente humano. el artículo contribuye
a la discusión sobre cómo las universidades pueden adaptarse y evolucionar
en el uso de tecnologías digitales para la enseñanza práctica.

el octavo artículo de nuestra serie, titulado “tendencias y desafíos en la vir-
tualización de cursos: evaluación de piloto institucional”, es una colaboración
de Mariángeles caneiro, romina Hortegano, Florencia sanz, Jenny segovia, y
sofía vanoli imperiale (universidad de la república, uruguay). este trabajo re-
presenta una evaluación integral y meticulosa del programa “piloto de virtua-
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lización de cursos”, implementado en la Facultad de ciencias sociales de la
udelar durante el año 2022. este artículo presenta los resultados y reflexiones
derivados de la evaluación de este innovador dispositivo institucional, identi-
ficando las condiciones institucionales óptimas para el desarrollo de propuestas
de enseñanza virtual e híbrida. la investigación incluye objetivos específicos
centrados en evaluar la percepción de esta experiencia por parte de estu-
diantes, docentes y funcionarios. se valoró el proceso y los resultados de 41
cursos a través de la observación de cursos en la plataforma virtual, análisis
del rendimiento estudiantil, y análisis descriptivo de los resultados, incluyendo
las experiencias de estudiantes, docentes y funcionarios a través de encuestas
y entrevistas. este estudio identifica tanto aspectos positivos de la experiencia
como áreas para profundizar, destacando especialmente los criterios de in-
clusión estudiantil en las modalidades virtuales, las condiciones laborales de
los docentes y los procedimientos para la implementación del proyecto. 

el siguiente artículo de catalina vélez verdugo (pontificia universidad católica
del ecuador, ecuador), “el ciberacoso sexual, otro tipo de violencia de género
en las universidades ecuatorianas en el poscovid 2020-2023: una prioridad
pendiente”, es una contribución importante y reveladora sobre un tema poco
abordado en la actualidad. esta investigación aborda un tema crítico y cada
vez más relevante en el ámbito universitario: el ciberacoso sexual como una
forma de violencia de género en la era digital. con una metodología rigurosa
y a la vez innovadora, combina la investigación documental con diálogos es-
tructurados con actores clave de universidades ecuatorianas. se empleó un
enfoque de metaanálisis para estudiar la prevalencia de la violencia de género
en 16 universidades de ecuador. además, se utilizó una meta-síntesis para
analizar datos cualitativos de una universidad pública sobre el ciberacoso se-
xual. los resultados del estudio son reveladores y preocupantes, evidenciando
una alta prevalencia de violencia de género y acoso sexual en las comunidades
universitarias. de particular interés es el hallazgo de que, aunque el ciberacoso
sexual está aumentando exponencialmente, aún hay una falta significativa
de estudios sobre su magnitud y los múltiples impactos que causa. las con-
clusiones subrayan la necesidad urgente de abrir líneas de investigación en el
sistema de educación superior y actualizar el marco jurídico general, así como
las normativas internas de las universidades para prevenir y erradicar el cibe-
racoso. 
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el último artículo de nuestro dossier, titulado “innovaciones tecnológicas: el
proceso de titulación en la universidad nacional autónoma de México”, es
una indagación realizada por Zaira navarrete cazales y armando alcántara
santuario (universidad nacional autónoma de México, México). este estudio
se adentra en la intersección de la innovación y el proceso de titulación en
una de las instituciones de educación superior más prestigiosas y reconocidas
de México, la universidad nacional autónoma de México (unaM). la investi-
gación da cuenta de la relación entre la innovación con el proceso de titulación
en la unaM, lo que permite explorar tanto los aspectos administrativos que
los estudiantes deben navegar para obtener su título universitario como el
papel de las tecnologías para fomentar la integridad académica. este artículo
aporta al campo de la educación superior, ofreciendo perspectivas clave sobre
la implementación de tecnologías innovadoras en procesos de gestión aca-
démicos fundamentales.

Elementos clave para reflexionar sobre la transformación necesaria
en la educación superior de cara a la era digital

en la sección anterior, presentamos un panorama de las contribuciones in-
dividuales a esta edición de “educación superior y sociedad”. en esta retoma-
mos estas contribuciones enfocándonos en ciertos temas y asuntos de rele-
vancia crítica. 

uno de los grandes desafíos en relación con las instituciones de educación
superior (ies) es que el análisis no debe limitarse solo a analizar los procesos
internos, transformados o reformulados a partir de la digitalización, sino que
implica una reflexión profunda sobre su papel en la sociedad en el futuro.
esto requiere una visión estratégica y prospectiva para identificar las ten-
dencias emergentes en la educación, la tecnología y la sociedad. el análisis
de la educación superior en la era digital tiende a focalizarse en la introducción
de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza o en la transforma-
ción digital de la gestión institucional. no obstante, quizás lo más relevante
es reconsiderar el papel de la educación superior en la construcción de
futuros, en la construcción de sociedades más justas, más conscientes del
ambiente, más relevantes, más democráticas, confrontando la tendencia de
esta era como la concentración, la transnacionalización y las nuevas formas
de colonización.
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este enfoque estratégico y prospectivo es esencial. las ies deben considerar
cómo pueden evolucionar para seguir siendo relevantes, pertinentes y efectivas
en un mundo en constante cambio. este enfoque futuro implica reevaluar y
potencialmente reinventar sus métodos de enseñanza, investigación, cola-
boración con actores no universitarios y su contribución al desarrollo social y
económico global. 

el desarrollo de la educación superior con la integración de avances digitales
debe orientarse principalmente a contribuir a una sociedad más inclusiva y
sostenible. esto implica una redefinición profunda de roles y funciones dentro
del ecosistema digital, asegurando que las transformaciones no solo sean in-
clusivas y pertinentes, sino que también mantengan y mejoren la calidad
educativa. el objetivo es superar las brechas y desigualdades existentes, com-
prometiéndose con la mejora continua de la calidad. así, la es pueden apro-
vechar las oportunidades de la digitalización en procesos que fortalezcan la
equidad, la accesibilidad y la excelencia en la educación, preparando a los es-
tudiantes para un mundo digital y diverso.

otro punto central es el impacto de la inteligencia artificial en la educación.
“existe un cierto consenso acerca de que la revolución tecnológica impulsada
por la ia tendrá un impacto significativo en el campo educativo, así como en
las demás esferas de la actividad humana” (gómez Mont, 2020). en realidad,
debemos considerar que la difusión in extenso de la ia, accesible a todas las
personas con acceso a internet, resulta tan revolucionario como fue en su
momento internet y tiene efectos directos en todos los campos. varios de los
trabajos aquí presentados toman el eje de la ia en la es, atendiendo básica-
mente a cómo se puede incluir la ia en el sistema educativo. también abordan
críticamente los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial y otras
tecnologías, destacando la importancia de políticas públicas de apoyo y la
necesidad de investigar más sobre los problemas epistemológicos y las con-
ductas éticas relacionadas con estas tecnologías. 

la creación de nuevas agendas de investigación es una tarea urgente y rele-
vante en el ámbito de la educación superior, especialmente en el contexto de
los avances en ia y su aplicación educativa. la investigación académica juega
un papel crucial al proporcionar perspectivas interdisciplinarias. la ia promete
apoyar la educación a través de estrategias de personalización, mejora en los
procesos y el desarrollo de tecnologías que podrían mejorar la educación. es
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imprescindible estudiar rigurosamente los efectos y posibilidades de estas
soluciones para expandir el derecho a la educación en los próximos años, in-
tegrando disciplinas como filosofía, tecnología y pedagogía (rivas et al., 2023)

al concluir la presentación de este dossier, queremos expresar nuestra más
sincera gratitud a todos los autores que han dedicado su esfuerzo y conoci-
miento en la elaboración de artículos para este número especial. 

un especial reconocimiento al diverso grupo de evaluadores que, desde dis-
tintos rincones regionales, han colaborado en este esfuerzo común por con-
solidar una colección de trabajos académicamente rigurosos. 

el equipo editorial de este dossier confía en que estos trabajos enrique-
cerán el conocimiento y fomentarán propuestas innovadoras para la cons-
trucción de futuros promisorios en la educación superior, atendiendo a las
condiciones y necesidades específicas de américa latina y el caribe, en el
marco de la transformación social y económico, en parte por la irrupción
de tecnologías. 
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de mudança que requer políticas públicas de apoio às universidades. As Nações Unidas
e a UNESCO têm a base programática dessas políticas.

Palavras-chave:Universidades; Inteligência artificial; conhecimento

Universités, changement des savoirs humains, 
transition numérique et intelligence artificielle

RÉSUMÉ
Les tendances des universités en matière de numérisation et d’intelligence artificielle
sont étudiées avec une méthodologie historique et évolutive. L’étude montre un pro-
cessus de changement complexe qui nécessite des politiques publiques de soutien
aux universités. Les Nations Unies et l’UNESCO ont la base du programme pour ces
politiques.

Mots clés:Universités; Intelligence artificielle; connaissance

1. INTRODUCCIÓN1

La sociedad contemporánea transita desde los ochenta del siglo pasado por
cambios de diverso orden que parecen estar conduciendo a configurar lo
que en la literatura se caracteriza como un cuadro de “cambio de época”, con
lo que se abre un futuro cuyo desemboque es difícil de determinar en la ac-
tualidad2. 
Evidencias de esto son, entre otras, los procesos de reconfiguración de la he-
gemonía económica global y el creciente ambiente de conflicto armado de-
tonado desde la crisis de la globalización, la aceleración de la crisis ambiental
y la transformación económica y social generada con la revolución digital.
Todo ello ha significado que los principales actores sociales se confronten
con la necesidad de transformarse para adecuar sus roles en ese cambiante
contexto social. 
Nuestro programa de investigación explora, en particular, el caso de las uni-
versidades para conocer los efectos sobre  las mismas derivados de la confi-
guración de la “sociedad del conocimiento” como una sociedad digital (Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
[UNESCO], 2017); argumentando que esto generó tendencias significativas
de cambio para las actividades de las universidades y las confronta a un
proceso de transición de largo plazo hacia la digitalización en el que deberán
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involucrarse en la gobernanza del proceso de la producción social del conoci-
miento, bajo las condiciones de la digitalización del conjunto de las relaciones
sociales. 

poco tiempo después de terminado ese estudio y antes de que las universi-
dades y los otros actores sociales involucrados en esa transición digital hubieran
podido madurar sus planes para ello, se produjo una transformación cualitativa
de la propia sociedad digital a consecuencia del desarrollo de la inteligencia
artificial (ia). esta ya era un componente de esa sociedad, pero debido al im-
pulso de un conjunto de tecnologías emergentes tuvo en poco tiempo una
expansión extraordinaria que ha generado un debate social por las notorias
implicaciones que estaría teniendo, no sólo para las universidades, sino también
para el conjunto de la vida social. en general se plantean interrogantes sobre
la posibilidad de que estas tecnologías puedan evolucionar hasta el punto de
que la ia tenga la capacidad alternativa de generar conocimiento con respecto
a la de los seres humanos, lo que significaría un hito histórico para la especie
humana y abriría desafíos inéditos para el futuro de esta.  

para el análisis que realizamos en este artículo sobre lo que representa esta
evolución de la ia asumimos que la misma debe ser vista como parte de la
configuración del conocimiento humano, desde una perspectiva histórica
evolucionista, lo que significa reconocer dicho fenómeno como parte de los
complejos cambios del conocimiento humano ocurridos desde comienzos
del siglo XX dentro del cuadro del mencionado “cambio de época”. 

es sobre la base de los resultados de estos desarrollos del conocimiento hu-
mano y sus efectos sociales que se está procesando la actual irrupción de la
ia.  por lo que el objetivo general del trabajo es caracterizar aspectos centrales
de dichos cambios del conocimiento con base en lo cual identificar posibles
efectos sobre los mismos que podrían derivarse de la evolución en curso de
la ia, así como explorar alterativas de cooperación de ambas modalidades de
inteligencia. con esto se busca contribuir a identificar elementos relevantes
de una agenda colectiva que oriente a las universidades y los restantes actores
sociales en las acciones que serán necesarias para contender con las oportu-
nidades, desafíos y riesgos que se crean con este proceso en curso en el co-
nocimiento para el conjunto de la sociedad humana. 

el conocimiento humano constituye un campo de estudio complejo y mul-
tidimensional, por lo que para los fines de este estudio sólo se consideran tres
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de sus dimensiones que resultan las más relevantes para el análisis de este
proceso de largo plazo. 

de manera esquemática las tres dimensiones de cambio en el conocimiento
humano a considerar son los siguientes: 

la primera es la que se refiere a aquellos cambios en que se produjeron las
dimensiones del conocimiento científico y epistemológico, a partir de la crisis
de los paradigmas de la ilustración y su crítica con relación a las teorías sobre
el mundo natural y al poder de la razón y la ciencia como forma de crear co-
nocimiento, lo que significó desarrollos sustantivos en ambos campos, con
efectos extraordinarios en la vida social.

la segunda dimensión corresponde a los cambios que se produjeron en el
proceso social de producción, distribución y uso del conocimiento al calor de
la configuración del capitalismo como economía del conocimiento luego de
la segunda guerra mundial. esto dio lugar a la formación de ecosistemas del
conocimiento social en el que se cumplen complejas interacciones entre dis-
tintos actores, dentro de lo cual las universidades deben asumir nuevos roles,
ya que han perdido su papel dominante tradicional como proveedoras cen-
trales de conocimiento en la sociedad. estos desarrollos en los modos del co-
nocimiento tienen graves impactos sobre el conocimiento social, por las po-
sibilidades de generar “fake news” que inciden negativamente en la vida social. 

la tercera dimensión de cambios en el conocimiento humano fue impulsada
de la detonación de la revolución digital desde los noventa del siglo pasado y
con ello la transición de la sociedad del conocimiento a la sociedad digital, en
la que las relaciones sociales tienden a asumir un carácter cyber-físico. esto in-
cide en los procesos de producción de las empresas de base tecnológica y en
la de producción del conocimiento y de enseñanza aprendizaje por parte de
las universidades, pero también la digitalización permitió que segmentos muy
amplios de la población tuvieran acceso a la información de manera no vista.
con esto se ha abierto un amplio panorama de transformación en los modos
de producción y uso del conocimiento debido a las diversas tecnologías in-
formáticas disponibles para ello.

la ia irrumpe sobre este complejo territorio configurado a lo largo de más
de medio siglo por la interacción entre las tres dimensiones señaladas del co-
nocimiento humano, lo que genera evoluciones de signo diverso en los efectos
del contacto entre conocimiento humano e ia, como han señalado distintos
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especialistas. se observan una gran cantidad de campos de actividad donde
hay efectos positivos por la contribución de la ia, así como desarrollos tecno-
lógicos muy prometedores para una gestión cognitiva de las aplicaciones de
las nuevas tecnologías. en relación con las actividades científicas y educativas
de las universidades hay expectativas positivas sobre cómo la ia las podría
potenciar. 

sin embargo, vistos desde la perspectiva de las universidades, estos distintos
procesos de cambio del conocimiento y su interacción con la ia implican de-
safíos que trascienden sus capacidades como actor social. pero al mismo tiempo,
estas tienen un horizonte de oportunidades favorables, ya que, por su naturaleza
social y sus competencias específicas, están llamadas a ser un actor central
para contribuir a que un cambio general en la dinámica del conocimiento hu-
mano se cumpla en favor de un desarrollo progresivo de la especie.

el resultado de esta dinámica de conocimiento humano en interacción con
la ia preanuncian procesos de cambios sociales de gran calado, lo que remitirá
a la necesidad de que se asuman acciones colectivas a nivel del conjunto de
la sociedad humana, con base en una agenda que permita abordarlas de ma-
nera sistémica, estableciendo las grandes directrices del cambio del conoci-
miento social desde una perspectiva del interés general, convocando para
ello a los distintos actores sociales involucrados y respaldando las transfor-
maciones necesarias de las universidades   para que puedan cumplir con el li-
derazgo a la que están llamadas.

afortunadamente, en el ámbito de las naciones unidas y, en particular por
la unesco, se han desarrollado en los últimos años múltiples iniciativas que
apuntan a temas señalados en la hipótesis propuesta. estas se identifican en
la conclusión del trabajo como elementos de una agenda sistémica sobre el
tema que diera base de acción para contender con los problemas planteados. 

para desarrollar este argumento se analizan las tres dimensiones de cambio
del conocimiento señaladas, sobre la base de lo cual se reflexiona sobre
algunos aspectos de lo que al momento es observable en la interacción entre
estas dimensiones del conocimiento humano y la ia. se concluye con algunas
consideraciones sobre los requerimientos de acción colectiva que se despren-
den de esta situación, destacando las posibilidades que brindan para ello ini-
ciativas en curso impulsadas por los organismos multilaterales, en particular
las naciones unidas y unesco. 
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2. LA EVOLuCIóN DEL CONOCIMIENTO DE LA NATurALEZA
Y DE LAS CONCEPCIONES OCCIDENTALES DEL CONOCIMIENTO
HuMANO EN EL ACTuAL PErÍODO DE “CAMBIO DE ÉPOCA” DE
LA SOCIEDAD HuMANA 

este ítem se refiere a los cambios en el conocimiento humano que se produ-
jeron a partir de la crisis de los paradigmas de la Modernidad con relación a
las teorías sobre el mundo natural y las referidas al poder de la razón y la
ciencia como forma de crear conocimiento. luego de dicha crisis se registraron
desarrollos sustantivos del conocimiento en ambos temas, lo que tuvo efectos
extraordinarios en la vida social. 

los primeros tuvieron un detonante fundamental desde los comienzos del
siglo veinte con los descubrimientos científicos que se registraron en distintos
campos del conocimiento, en particular en el campo de la física, básicamente
con la teoría de la relatividad de albert einstein que cuestionaban las leyes
del mundo newtoniano y las concepciones deterministas de la materia que
se derivaban de ellas, abriendo camino para una comprensión nueva del uni-
verso, su origen y evolución y el lugar de los humanos en todo ello. 

estos cambios se profundizan con los estudios de la física a nivel subatómico
que generó el descubriendo un mundo extraordinario con los trabajos de
distintos especialistas en el tema. esto dio origen al campo de la física cuántica
en el que se muestra una dimensión de la materia que en muchos sentidos
contradice lo que habitualmente se asume como conocimiento de sentido
común sobre la misma. en particular destaca la indeterminación de la existencia
de las partículas a nivel cuántico, lo que muestra que la incertidumbre es in-
herente a la propia materia (prigogine, 1997).  particularmente el principio de
indeterminación de Heinsenberg (1927) propone que la intervención del
sujeto al medir impide fijar simultáneamente y con precisión absoluta el valor
de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. con ello el cono-
cimiento de las partículas nunca podrá cumplirse de manera determinista,
sino sólo de manera probabilística y pone en duda la propia dualidad tradi-
cional entre el sujeto que conoce y el objeto como una realidad externa al
mismo. 

en otro campo del conocimiento gödel (2006) formuló sus “teoremas de la
incompletud” que pusieron en evidencia los límites de la lógica matemática,
ya que los mismos proponen que si los enunciados de una teoría matemática
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no se contradicen entre sí, existirán enunciados que no se podrán refutar ni
probar entre sí. esta teoría pone en cuestión los análisis formalistas del cono-
cimiento basados en un número finito de axiomas. esto incide en distintos
campos del conocimiento, pero es particularmente relevante para nuestro
estudio el efecto de estos teoremas sobre las fronteras de la ia, ya que con
base en ellos penrose (2006) plantea la “teoría de la incomputabilidad de la
mente humana”, lo que significaría una respuesta relevante a uno de los temas
centrales del debate contemporánea sobre la posibilidad de que la ia pueda
sustituir a la mente humana. de modo que, tal como argumenta penrose sólo
la mente humana puede resolver los “bucles” informáticos que se generan
cuando una maquina se enfrenta con teoremas indecidibles en términos de
gödel (2006), aunque hay que señalar que este argumento de penrose está
actualmente en debate entre los especialistas.

con lo señalado se puso en cuestión la concepción del determinismo en las
leyes de la física y el carácter de verdades absolutas y la validez universal de
las mismas, así como la posibilidad del conocimiento objetivo, que era uno
de los pilares científicos de la ilustración, con lo que se abrió todo un nuevo
campo del conocimiento científico en este terreno. sin embargo, este desarrollo
nos deja en un proceso de comprensión de la naturaleza del universo con
base en dos teorías opuestas de la física, y, por ende, de la naturaleza: la de la
relatividad general y la de la mecánica cuántica para explicar el comporta-
miento de las partículas más grandes y las más pequeñas, ambos con propo-
siciones teóricas rigurosas y muchas de ellas ampliamente comprobadas.

Hasta el momento los intentos para desarrollar una teoría unificada articu-
lando ambos mundos no ha tenido resultados, pero esta frontera cargada de
incertidumbre también comienza a mostrar articulaciones positivas entre este
nivel del conocimiento humano con el campo de la computación y el desarrollo
de la ia, de lo que resultan conclusiones positivas a las preguntas de este es-
tudio, como lo muestra el desarrollo de la computación cuántica.

cabe señalar que el desarrollo del conocimiento científico ha tenido una
extraordinaria evolución con los cambios en sus modos de producción con el
surgimiento y expansión de la llamada ciencia abierta que ha detonado las
potencias del trabajo colaborativo y la difusión del conocimiento científico ,
en lo cual la unesco  ha contribuido de manera decisiva a su impulso con las
“recomendaciones para la ciencia abierta” aprobadas en la conferencia general
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realizada en noviembre del 2021 (unesco, 2021). esta constituye una avenida
extraordinaria para la canalización de la cooperación en las actividades cien-
tíficas humanas y el uso de los recursos de la ia en el futuro. 

abordamos ahora el análisis de los cambios producidos sobre las concep-
ciones de la ciencia y la razón en el campo de la epistemología desde los se-
senta del siglo pasado con el desarrollo con las críticas formuladas por las co-
rrientes de la post modernidad y otras escuelas a las concepciones de esas
categorías desarrolladas en la ilustración.

cabe señalar que dicha crisis de las concepciones de la ilustración tuvieron
como uno de sus detonantes los cambios producidos con  los desarrollos
científicos señalados y fue alentada por la evolución de las condiciones sociales,
económicas, tecnológicas y científicas a final de la segunda guerra mundial y
fue alimentada por la percepción social de que los bombardeos atómicos, el
uso del agente naranja en vietnam, entre otros aspectos,  mostraban que los
científicos no habían cumplido con la promesa ética implícita en la ciencia se-
gún la cual actuaría en favor del bien y el progreso de la humanidad

todo lo anterior abrió un complejo proceso de desarrollo de nuevas con-
cepciones sociales del conocimiento, en lo que fueron dominantes las ideas
elaboradas en la denominada corriente de la posmodernidad (lyotard, 1984)3. 

en sus versiones más radicales, las críticas a las ideas de la ilustración se cen-
traron en cuestionar la validez del conocimiento y los principios de verdad
objetivos de alcance general que se le atribuían en la ilustración a los resultados
de la ciencia. esto porque dichos conocimientos son constructos humanos
de validez relativa a las condiciones del contexto en que se formulan. por lo
tanto, estos son conceptos relativos y sujetos a la interpretación y manipulación
de los que tienen poder para usarlos a su favor, lo que en última instancia
pondría en cuestión la existencia misma de la realidad. 

dicho de otra manera, esta crítica del postmodernismo conducía a una con-
cepción relativista del conocimiento al asumir que no hay verdad sin contexto,
por lo que toda verdad es relativa en tanto es una narrativa formulada desde
una visión particular de la realidad por parte de un cierto observador que
opera con intereses y objetivos políticos. 

en la perspectiva de lyotard (1984), cuando la ciencia busca ir más allá de re-
conocer reglas y determinar verdades debe desarrollar una gran meta-narrativa
como la dialéctica del espíritu u otras. por ello la postmodernidad se basa en
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el rechazo de los aparatos de legitimación de la ciencia mediante las meta-
narrativas, lo que se relacionaba con la crisis de la filosofía metafísica. 

para esta línea de reflexión lo importante del conocimiento es el lenguaje y
la interpretación de las palabras y desde esa perspectiva una teoría es sólo
una cierta narración sobre una experiencia realizada por una persona en un
contexto dado.  en consecuencia, desde la visión posmoderna existen múltiples
verdades y saberes, con lo que no hay posibilidad de una verdad o un saber
universal, lo que pone a las interpretaciones por delante de los hechos y las
pequeñas historias antes que las concepciones universalistas. 

sin embargo, como señala lampert (2008), a pesar de esa radicalidad la pos-
modernidad fue un movimiento que en lo fundamental constituyó una co-
rriente de pensamiento de transición en el “cambio de época”.

otra importante corriente crítica de la ilustración es la escuela de Frankfurt
que desarrolla un complejo marco analítico con los trabajos de Habermas
(1998) y Horkheimer (1969). siguiendo particularmente a las concepciones
de este último, en esta corriente se buscaba proponer una teoría critica que
recuperara la importancia de la acción racional y los valores de la ilustración,
mediante la afirmación del sujeto pensante con el uso de la razón como fun-
damento de su acción en la construcción de un conocimiento científico y se-
cular que tuviera algún tipo de validación empírica. 

Junto con ello, Horkheimer (1969) criticó a la llamada ciencia positiva desarro-
llada con base en un método que concebía a las leyes de la naturaleza que
enuncia como válidas en sí misma, al mismo tiempo que asumía los objetivos
de riqueza y dominio social mercantiles para estos desarrollos científicos, arti-
culados con las ideas de crecimiento y progreso ilimitado alimentadas por la
enunciación del concepto de infinito. según este autor, lo anterior implicaba
que la racionalidad como totalidad propia del pensamiento del hombre común
en su actividad quedara reducida a que lo “razonable” sea lo que genera resul-
tados útiles, con lo que deja de preguntarse por el contenido específico que de-
bería determinar el funcionamiento abstracto del pensamiento. esta fue señalada
por el autor como “razón subjetiva” que adecua los medios a los fines, dejando
de lado la consideración respecto a si los objetivos son o no razonables.

Frente al planteamiento anterior, Horkheimer propone recuperar la concep-
ción de la razón humana que ha tenido una larga vigencia en la especie hu-
mana, como fuerza contenida no sólo en la conciencia individual, sino también
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en el mundo objetivo: en las relaciones entre los hombres y entre clases
sociales, en instituciones sociales, en la naturaleza y sus manifestaciones. en
esta concepción de la razón humana como una totalidad, es donde la armonía
del hombre con dicha totalidad definía la racionalidad de su conducta. a esto
denomina como “racionalidad objetiva”, en lo que la ciencia es entendida
como una serie de procesos reflexivos y especulativos más que un método
clasificatorio de objetos y datos como aparecía en la razón subjetiva. dentro
de esta concepción, los sistemas filosóficos de esta razón objetiva implican la
convicción de que es posible descubrir una estructura del ser fundamental o
universal y deducir de ella una concepción del designio humano.

otra reflexión pertinente que motiva la concepción de Horkheimer (1969)
es la relativa al cuestionamiento del valor del conocimiento disciplinar con el
que operaba la transmisión del conocimiento en las universidades de la mo-
dernidad, visto como un límite de la razón científica con visión instrumental.
ante esta idea, han crecido en el campo académico las visiones holísticas para
el desarrollo del conocimiento, generando diversos proyectos de reorganiza-
ción de la enseñanza universitaria en contextos interdisciplinarios o multidis-
ciplinarios, así como el desarrollo de nuevas concepciones pedagógicas cons-
tructivistas (vigotsky, 1987) con enfoques sociales en los procesos del
aprendizaje (rogoff, 1990). asimismo, están en desarrollo otros abordajes para
la construcción del conocimiento como, por ejemplo, el pensamiento complejo
(Morin, 1990). 

estos distintos cambios en el conocimiento humano están todavía en desa-
rrollo hacia nuevas configuraciones de lo que configura un cuadro problemá-
tico para que los humanos establezcan las relaciones de sus conocimientos
con los conocimientos generados por medios digitales por la referida evolución
de la ia.

3. LA PrODuCCIóN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Y EL CONOCIMIENTO SOCIAL

esta segunda dimensión de cambio del conocimiento se corresponde con
lo que ha estado ocurriendo al nivel de las actividades económicas desde los
sesenta del siglo pasado, cuando el capitalismo adquirió una nueva configu-
ración para procurar sus objetivos de ganancia con base en el uso del conoci-
miento como principal activo económico. 



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 46-71 56

Universidades, cambio del conocimiento humano, transición digital e IAGarrido Noguera, C.  

esto dio lugar a una transformación de orden general de las sociedades, con
lo que se conformaron como “sociedades del conocimiento”. sin embargo,
esta conversión del conocimiento humano en activo de capital por parte de
las empresas capitalistas generó nuevas determinaciones en los procesos so-
ciales de producción, distribución y uso del conocimiento por parte de distintos
actores sociales.

ello significó la formación de complejas redes de relaciones entre dichos ac-
tores, las que se constituyen en poderosos espacios de acción colectiva donde
se generan conocimientos sociales que determinan la conducta de los habi-
tantes de la sociedad.

para el análisis de procesos de acción colectiva como el señalado, asumiremos
el concepto de “ecosistema de conocimiento”, propuesto en Malhotra (2002)
formulado en reflexiones en el marco de la teoría de las organizaciones. según
este autor dichos ecosistemas son espacios organizacionales en el que los ac-
tores desarrollan acciones que detonan trayectorias con dinámicas adaptativas
autorreguladas, lo que implica que son sistemas dinámicos y adaptativos en
condiciones de incertidumbre4. 

aplicamos ahora ese enfoque para conceptualizar las relaciones entre los
actores involucrados en la dinámica del conocimiento en la sociedad del co-
nocimiento contemporánea.

nos referimos a las relaciones correspondientes al proceso social de produc-
ción, distribución y uso del conocimiento, cumplido por la interacción entre
un conjunto de actores en un cierto espacio geográfico-político bajo las con-
diciones específicas de esta sociedad.

llamamos a esto “ecosistema del conocimiento social”, y señalamos que los
actores principales que lo integran son los siguientes: gobiernos, instituciones
multilaterales, organismos internacionales de cooperación, actores productivos,
“sociedad civil” y las universidades (ver Figura 1).

estos distintos actores tienen diferentes narrativas sobre la configuración y
dinámica del ecosistema dependiendo de las determinaciones particulares
de los conocimientos que gestionan. esto es, las instituciones académicas
abocadas a la educación y la investigación científica operaran con la perspectiva
de incrementar los conocimientos humanos y promoverán la transmisión de
los mismos mediante la educación, así como su difusión como bien social; los
actores productivos, en particular las empresas privadas, operarán el conoci-
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miento en razón de generar prácticas innovadoras que incrementen su com-
petitividad y sus ganancias privadas; los gobiernos buscando organizar los
servicios públicos de educación e investigación atendiendo al balance de in-
tereses entre los actores, con una perspectiva política; la “sociedad civil” actúa
en este proceso desde una perspectiva compleja porque sus distintos inte-
grantes participarán generando conocimientos por modos alternativos a los
de carácter científico utilizados en las universidades y en una visión de conjunto
sus integrantes participan  como “usuarios finales” generado por los otros ac-
tores; y finalmente los organismos multilaterales de cooperación desarrollando
acciones que coadyuven al conocimiento y la búsqueda de opciones progre-
sivas para los aspectos del ecosistema. 

siguiendo la lógica señalada, la dinámica del ecosistema dependerá de las
diversas conductas que los actores participantes sustentan con sus distintas
narrativas y las interacciones entre ellos en el proceso de negociaciones polí-
ticas para contribuir a producir el conocimiento social en este ecosistema.5

Figura 1. Ecosistema del conocimiento social

Fuente: Elaboración propia
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en la perspectiva de autores como Habermas (1968) y Berger y luckmann
(2003), conceptualmente este conocimiento se construye a través del diálogo
y la argumentación racional en un contexto comunicativo donde los partici-
pantes buscan un consenso y una comprensión.

sin embargo, con el desarrollo de la sociedad del conocimiento se tendió a
establecer en los ecosistemas de conocimiento social como narrativa domi-
nante la formulada desde la perspectiva de la innovación empresarial y la ga-
nancia privada, respecto a la cual aparecen alineadas las de los otros actores.
esta narrativa se fue desarrollando desde los ochenta del siglo pasado y se ha
actualizado ante las transformaciones recientes en la sociedad del conoci-
miento hacia la sociedad digital. el conocido modelo de la “triple hélice” con
la dinámica del conocimiento social procesada por la interacción estado- em-
presario- universidades, tras la determinación de promover la innovación y la
ganancia empresarial, es una exitosa versión de un modo de resolver la go-
bernanza del ecosistema de producción del conocimiento social a favor de
los empresarios (etzkowitz y leydesdorffb, 2000). en contraste el estado ha
ido asumiendo cada vez importantes funciones en la producción de conoci-
miento científico desde agencias públicas como los laboratorios científicos
en estados o el proyecto multinacional cern en europa, lo que ha producido
extraordinarios avances del conocimiento humano. 

dentro de este cuadro las universidades han tenido una participación pro-
blemática, porque por razones complejas, dentro de este ecosistema termi-
naron perdiendo a favor de las empresas capitalistas el histórico monopolio
social en la producción del conocimiento científico y tecnológico, con el cre-
ciente predominio de la visión empresarial de la formación universitaria. pero
junto con lo que ha ocurrido también debe señalarse que las universidades
no pudieron desarrollar una narrativa sobre su papel en la producción del co-
nocimiento social como significativo para el conjunto de la sociedad. asimismo,
el propio estado ha visto deteriorado su papel en la gestión de la educación
en la sociedad con el auge de las instituciones privadas de educación de prác-
ticamente todos los niveles y con ello la transformación de la educación en
un bien de comercio6. 

esto hace preocupante la perspectiva de nuevos avances en los ecosistemas
de conocimiento por la expansión de la ia, que en lo fundamental está domi-
nada por actores privados. este señalamiento no implica desconocer las po-
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tencialidades que ella ofrece para la educación en general y la educación pú-
blica en particular.

puede destacarse que por las razones señaladas y otras que se presentan
más adelante los ecosistemas de conocimiento se confrontarán en el futuro
de desafíos del primer orden para lograr que su gobernanza se cumpla en
beneficio del conjunto de la especie humana y de los sectores más desprote-
gidos.

4. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DIGITAL

la tercera dimensión de cambios en el conocimiento humano se cumplió
bajo el impulso de la llamada revolución digital iniciada desde los setenta del
siglo pasado con una transformación gradual a partir del surgimiento de la
informática, seguida luego con la aparición de la tecnología de la información
y la computación digital, para detonarse en los noventa con la generalización
de internet y la explosión de tecnologías aplicables en ese marco. 

esta convergencia de tecnologías identificadas con las siglas tic generó una
revolución tecnológica que se desarrolló con la evolución del internet: internet
de la producción (iop), internet de las cosas (iot) y finalmente el internet de
todo (ioe), que constituyó la base para que se completara la configuración de
la sociedad del conocimiento como sociedad digital, cuyo rasgo sustantivo
es el establecimiento tanto de las relaciones sociales como de carácter ciber-
físico7. 

estos desarrollos tecnológicos se imbricaron con algunos de los niveles del
conocimiento humano considerados en los dos puntos anteriores, creando
efectos significativos en los mismos. estos también impactaron de manera
decisiva en los distintos actores socioeconómicos y modificaron su rol en la
producción social del conocimiento y cambiaron las propias condiciones de
creación del conocimiento social. 

viendo primero los efectos sobre los distintos niveles de conocimiento ana-
lizados, destacamos lo que ocurre en el campo de la producción científica
cuando esta es potenciada con las nuevas tecnologías. por ejemplo, con el
caso de la interacción entre la física cuántica y las tecnologías digitales que
condujo a la creación de las computadoras cuánticas que generan una ex-
traordinaria revolución en este campo. Y por lo que hace a lo discutido sobre
los cambios epistemológicos, los diferentes excesos que se han constatado
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con los desarrollos de internet y las redes sociales con el uso de la información
de los clientes por parte de Facebook y otros8, han dado nueva sustancia al
problema de la doble racionalidad planteado por Horkheimer (idem) y la ne-
cesidad de generar una ética social en el uso de estas tecnologías, privilegiando
lo que ese autor identificaba como la razón objetiva, representativa de los va-
lores fundamentales de la especia humana.

la revolución digital tuvo también impactos extraordinarios sobre los distintos
actores que participan en el ecosistema del conocimiento social. 

los actores empresariales se enfrentaron con el hecho de que a consecuencia
de dicha revolución ahora la economía capitalista tiende a operar como la
denominada industria 4.0 (cotteleer & sniderman, 2017; organización de las
naciones unidas para el desarrollo industrial [onudi], 2019). esto significa un
modo de organización de los procesos productivos bajo una configuración
cyber- física que opera por la interacción de maquinara inteligente y operadores
humanos, lo que produjo el impactante surgimiento de los llamados “cobots”,
que en lo fundamental son robots diseñados para trabajar en interacción con
los seres humanos9. dentro de ello, para la gobernanza del ecosistema del co-
nocimiento social destaca el surgimiento de las empresas líderes del capita-
lismo en el sector digital, del lado occidental los casos de google, apple, Fa-
cebook y amazon (las gaFa), mientras que en china sus equivalentes son
Baidu, alibaba y tencent (las Bat). estas empresas tienen una hegemonía en
la gestión del conocimiento social a niveles nunca conocidos en las sociedades
humanas, pudiendo determinar de manera decisiva la formación del conoci-
miento social como lo ha mostrado el caso de las “fake news”, que determinaron
hechos sociales de gran importancia como ocurrió con la operación entre
cambridge analitycs y Facebook en relación con procesos electorales que te-
nían lugar en varios países. por último, cabe desatacar la importancia de la
existencia de estas empresas ante la perspectiva del desarrollo de las tecno-
logías basadas en la ia en lo que tienen un papel central.

por su parte, las universidades han enfrentado, con la revolución digital,
cambios sustantivos en el cumplimiento de sus actividades. destacan entre
otros el referido a los procesos de enseñanza de aprendizaje con las tecnologías
de educación a distancia, los Massive online open courses (Mooc), la analítica
de aprendizaje con el uso de Machine learning y Big data, la realidad virtual,
las redes sociales y las plataformas colaborativas. Mientras que la actividad de
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investigación se vio impactada con el surgimiento de las bases de datos digi-
tales, los repositorios digitales, los programas de simulación, el superconjunto,
las operaciones en la nube, las redes sociales y la analítica de datos, las machine
learning, entre otras. efectos sociales relevantes de todo esto es la posibilidad
que se presenta para ampliar la cobertura y el acceso a la educación superior
a los ahora excluidos por razones económico-sociales o territoriales, lo que
podría tener extraordinario impacto social10. 

sobre la difusión de la ciencia y la cultura, estas nuevas tecnologías posibilitan
los repositorios digitales y las redes sociales, entre otros que se convierten en
herramientas potentes para esos fines. en la gestión de las ies está disponible
un amplio conjunto de herramientas digitales que potencian la eficiencia y
reducen los costos. todo lo anterior con base en la plataforma de internet.
Junto con ello, ahora también es posible llevar a nuevos niveles la experiencia
de la educación superior convirtiéndola en procesos de aprendizaje individual
y con ofertas educativas flexibles ante los cambiantes requerimientos de for-
mación y conocimientos en la sociedad digital. 

en forma inmediata, lo antes señalado, se enlaza con el impostergable desafío
para las ies de integrar en su actividad de formación el “aprendizaje de por
vida”, exigido tanto por las  cambiantes circunstancias de la vida en estas so-
ciedades digitales, como por el desafío que surge con los efectos de la trans-
formación digital y la robótica sobre el empleo  con la posibilidad de que am-
plios sectores de la población se vean desocupados y la consecuente demanda
de formación que les permita una reinserción social positiva y estable. 

lo anterior supone extraordinarios desafíos de cambio para las universidades,
tanto a nivel de sus profesores y profesoras como sus gestores y la propia or-
ganización de las instituciones con el fin de ser capaces de dar respuestas a
estos complejos y cambiantes y contextos. todo lo anterior está fuertemente
determinado por las condiciones y los contextos sociales, económicos, culturales
y políticos específicos, lo que hace aún más compleja estas tareas para las ies.

considerada de conjunto la sociedad digital, cabe señalar que el estableci-
miento de formas cyber-físicas de relaciones sociales implica una suerte de
desdoblamiento del tejido de relaciones sociales, con múltiples efectos para
la vida social y sobre las conductas de los individuos. pero lo más significativo
de esta nueva configuración social es que existen riesgos de orden cósmico
para la subsistencia de la misma, dado que, con la configuración señalada, la
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sociedad actual depende básicamente de la permanencia en operación de
los medios tecnológicos, lo que ya ocurría en otros aspectos de la vida colectiva
moderna como, por ejemplo, la disponibilidad de servicios de energía eléctrica
y otros11.

5. LA INTELIGENCIA ArTIfICIAL EN EL CONTEXTO EVOLuTIVO
DEL CONOCIMIENTO HuMANO

en el marco del proceso analizado sobre los cambios en algunas dimensiones
del conocimiento humano, se produjo la actual expansión de la ia la interacción
de ambos fenómenos constituye el centro de la problemática que motivó
estas reflexiones. dada la complejidad del tema de la ia y antes de considerar
en este apartado algunas de esas interacciones, hacemos unas breves consi-
deraciones iniciales sobre la ia.

la ia forma parte de un campo del conocimiento que tiene una larga evolu-
ción histórica, adquirió esta denominación desde 195112. con la evolución
contemporánea de sus aplicaciones tecnológicas ha asumido nuevos alcances
por la combinación por los efectos de la revolución digital sobre la forma en
que se generan, se procesa y comparten los datos, que se han constituido en
una piedra angular de toda esta configuración sociotécnica. esto ha significado
el desarrollo de máquinas y sistemas informáticos que permiten realizar tareas
que emulan los procesos de la inteligencia humana.

según Hinze (2016) en términos conceptuales hay cuatro tipos de máquinas
concebibles para la ia. primero, las máquinas reactivas que realizan tareas es-
pecíficas según los datos recibidos. segundo, las de “Memoria limitada” que
pueden consultar una versión pasada de una representación del mundo para
recuperar cierta información. tercero, las de la “teoría de la mente”, las que no
solo forman representaciones sobre el mundo, sino también sobre otros agen-
tes o entidades en el mundo. el mismo autor, Hinze, indica al respecto que
esto es crucial para los modos en que los humanos formamos sociedades,
porque ello nos permitió tener interacciones sociales. 

por último, las que identifica como “Máquinas autoconscientes”, capaces de
construir sistemas que puedan formar representaciones sobre sí mismos. los
dos últimos tipos de máquinas propuestas por Hinze, constituyen desarrollos
de frontera para la ia, cuya factibilidad aún se ve muy lejana. sin embargo,
está en curso un avance en esa dirección con la ia autónoma que opera siste-
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mas y maquinas capaces de tomar decisiones a partir de una representación
amplia de varios escenarios donde situaciones o emergencias pueden ocurrir,
orquestando diferentes tecnologías disponibles para resolver un problema,
usando la que encuentra más adecuada y decidiendo por su cuenta, con base
en parámetros establecidos por los humanos.

la ia ha contribuido de distinta manera al desarrollo del conocimiento humano
mediante el análisis de datos a gran escala, mejorando la comunicación entre
personas y máquinas, proporcionando recomendaciones personalizadas, auto-
matizando tareas y ha incidido en la toma de decisiones de los distintos actores. 

en general la ia tiene incidencia en un gran número de actividades distintas
como se informa en la Figura 2.

Figura 2. Sectores impactados por la IA

Fuente:World Intellectual Property Organization (WIPO) (2019)
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el cerebro de la ia son los algoritmos que fijan las reglas de operación de las
máquinas de ia y a partir de ello se configura un amplio rango de modalidades
de ia entre las que destacan las de gestión automatizada de datos (Machine
learning, Deep learning) y el aprendizaje automatizado. asimismo, el Big data,
la computación en la nube, machine learning, el 3d y la simulación. en este
marco se encuentra el gpt chat (chat-based generative pre-trained transfor-
mer) de alto impacto reciente. este es un modelo de aprendizaje automático
basado en redes neuronales que se entrena en grandes cantidades de texto
para generar respuestas coherentes y relevantes a partir de una entrada de
texto dada, es capaz de entender y generar lenguaje humano de manera sor-
prendentemente natural13. 

dentro de este complejo tema de la ia cabe destacar lo relativo al campo de
la analítica de datos por las potencialidades que brinda para utilizar positiva-
mente la inmensa cantidad de datos que se generan en el mundo digital14. en
esto hay una importante evolución que va desde la analítica descriptiva, la
diagnóstica, la predictiva, la prescriptiva y la cognitiva. esta última utiliza lo
avances del cómputo de alto desempeño combinados con la ia avanzada y
las técnicas de Machine Learning con un enfoque de analítica de datos. 

con esos elementos de referencia consideramos ahora los aspectos más sig-
nificativos de la interacción entre las distintas dimensiones del desarrollo hu-
mano y el desarrollo en curso de la ia en el conjunto de la sociedad. al respecto
señalamos brevemente cinco cuestiones relevantes relacionadas con las di-
mensiones de conocimiento analizadas anteriormente.

la primera se refiere a la evolución del conocimiento científico, donde los
resultados generales son positivos tanto por el surgimiento de nuevos campos
de conocimiento como por el hecho de que el uso de estas nuevas tecnologías
de ia permite, por ejemplo, el desarrollo nuevos fármacos15.

en un segundo nivel, cabe señalar los problemas epistemológicos del cono-
cimiento derivados de la ia, ya que esta genera un fuerte impulso a la necesidad
de crear conductas éticas sociales en el uso de dichas tecnologías, con una
marcada coincidencia de relevantes actores sociales sobre la necesidad de re-
gularlas16. son muy relevantes en este sentido las advertencias de ejecutivos
de grandes corporaciones de ia, como es el caso de sam altman señalando
los riesgos de estas tecnologías para la vida social y un reiterado llamado a la
necesidad de impulsar propuestas de ética social en el uso de estas17.



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 46-71 65

Universidades, cambio del conocimiento humano, transición digital e IAGarrido Noguera, C.  

Finalmente, en el nivel del ecosistema social del conocimiento se registran efectos
complejos por la ia sobre las acciones de algunos de los actores que participan en
el mismo y el conocimiento social generado por el ecosistema en su conjunto.  

en primer lugar, destacan los diversos efectos favorables sobre la educación
y, en particular, en las universidades. nuevos modos de aprendizaje a través
de los nuevos instrumentos automatizados como los chatbots y las machine
learning, así como extraordinarias posibilidades que genera la analítica de
datos para el trabajo de investigación y la propia gestión de las instituciones.
sin embargo, también se señalan los riesgos éticos que ya son percibirles en
la actividad académica debido a las posibilidades de fraudes y plagios que se
generan con estas tecnologías. Junto con esto también debe destacarse que
para que las universidades pudieran expandir sus modos de acción con estas
tecnologías, será imprescindible reformular el contrato social con la educación
ya propuesto por unesco para que estas instituciones dispongan de los re-
cursos requeridos para cumplir sus actividades.

por su parte, las empresas se beneficiarán de las diversas tecnologías emergentes
relacionadas con la ia como las que se registran en la Figura 3, las que no sólo
son de utilidad para los actores empresariales, dado su carácter transversal.

Figura 3. Tecnologías emergentes

Fuente: Saturno, M. et al. (2018)
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por último, los gobiernos ven potenciadas sus actividades de gestión pública
en múltiples campos con el uso de las diversas tecnologías de la ia. pero al
mismo tiempo se señalan los riesgos de que esto genere un incremento del
control político, como ya se ha visto en varios países.

en contraste hay reiterados señalamientos sobre los riesgos que podría ge-
nerar el desarrollo descontrolado de la ia, en particular sobre distintas dimen-
siones de la conciencia social. riesgos de seguridad, difusión de “fake news”
debido a sesgos de algoritmos que afecten la vida social, entre otros, son rei-
terados por conjuntos de especialistas muy calificados. esto remite a un re-
querimiento sostenido de regulaciones sobre la ia para asegurar la gobernanza
de los efectos sobre el ecosistema del conocimiento y el conjunto de la vida
social. se pone como un tema primer nivel la problemática de las normas
éticas para asegurar el uso positivo de estas tecnologías18.

6. CONCLuSIONES 

a manera de conclusión de este trabajo, cabe argumentar que el cuadro re-
sultante del análisis realizado hace evidente que la sociedad atraviesa un pe-
ríodo extremadamente complejo de cambios, particularmente en los que se
refiere al conocimiento humano y sus perspectivas, sobre lo cual hemos cen-
trado nuestra reflexión. 

lo presentado muy esquemáticamente muestra las extraordinarias forta-
lezas de la humanidad en este campo y las posibilidades que le ofrece la
ia, pero al mismo tiempo los graves riesgos que se generan con los desa-
rrollos tecnológicos resultantes de la revolución digital y de la expansión
muy radical.

todo esto constituye un desafío para el conjunto de la humanidad, por lo
que requiere acciones colectivas por instituciones y actores de ese alcance. 

afortunadamente, hay distintas iniciativas en curso por diferentes agencias
de las naciones unidas. para la dimensión general de desafío, el secretariado
de las naciones unidas ha propuesto un marco institucional muy favorable
para gestionar “el cambio de época” con lo que se plantea en los documentos
titulados “nuestra agenda común”, donde se señala que la sociedad está en
“un punto de inflexión histórica” (naciones unidas, 2021) y “a breakthrough
for people and planet. effective and global governance” (High-level advisory
Board [HlaB], 2023).
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dentro de ello destaca que la unesco, como organismo responsable del
tema de la educación en el contexto de las naciones unidas, ha estado im-
pulsando diversas acciones favorables al abordaje del problema planteado.
esto puede verse específicamente en los siguientes documentos: “reimaginar
juntos nuestros futuros. un nuevo contrato social para la educación” (unesco,
2022); “sociedad digital: brechas y retos para la inclusión digital en américa
latina y el caribe” (unesco, 2017); “consenso de Beijing sobre la inteligencia
artificial y la educación” (unesco 2019).

lo anteriormente mostrado constituyen iniciativas fundamentales en la di-
rección de algunos de los temas planteados en este trabajo. sin embargo,
sería necesario que estos organismos exploraran la formulación de una agenda
integral y sistemática para el importante tema del cambio del conocimiento
social que está en el trasfondo de los desafíos contemporáneos a la educación
en general y, en particular, para las actividades de las universidades y la edu-
cación superior cómo se ha tratado de argumentar en este trabajo. 
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nismo multilateral en “nuestra agenda común” (naciones unidas, 2021). 
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como una “epistemología del sur” impulsada principalmente por de souza (2009) con
énfasis en los efectos del colonialismo sobre las concepciones del conocimiento y los
saberes originarios en general y, en particular, en américa latina.
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ceptuales de los sistemas adaptativos complejos (Holland, 1992). estos sistemas son ca-
racterizados del siguiente modo “un sistema adaptativo complejo es una red dinámica de
interacciones, pero el comportamiento de conjunto puede no ser predecible según el
comportamiento de los componentes. es adaptable en donde el individuo y los compor-
tamientos colectivos cambian y se autoorganizan en correspondencia con los cambiantes
micro eventos o conjuntos de micro eventos”. recuperado el 08-02-2023
https://bitly.ws/36skW 
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(6) al respecto hay que destacar que la unesco y muchos otros organismos ha desarrollado
múltiples acciones en defensa de la educación como un derecho humano y un bien
público ante la dinámica a favor del enfoque empresarial en los ecosistemas de conoci-
miento social (unesco, 2015).
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(8) ver https://bitly.ws/36sml recuperado el 7/11/2019.

(9) ver https://cadecobots.com/que-es-un-cobot/ recuperada el 20/5/23

(10) es relevante destacar que estas transformaciones tienen un efecto social dual porque
generan nuevas posibilidades de integración de los individuos y las comunidades a la
vida social pero al mismo tiempo producen las llamadas “brechas”, como la denominada
“brecha digital” por las barreras en la acceso al internet ,y la que podríamos llamar “brecha
informática ante la inteligencia artificial” por la carencia de formación para el uso de recurso
por parte de amplios sectores de la población mundial. ver https://bitly.ws/36smY 

(11) una literatura desarrollada desde los noventa del siglo pasado ha venido caracterizando
a la sociedad contemporánea como la sociedad del riesgo (Beck et al., 1992) lo que cobra
relevancia en el contexto de la sociedad digital donde las relaciones sociales con que
opera pueden verse radicalmente afectadas por fenómenos naturales de orden cósmico.
ver https://bitly.ws/36snb 

(12) ver https://bitly.ws/36sng 

(13) https://bitly.ws/36snp  

(14) para dar un orden de magnitud de lo que significa el volumen de datos gestionables
por esos instrumentos, según la universidad de ulster existían 2.5 quintilliones de bytes
de datos el día de la consulta– 90% de los cuales habían sido creados en los dos últimos
años. https://bitly.ws/36snB  consultado el 4 de marzo 2023

(15) ver https://bitly.ws/36sns 

(16) https://bitly.ws/36snZ 

(17) ver: https://bitly.ws/36snZ  

(18) por ejemplo, la carta abierta difundida el por centro por la seguridad de la inteligencia
artificial (https://www.safe.ai/) que firman más de 350 investigadores, ejecutivos e inge-
nieros de primer nivel que trabajan en inteligencia artificial, destacando los aspectos po-
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sitivos que esta aporta a la sociedad, pero al mismo tiempo alertando sobre los graves
riesgos que podría generar un desarrollo descontrolado de la misma. también fue muy
impactante la declaración ante el congreso de los estados unidos realizada por sam
altman, dueño de openai que es la empresa dueña de gptchat4, alertando de que la in-
teligencia artificial debía ser regulada porque podría dañar al mundo. 

NOTAS
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RESUMEN
La educación superior está experimentando una transformación digital que implica

el uso de la tecnología para mejorar la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la
gestión universitaria. La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ha adoptado una
postura proactiva en esta transformación, comprometiéndose a implementar tecno-
logías emergentes en el proceso educativo. Se han establecido centros de innovación
y se han implementado programas de capacitación para garantizar que los docentes
estén preparados para utilizar eficazmente las nuevas tecnologías en el aula. La inves-
tigación realizada usa como metodología la recopilación y análisis de datos estadísticos,
así como en información proveniente de medios de la UNAL, revistas y trabajos cien-
tíficos nacionales e internacionales. Los resultados obtenidos muestran un aumento
en el número de grupos de investigación, laboratorios y la generación de conocimiento
de vanguardia. A través de la implementación de iniciativas innovadoras y la adopción
de tecnologías emergentes, la universidad ha mejorado considerablemente la calidad
de la enseñanza y el aprendizaje, al tiempo que ha ampliado el acceso a la educación
a una audiencia más diversa. La UNAL demuestra un compromiso sólido para enfrentar
los desafíos de la era digital, adoptando una perspectiva centrada en el estudiante y
fomentando la colaboración entre diferentes áreas y departamentos. Además, se des-
taca que la UNAL es una universidad socialmente comprometida, con una larga tradi-
ción de servicio a la comunidad. Se enfoca en garantizar que los beneficios de la trans-
formación digital sean accesibles para todos, sin importar su estatus socioeconómico. 

Palabras clave:Transformación digital; educación; innovación educacional; tecnología;
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The transformation of the National University of Colombia 
to address the requirements of the digital era

ABSTRACT
Higher education is undergoing a digital transformation that involves the use of

technology to improve teaching, learning, research and university management. the
national university of colombia (unal) has taken a proactive stance in this transfor-
mation, committing itself to implementing emerging technologies in the educational
process. innovation centers have been established and training programs have been
implemented to ensure that teachers are prepared to effectively use new technologies
in the classroom. the research carried out uses as methodology the collection and
analysis of statistical data, as well as information from unal media, journals and
national and international scientific works. the results obtained show an increase in
the number of research groups, laboratories and the generation of cutting-edge
knowledge. through the implementation of innovative initiatives and the adoption
of emerging technologies, the university has significantly improved the quality of
teaching and learning, while expanding access to education to a more diverse audience.
unal demonstrates a solid commitment to face the challenges of the digital era,
adopting a student-centered perspective and fostering collaboration between different
areas and departments. in addition, it is emphasized that unal is a socially committed
university, with a long tradition of service to the community. it focuses on ensuring
that the benefits of digital transformation are accessible to everyone, regardless of
their socio-economic status.

Keywords:digital transformation; education; educational innovation; technology; re-
search

A transformação da Universidade Nacional da Colômbia 
para atender aos requisitos da era digital

RESUMO
o ensino superior está passando por uma transformação digital que envolve o uso

da tecnologia para melhorar o ensino, a aprendizagem, a pesquisa e a gestão univer-
sitária. a universidade nacional da colômbia (unal) adotou uma postura proativa
nessa transformação, comprometendo-se a implementar tecnologias emergentes no
processo educacional. centros de inovação foram estabelecidos e programas de trei-
namento foram implementados para garantir que os professores estejam preparados
para usar efetivamente as novas tecnologias na sala de aula. a pesquisa realizada
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utiliza como metodologia a coleta e análise de dados estatísticos, bem como em in-
formação proveniente de meios da unal, revistas e trabalhos científicos nacionais e
internacionais. os resultados obtidos mostram um aumento no número de grupos de
pesquisa, laboratórios e geração de conhecimento de ponta. através da implementação
de iniciativas inovadoras e da adoção de tecnologias emergentes, a universidade mel-
horou consideravelmente a qualidade do ensino e da aprendizagem, ao mesmo tempo
em que expandiu o acesso à educação para um público mais diversificado. a unal
demonstra um forte compromisso em enfrentar os desafios da era digital, adotando
uma perspectiva centrada no aluno e incentivando a colaboração entre diferentes
áreas e departamentos. além disso, destaca-se que a unal é uma universidade so-
cialmente comprometida, com uma longa tradição de serviço à comunidade. ele se
concentra em garantir que os benefícios da transformação digital sejam acessíveis a
todos, independentemente do seu status socioeconômico.

Palavras-chave:transformação digital; educação; inovação educacional; tecnologia;
pesquisa

La transformation de l’Université nationale de Colombie 
pour répondre aux exigences de l’ère numérique

RÉSUMÉ
l’enseignement supérieur est en pleine transformation numérique qui implique l’uti-

lisation de la technologie pour améliorer l’enseignement, l’apprentissage, la recherche
et la gestion universitaire. l’université nationale de colombie (unal) a adopté une
position proactive dans cette transformation, s’engageant à mettre en œuvre les te-
chnologies émergentes dans le processus éducatif. descentres d’innovation ont été
créés et des programmes de formation ont été mis en œuvre pour s’assurer que les
enseignants sont préparés à utiliser efficacement les nouvelles technologies en classe.
la recherche menée utilise comme méthodologie la collecte et l’analyse de données
statistiques, ainsi que des informations provenant d’unal media, de revues et d’ouv-
rages scientifiques nationaux et internationaux. les résultats obtenus montrent une
augmentation du nombre de groupes de recherche, de laboratoires et de la génération
de connaissances de pointe. grâce à la mise en œuvre d’initiatives novatrices et à
l’adoption de technologies émergentes, l’université a considérablement amélioré la
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, tout en élargissant l’accès à l’éducation
à un public plus diversifié. l’unal démontre un engagement solide à relever les défis
de l’ère numérique, en adoptant une perspective centrée sur l’étudiant et en favorisant
la collaboration entre les différents domaines et départements. en outre, il est souligné
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que l’unal est une université socialement engagée, avec une longue tradition de ser-
vice à la communauté. il vise à garantir que les avantages de la transformation numé-
rique soient accessibles à tous, quel que soit leur statut socio-économique.

Mots clés: transformation numérique; éducation; innovation pédagogique; techno-
logie; recherche

1. INTrODuCCIóN 

“dado que vivimos en una época de innovación, una educación práctica
debe preparar al hombre para trabajos que todavía no existen y no pueden
ser claramente definidos” (drucker, 2011, p. 129). 

las universidades a lo largo de la historia han sido espacios de ge-
neración y preservación de conocimientos, cuya misión constituyó
salvaguardar la herencia que resultó de años de investigación de
nuestros predecesores.  estas instituciones constituyen los motores
del cambio y de la globalización del conocimiento, el cual posibilita
el desarrollo tanto intelectual como económico de las sociedades
más arraigadas de la actualidad. (gisbert, 2004, p. 82)

el mundo actual está experimentando cambios a un ritmo sin precedentes.
las habilidades y conocimientos que solían ser suficientes para satisfacer la
demanda laboral ahora se consideran obsoletas. Hoy en día se requiere profe-
sionales con pensamiento crítico, capacidad de resolución de problemas, co-
laboración y adaptabilidad. esto plantea un desafío para las universidades, ya
que deben adaptarse a estos nuevos requisitos y asegurar que los estudiantes
al graduarse estén preparados para enfrentar los desafíos del entorno laboral.

el papel fundamental de la transformación universitaria radica en impulsar
el desarrollo de la innovación y fomentar el crecimiento económico, cultural y
social de la nación. Fomentar la colaboración entre las universidades, la in-
dustria, el gobierno y las organizaciones comunitarias, permite el desarrollo
de nuevas soluciones a retos complejos y posibilita el crecimiento económico,
social y medioambiental por medio, entre otros, del incentivo y apoyo a los
estudiantes en proyectos e investigaciones la transformación de la universidad
constituye un reflejo de los cambios que se están produciendo hoy en día en
el mundo, desde un enfoque más innovador, colaborativo e interdisciplinar,
que refleja las necesidades cambiantes de la sociedad del siglo XXi.
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en colombia, como en todo el mundo durante la pandemia del covid-19 se
pudo observar que el hecho de que los miembros de la juventud actual sean
considerados nativos digitales, no significa que estén educados en compe-
tencias digitales adecuadamente, sino que más bien, hace referencia a una
idiosincrasia ligada, en su mayoría, a expectativas de avances tecnológicos
(cabero-almenara et al, 2023, p .6). 

debido a dicha situación, desde 2021, colombia ha implementado el pro-
grama country digital acceleration (cda) para acelerar su transformación di-
gital. el objetivo es modernizar y digitalizar el país, especialmente en educación,
salud y el sector público. se ha colaborado con el gobierno en el plan de
transformación digital e innovación, y se ha capacitado a talento digital para
satisfacer la demanda del mercado y promover habilidades en tecnologías de
la información (ti) cisco, 2021

en consecuencia, actualmente en colombia hay una actitud positiva para
abordar procesos de exploración, definición, diseño e implementación de
transformación digital en las diferentes organizaciones y sectores. (agencia
de noticias de la universidad nacional de colombia [unal], 2022). sin embargo,
la transformación digital de la universidad es un tema aún más complejo que
conlleva una serie de desafíos que implica tanto a estudiantes, como a edu-
cadores, a la industria, al gobierno y a la sociedad en su conjunto.

el estudio de dichas cuestiones, la adopción y adaptación a nuevos modelos
de educación y a avances tecnológicos, ayudarán a que los estudiantes estén
preparados para los retos del mundo moderno, y permitirán a la universidad
abordar los desafíos más acuciantes a los que se enfrentan nuestras comuni-
dades y nuestro planeta.

la selección de la universidad nacional de colombia (unal) como objeto
de investigación se debe a su destacado prestigio como institución de edu-
cación superior de excelencia en el país, debido a su reputación académica,
red internacional de investigación, entre otros (chaсón, 2023).

la universidad cuenta con una amplia oferta académica en distintas áreas
de estudio. además, una de sus principales características es su compromiso
con la investigación y la innovación, puesto que cuenta con una gran cantidad
de grupos de investigación y centros especializados en diversas áreas del co-
nocimiento, lo que ha permitido el desarrollo de importantes proyectos de
investigación y la generación de conocimiento de vanguardia. también cabe
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recalcar que la unal tiene un fuerte compromiso social y una larga tradición
de servicio a la comunidad. la universidad ha desarrollado importantes pro-
yectos de extensión y ha colaborado con diversos sectores de la sociedad
para abordar problemas sociales y contribuir al desarrollo del país (vicerrectoría
de investigación de la universidad nacional de colombia [unal], 2023).

2. METODOLOGÍA

la metodología empleada en la investigación del proceso de transformación
de la unal para adecuarse a las nuevas exigencias de la era digital se funda-
mentará en la recopilación y el análisis de datos correspondientes al período
entre 2017 y 2022. esto se justifica por el hecho de que el proyecto de trans-
formación digital, con miras al año 2030, fue iniciado en 2018 (agencia de no-
ticias de la unal, 2018). esta metodología se caracteriza por ser mixta, ya que
combina tanto información cuantitativa como cualitativa en su mayor parte.
se obtendrán datos y cifras generales de la fuente oficial de información esta-
dística de la unal, lo que permitirá obtener una comprensión más profunda
de las dinámicas y desafíos asociados con el proceso de transformación en la
institución. asimismo, se utilizarán otras técnicas de recolección de datos,
como encuestas y entrevistas realizadas a profesores, personal administrativo
y directivos tanto en la agencia de noticias de la unal, como en televisión
unal. estas herramientas adicionales contribuirán a identificar soluciones y
llevar a cabo los cambios necesarios 

3. PrEMISAS DE LA TrANSfOrMACIóN DIGITAL EN LA uNAL

3.1. La transformación organizacional, como clave para impulsar  la transformación
digital 

la transformación digital en la educación implica cambios en los métodos y
la estructura de las instituciones. el factor clave es la transformación cultural,
no solo tecnológica. se requieren cambios organizativos para aprovechar el
potencial de la tecnología. la transformación organizacional es crucial para el
éxito digital, involucrando cultura, estructura y procesos. es fundamental un
cambio de mentalidad en los individuos que conforman la institución.

la transformación organizacional es necesaria para contrarrestar los inhibi-
dores de la digitalización los cuales se podría señalar como resistencia al cam-
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bio, cultura, falta de capacitación, procesos ineficientes y regulaciones inne-
cesarias. la transformación digital es la reinvención de una organización a
través de la utilización de tecnología digital para mejorar las formas en la que
la organización se desempeña y sirve a quienes la constituyen.

la unal está comprometida con la transformación digital y tiene como uno
de sus objetivos principales en la agenda 2030 llegar a ser la primera univer-
sidad colombiana que lleve a cabo el proceso de transformación digital para
servir de ejemplo a la comunidad universitaria. además, ha implementado
diversas iniciativas para fomentar la innovación y la modernización en la edu-
cación superior, como la creación de laboratorios de innovación educativa y
la capacitación de docentes en el uso de tecnologías emergentes.

Figura 1.Metas de la UNAL en vía a la transformación digital 2030

Fuente: Adaptado de Transformación Digital innovación Con Conciencia Social Transformación Digital innovación
con conciencia social. De acofi.edu. Co. del año 2019.

la transformación organizacional implica la creación de nuevas estructuras
y procesos que permitan a la universidad adaptarse a los cambios tecnológicos
y responder de manera más ágil a las necesidades de los estudiantes y de la
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sociedad. la universidad reconoce la importancia de la equidad en la educación
y busca garantizar que la transformación digital beneficie a todos los estu-
diantes, independientemente de su origen socioeconómico.

3.2. Transformación de los modelos educativos:  Nuevas tendencias y desafíos
en la era digital

la adaptación de las universidades a la era digital es tardía en latinoamérica
y en el mundo en comparación con la rápida evolución tecnológica. en co-
lombia, la mayoría de los estudiantes actuales pertenecen a la generación Z,
nativos digitales, por lo cual las universidades conscientes de la importancia
de brindar una educación acorde a las necesidades del estudiantado se han
comenzado a implementar innovadores métodos de enseñanza digital, como
plataformas en línea, recursos interactivos y herramientas digitales. 

Fuente: Adaptado del Resumen De Indicadores De Educación del Ministerio De Educación Nacional del año 2019.

Tabla 1. Tasa de cobertura de los estudiantes universitarios colombianos con edades entre
17 y 20 años (millones de personas)

               AÑO                   2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016     2017       2018

     Matricula pregrado      1,588        1,746        1,813        1,967        2,080        2,150        2,234       2,280        2,267 
      Población                         4,285        4,319        4,343        4,355        4,356        4,350        4,337       4,318        4,297 
      17 a 21 años                          
    Cobertura                        37,05%    40,42%    41,74%    45,17%    47,76%    49,42%     51,52%   52,81%     52,76%

la adaptación universitaria a la tecnología y métodos de enseñanza actuales
es crucial para la evolución de la sociedad. sin embargo, hay una idea equivo-
cada de limitar la educación digital a clases en línea y educación a distancia.
la tecnología actual ofrece más que superar la barrera física, ya que permite
innovar los métodos utilizados en la realización de prototipos, laboratorios o
simulacros, lo cual contribuye significativamente a la formación de profesio-
nales cualificados.

la unal actualmente cuenta con 651 laboratorios, distribuidos por las distintas
sedes y dedicados a distintas áreas de conocimiento. en 2017, cuando el pro-
grama de transformación digital se encontraba en sus primeras etapas, el nú-
mero de laboratorios disponibles era de tan solo 351 (laboratorios de la uni-
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versidad nacional de colombia, 2022). este incremento substancial en la in-
fraestructura de laboratorios evidencia la importancia que la unal le ha dado
al desarrollo de nuevos proyectos, a la investigación y al avance científico.

Figura 2. Distribución de los laboratorios de la UNAL por sedes

Fuente: Adaptado de Cifras De Laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia del año 2022

con el fin de aprovechar al máximo el potencial tecnológico en el sistema
educativo, es necesario que las universidades cumplan con ciertos requisitos.
en el proceso de enseñanza universitaria, se ven involucrados principalmente
tres actores: los estudiantes, los profesores y la gestión académica encargada
de diseñar los planes de estudio.

los docentes tienen un papel fundamental en las universidades: guiar y mol-
dear a los estudiantes. dado el rol tan importante que desempeñan, es crucial
que comprendan la esencia y la importancia de la tecnología en el proceso
educativo. no deben limitarse a implementarla por obligación, sino que deben
reconocer que la tecnología es un conjunto de herramientas que pueden
aplicarse para mejorar y optimizar su metodología de enseñanza cotidiana.

la transformación digital implica un cambio cultural y de paradigma. los es-
tudiantes, conocidos como “nativos digitales”, han sido principalmente con-
sumidores de tecnología en lugar de creadores. esto se debe a que disciplinas
como la programación y la robótica solían ser exclusivas de profesionales in-
formáticos. sin embargo, en el mundo actual, es fundamental que todo el es-
tudiantado adquiera conocimientos básicos en estas disciplinas, sin importar
su área de interés. esto es, que adopten habilidades tecnológicas, ya que esto
les brindará una ventaja competitiva en el mercado y les permitirá adaptarse
a un entorno laboral cada vez más digitalizado.
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4. DESAfÍOS Y ESTrATEGIAS PArA uNA TrANSICIóN EfECTIVA
HACIA LA ErA DIGITAL EN LAS uNIVErSIDADES

4.1. Desafíos y oportunidades de la Universidad Colombiana ante la Transformación
Digital

las universidades colombianas buscan fortalecer la educación a través de
herramientas virtuales y procesos digitales, adaptándose a las necesidades
actuales. para ello, se realizan investigaciones y se establecen asociaciones in-
ternacionales para implementar modelos educativos basados en la transfor-
mación digital. sin embargo, es trascendental tener en cuenta las opiniones
de los expertos sobre los desafíos de la educación virtual en colombia, dadas
las nuevas metodologías educativas.

en primer lugar, uno de los aspectos clave es la conectividad, ya que todavía
existe una brecha digital significativa en el país. a pesar de que la disponibilidad
de internet es un servicio que se requiere constitucionalmente, según datos
presentados por el dane en noviembre de 2021, solo el 56,5% de los hogares
colombianos tienen acceso a la conectividad. en las áreas rurales, el 60,9% de
la conectividad a internet se proporciona a través de conexiones móviles en
lugar de conexiones fijas, y aproximadamente la mitad de las personas infor-
man de una cobertura deficiente (cristancho, 2022).

el siguiente desafío consiste en la continua actualización de la oferta educa-
tiva: la universidad se enfrenta a la tarea de diseñar programas educativos y
profesionales que se ajusten a las nuevas exigencias del mercado laboral y
respondan a las demandas de una sociedad en constante digitalización. como
institución, exige implementar y desarrollar metodologías de enseñanzas fle-
xibles y adaptables a los cambios que ocurren en el mundo.

el tercer desafío radica en la necesidad de invertir en tecnología, equipamiento
e infraestructura que permitan la implementación de la educación digital en
la universidad.

el cuarto desafío, que se destaca como uno de los principales obstáculos
para la implementación de la transformación digital en el sistema educativo,
es la falta de capacitación del cuerpo docente en el uso de tecnologías de la
información y comunicación.

en conclusión, la transformación digital es un proceso necesario y funda-
mental para que la universidad colombiana pueda mantenerse a la vanguardia
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y ofrecer una educación de calidad, actualizada y relevante para las necesidades
actuales y futuras. la capacidad de adaptarse a estos cambios será vital para
el desarrollo de la universidad. 

4.2 Desafíos específicos de la UNAL en la Transformación Digital

uno de los principales desafíos que la unal enfrenta para acelerar la trans-
formación digital en el proceso educativo es la edad avanzada promedio de
sus docentes. esta situación es una realidad que afecta incluso a las mejores
universidades a nivel mundial (Fete enseñanza, 2016). la mayoría de los do-
centes en la unal, aproximadamente dos tercios del total tienen más de 50
años, lo que representa un importante desafío para la adopción de la trans-
formación digital.

Figura 3. Evolución del número de docentes de carrera por grupos de edad

Fuente: Adaptado de Cifras Generales–Distribución de docentes de la Universidad Nacional de Colombia, año 2022

los docentes mayores enfrentan desafíos significativos debido a la falta de
habilidades digitales y experiencia en el uso de tecnologías de la información
y comunicación (tic). esta carencia puede obstaculizar la implementación de
nuevas herramientas y tecnologías en el aula, lo que a su vez puede afectar la
efectividad de la enseñanza (córica, 2020). además, es significativo destacar
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la resistencia al cambio. los docentes mayores suelen mostrar menos dispo-
sición para cambiar sus métodos de enseñanza y pueden resistirse a adoptar
nuevas tecnologías, lo cual genera una desaceleración en el proceso de trans-
formación digital y dificulta su avance (córica, 2020, p. 256).

sin embargo, es importante destacar que la edad no es un factor determi-
nante en la adopción de la transformación digital. Muchos docentes mayores
han demostrado una gran capacidad para adaptarse a los cambios y adoptar
nuevas tecnologías. además, la unal ha implementado programas de for-
mación y capacitación para docentes y estudiantes en el uso de las tic en el
aula, lo que puede ayudar a superar los desafíos de edad y mejorar la adopción
de la transformación digital.

la unal también desempeñó un papel fundamental en la formación de
profesores en zonas rurales en todo el país. se brindó capacitación a un total
de 4.000 docentes de escuelas en Bogotá y cundinamarca en el uso de tec-
nologías, y se logró desarrollar casi 5.000 recursos digitales destinados a insti-
tuciones educativas como resultado de este esfuerzo (agencia de noticias de
la unal, 2015). para cumplir con el objetivo, la universidad supervisó y capacitó
a 80 profesionales, estudiantes de maestría y doctorado en el uso de tic para
desarrollar nuevas metodologías de enseñanza como la creación de textos
virtuales y la medición del impacto de las reformas que se hacen con los con-
tenidos para monitorear el cumplimiento de los objetivos. esto demuestra su
compromiso con la sociedad en la promoción del desarrollo del sistema edu-
cativo en todo el territorio colombiano, y no solo dentro de la institución
(agencia de noticias de la unal, 2022).

la unal se enfrenta a otro desafío relacionado con la formación académica
de su personal administrativo. al ser una destacada institución académica, es
crucial que los administrativos tengan una formación especializada para com-
petir en un mercado laboral exigente. según las estadísticas proporcionadas
por la universidad (Figura 4), el 30% de los funcionarios administrativos en
2022 solo tienen educación secundaria. por lo tanto, la universidad debe
invertir en la formación de sus empleados para mejorar sus habilidades y co-
nocimientos en el ámbito de la tecnología digital, contribuyendo así al creci-
miento y desarrollo de la institución.

ante estas cifras, la unal ha implementado programas para mejorar la edu-
cación de sus administrativos, incluso aquellos con educación secundaria.
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Figura 4. Evolución del número de funcionarios administrativos por máximo nivel de formación 

Fuente: Adaptado de Cifras Generales – Distribución de funcionarios administrativos de la Universidad Nacional
de Colombia, año 2022.

dentro de estos programas se incluyen cursos de educación continua y pro-
gramas de formación técnica, los cuales les brindan la oportunidad de adquirir
nuevas habilidades y conocimientos en áreas específicas que son relevantes
para su labor. para el año 2023, estos cursos se ofrecen tanto en modalidad
presencial como virtual, destacando entre ellos los cursos de ransomware y
ciberseguridad (universidad nacional de colombia, 2023). 

4.3. Políticas y Estrategias para afrontar los desafíos de la Transformación
Digital en las Universidades Colombianas

la transformación digital en la educación es crucial para mejorar su calidad,
sin embargo, se enfrenta constantemente a obstáculos como la falta de re-
cursos y la resistencia al cambio. para abordar estos desafíos, se sugieren polí-
ticas como la colaboración entre universidades y empresas, la capacitación
del personal y la inversión en tecnología. además, se destaca la importancia
de garantizar la equidad y la inclusión en este proceso, para asegurar que
toda la población pueda acceder a la educación digital.

entre las políticas y estrategias necesarias para abordar los desafíos que pre-
senta la transformación digital en las universidades colombianas se proponen
las siguientes:
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1. colaboración entre universidades y empresas: para abordar los desafíos
de la transformación digital, es fundamental que las universidades se aso-
cien con empresas que brinden capacitación y conocimientos especiali-
zados en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, big data, entre
otros. esto puede ayudar a las universidades a establecer nuevas prácticas
y a desarrollar soluciones innovadoras en el campo de la educación.

2. capacitación del personal: es fundamental que las universidades ca-
paciten a su personal en el uso de tecnologías digitales, tanto en la en-
señanza como en la gestión de la institución. el personal académico
debe estar actualizado en el uso de herramientas digitales para ofrecer
cursos en línea de alta calidad, mientras que el personal administrativo
debe estar formado para utilizar sistemas digitales para la gestión de
actividades universitarias, como matrícula, gestión académica, gestión
financiera, entre otros.

3. inversión en tecnología: es importante que las universidades inviertan
en tecnología, tanto en la adquisición de hardware y software como en
la infraestructura necesaria para apoyar la transformación digital. esto
incluye la implementación de redes de alta velocidad y la actualización
de sistemas de seguridad informática.

4. creación de programas de formación en transformación digital: se
deben crear programas de formación en transformación digital, tanto
para estudiantes de pregrado como de posgrado, y para público en ge-
neral. estos programas deben centrarse en habilidades específicas de la
transformación digital, como análisis de datos, diseño de software, tec-
nologías de la información y la comunicación, ciberseguridad, entre otros.

en la actualidad, es imprescindible comprender que la virtualización de la
educación será una parte esencial de los programas educativos. sin embargo,
es recomendable distinguir entre las actividades que se llevan a cabo de
manera presencial y no presencial. teniendo en cuenta esto, muchos pro-
gramas necesitan presencialidad para ser integrales. esto incluye prácticas,
laboratorios, encuentros interpersonales, trabajos prácticos en equipo, de-
bates críticos, entre otros escenarios. en los programas de posgrados, la ca-
pacitación virtual será predominante, sin embargo, en los de pregrado se
requerirán procesos presenciales debido a la necesidad de varias profesiones
(pardo-cueva et al., 2020). 
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5. MEDIDAS Y TÁCTICAS IMPLEMENTADAS POr LA uNAL
PArA AVANZAr HACIA LA DIGITALIZACIóN

5.1. Transformando la educación: La instalación del Taller de Transformación
Digital en la UNAL

la unal ha sido la primera institución pública de educación superior del
país en comprometerse con la transformación digital desde la perspectiva
institucional de “innovación con conciencia social” (agencia de noticias de la
unal, 2018).

la rectora de la unal, la profesora dolly Montoya castaño llevó a cabo en
2018 la instalación del taller de sensibilización “transformación digital un
2030”. el taller marcó el inicio del proyecto institucional destinado a promover
un proceso de gestión del cambio. 

el objetivo es que las instituciones de educación superior estén en un paso
más a tono con la creatividad a través de una transformación digital en la que
los avances tecnológicos y las tendencias emergentes maximicen la colabo-
ración, el aprendizaje activo, la investigación y el pensamiento crítico inter-
disciplinario para el desarrollo a largo plazo de la sociedad.

la transformación digital es un proceso clave para el desarrollo de las uni-
versidades y la mejora de la calidad de la educación. la unal busca liderar la
transformación digital en colombia y convertirse en una universidad pionera
en la aplicación de tecnologías emergentes en la enseñanza y el aprendizaje.
el taller de transformación digital unal 2030 fue diseñado para capacitar a
los docentes y estudiantes en el uso de herramientas digitales y tecnologías
de vanguardia en el aula.

el taller buscó identificar los desafíos que la tecnología trae consigo, así
como las oportunidades que se presentan al utilizarla adecuadamente.
los participantes del taller tuvieron la oportunidad de aprender sobre las
tecnologías emergentes y cómo pueden ser aplicadas en el contexto uni-
versitario, así como de compartir sus experiencias y mejores prácticas. la
transformación digital no se trata solo de adquirir nuevas herramientas
tecnológicas, sino también de revisar y ajustar los procesos y procedi-
mientos existentes para aprovechar al máximo su potencial.

dada la necesidad de que los docentes se adapten a las nuevas tecnologías
y estén capacitados para utilizarlos de manera efectiva en el aula, se mencionó
algunas iniciativas que está llevando a cabo la unal para fomentar la trans-
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formación digital en la educación, como la creación de un centro de innovación
educativa y la implementación de programas de capacitación para docentes.
también se resaltaron las acciones emprendidas para garantizar la inclusión
digital y la equidad en la educación, como la creación de programas de acceso
a tecnologías para estudiantes de bajos ingresos.

5.2. La innovación académica como motor de la transformación digital en la UNAL 

dentro de las acciones que la unal está implementando para promover la
transformación digital, se destaca la innovación académica. para llevar a cabo
el proceso de cambio se ha hecho énfasis en el hecho de que no es únicamente
necesario contar con tecnología de punta, sino con docentes calificados,
planes de estudios actualizados y métodos de enseñanza más prácticos que
los actuales.

la evaluación del éxito logrado mediante la innovación académica no se
puede evaluar únicamente en términos monetarios, sino que se basa en un
análisis comparativo de datos antes y después del cambio. este análisis se en-
foca en aspectos como el número de investigaciones y proyectos realizados
por estudiantes y docentes. en el caso de la unal, actualmente cuenta con
1004 grupos de investigación, lo cual representa un aumento del 1,02 veces
en comparación con las cifras registradas en 2021.

Figura 5.Grupos de investigación de la Universidad de Colombia. Periodo 2013-2022

Fuente: Adaptado de Cifras Generales – Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, año
2022.
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Figura 6. Evolución de laboratorios de la UNAL, 2013-2022

Fuente: Adaptado de Cifras Generales – Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, año 2022

Tabla 2.Distribución de laboratorios por áreas de investigación 

     Área estratégica principal                                                         Número de laboratorios
      Biotecnología, Ambiente, Ciencias Agrarias y Bioeconomía                                    279
      Ciencias básicas y del espacio                                                                                            103
      Investigación fundamental                                                                                                  73
      Ciencias de la vida y la salud                                                                                               63
      Tecnologías convergentes (nano, info y cognotecnología) 
      e industrias 4.0 IA Ciber                                                                                                        38
      Energía y Minería sostenibles                                                                                              34
      Artes, Cultura y Patrimonio                                                                                                  29
      Hábitat, Ciudad y Territorio                                                                                                  20
      Humanidades, Ciencias sociales y Desarrollo Humano con Equidad                       16
      Océanos y recursos hidrobiológicos                                                                                    5
      Construcción de paz, Estado y Democracia                                                                      1
     Total                                                                                                                                         661

Fuente: Adaptado de Cifras Generales – Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, año 2022.
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Figura 7. Distribución de los grupos de investigación de la UNAL por sedes

Fuente: Adaptado de Cifras Generales – Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, año
2022.

además, en diciembre del 2022 en distintas sedes de la unal se pudo ob-
servar actividad de los grupos de investigación. principalmente en la sede de
Bogotá y Medellín (Figura 7) y en las áreas de estudio como ciencias naturales,
sociales e ingeniería y tecnología.

entre otros ejemplos de los resultados de la innovación académica de la
unal está la instalación de aulas steM (science, technology, engineering y
Maths) que hasta el momento sirvieron para el desarrollo de las iniciativas de
investigación de los estudiantes y próximamente se espera coordinar las prác-
ticas de los estudiantes con el uso de estas aulas, según el director de innova-
ción académica de la unal, gabriel ernesto Barrero (¿cómo avanza la inno-
vación académica en la unal? - Youtube, 2023).

5.3 La educación abierta como herramienta para el refuerzo de competencias
de enseñanza en Colombia y la UNAL

la transición de la universidad hacia la era digital representa un proceso que
abarca tanto aspectos tecnológicos como organizativos y sociales. la univer-
sidad nacional de colombia (unal) sostiene que esta transición se desarrolla
mediante la participación y colaboración de las personas involucradas en la
institución educativa (transformación digital se construye a través de las per-
sonas, 2023).

el proceso de cambio no se debe dar abruptamente, puesto que una modi-
ficación de tal grado en el sistema educativo es determinante y requiere la
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construcción previa de una base sólida. si los cimientos no son establecidos
de forma fija, el sistema caerá en el futuro y las inversiones y esfuerzos realizados
por la universidad serán infructuosos. debido a esta realidad la unal propone
una transformación digital en etapas, con innovaciones específicas y concretas
para evolucionar el sistema educativo.

la primera etapa del cambio está constituida por la innovación en el modelo
de ciclo educativo usado para la formación de los programas y cursos ofrecidos
por la unal. el contenido de los cursos no debe dejar de ser desarrollado y
actualizado. con los avances tecnológicos que se dan diariamente, la ciencia
y los conocimientos proporcionados por ella se amplían constantemente.
cada área se vuelve más específica y requiere de un estudio más profundo. la
dirección académica de la unal en cada sede analiza las propuestas de crea-
ción, apertura, modificación, suspensión y supresión de los programas curri-
culares cada año. (gestión de programas - universidad nacional de colombia,
2022). la actualización constante de los planes de estudio tiene como objetivo
formar profesionales que no solo tendrán bases teóricas y prácticas generales,
sino también contarán con capacidades como adaptación a los cambios y la
innovación, evitando así la obsolescencia profesional.

la segunda etapa de cambio se encuentra estrechamente relacionada con
la ciencia abierta. la idea detrás de este concepto de ciencia abierta es permitir
que la información científica, los datos y los resultados sean más accesibles,
es decir que sean de libre acceso y se aprovechen de manera más confiable
con la participación de todos los interesados. el objetivo es ampliar la fuente
de recursos informativos que son necesarios tanto para la investigación como
para la formación de proyectos (Babini y rovelli, 2020).

el proporcionamiento de recursos educativos abiertos en línea, como libros,
guías de estudio y clases grabadas, cumple con el fin de colaborar con las ne-
cesidades de la sociedad y promover la igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos que no se encuentren en las posibilidades de estudiar en la
universidad por distintos motivos. con ayuda de la ciencia abierta se busca
cerrar brechas sociales, de espacio y científicas entre la población colombiana.

la tercera etapa consiste en la recopilación y el análisis de datos. esta etapa
es clave en la transformación digital, por el hecho de que hace posible com-
prender las necesidades y preferencias de la sociedad y los estudiantes. la
unal actualmente cuenta con un sitio web que se actualiza constantemente
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con nueva información para los interesados en ella. además, con los datos de
estadística proporcionados por el sitio web estadísticas.unal.com.bo se pueden
llevar a cabo diversos tipos de análisis para identificar el estado actual de la
universidad, los cambios de los indicadores y las tendencias predominantes
para el futuro. el objetivo de esta etapa es evitar la toma de decisiones no
acertadas y contar con la información necesaria para dirigir a la universidad
hacia la consolidación de la transformación digital.

5.4. El Papel del Smart Campus y las Smart Cities en la Construcción de un Fu-
turo Sostenible

en una sociedad tecnológica, donde se planea realizar el proceso de trans-
formación digital, el rol del ambiente es muy significativo, puesto a que es el
espacio donde interactúan sus miembros. en el caso de la universidad, este
ambiente es el campus y debe de adaptarse a las necesidades actuales de los
estudiantes, profesores y administradores.

la construcción de campos inteligentes se fundamenta en el análisis de las
interacciones entre los participantes y el impacto que las decisiones tendrán
en el entorno, las cuales deberán asegurar la sostenibilidad tanto de los miem-
bros involucrados como de los recursos disponibles.

en la unal a inicios del 2022 se inició a desarrollar el proyecto “smart campus
para todos”, el cual tiene el objetivo de crear una red de aulas laboratorio por
todo el campus. el proyecto como tal, va más allá de la adecuación del campus
a los nuevos estándares de tecnología, puesto que también incluye la pers-
pectiva de inclusión y accesibilidad para todas las personas que ingresen al
campus.

el proyecto avanza a través de diferentes etapas. la primera etapa se enfoca
en la implementación de tecnologías que incorporen criterios de inclusión.
por ejemplo, se instala una geodatabase que permite el acceso físico a la uni-
versidad para personas con discapacidades o movilidad reducida. esto implica
la incorporación de rampas, baños accesibles, ascensores, puntos de primeros
auxilios, entre otros, para garantizar la accesibilidad a los espacios. (uso de
tic para Mejorar procesos incluyentes en las universidades, 2022).

actualmente, se desarrolla el itinerario personal accesible, con la ayuda del
cual las personas pueden moverse por el campus evitando aglomeraciones y
barreras de espacio, optimizando de esta forma el tiempo y espacio. además,
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se está llevando a cabo el desarrollo de material audiovisual sobre las carreras
ofrecidas, guías sobre el uso de las plataformas, biblioteca virtual, tutoriales
de los laboratorios en lenguaje de señas y con subtítulos.

en el futuro, se tiene previsto crear mapas táctiles de las diferentes sedes de
la universidad, los cuales estarán disponibles para toda la comunidad del cam-
pus, incluyendo a las personas con discapacidad visual, puesto que se diseñarán
utilizando el sistema de escritura braille.

para seguir avanzando en las etapas de transformación hacia el sistema
digital, la unal lleva a cabo encuestas a la comunidad universitaria, que
incluye a estudiantes, docentes y personal administrativo. esto permite iden-
tificar las necesidades más relevantes y prioritarias. utilizando los datos y re-
sultados obtenidos de estas encuestas, se elaboran lineamientos principales
que servirán de base para desarrollar soluciones conjuntas con la comunidad
y el equipo de desarrollo del campus. (proyecto - somos campus Bogotá - | al
día unal - Youtube, 2023).

6. rESuLTADOS Y OBSErVACIONES DE LA INICIATIVA
“TrANSfOrMACIóN DIGITAL DE LA uNAL 2030”

6.1. La convergencia de la Cuarta Revolución Industrial y la Transformación Digital
hacia el 2030

la unal lidera la cuarta revolución industrial que se lleva a cabo en el país.
es la primera institución de educación superior en colombia en inaugurar la
primera cátedra de transformación digital (almario, 2023). en ella participan
estudiantes de pregrado de las distintas sedes y discuten temas relacionados
con la transformación digital en colombia, la cultura digital, la participación
ciudadana, la transformación digital como proyecto de nación y su impacto
en el ámbito de la salud. la cátedra busca formar un espacio de diálogo y re-
flexión sobre la transformación digital, por medio del análisis de la relevancia
de los procesos de digitalización y la cultura organizacional. se cuenta con
experiencias de transformación digital de organizaciones del sector público y
privado, como por ejemplo el Ministerio de tecnologías de la información y
las comunicaciones, el observatorio colombiano de ciencia y tecnología, la
alta consejería distrital de tic, entre otros.

el papel de la unal se destaca como una fábrica de líderes de la transforma-
ción digital. en el año 2018, con el respaldo de la oea, se estableció el labora-
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torio de innovación para la paz. esta instancia es considerada como un espacio
de colaboración diseñado específicamente para jóvenes innovadores y em-
prendedores. su principal objetivo es brindarles las herramientas, habilidades
y tecnologías más avanzadas para abordar los desafíos que enfrenta la comu-
nidad y contribuir a la construcción de la paz. las soluciones desarrolladas en
el laboratorio son de bajo costo, pero con un impacto significativo y alta
calidad. también el espacio cuenta con cuatro sedes ubicadas en Bogotá,
arauca, tumaco y Manizales. (laboratorio innovación para la paz - extensión
unal Bogotá, 2022).

además, la unal dirige el laboratorio “vivelabBogotá”, junto al ministerio
de tic y la alcaldía mayor de Bogotá. este es un centro de entrenamiento, em-
prendimiento y conocimiento que ofrece sus servicios a personas expertas
en desarrollo de software, aplicaciones, contenidos digitales y otras habilidades
relacionadas. Beneficia a la comunidad universitaria y fortalece la infraestructura
académica, el laboratorio también está disponible para empresas y empren-
dedores de la ciudad, las cuales adquirirán licencias comerciales para que
puedan vender los productos y servicios que desarrollen (agencia de noticias
unal, 2012).

el laboratorio ha desarrollado un sistema de datos abiertos para la ciudadanía,
debido a la escasez de información, que es un recurso fundamental para el
desarrollo. además, se llevaron a cabo convocatorias dirigidas a jóvenes de
diversas comunidades, invitándolos a participar en maratones de innovación
de dos días de duración. durante estas sesiones, los jóvenes recibieron men-
torías por parte de expertos, lo cual les permitió ofrecer soluciones a problemas
específicos.

asimismo, se aprovechó la tecnología del blockchain para garantizar la trans-
parencia, seguridad e integridad de la información. esta tecnología se imple-
mentó en el proceso de elección de la junta directiva en colegios, con el obje-
tivo de poner a prueba su transparencia. se considera que este mismo
mecanismo podría utilizarse en elecciones nacionales, ahorrando recursos y
tiempo. con el paso del tiempo, este laboratorio ha evolucionado y se han in-
corporado nuevas funcionalidades al blockchain, como el reconocimiento
facial y otras características.

vivelabBogotá no solo se enfoca en proyectos de ingeniería, sino también
se hace aportes a otras áreas como la facultad de medicina, de artes y de cien-



según los datos más recientes del sistema nacional de información de edu-
cación superior (snies), hubo 2.408.041 estudiantes matriculados en institu-
ciones de la nación en 2018, una disminución del 1.5 por ciento con respecto
a 2017 (38,000 estudiantes menos), (cardona ossa, 2020).

la pandemia del covid-19 tuvo un impacto significativo en la evolución de
la matrícula de las instituciones educativas, incluyendo a la unal. inicialmente,
durante el año 2020, se observó una disminución en la matrícula de muchas
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cias económicas con la participación de estudiantes de pregrado, postgrado,
doctorado y docentes de la universidad.

6.2. TIC e Innovación Educativa: Una Revolución en Marcha hacia la Transformación
Digital en la UNAL

la modalidad para llevar a cabo la impartición de educación superior en la
última década no ha cambiado significativamente, y la unal está experimen-
tando una disminución de la matrícula (Figura 8). la principal razón es que los
estudiantes buscan una formación más flexible, asequible, que dure menos
tiempo y esté a la vanguardia. sin embargo, solo encuentran programas tra-
dicionales que se quedaron atrás ante la innovación. la oferta académica no
se adaptó a las necesidades.

Figura 8. Evolución histórica del total de estudiantes matriculados por primera vez en la UNAL

Fuente: Adaptado de Cifras Generales – Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, año 2022
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instituciones debido a las medidas de confinamiento y cierre de estableci-
mientos educativos para prevenir la propagación del virus. la unal buscó
enfrentar los desafíos planteados por la pandemia del covid-19 mediante la
implementación de diversas estrategias. una de las medidas principales fue
la adopción de la educación en línea y a distancia, lo que ha permitido a los
estudiantes matricularse y seguir sus estudios de manera virtual hasta la ac-
tualidad. además, la unal ha realizado esfuerzos para adaptar y optimizar las
herramientas digitales utilizadas en la educación a distancia, y ha brindado
apoyo tecnológico y capacitación a sus estudiantes y profesores para garantizar
una transición exitosa al entorno virtual.

a pesar de los desafíos planteados por la pandemia, la unal ha trabajado
también en fortalecer su oferta académica y promover programas educativos
que respondan a las necesidades y demandas actuales de los estudiantes.
esto incluye la creación de nuevos programas de estudio relacionados con el
manejo y prevención de enfermedades, la salud pública y la gestión de crisis,
entre otros. durante los últimos años, la unal ha implementado diversas es-
trategias de modernización, entre las que se destacan la adopción de tecno-
logías de vanguardia, la capacitación constante de los docentes y la generación
de alianzas estratégicas con empresas y organizaciones líderes en la industria
digital.

las tecnologías de la información y la comunicación (tic) han generado
una revolución en la educación y en la forma en que se transmiten y adquieren
conocimientos. la unal se ha sumado a esta transformación digital, incor-
porando las tic e innovación educativa a su oferta académica y metodologías
de enseñanza. la universidad ha desarrollado una serie de iniciativas enfo-
cadas en la integración de la tecnología en la enseñanza, como el programa
“e-learning”, que ofrece cursos y programas virtuales para facilitar el acceso a
la educación a personas de todo el mundo. además, se ha implementado el
uso de plataformas digitales para la gestión académica y administrativa de
la institución.

en adición a las tic, en la unal también se priorizo la práctica de la itil (in-
formation technology infrastructure library) con el objetivo de que las de-
pendencias de tecnología sean visualizadas como prestadoras de los servicios
de tecnología que soportan los procesos misionales y de apoyo de la univer-
sidad, como parte del proyecto de gestión de servicios de tecnología de la
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información que está siendo llevado a cabo por la dirección nacional de tec-
nologías de la información y las comunicaciones y las oficinas de tecnología
y coordinaciones de informática de las sedes.

Branch, director del grupo i+d en inteligencia artificial de la Facultad de
Minas de la unal sede Medellín, señaló que el objetivo de la universidad
para 2030 es que la transformación digital permita la conexión con el desarrollo

                       Equipos de usuario final                                                                     SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Conectividad a red de datos                                                               SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Internet                                                                                                    SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Conceptos técnicos                                                                               SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Telefonía                                                                                                  SI      SI      SI        SI       SI       SI               SI      SI
                       Correo electrónico                                                                                 SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Videoconferencia                                                                                   SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Almacenamiento                                                                                          SI                 SI         
                       Colocation                                                                                                SI      SI                 SI         
                       Hosting                                                                                                     SI      SI      SI        SI         
                       Gestión de Procesos                                                                              SI      SI        
                       Control de acceso                                                                                  SI      SI      SI         
                       Plataforma como servicio                                                                   SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI        
                       Sistemas de Información                                                                    SI      SI      SI        SI         
                       Soporte a la operación del Sistema de votación                         SI        
                       QUIPU - Soporte Funcional al Sistema Financiero                      SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       
                       SARA - Soporte funcional al Sistema de Talento Humano       SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Servicio de direccionamiento de red                                               SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI        
                       Servicio de identidad digital                                                              SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Servicio de Nombres de dominio                                                     SI      SI      SI        SI       SI       SI      SI       SI      SI
                       Directorio Activo                                                                                    SI      SI                 SI        

Tabla 3. Catálogo de servicios de TI de la UNAL 

Fuente: Adaptado de Universidad Nacional de Colombia plan estratégico del año 2022. 
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territorial a través de una perspectiva integral y de transformación cultural
(agencia de noticias unal, 2021).

7. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES

la era digital ha sido un catalizador para que las instituciones redefinan y
transformen sus modelos de negocio y procedimientos operativos. las uni-
versidades en particular no son la excepción y deben ser capaces de adaptarse
a los nuevos desafíos del siglo XXi. la unal no ha sido indiferente a este
cambio y ha buscado adaptarse con rapidez a las exigencias de los estudiantes
y la sociedad en general.

desde el 2018, la unal ha implementado diversas estrategias de moderni-
zación, entre las que se destacan la adopción de tecnologías de vanguardia,
la capacitación constante de los docentes y la generación de alianzas estraté-
gicas con empresas y organizaciones líderes en la industria digital.

la implementación de iniciativas como el uso de plataformas virtuales y
aplicaciones móviles ha permitido mejorar la experiencia de aprendizaje de
los estudiantes, brindándoles más flexibilidad y acercándolos a la tecnología
que les rodea. los docentes, por su parte, se han capacitado para brindar
educación de alta calidad al aprovechar estos recursos tecnológicos.

en conclusión, el proceso de transformación de la unal para abordar los
nuevos requerimientos de la era digital ha sido de gran relevancia, ya que ha
permitido que la institución se adapte a los cambios y se posicione como una
entidad líder en educación y tecnología. se espera que las iniciativas imple-
mentadas continúen evolucionando y permitan a la unal seguir preparando
a los estudiantes para un futuro cada vez más digitalizado y exigente.

la unal ha demostrado compromiso en abordar los nuevos requerimientos
de la era digital a través de un proceso de transformación que ha sido diseñado
y ejecutado con esmero. el proceso de transformación ha sido posible gracias
a la adopción de una perspectiva centrada en el estudiante y la colaboración
entre diferentes áreas y departamentos de la universidad. al trabajar juntos,
han logrado identificar las áreas clave en las que la transformación digital
puede tener el mayor impacto y han implementado soluciones innovadoras
para abordar estas áreas.

además, la unal ha demostrado un compromiso con la equidad en la edu-
cación, asegurándose de que los beneficios de la transformación digital sean
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accesibles para todos los estudiantes, indistintamente de su origen socioeco-
nómico o geográfico. de acuerdo con la agenda 2030 y específicamente al
objetivo número 4, el cual propone “garantizar una educación inclusiva y equi-
tativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos” se han desarrollado nuevas propuestas curriculares, que buscan in-
centivar la igualdad, la no discriminación en la educación y educación para la
ciudadanía global (Ministerio de educación, 2022. pp. 95 -96). 

si bien el proceso de transformación digital de la unal aún está en curso, ya
ha demostrado ser un modelo que seguir para otras instituciones educativas
en colombia y en todo el mundo. al enfocarse en el bienestar del estudiante,
promover la colaboración y mantener el compromiso con la equidad educativa,
la universidad está respondiendo de manera efectiva a las demandas de la
era digital y preparando a sus estudiantes para triunfar en un entorno cada
vez más digitalizado.
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Las competencias digitales como elemento transversal 
en la enseñanza superior. Un estudio de caso en la formación 

inicial docente en Ecuador

Digital competences as a transversal element in Higher Education. 
A case study in initial teacher education in Ecuador

Rosabel Roig-Vila1 Diego Xavier Sierra Pazmiño2
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RESUMEN
El presente artículo tiene su origen en la necesidad de analizar las competencias di-
gitales presentes en los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad Central del Ecuador dentro de su formación inicial docente.
De esta manera se abordan tres dimensiones fundamentales dentro de la labor docente
actual: Manejo Tecnológico Operativo, Diseño de Ambientes de Aprendizaje y Con-
ciencia Ética y Social. A partir de esta problemática la investigación se inscribe como
un trabajo colectivo que pretende contribuir a la mejora de la formación inicial docente
asumiendo procesos formativos como un aporte a su proceso de enseñanza aprendi-
zaje. Se llevó a cabo un diseño de investigación aplicada, apoyada en datos cualitativos
y cuantitativos, utilizándose diversas herramientas de obtención de la información
empírica: entrevistas, análisis de materiales documentales, grupos de discusión y en-
cuestas. Destaca como resultados el reconocimiento en cuanto a la necesidad de
apropiarse de los nuevos modelos y postulados acerca del proceso enseñanza apren-
dizaje, las nuevas metodologías, sus funciones y sobre todo las competencias digitales
como punto fundamental del desarrollo educativo. Se pone énfasis también en la re-
levancia que tiene la formación digital que se requiere para afrontar los retos que se
plantean en el nuevo paradigma educativo al introducir las TD a las prácticas educativas
conformes al siglo XXI. 

Palabras clave: competencias digitales; enseñanza superior; formación profesional
superior.
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Digital competences as a transversal element In Higher 
Education. A case study in initial teacher education in Ecuador

ABSTRACT
this article has its origin in the need to analyse the digital competences present in

the students of the Faculty of philosophy, letters and educational sciences of the uni-
versidad central del ecuador within their initial teacher training. in this way, three fun-
damental dimensions are addressed within the current teaching work: operational
technological Management, design of learning environments and ethical and social
awareness. Based on these problems, the research is part of a collective work that
aims to contribute to the improvement of initial teacher training by assuming formative
processes as a contribution to the teaching-learning process. an applied research
design was carried out, supported by qualitative and quantitative data, using various
tools to obtain empirical information: interviews, analysis of documentary materials,
discussion groups and surveys. the results highlight the recognition of the need to
appropriate new models and postulates about the teaching-learning process, new
methodologies, their functions and, above all, digital competences as a fundamental
point of educational development. emphasis is also placed on the relevance of the
digital training required to face the challenges posed by the new educational paradigm
when introducing td to educational practices in accordance with the 21st century.

Keywords: digital competencies; higher education; higher vocational training.

As competências digitais como elemento transversal 
no ensino superior. Um estudo de caso na formação inicial 

de professores no equador

RESUMO
este artigo nasce da necessidade de analisar as competências digitais presentes nos

estudantes da Faculdade de Filosofia, letras e ciências da educação da universidade
central do equador no âmbito da sua formação inicial de professores. desta forma,
são abordadas três dimensões fundamentais no trabalho docente atual: gestão tec-
nológica operacional, desenho de ambientes de aprendizagem e consciência ética
e social. com base nestas problemáticas, a investigação faz parte de um trabalho co-
letivo que pretende contribuir para a melhoria da formação inicial de professores, as-
sumindo os processos formativos como uma contribuição para o processo de ensino-
aprendizagem. Foi realizado um desenho de investigação aplicada, apoiado em dados
qualitativos e quantitativos, recorrendo a vários instrumentos de obtenção de infor-
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mação empírica: entrevistas, análise de materiais documentais, grupos de discussão e
inquéritos. os resultados evidenciam o reconhecimento da necessidade de apropriação
de novos modelos e postulados sobre o processo de ensino-aprendizagem, de novas
metodologias, das suas funções e, sobretudo, das competências digitais como ponto
fundamental do desenvolvimento educativo. salienta-se ainda a relevância da formação
digital necessária para enfrentar os desafios colocados pelo novo paradigma educativo
aquando da introdução das td nas práticas educativas de acordo com o século XXi.

Palavras-chave:competências digitais; ensino superior; ensino e formação profissional
superior.

Les compétences numériques en tant qu’élément transversal
dans l’enseignement supérieur. Une étude de cas dans 

la formation initiale des enseignants en equateur

RÉSUMÉ
cet article trouve son origine dans la nécessité d’analyser les compétences numériques

présentes chez les étudiants de la Faculté de philosophie, lettres et sciences de l’édu-
cation de l’universidad central del ecuador dans le cadre de leur formation initiale
d’enseignant. de cette manière, trois dimensions fondamentales sont abordées dans
le cadre du travail d’enseignement actuel : la gestion technologique opérationnelle, la
conception d’environnements d’apprentissage et la conscience éthique et sociale. sur
la base de ces problèmes, la recherche fait partie d’un travail collectif qui vise à contri-
buer à l’amélioration de la formation initiale des enseignants en assumant les processus
formatifs comme une contribution au processus d’enseignement-apprentissage. une
recherche appliquée a été menée, étayée par des données qualitatives et quantitatives,
en utilisant divers outils pour obtenir des informations empiriques : entretiens, analyse
de matériel documentaire, groupes de discussion et enquêtes. les résultats mettent
en évidence la reconnaissance de la nécessité de s’approprier de nouveaux modèles
et postulats sur le processus d’enseignement-apprentissage, de nouvelles méthodo-
logies, leurs fonctions et, surtout, les compétences numériques en tant que point fon-
damental du développement éducatif. l’accent est également mis sur la pertinence
de la formation numérique requise pour relever les défis posés par le nouveau para-
digme éducatif lors de l’introduction de la td dans les pratiques éducatives confor-
mément au 21e siècle.

Mots clés: compétences numériques; enseignement supérieur ; enseignement et
formation professionnels supérieurs.
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1. INTrODuCCIóN 

1.1. Las tecnologías digitales como motor de cambio en nuestra sociedad

claramente se puede apreciar que nuestra sociedad ha experimentado en
las últimas décadas un profundo proceso de transformación estructural, es-
pecialmente motivado por la extraordinaria revolución tecnológica basada
en las tecnologías digitales (td), la cual ha traído grandes cambios (cabezas-
gonzález et al., 2022). respecto a forma y contenido, el efecto ha sido masivo
y multiplicador, de tal forma que el sentido del conocimiento ha calado en la
sociedad en general, y uno de los grandes ámbitos que se ha visto influenciado
ha sido el de la educación (Hernández, 2017).

por ello, podemos apuntar que las td han pasado a ser una herramienta
trascendental, puesto que amplían la gama de alternativas para acercar el co-
nocimiento al alumnado, a quien invita a ser parte de este cambio y trae con-
sigo la posibilidad de construir por sí mismo un nuevo saber, a pesar del con-
texto en el que vive (ortega-porras y oyanedel-Bernal, 2022). en consecuencia,
actualmente se afirma que las td son el recurso y el medio que la sociedad
posee para obtener el conocimiento (gonzález-Mohino et al. 2023). así, las
competencias digitales se han convertido en una herramienta relevante para
cambiar la educación tradicional.

lo cierto es que nos encontramos sumidos en la era o sociedad digital.
dentro de este contexto, se instaura que los individuos deben ser capaces, no
solo de utilizar las nuevas tecnologías, sino de solucionar las problemáticas
que se le presenten. la organización de las naciones unidas para la educación,
la ciencia y la cultura (unesco, 2019) establece, en su texto ICT Competency
Framework for Teachers, que la nueva sociedad del conocimiento busca fo-
mentar la diversidad y compartir estas nuevas formas de obtener el conoci-
miento, englobando todas las comunidades que conforman la sociedad.
desde esta consideración, cualquier persona es capaz de adquirir información
y, además, transformarla en conocimiento, con el fin de contribuir al desarrollo
económico y social de su comunidad. por otro lado, la tecnología en la nube
o cloud computing se ha convertido en una realidad permanentemente en
expansión, y también ha propiciado este desarrollo. asimismo, es relevante el
uso de algunos conceptos como el “internet de las cosas”, los wearables, la im-
presión 3d o la inteligencia artificial, que representan nuevos panoramas
emergentes en este ámbito. 
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en este contexto, describimos la situación de américa latina y el caribe, y la
realidad es que las diferencias entre países desarrollados y los que están en
vías de desarrollo han variado relativamente poco. en concreto, actualmente,
mientras en los países desarrollados cerca del 80% de los hogares cuenta con
acceso a un ordenador o internet, en los países en vías de desarrollo esta cifra
se reduce a la mitad. el porcentaje de alumnado que declara que tiene un or-
denador para estudiar en latinoamérica, está por debajo de la media de la
organización para la cooperación y el desarrollo económicos (ocde) (91); los
de mayor presencia en latinoamérica son uruguay (89) y perú (55). al mismo
tiempo se dan fuertes diferencias entre las escuelas urbanas y rurales (unesco,
2017). en la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del insti-
tuto nacional de estadísticas y censos de ecuador (inec, 2017) sobre el uso
de td, se observa que el 52,0% de la población de 5 años y más utilizó com-
putadora en el año 2017, esto equivale a 13,3 puntos más que en el 2012. con
relación a la utilización de internet, los resultados reflejan que el 58,3% de la
población de 5 años y más se conectó a la web, el 66,9% perteneciente al área
urbana frente al 39,6% del área rural (inec, 2017). también es significativo co-
nocer los espacios donde se utiliza frecuentemente la conexión de internet.
en este caso los resultados mencionan que, entre la población de 5 a 17 años,
el 48,8% accede desde su hogar (inec, 2017). esto significa que cerca de la
mitad de la población mayor de 5 años interactúa con td, por lo que la
ausencia de esta tecnología en el ámbito educativo es contradictoria con la
sociedad actual.

es relevante mencionar que en los últimos años han surgido iniciativas en
ecuador por parte del estado dirigidas a mejorar el acceso a las td para la po-
blación. como ejemplo citamos los programas “ecuador conectado, ecuador
eficiente y ciberseguro” y “ecuador innovador y competitivo” (Ministerio de
telecomunicaciones y de la sociedad de la información, 2019). sin embargo,
actualmente existe aún una brecha digital en la aplicación de estas tecnologías,
tanto dentro como fuera del aula, por lo que se ven restringidas a la población
que no ha aprendido a usarlas y no ha podido adquirirlas.

de acuerdo con cabero et al. (2023), el impacto de las td se está dando a
nivel global y a nivel local, y avanza rápidamente. por ello, un problema a re-
solver de fundamental importancia es la correcta implementación de dichas
td en las aulas de educación superior, siendo de vital importancia hacer
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énfasis en capacitar en competencias tecnológicas a los docentes. en este
sentido, es fundamental saber cuál es el punto de partida y dónde estamos
situados actualmente.

de acuerdo con la unesco (2018), la utilización continua de las td en los
procesos educativos implica que el estudiante deba adquirir capacidades y
competencias necesarias para su desarrollo profesional, donde el rol del do-
cente implica tener la función de capacitarlo para ello. así pues, no hay que
perder de vista que las instituciones educativas son responsables de incentivar
y formar continuamente al cuerpo docente en un manejo apropiado de las
td a fin de lograr un uso presente de las mismas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

con respecto a la capacitación sobre el manejo de las td, el Ministerio de
educación de ecuador cuenta con un “programa de Formación continua del
Magisterio Fiscal”. este tiene como objetivo principal aportar conocimientos
sobre el uso de las herramientas digitales y su aplicación estratégica, con el
fin de motivar el aprendizaje autónomo a partir de actividades individuales y
grupales. el programa modela y facilita el uso de diversas herramientas digitales,
tales como wikis, chat, foros, mapas conceptuales, encuestas en línea, entre
otros aspectos, y su aplicación en función del aprendizaje y de la investigación.
Hasta 2014 se capacitó a 59.069 docentes en td. en el mismo período, otros
2.322 fueron inscritos y matriculados para cursar maestrías internacionales
en universidades de prestigio. en total, esto indicaba que el 70% de los docentes
de la educación regular se encontraba capacitándose en distintas áreas (Mi-
nisterio de educación, 2015). 

si concretamos la temática, cabe indicar que, en ecuador, la única propuesta
referente a la aplicación de td en el aula es la denominada “agenda educativa
digital” (aed), actualmente en su versión 2021-2025 (Ministerio de educación,
2021). ello es coherente con el currículo educativo, el cual menciona que las
td deben formar parte del uso habitual en el aula como instrumento facilitador
para el desarrollo del currículo (Ministerio de educación, 2016). la aed es una
propuesta innovadora para la inclusión de las td en los procesos educativos.
está orientada a desarrollar competencias pedagógico-digitales que permitan
lograr mayor calidad de los aprendizajes en los estudiantes, con un enfoque
que establece lineamientos para la inclusión de las td, para producir cambios
que apunten a la transformación mediante el paso de dichas td a las tac
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(tecnologías del aprendizaje y el conocimiento). como proceso de innovación
pedagógica, la aed “se plantea como objetivo no solo la adquisición de com-
petencias y habilidades tecnológicas, sino que se encamina hacia la ciudadanía
digital, que implica el establecimiento de una cultura digital que permita la
utilización de herramientas no solo de manera competente, sino también con
un enfoque de deberes y derechos” (Ministerio de educación, 2021, p. 7). sea
como sea, aún queda un largo camino que recorrer para asegurar el acceso
imparcial y global en este campo, y debe ser abordado de inmediato. como
se señala en la aed: “la transformación digital en la educación pasó de ser una
prospección de futuro a una realidad cercana” (Ministerio de educación, 2021,
p. 6). por consiguiente, es relevante que el gobierno ecuatoriano promueva
las evaluaciones permanentes de los docentes, principalmente en el uso y
manejo de las td, dentro y fuera de las aulas, en todos los niveles de aprendi-
zaje. estas herramientas están adheridas a las nuevas generaciones de estu-
diantes que nacieron en el seno de la era digital. los docentes no pueden
convertirse en analfabetos digitales, sino estar a la par de la innovación tec-
nológica e integración curricular de nuevas herramientas digitales.

1.2. La Educación Superior en el Ecuador y su vinculación con las TD

las td en la educación superior tienen un papel fundamental, ya que pro-
porcionan una herramienta rápida y eficaz para adquirir nuevas competencias,
necesarias para enfrentarse al mundo laboral, tal y como se apunta en el in-
forme “los retos de la competencia digital del profesorado iberoamericano
de educación superior” (universia, 2021). en ecuador resulta de vital impor-
tancia este impulso a la educación superior, más aún cuando, en la actualidad,
se están llevando a cabo procesos tales como el cambio de la matriz productiva,
donde la educación superior jugará un papel fundamental.

para alcanzar este anhelado cambio de la matriz productiva, es necesario
que el país trabaje en nuevas áreas de formación como la biotecnología, la
farmacéutica, las energías renovables, el turismo, los servicios forestales, entre
otros. en este sentido, las universidades emblemáticas cumplen con el rol
para el que fueron creadas, contribuyendo con la formación de nuevos profe-
sionales en estas áreas. ello se complementa con la formación integral de do-
centes y profesionales en las ciencias artísticas y culturales (Menéndez y ce-
vallos, 2018). por consiguiente el sistema educativo nacional del país requiere
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de una educación actualizada en todos los medios académicos de forma
segura y operativa, que garantice el proceso de enseñanza de calidad y que
fundamente los objetivos del estado en este caso el cambio de la matriz pro-
ductiva y el desarrollo permanente del país.

los avances en las td y su interacción con la educación superior ecuatoriana
han sido y es el principal objetivo del país, el cual, a lo largo de las décadas, ha
ido teniendo este déficit. el propósito es encauzar este desarrollo tecnológico
para facilitar los saberes científicos, los mismos que se alinearán con un entorno
sociocultural actualizado. así, se pretende comprender cuál ha sido el desarrollo
de las td en el ecuador y cuáles han sido los principios que han determinado
el uso, acceso y apropiación de la tecnología digital y algunas herramientas
en los que podría basarse una educación de calidad. Finalmente, a través de
los planteamientos teóricos se determina el rol que el docente debe cumplir
en nuestra sociedad, con el fin de formar sujetos que convivan con la tecnología
y fortalezcan la educación superior. en este camino, no debe olvidarse al ser
humano como un individuo biológico y psíquico que sea capaz de desenvol-
verse en su contexto con conocimientos, valores y actitudes.

1.3. Sistematización de las TD en el aula
1.3.1. Modelo TPACK

las competencias que posea el docente para hacer efectiva la integración
de las td en los procesos de enseñanza-aprendizaje debe ser un tema para
abordar necesariamente en cualquier nivel educativo, ya que se trata de un
aspecto al cual no podemos dar la espalda (cabero et al., 2023). actualmente
nos desarrollamos en la sociedad de la información y dentro de este contexto
la tecnología está permanentemente presente y cada vez más en las futuras
generaciones. es por lo que debe ser una realidad la integración de las td en
el ámbito educativo. 

dentro de este contexto, el docente desempeña un papel fundamental en
los procesos de enseñanza aprendizaje, principalmente mediados por td. por
ello, es esencial la obtención de conocimientos específicos (lázaro-cantabrana
et al., 2019). en este sentido, existe un modelo que especifica de manera clara
dichos conocimientos indispensables. se trata del modelo tpacK formulado
por Mishra y Koehler (2006). tpacK son las siglas de Technological Pedagogical
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Content Knowledge (conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar) y
con ello, se quiere plasmar un referente en torno a la tipología y naturaleza de
las competencias digitales del docente. el modelo tpacK se fundamenta, en
parte, en el denominado “conocimiento didáctico del contenido”, original-
mente formulado por shulman (1986), que manifestaba la idea de que los
docentes deben poseer conocimientos sobre el contenido y la pedagogía.
apoyándose en esta idea, Mishra y Koehler (2006) formularon su modelo
tpacK, que pretende delimitar los diferentes tipos de conocimientos que los
profesores necesitan poseer para integrar las td de forma eficaz en el aula.
cabero y Martínez (2019) opinan acerca del modelo tpacK:

el modelo ha recibido una serie de críticas, fundamentalmente
por su carácter generalista. por ello se ha ido estableciendo otra
serie de propuestas que llevan a señalar que dentro del contexto
debemos incorporar distintos tipos de componentes: actitudes
del docente, experiencias de utilización de las td, características
de los estudiantes, recursos técnicos disponibles, formación del
profesorado, y objetivos y propósitos esperados. a los que se les
debería incorporar la estructura organizativa, la autoeficacia per-
cibida, y los aspectos intangibles. (p. 254)

este modelo ha sido estudiado y aplicado en muy diversas áreas curriculares
(deng et al., 2017). dentro de este, el diseño y evaluación del conocimiento
del docente son características relevantes, principalmente centradas en el de-
sarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes en todo nivel educativo
y enfocadas en varias áreas del conocimiento. por ello, es esencial tomar en
cuenta los conocimientos que los docentes deben adquirir para la integración
adecuada de la tecnología en el proceso educativo actual y cómo desarrollarlos
de la mejor manera posible. usar el modelo tpacK como un marco teórico
para medir el conocimiento de los docentes podría, potencialmente, tener
un impacto en el tipo de formación y experiencias de desarrollo profesional
que son diseñadas, tanto para el profesorado en formación, como en servicio.
existe, pues, la continua necesidad de repensar las prácticas formativas en los
campos de la educación del profesorado y proponer nuevas estrategias que
mejoren su preparación para integrar efectivamente la tecnología dentro de
los procesos de enseñanza-aprendizaje (schmidt, et al., 2009).
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2. MÉTODO 

2.1. Problema de investigación

teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, se considera necesario abordar
el problema de investigación en torno a las competencias digitales en la for-
mación inicial docente (Fid), en este caso, de los estudiantes de la Facultad de
Filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad central del
ecuador, aspecto no abordado previamente. a partir de ello, se plantean un
conjunto de interrogantes que presentamos a continuación:

. ¿Qué uso consideran que dan a las tecnologías digitales (td) el estu-
diantado de pedagogía en la formación inicial docente (Fid) para apoyar
la función docente? 
. ¿cuáles son los recursos, estrategias y herramientas que consideran
más utilizadas el estudiantado de pedagogía, para integrar las td en la
Fid?

Figura 1.Modelo TPACK ampliado 

Fuente: Mishra y Koehler (2006); Cabero et al. (2014)
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. ¿cuáles considera que son las competencias digitales que más ha de-
sarrollado el estudiantado de pedagogía en la Fid? 
. ¿cuáles son las competencias digitales consideradas menos presentes
por parte del estudiantado de pedagogía en la Fid?

2.2. Objetivos

como respuesta a estas cuestiones planteadas se han propuesto los siguientes
objetivos:

2.2.1. Objetivo general

. evaluar las percepciones del estudiantado de la Facultad de Filosofía,
letras y ciencias de la educación de la universidad central del ecuador
en torno a las competencias digitales en su formación inicial docente.

2.2.1. Objetivos específicos

. identificar el nivel de uso percibido de las competencias digitales del
estudiantado de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación
de la universidad central del ecuador para reforzar la formación inicial
docente (Fid). 
. describir los recursos, estrategias y herramientas que consideran más
utilizadas el estudiantado de la Facultad para integrar las competencias
digitales en la Fid. 
. identificar las competencias digitales percibidas menos presentes y
las que más ha desarrollado el estudiantado de la Facultad en su Fid.

2.3. Diseño de la investigación

en base al objetivo de la investigación, nos basamos en una investigación
aplicada. para cívicos y Hernández (2007), la investigación aplicada se carac-
teriza por la forma en que analiza la realidad social y aplica sus descubrimientos
en la mejora de estrategias y actuaciones concretas, en el desarrollo y mejora-
miento de éstas. en este caso, la principal finalidad es evaluar el uso percibido
de las competencias digitales presentes en la formación inicial docente del
estudiantado de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación de
la universidad central del ecuador.  
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así mismo, la investigación se basa en un enfoque mixto que implica la re-
colección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su inte-
gración y discusión ligada. Ha sido clasificada como no-experimental, la cual
intenta no interferir de forma intencional en el desarrollo de las variables in-
dependientes para observar su efecto sobre otras variables. como técnica de
recolección de datos, se tomó un diseño transversal, donde se recolectan
datos en un solo momento, en un tiempo único.

2.4. Participantes

la población, objeto de estudio de la presente investigación, fue constituida
por 109 docentes y 336 estudiantes de la Facultad de Filosofía, letras y ciencia
de la educación perteneciente a la universidad central del ecuador, quienes
han sido parte de la muestra óptima de una población, de alrededor de 184
docentes y 3360 estudiantes de la Facultad, anteriormente mencionada.

la muestra de estudiantes fue considerada de la siguiente manera: el universo
está constituido por 3360 estudiantes, con una muestra representativa de
336 estudiantes (n=336) de ocho carreras pertenecientes a la Facultad de Fi-
losofía, letras y ciencias de la educación en el periodo 2017-2018.

de igual manera la muestra de docentes se detalla a continuación:  con un
universo de 184 docentes y aplicando los criterios propuestos, la muestra
quedó constituida por 109 profesionales que se desarrollan como docentes
de dichos estudiantes.

2.5. Instrumento de recogida de datos

el proceso de recogida de datos se realizó en dos fases de investigación, en dis-
tintos momentos. los instrumentos utilizados en cada una de las fases corres-
ponden al tipo de información deseada y al momento exacto de obtención.

Fase I: como primer momento, se ha utilizado un cuestionario para docentes
y un cuestionario para el estudiantado, que fue denominado “cuestionario
de competencias y estándares digitales en la Formación inicial docente”. este
se compone de una serie de preguntas introductorias que identificaban al
sujeto encuestado y se consideró información diferenciada entre alumnado y
profesorado. no obstante, el contenido del cuestionario, referente al “desem-
peño”, “formación entregada” o “formación recibida” es el mismo para ambos
sujetos.
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Fase II: en esta segunda fase se realizaron grupos de discusión, donde se
aplicó un guion de preguntas final, tanto para docentes, como para el estudian-
tado. los mencionados instrumentos permitieron profundizar en sus criterios y
opiniones acerca de las competencias digitales en la Formación inicial docente
del estudiantado de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación.

2.6. Análisis de datos 

de acuerdo con la naturaleza de los datos, para el análisis de resultados se
ha empleado la estadística descriptiva y correlacional, en función de los obje-
tivos. el análisis de datos se muestra a través de frecuencias, porcentajes y co-
rrelaciones, lo cuales, sintetizan de manera clara y concisa las respuestas de
los participantes, tanto en el cuestionario, como en los grupos de discusión.

3. rESuLTADOS 

3.1. Análisis de la información del cuestionario dirigido a estudiantes
3.1.1. Nivel de Desempeño en TD por carrera universitaria

Figura 2.Nivel de Desempeño por carrera

Fuente: Elaboración propia. SPSS Statistics
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Fuente: SPSS Statistics

Tabla 1.ANOVA Desempeño TIC por carrera

     Desempeño Estudiantes     

                                                      Suma de                gl                    Media                    F                       Sig.
                                                    cuadrados                                  cuadrática                                             
     
     Intergrupos                             16,818                    7                      2,403                 2,949                  ,005
     Intra-grupos                          267,257                328                    ,815                                                    
     Total                                        284,074                335                                                                                 

respecto a los puntajes obtenidos en el desempeño en competencia digital
de los estudiantes en las 8 carreras de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias
de la educación, la figura 2 especifica que la carrera de idiomas nacionales y
extranjeros inglés obtuvo el más alto puntaje, un 5,11, junto con la carrera de
ciencias experimentales de las Matemáticas y de la Física con un valor de
5,05. a continuación está ciencias experimentales de la Química y Biología,
5,03, lengua y literatura, 5,02, ciencias experimentales de la informática, con
un 4,98 e Historia y las ciencias sociales 4,98. el puntaje más bajo es psicología
educativa y orientación con un promedio de 4,94 y la carrera de educación
inicial con un 4,94. por consiguiente, se deduce, a partir de los datos, que en
su mayoría las ocho carreras presentan un desempeño “bueno” y “aceptable”,
correspondiente a las categorías según el valor de criterio establecido en la
escala de 1 a 7, lo que se validó estadísticamente mediante el análisis de la va-
rianza siguiente.

se presenta un valor de F (F=2,949) mayor de 1. ello indica que hay un efecto
positivo del factor desempeño. conjuntamente, el p-valor (sig.) tiene un valor
de 0.005, que es menor al nivel de significancia 0.05; al ser p<0,05, se establece
que al menos uno de los grupos (carrera) es significativamente diferente. en
este caso, corresponde a la carrera de pedagogía de la Historia y las ciencias
sociales. para corroborar esto, se aplicó un nuevo descriptor estadístico (tukey)
para identificar qué grupo (carrera) es inferior o superior; simultáneamente se
deduce qué subconjuntos difieren significativamente entre sí.

se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.usa
el tamaño muestral de la media armónica =37,766.los tamaños de los grupos
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no son iguales. se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos.
los niveles de error de tipo i no están garantizados.

en la tabla 2 se ratifica que la carrera de pedagogía de la Historia y las ciencias
sociales con un valor de 4,5535 es significativamente inferior en su desempeño
en td respecto de las otras carreras pertenecientes a la Facultad de Filosofía,
letras y ciencias de la educación. 

respecto al subgrupo 2, se muestra que sus medias son iguales, es decir,
que no existe diferencia significativa en el desempeño entre las otras carreras:
psicología educativa y orientación, educación inicial, pedagogía de las ciencias
experimentales de las Matemáticas y de la Física, pedagogía de los idiomas
nacionales y extranjeros inglés, pedagogía de las ciencias experimentales de
la informática, pedagogía de la lengua y literatura y pedagogía de las ciencias
experimentales de la Química y Biología.

Carrera a la que pertenece                                                                                              N              Subconjunto para
                                                                                                                                                                            alfa=0.05

                                                                                                                                                                           1                    2

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales                                                          34              4,5535                
Psicología Educativa y Orientación                                                                                  85              4,7468         4,7468
Educación Inicial                                                                                                                    49              4,8778         4,8778
Pedagogía de las Ciencias Experimentales de Matemáticas y de la Física           32              5,0859         5,0859
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros Inglés                                      39              5,1308         5,1308
Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Informática                                  35              5,1614         5,1614
Pedagogía de la Lengua y Literatura                                                                               33                                     5,2121
Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Química y Biología                    29                                     5,2134
Sig.                                                                                                                                                                  ,071              ,327

HSD de Tukey                                  

Tabla 2.Desempeño estudiantes 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica =37,766.
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos.
Los niveles de error de tipo I no están garantizados.
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3.1.2. Nivel de formación en TD por carrera

en cuanto a la formación recibida en td de los estudiantes por parte de los
docentes, la figura 3 revela que todas las carreras quedan dentro del rango
del nivel de formación “aceptable”, ubicándose en primer lugar la carrera de
idiomas nacionales y extranjeros inglés con un valor de 4,96. a continuación
se encuentra ciencias experimentales de las Matemáticas y de la Física con
mención con un 4,87, continuando con la carrera de ciencias experimentales
de la Química y Biología con un 4,84, lengua y literatura con un 4,83, Historia
y las ciencias sociales con 4,82, y ciencias experimentales de la informática
con 4,81. por último, se encuentran las carreras de psicología educativa y
orientación, y educación inicial con un valor de 4,78 y 4,77 respectivamente;
estos estudiantes reconocen que su formación está en niveles admisibles.

todo ello se respalda mediante el análisis estadístico del modelo anova, ob-
servando que su pvalor (sig.) tiene un valor de 0.000. esto permite contrastar
estadísticamente que existe, al menos, una diferencia significativa entre las ocho

Figura 3.Nivel de Formación por Carrera

Fuente: Elaboración propia. SPSS Statistics
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carreras investigadas, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa, donde se presenta que existe diferencia significativa (p<0,05) en
cuanto a la formación recibida. consecuentemente, se utilizará tukey para iden-
tificar dichas diferencias entre las medias de los tratamientos/grupo.

Fuente: SPSS Statistics

Tabla 3.ANOVA Formación TD por Carrera

     Formación Recibida Estudiantes                

                                                      Suma de                gl                    Media                    F                       Sig.
                                                    cuadrados                                  cuadrática                                             
     
     Intergrupos                             30,563                    7                      4,366                 4,002                  ,000
     Intra-grupos                          357,814                328                   1,091                                                   
     Total                                        388,377                335                                                     

Carrera a la que pertenece                                                                        N           Subconjunto para alfa=0.05
                                                                                                                                                 1                     2                     3

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales                                                         34            4,3809                                                
Psicología Educativa y Orientación                                                                                 85            4,4792              4,4792                     
Educación Inicial                                                                                                                  49            4,7461              4,7461              4,7461
Pedagogía de las Ciencias Experimentales de Matemáticas y de la Física         32            4,8281              4,8281              4,8281
Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Química y Biología                  29            4,8297              4,8297               4,829
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros Inglés                                    39            5,0118              5,0118              5,0118
Pedagogía de la Lengua y Literatura                                                                             33                                        5,1261              5,1261
Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Informática                                35                                                                   5,3463
Sig.                                                                                                                                                              ,151                   ,129                   ,200

HSD de Tukey                                  

Tabla 4.HSD de Tukey Formación TD por Carrera 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica =37,766.
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos.
Los niveles de error de tipo I no están garantizados.
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la diferencia es significativamente inferior en los subconjuntos del test Hsd
de tukey en concordancia a la formación que reciben los estudiantes por
parte de sus docentes. no obstante, la única carrera que es significativamente
alta, pero igualmente queda en el nivel de “aceptable”, es pedagogía de las
ciencias experimentales de la informática (5,3463), donde el nivel crítico de la
prueba de comparación entre el subconjunto 3 resultó 0,200 con tukey.

3.1.3. Desempeño y formación en TD según género

en relación con las competencias digitales de las td por género, se aprecia,
de acuerdo con la tabla 21, anova, que no existe diferencia significativa en el
desempeño td independientemente del género, femenino o masculino, al
constar un p > 0,05 (.298), siendo mayor que el nivel de significancia 0.05. por
lo tanto, hemos comprobado estadísticamente que estos grupos no son dis-
tintos, donde se acepta la hipótesis nula del desempeño que es igual para
ambos géneros.

Indistintamente del género, no se observan diferencias significativas en la formación recibida en TD, al existir
P > 0,05 (,444)

Fuente: SPSS Statistics

Tabla 5.ANOVA Desempeño TD por género

     Desempeño Estudiantes     

                                                      Suma de                gl                    Media                    F                       Sig.
                                                    cuadrados                                  cuadrática                                             
     
     Intergrupos                               ,922                      1                       ,922                  1,088                  ,298
     Intra-grupos                          283,152                334                    ,848                                                    
     Total                                        284,074                335                                                     

se establece de acuerdo con el modelo anova, que la variable género no es
un factor determinante en el manejo y uso de las competencias digitales en
los estudiantes de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación
de la universidad central del ecuador. lo anterior se confirma por parte de los
comentarios fundados en los grupos de discusión, los que sugieren por igual
las debilidades que presentan en td.



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 101-129 119

Las competencias digitales como elemento transversal ...Roig-Vila, R. y Sierra Pazmiño, D.X.                                           

3.2. Correlaciones entre las variables

en la siguiente tabla se presenta una correlación positiva entre la variable
“año de ingreso” y la variable “desempeño” de 0,043, es decir, a mayor año de
ingreso, mayor es el desempeño en td, con un 95% de confianza.

Tabla 7. Correlaciones entre variables

Correlaciones

Carrera

Año de 
ingreso 

Semestre 
Cursando

Edad

Género

Desempeño 

Formación 
Recibida

Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

336
-,263**

,000
336

,247**

,000
336

,130*

,017
335
,039

,481
336

-,086

,116
336

-,100

,067
336

-,263**

,000
336

1

336
-,906**

,000
336

-,604**

,000
335
,047

,386
336
,043

,431
336
,092

,092
336

,247**
,000

336
-,906**

,000
336

1

336
,569**

,000
335

-,032

,554
336

-,104

,058
336

-,158**

,004
336

,130*

,017
335

-,604**

,000
335

,569**

,000
335

1

335
,107

,051
335

-,039

,476
335

-,140*

,010
335

,039

,481
336
,047

,386
336

-,032

,554
336
,107

,051
335

1

336
,057

,298
336

-,042

,444
336

-,086

,116
336
,043

,431
336

-,104

,058
336

-,039

,476
335
,057

,298
336

1

336
,740**

,000
336

-,100

,067
336
,092

,092
336

-,158**

,004
336

-,140*

,010
335

-,042

,444
336

,740**

,000
336

1

336

Carrera Año de 
ingreso

Semestre
Cursando

Edad Género Desempeño 
Estudiantes

Formación
Recibida

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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simultáneamente se correlacionan la variable “semestre de la carrera cursado”
con “desempeño” con un -0,104, es decir, a mayor semestre cursado se reduce o
es menor el desempeño se presenta en las td. por su parte la variable “desem-
peño” se relaciona directamente con “formación” con un valor de 0,740 (**) con
un 99% de confianza, con lo cual se puede afirmar que la formación recibida en
td está directamente relacionada con el desempeño en td, y viceversa.

3.2.1. Correlaciones entre las variables formación y desempeño

en la tabla 16, se presenta una correlación significativa (p < 0,01), con un
99% de confiabilidad (**) entre las variables formación y desempeño, tanto
para docentes y estudiantes. ello significa que a mejor formación que entregan
los docentes (0,969**), mejor es su desempeño; lo propio ocurre con los estu-
diantes: a mejor formación recibida (0,905**), mejor es su desempeño.

Tabla 8. Correlaciones entre las variables Formación y Desempeño

Desempeño
Docentes

Formación
Recibida
Docentes

Desempeño
Estudiantes

Formación
Recibida
Estudiantes

Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación 
de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

21
,969**

,000
21

,691**

,001
21

,563**

,008
21

,969**

,001
21
1

21
,658**

,001
21

,516*

,017
21

,691**

,001
21

,658**

,001
21
1

21
,905**

,000
21

,563**

,008
21

,516*

,017
21

,905**

,000
21
1

21

Desempeño
Docentes

Formación
Docentes

Desempeño
Estudiantes

Formación
Recibida

Estudiantes

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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3.3 Códigos grupos de discusión a estudiantes

con respecto a los grupos de discusión, y según la visualización que nos en-
trega MaXQda (tabla 17), tenemos la dimensión con más opiniones y co-
mentarios, donde se expusieron puntos de reflexión en diseño de ambiente
de aprendizajes.abla 9.Visualización de Códigos Preguntas Grupos de Discusión

Tabla 9.Visualización de Códigos Preguntas Grupos de Discusión con Estudiantes

los datos anteriores, gráficamente, quedan de la siguiente forma:

Figura 4.Visualización de códigos-preguntas de grupos de discusión con estudiantes

como se señaló anteriormente, si bien los docentes utilizan las td principal-
mente como herramienta de apoyo para la actividad educativa, los estudiantes,
por su parte, muestran un mayor interés por las tecnologías que les permiten
comunicarse, tales como celulares, redes sociales, foros, etc., ya que estos
muestran una gran habilidad y amplio dominio en el manejo de estos recursos.
cuando analizamos los grupos de discusión con respecto al nivel de manejo
tecnológico y ligado al aprendizaje, el alumnado sostiene que se encuentra
en un buen nivel de manejo de estas herramientas. las razones pueden ser
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variadas, ya que unos justifican sus conocimientos por estar en una generación
tecnológica. según ellos y ellas, esto implica que el conglomerado en el que
viven estimula a estudiar y a explotar sus habilidades en base al apoyo de los
entes educativos (educación básica y media) anteriores a la universidad.

los nuevos docentes en el ámbito de su vida profesional, y como reto, están
enfrentándose a rediseñar programas hacia el desarrollo del conocimiento.
esta situación la identifican plenamente, dada las tendencias de las preguntas
analizadas, en tanto afectan los aspectos éticos y legales del uso de las td.

4. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES

con respecto a los objetivos planteados al inicio del estudio se presentan las
conclusiones a las que se llegó con base en los resultados obtenidos de la po-
blación seleccionada:

Objetivo 1: Identificar el nivel de uso percibido de las competencias digi-
tales del estudiantado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad Central del Ecuador para reforzar la formación
inicial docente (FID).

cabe decir que el nivel determinado en los estudiantes de la Facultad de Fi-
losofía, letras y ciencias de la educación en la formación inicial docente, sobre
el desempeño y uso de las td para el refuerzo de la función docente y la for-
mación recibida, es “aceptable” en ambos casos, en concurrencia con urbina
et al. (2022) en contextos universitarios. de igual manera para completar dicha
información fue planteada la siguiente cuestión de investigación:

a. ¿Qué uso consideran que dan a las TD el estudiantado de Pedagogía en la for-
mación inicial docente (FID) para apoyar la función docente?

de acuerdo con el criterio de los estudiantes, actualmente las herramientas
td son necesarias e indispensables dentro de la función docente, como así lo
aseguran cabello et al. (2020). por ello, su uso y manejo no representa un obs-
táculo. sin embargo, los factores ético-sociales emergen con poca importancia
en el proceso. así mismo, el alumnado expresa la necesidad de una mayor ca-
pacitación por parte de los docentes, ya que muchos tienen deficiencia en el
manejo de estas herramientas y entornos virtuales. esta deficiencia podría
verse enmendada con una formación firme y sólida, ya que se ha comprobado
en el estudio que ello se encuentra directamente relacionado con el desem-
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peño en td. en este sentido, las dimensiones del instrumento utilizado por
lázaro-cantabrana et al. (2019) pueden servir de guía formativa en este caso. 

Objetivo 2: Describir los recursos, estrategias y herramientas que consi-
deran más utilizadas el estudiantado de la Facultad para integrar las com-
petencias digitales en la FID.

con respecto a este objetivo, podemos concluir, sobre la base de los resulta-
dos, que los estudiantes usan de forma constante las redes sociales: entre
ellas sobresalen Facebook y plataformas virtuales como Moodle, aspecto re-
ferido también por salas-rueda (2020). para los estudiantes, el manejo de
estas herramientas no representa conflicto alguno, ya que están en una cons-
tante interacción y comunicación con sus pares, siguiendo, asimismo, a villa
(2008). además, con respecto a la conciencia ética- social, los estudiantes no
se preocupan de las orientaciones puntuales sobre este tema. a continuación,
complementamos este objetivo respondiendo las siguientes cuestiones:

b ¿Cuáles son los recursos, estrategias y herramientas que consideran más utili-
zadas el estudiantado de Pedagogía, para integrar las TD en la FID?

los recursos, herramientas y estrategias más utilizadas por los estudiantes
para la integración de las td son principalmente el uso de programas de Mi-
crosoft office, como Word, excel y powerpoint, aspectos no destacados por
villarreal-villa et al. (2019). así mismo, se evidencia el uso permanente de
redes sociales, específicamente para fomentar la comunicación y difusión de
información entre estudiantes, entre los cuales se encuentran Facebook, aulas
virtuales y correo electrónico, entre otros. también se mencionan algunas es-
trategias muy utilizadas, como la búsqueda y elección de información dispo-
nible en internet, tales como, imágenes, vídeos, presentaciones, etc., que son
utilizados dentro del proceso educativo en presentaciones, clases o exposi-
ciones.

Objetivo 3: Identificar las competencias digitales percibidas menos presentes
y las que más ha desarrollado el estudiantado de la Facultad en su FID.

respecto a las competencias digitales percibidas, menos y más desarrolladas
por los estudiantes, cabe indicar que, según los resultados de los grupos de
discusión y las palabras clave por dimensión, se evidencia que, dentro de la
formación y desempeño, las competencias más desarrolladas abarcan el uso
adecuado de programas básicos como editores de texto. también se consigna
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el desarrollo y uso de ambientes de aprendizajes, así como la adaptación de
recursos td en diferentes contextos educativos. ello asegura el desarrollo in-
tegral del proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo resultados similares
a rolfo y Finardi (2012). todo ello se puede observar de manera resumida por
dimensión en la tabla 10.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Competencias TD, menos y más desarrolladas en estudiantes de Pedagogía en la FID

Manejo
Tecnológico 
Operativo

Diseño de 
Ambientes de
Aprendizaje

Conciencia 
Ética y Social

Evalúa periódicamente las necesida-
des de actualización de los recursos
tecnológicos y digitales orientados a
facilitar la colaboración con y entre
otros.

Diseña estrategias de evaluación uti-
lizando recursos digitales pertinentes
a los aprendizajes esperados.
Localiza y evalúa paquetes de soft-
ware educativo y recursos web ya
preparados, en función de su preci-
sión y alineamiento con los estánda-
res del plan de estudios.

Participa en comunidades virtuales
fomentando con sus compañeros y/o
estudiantes el uso de recursos útiles
para la comunicación y colaboración.

Describe y demuestra utilizaciones
básicas de procesadores de texto ta-
les como: digitalización, edición, for-
mateo e impresión de textos.

Selecciona o adapta recursos TD to-
mando en cuenta variables del en-
torno, tales como disponibilidad de
laboratorio de computación, carac-
terísticas y cantidad de equipos dis-
ponibles.

Implementa ambientes de aprendi-
zaje con TD, para el desarrollo de ha-
bilidades sociales, participación y el
aprendizaje colaborativo y en red.

Dimensión Competencias menos 
desarrolladas

Competencias 
más desarrolladas

como complemento de esta pregunta resolvemos las siguientes cuestiones:

c ¿Cuáles considera que son las competencias digitales que más ha desarrollado
el estudiantado de Pedagogía en la FID?

con base en las respuestas obtenidas, en la dimensión “Manejo tecnológico
operativo”, se aprecia que la competencia más desarrollada por los estudiantes



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 101-129 125

Las competencias digitales como elemento transversal ...Roig-Vila, R. y Sierra Pazmiño, D.X.                                           

es describir y demostrar utilizaciones básicas de procesadores de texto tales
como digitalización, edición, formateo e impresión de textos. ello concurre
con los resultados del estudio de rangel (2015). de igual manera, y dentro de
la dimensión “diseño de ambientes de aprendizaje”, la competencia que so-
bresale es seleccionar o adaptar recursos td tomando en cuenta variables del
entorno, tales como disponibilidad de laboratorio de computación, caracte-
rísticas y cantidad de equipos disponibles. por último, en la dimensión “con-
ciencia ética y social” se distingue la competencia referida a la implementación
de ambientes de aprendizaje con td para el desarrollo de habilidades sociales,
participación y el aprendizaje colaborativo y en red, cuestiones importantes
en el estudio de Montero y gewerc (2018). por ello, podemos concluir que se
han podido desarrollar competencias pertinentes para el aprendizaje cola-
borativo entre sus pares.

d ¿Cuáles son las competencias digitales consideradas menos presentes en el
estudiantado de Pedagogía en la FID?

con respecto a las competencias menos presentes en los estudiantes, y
según la dimensión correspondiente, se puede manifestar que, en la dimen-
sión, “Manejo tecnológico operativo” la competencia más deficiente es “evalúa
periódicamente las necesidades de actualización de los recursos tecnológicos
y digitales orientados a facilitar la colaboración con y entre otros”. esto significa
que los futuros docentes poseen una deficiencia notable en el control per-
manente de las necesidades y requerimientos de herramientas tecnológicas
que apoyen el aprendizaje colaborativo.

así mismo, en lo que concierne a la dimensión “diseño de ambientes de
aprendizaje”, la competencia “localiza y evalúa paquetes de software educativo
y recursos web ya preparados, en función de su precisión y alineamiento con
los estándares del plan de estudios”, ha sido la más deficiente y en la que cada
estudiante ha determinado tener carencias. Finalmente, en la dimensión “con-
ciencia ética y social” se ha encontrado una deficiencia en el desarrollo de
participación en comunidades virtuales fomentando con sus compañeros y/o
estudiantes el uso de recursos útiles para la comunicación y colaboración.
Muchos estudiantes no utilizan entornos virtuales para fomentar el trabajo
colaborativo, sino que más bien están enraizados en el trabajo individual, que
actualmente no es beneficioso dentro del proceso educativo.
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como conclusiones generales, recogemos las siguientes observaciones a
modo de recomendaciones:

. al examinar el nivel de competencias digitales en el estudiantado de
la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad
central del ecuador, se destaca la aceptabilidad en el uso de tecnologías
digitales para la formación inicial docente. la necesidad de una capaci-
tación más sólida se percibe como una constante, aspecto fundamental
en la autopercepción de cómo debe ser el desarrollo profesional en la
sociedad actual, claramente tecnológica. 
. en relación con las herramientas y estrategias utilizadas, se observa
una integración constante de recursos digitales, que son consideradas
indispensables para la función docente, aunque se destaca la falta de
atención a los aspectos éticos y sociales en su uso. sería conveniente
promover la colaboración en el seno de la comunidad universitaria con
el fin de construir comunidades para la enseñanza y el aprendizaje ba-
sadas en la reflexión y construcción de conocimiento en torno al uso de
las td.
. el análisis de competencias digitales revela un desarrollo destacado
en unas áreas y se identifican deficiencias en otras. estas brechas resaltan
la necesidad de un enfoque más específico en la formación inicial docente
para abordar áreas específicas de mejora con un mejor conocimiento
de los procesos de mejora y desarrollo profesional.

por último, cabe indicar una serie de limitaciones propias del estudio realizado.
así, los resultados obtenidos son transferibles a otros contextos, aunque no
pueden ser generalizables, debido al tipo de estudio y muestra utilizada. por
otro lado, sería necesaria una mayor triangulación con futuros datos cualitativos
y cuantitativos que pudieran aportar conclusiones de indudable valor. en esta
línea, y a modo de prospectiva, se apuntan nuevos estudios con muestras
más amplias, investigaciones interuniversitarias, así como propuestas de for-
mación docente vinculadas a la correspondiente evaluación de estas. del
mismo modo, esta investigación puede formar parte de problemas de inves-
tigación más amplios, tales como el análisis de cómo se logran las competencias
digitales en la formación inicial docente. 
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RESUMEN 
El presente trabajo da cuenta de tres investigaciones desplegadas en distintas uni-
versidades, con sus contextos y problemáticas específicas, que dialogan a partir de los
hallazgos comunes vinculados con las hibridaciones, los alfabetismos fluidos y las
nuevas estrategias de enseñanza, que se construyen a partir de las múltiples media-
ciones tecnológicas en el nivel superior. Se abordan los desafíos universitarios en rela-
ción con la presencia de las tecnologías generativas como forma de dar cuenta de las
hibridaciones que coexisten en las aulas y la posibilidad de existencia de fronteras bo-
rrosas entre lo humano analógico y lo humano digital. Por otro lado, se profundizan
las relaciones de multidimensionalidad dando cuenta de la necesidad de considerar
los vínculos entre los sujetos y con el conocimiento y la relación con prácticas y dispo-
sitivos tecnológicos, en clave postdigital. En esta línea, se ponen en tensión las tipologías
y definiciones de las alfabetizaciones clásicas, considerando que la potencia conceptual
se produce en su mixtura. Finalmente, se torna evidente que la educación superior ha
sido interpelada significativamente en las últimas décadas y la búsqueda de transfor-
maciones en sus prácticas sigue siendo un factor clave en este proceso. La complejidad
que muestran la enseñanza y el aprendizaje como procesos dinámicos, instala la ne-
cesidad de analizar y repensar las prácticas de enseñanza para diseñar nuevas estrate-
gias que promuevan rupturas y cuestionamientos a las estructuraciones clásicas y he-
gemónicas en la universidad. 
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Challenged universities: fluid literacies, 
hybridizations and new teaching strategies

ABSTRACT
the present article reports on three investigations carried out in different universities,

with their specific contexts and problems, which dialogue from the common findings
related to hybridizations, fluid literacies and new teaching strategies that are built
from the multiple technological mediations at the higher level. university challenges
are addressed in relation to the presence of generative technologies as a way of ac-
counting for the hybridizations that coexist in classrooms and the possibility of the
existence of blurred borders between the analogical human and the digital human.
on the other hand, multidimensionality relationships are deepened, realizing the need
to consider the links between subjects and with knowledge and the relationship with
practices and technological devices, in a postdigital key. in this line, the typologies
and definitions of classical literacies are put under tension, considering that the con-
ceptual power is produced in their mixture. Finally, it becomes evident that higher ed-
ucation has been challenged significantly in recent decades and the search for trans-
formations in its practices continues to be a key factor in this process. the complexity
shown by teaching and learning as dynamic processes establishes the need to analyze
and rethink teaching practices to design new strategies that promote ruptures and
questions the classical and hegemonic structures in the university.

Keywords:teaching; hybridizations; innovation; new literacies; university

Universidades desafiadas: alfabetização fluente, 
hibridações e novas estratégias de ensino

RESUMO
o presente trabalho relata três investigações realizadas em diferentes universidades,

com seus contextos e problemas específicos, que dialogam a partir de achados comuns
relacionados a hibridizações, letramentos fluidos e novas estratégias de ensino que se
constroem a partir das múltiplas mediações tecnológicas de nível superior. os desafios
universitários são abordados em relação à presença de tecnologias generativas como
forma de dar conta das hibridizações que coexistem nas salas de aula e a possibilidade
da existência de fronteiras borradas entre o humano analógico e o humano digital. por
outro lado, aprofundam-se as relações de multidimensionalidade, percebendo-se a ne-
cessidade de considerar os vínculos entre os sujeitos e com os saberes e a relação com
as práticas e aparatos tecnológicos, em chave pós-digital. nessa linha, as tipologias e de-
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finições dos letramentos clássicos são postas em tensão, considerando que a potência
se produz em sua mistura. por fim, fica evidente que o ensino superior tem sido desafiado
significativamente nas últimas décadas e a busca por transformações em suas práticas
continua sendo um fator fundamental nesse processo. a complexidade demonstrada
pelo ensino e aprendizagem como processos dinâmicos estabelece a necessidade de
analisar e repensar as práticas de ensino para desenhar novas estratégias que promovam
rupturas e questionamentos às estruturas clássicas e hegemônicas da universidade.

Palavras-chave: ensino; hibridizações; inovação, novos letramentos; universidade

Universités en difficulté : Littératies fluides, 
hybridations et nouvelles stratégies d’enseignement

RÉSUMÉ
le présent travail rend compte de trois enquêtes menées dans différentes universités,

avec leurs contextes et leurs problématiques spécifiques, qui dialoguent à partir de
constats communs liés aux hybridations, aux littératies fluides et aux nouvelles stratégies
pédagogiques qui se construisent à partir des multiples médiations technologiques
au niveau supérieur. les enjeux universitaires sont abordés en relation avec la présence
des technologies génératives comme un moyen de rendre compte des hybridations
qui coexistent dans les salles de classe et de la possibilité de l’existence de frontières
floues entre l’humain analogique et l’humain numérique. d’autre part, les relations de
multidimensionnalité sont approfondies, réalisant la nécessité de considérer les liens
entre les sujets et avec les connaissances et la relation avec les pratiques et les dispositifs
technologiques, dans une clé postnumérique. dans cette ligne, les typologies et les
définitions des littératies classiques sont mises en tension, considérant que la puissance
est produite dans leur mélange. enfin, il devient évident que l’enseignement supérieur
a été fortement remis en question au cours des dernières décennies et la recherche
de transformations de ses pratiques continue d’être un facteur clé dans ce processus.
la complexité manifestée par l’enseignement et l’apprentissage en tant que processus
dynamiques établit la nécessité d’analyser et de repenser les pratiques d’enseignement
afin de concevoir de nouvelles stratégies qui favorisent les ruptures et les remises en
question des structures classiques et hégémoniques de l’université.

Mots clés: enseignement ; hybridations ; innovation, nouvelles littératies ; universit

1. INTrODuCCIóN
el mundo y la sociedad están en constante cambio y, por este motivo, también

es preciso poner en cuestión las formas de enseñanza en las universidades,
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atendiendo a los contextos situados y matices disciplinares específicos en cada
caso. en la actualidad, las instituciones educativas se enfrentan a una serie de
desafíos que van más allá de la simple transmisión del conocimiento. el desarrollo
de tecnologías y nuevas formas de comunicación han dado lugar a un momento
de alfabetismos fluidos e hibridaciones, lo que requiere que las universidades
construyan nuevas estrategias de enseñanza para preparar a los sujetos en la
articulación de nuevos y viejos aprendizajes. a esto se suma la imposibilidad
de abordar las prácticas digitales y analógicas por separado, una mixtura de
haceres y saberes en donde convergen interrogantes sobre la manera de articular
la enseñanza en la universidad con aprendizajes formales e informales.

en este artículo, exploramos a partir de tres investigaciones, los modos en
los que las universidades se enfrentan y dialogan con problemas políticos,
comunicativos, curriculares, didácticos, cognitivos y tecnológicos en un con-
texto de constante cambio. las investigaciones que vinculan la comunicación,
la tecnología y la educación han adoptado diferentes caminos y se han con-
vertido en un territorio fértil para la reinterpretación de estos complejos
campos de conocimiento. el enfoque que las investigaciones abordan -y que
son las indagaciones que nutren este artículo-, es el hermenéutico-interpre-
tativo. se tratan de investigaciones con una perspectiva y un enfoque meto-
dológico de carácter cualitativo, con un diseño abierto, flexible y emergente
que desarrollan un análisis basado en observaciones, entrevistas en profun-
didad y análisis de literatura contemporánea que permitieron el entrecruza-
miento de miradas y categorías de análisis. 

en este documento se desarrollan algunos resultados de dichas investiga-
ciones, que marcan la necesidad de diseñar nuevas estrategias de enseñanza
para garantizar que los estudiantes estén preparados para enfrentar los desafíos
del presente y del futuro.

destacamos los vínculos y tensiones entre la transformación continua de los
escenarios culturales y la tradición pedagógica y la supremacía del academi-
cismo. discutimos, además, las hibridaciones entre lo humano y lo artificial, y
los problemas ambientales profundos que enfrentamos como sociedad para
comprenderlos como impactos que atraviesan la vida universitaria.

por otro lado, abordamos la necesidad de repensar la enseñanza en la uni-
versidad en clave postdigital, considerando tres perspectivas: ensamblajes,
sospechas y giros interpretativos donde se entremezcla lo actual y lo pasado.
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la perspectiva de ensamblajes propone una concepción más amplia para
pensar marcos pedagógicos que fusionen la tecnología con la enseñanza. la
perspectiva de sospecha invita a cuestionar las prácticas digitales y habitarlas
críticamente, individual y colectivamente, considerando variados determinis-
mos. por último, la perspectiva del caleidoscopio propone en sus espejos y
prismas construir perspectivas alternativas para pensar la relación entre hu-
manos y tecnología, prestando atención a los aspectos instrumentales, mate-
riales, sociales y biológicos, y abordar desde una perspectiva crítica, las prácticas
actuales y pasadas en las plataformas.

analizamos las prácticas de enseñanza en el nivel superior privilegiando dos
dimensiones: la innovación y la creación de nuevas formas de enseñar. a lo
largo del texto, mencionamos iniciativas que implican la inteligencia artificial
(ia), la realidad aumentada (ra) y la conectividad, que desafían las ideas tra-
dicionales de verdad y conocimiento en la universidad. destacamos la impor-
tancia de generar espacios abiertos a otras formas de saberes menos jerar-
quizados y de construir alternativas didácticas que cuestionen el canon y
asuman un lugar contrahegemónico. 

la incorporación de las tecnologías en la enseñanza en la universidad implica
una tendencia hacia el dinamismo, la heterogeneidad y la expansión más
allá del aula tradicional. entendemos que esta incorporación no ocurre sin
abrir la puerta también a algunas problemáticas que interpelan las prácticas
de docentes y estudiantes, como son la plataformización y datificación de
los intercambios y la entrada al aula de lógicas ajenas a lo educativo que no
siempre se alinean con objetivos emancipatorios. sobre este horizonte com-
plejo avanzamos en las diferentes secciones del artículo ofreciendo un abor-
daje multidimensional y abierto, que no se sutura en una única conclusión
posible. 

Finalmente, señalamos la necesidad de que la universidad se replantee su
horizonte y su lugar social frente a esta multiplicidad de desafíos.

2. LOS DESAfÍOS DE LA uNIVErSIDAD EN TIEMPOS
DE HIBrIDACIONES E IA

en la actualidad, la enseñanza universitaria se enfrenta a múltiples desafíos
(políticos, comunicacionales, curriculares, didácticos, cognitivos y tecnológicos).
los años de pandemia y de regreso a la presencialidad dieron cuenta de bre-
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chas no saldadas de acceso, permanencia y egreso; deudas curriculares vin-
culadas a los perfiles de egresados y su significatividad en términos de articu-
lación con las demandas sociales y laborales; tradiciones pedagógicas en-
quistadas que resisten a procesos de innovación y ruptura; escasa atención a
los múltiples recorridos, trayectorias, alfabetismos, habilidades y diversidades
de los estudiantes, entre otros.

entendemos la complejidad de cada uno de estos desafíos y nos detendremos
en algunos extrínsecos y otros intrínsecos para ejemplificarlos.

entre los extrínsecos se encuentran aquellos que derivan de la continua
transformación de los escenarios culturales y tecnológicos. los avances de la
inteligencia artificial y de un contexto dataficado y digitalizado (Williamson,
2018) nos ofrecen plataformas de aprendizaje adaptativo que leen y com-
prenden rendimiento y emociones para dar respuesta segmentada, indivi-
dualizada, con presencia de tutores automáticos que no alcanzan para articular
trayectorias e interpelar los aprendizajes en su diversidad y significatividad. el
concepto de computación afectiva da cuenta de la posibilidad de traducir el
reconocimiento facial a algoritmos emocionales; sumado al rendimiento aca-
démico que construye algoritmos de seguimiento estudiantil, ¿qué márgenes
reales tenemos de autonomía para la toma de decisiones didácticas? los
avances de la inteligencia artificial generativa nos muestran la necesidad de
revisar a conciencia el valor de los contenidos y de las habilidades en las que
necesitamos formar a nuestros estudiantes sin que éstas sean dictadas exclu-
sivamente por analíticas de datos.

por otro lado, en el contexto de experiencias desmaterializadas por lo digital,
la fragmentación de las informaciones y la ruptura de relatos lineales, nos en-
contramos frente a una doble fuerza motriz con un mundo (analógico) y un “ul-
tramundo digital” que conviven en simultáneo y a través de una suma de pre-
sencias y de experiencias (Baricco, 2019) que coexisten y que hoy se resignifican
frente a desarrollos cuyos límites borran las fronteras de una humanidad au-
mentada. las hibridaciones, por tanto, se conciben desde estos puentes entre
experiencias combinadas y se tejen entre espacios no siempre visibles y muy
porosos analógico-digitales multiespacio y con temporalidades simultáneas.

los conceptos de humanidad aumentada (sadin, 2017; Baricco, 2019) em-
piezan a dar cuenta de hibridaciones entre lo humano y lo artificial. los
cambios en las posturas corporales en relación con la tecnología, la generali-
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zación progresiva de un cuerpo interfaz, los avances de la dataficación, la di-
gitalización, la inteligencia artificial y la robótica nos plantean alertas en relación
con los procesos de control social y nuestros grados de autonomía. tal como
señala sadin (2017, p. 31) “se instaura más ampliamente una nueva antropo-
logía gracias al surgimiento de una inteligencia de la técnica consagrada a ex-
tender nuestras facultades de entendimiento, así como también a generar
modalidades históricamente inéditas de aprehensión del mundo”. Frente a
esta representación de un mundo que “evoluciona” tecnológicamente bajo
un manto ilusorio de progreso (determinismo tecnológico), nos preguntamos
qué elegimos, qué margen de autonomía tenemos como sujetos de esta con-
temporaneidad (lion, 2023; 2021)

desde otras perspectivas, encontramos discursos que hacen eco de las ex-
pulsiones visibles e invisibles que devienen del acceso a las tecnologías (sassen,
2015) , los sesgos que generan los sistemas de aprendizaje automático dise-
ñados para hacer generalizaciones y clasificaciones a partir de un extraccio-
nismo abusivo de datos (crawford, 2022; Bratton, 2021; aguilar, 2020) ; la
guerra despiadada de poder económico entre plataformas (scolari, 2022), el
eje en el tecnoceno y la biodata que se apoderan de datos biológicos como
disciplinamiento social(costa, 2021), entre otros.

también hay desafíos que denominamos intrínsecos porque forman parte
de una matriz histórica de origen y de la cultura de la educación superior.

en la universidad se mantiene una supremacía del academicismo entendido
como un inventario de contenidos y como cobertura temática “exhaustiva”,
transmisible y aplicable. se vincula la enseñanza a la exposición; y la exposición
al saber erudito. cuánto más “información”, pareciera haber “más erudición”.
esta hipótesis que ha sustentado la enseñanza universitaria viene siendo in-
terpelada por algunas tendencias culturales (lion 2020), tendencias tecnoló-
gicas (Baricco, 2019) y transformaciones en los estudiantes (serres, 2013) que
socavan maneras de comprender cuál es el sentido de la enseñanza universi-
taria en la actualidad.

la enseñanza universitaria, por tanto, se mueve lentamente cuando se mueve.
en general, estos pasos suelen ser decisiones individuales y asociadas a cierta
inconformidad con las formas de enseñar; se vinculan con iniciativas de pro-
fesores aislados que intentan dar un giro innovador a sus clases a partir de
tendencias culturales, una búsqueda de aprendizajes significativos o la inclu-
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sión de tecnologías o, también, se asocian a colectivos que buscan desafíos
originales en el marco de comunidades más amplias de práctica. el trabajo en
colectivos docentes ha mostrado,que puede brindar soporte y trama para
hacer emerger experiencias de nuevo tipo; para compartir reflexiones y para
transitar momentos de angustia, temor y soledad (lion et al., 2022; lion y
Maggio, 2019; Kap, 2019; Kap, 2020; Kap y perrupato, 2022).

las tecnologías, son el telón y el escenario donde se potencia la organización
de nuevos lazos, protagonismos y colaboraciones; pueden ayudar al tejido
de redes que permitan alguna permeabilidad en las fragmentaciones, indivi-
dualidades y soledades que han sido marcas constitutivas de la enseñanza en
el nivel superior. una mirada inclusiva de las tecnologías invita a pensar en
una dimensión en la cual las personas se ven a sí mismas como participantes
en una comunidad de aprendizaje que da sostén a una transformación soste-
nida y compartida de las prácticas docentes.

por otro lado, la pandemia como punto de inflexión, nos mostró la necesidad
de transformar nuestras prácticas de enseñanza (agulló y otros, 2022; gol-
denstein, 2022). pudimos comprender la ilusión de la cobertura exhaustiva y
orientar las prácticas hacia una jerarquización de lo relevante, lo prioritario, lo
esencial. la ruptura de un totalitarismo contenidista podría ser el camino de
la recuperación de la significatividad de nuestras prácticas. no somos los mis-
mos docentes, pero nuestros estudiantes tampoco lo son.

tiempo, espacios, currículum, prácticas; pueden ser rediseñados e interpe-
lados de manera tal que generen condiciones para la innovación y para el
emerger de experiencias que apunten a la diversidad, la significatividad y ge-
neren puentes con la vida profesional. 

el proceso de rediseño de las prácticas conlleva la creación o profundización
de ciertas condiciones que se expresan como procesos de tensión/negociación
al interior de las instituciones, fundamentalmente cuando interpelan las prác-
ticas de sesgo clásico que se han convertido en rutina en la educación superior
universitaria.

en las investigaciones (lion et al., 2022; lion y Maggio, 2019; Kap et al., 2019,
2021) pudimos reconocer algunas alteraciones que resultan promisorias para
estas transformaciones que venimos sugiriendo. algunos de sus rasgos son:

. dan lugar a la construcción de conocimiento original por parte de do-
centes y estudiantes en el marco de la clase.
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. generan inserciones que van más allá de las paredes del aula y generan
transformaciones en la institución y/o en la comunidad. 
. abren la práctica como un ámbito de polifonía en el que en cada
clase participan invitados múltiples que aportan perspectivas distintas
y especializadas al desarrollo de un tema. 
. promueven movimientos/redes de sentido cultural y social que tras-
cienden un curso y son abrazados por otros actores que no necesaria-
mente participaron de las prácticas de la enseñanza como tales.

estas alteraciones dan cuenta de una búsqueda, por parte de distintos equi-
pos de cátedra, que interpelan los límites de la enseñanza clásica y reconocen
la necesidad de experimentar con diseños de clase alternativos.

entendemos que los escenarios culturales contemporáneos exigen estrate-
gias inmersivas, creativas, originales que inspiran una clase distinta para sujetos
que han cambiado. en tiempos de supremacía de lo digital, encontramos una
comprensión hacia aprendizajes emergentes que requieren alterar la secuencia
lineal progresiva; el espacio del aula y el tiempo pedagógico.

en este sentido, reconocemos que, en los debates actuales respecto de la
educación superior, comienzan a desplegarse ciertas tendencias en las prácticas
de enseñanza que van dando cuenta de otros modos posibles de concebir la
enseñanza universitaria en consonancia con estos nuevos escenarios. Hay
prácticas que empiezan a ser colegiadas y condiciones institucionales que las
entraman, que muestran un modo original y creativo de diseñar la clase uni-
versitaria, que involucran nuevas negociaciones con los estudiantes; diálogos
en el equipo docente; otras formas de construcción del conocimiento y expe-
rimentalidad didáctica en las prácticas de enseñanza que buscan romper la li-
nealidad, recuperan la dimensión artesanal de la enseñanza y están en con-
sonancia a la vez, que en tensión, con los escenarios digitales predecibles,
cuantificables, adaptativos y automatizados.

diseñar prácticas de enseñanza inéditas, no previsibles creativas que den lugar
a experiencias de nuevo tipo en las que haya interfaces variables y relevantes
entre la institución y su contexto, entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación;
entre contenidos desafiantes e invitaciones a pensar “fuera de la caja”, entre relatos
simples y transmediáticos, entre producciones significativas y el mundo del
trabajo (lion, 2021) se torna vital en la enseñanza universitaria contemporánea.
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3. LA uNIVErSIDAD POSTDIGITAL

en consonancia con la multidimensionalidad e hibridaciones que mencio-
namos, entendemos que hay una necesidad de repensar la enseñanza en la
universidad, los vínculos entre los sujetos y con el conocimiento, y la relación
con prácticas y dispositivos tecnológicos en clave postdigital (goodyear, 2021;
Hayes, 2021; Jandric y Ford, 2022). esto implica considerar al menos tres pers-
pectivas tanto en la gestión de interacciones y lazos entre las personas, como
en la construcción de saberes, materiales y propuestas didácticas, a saber:

Ensamblajes: en su análisis de la cultura global en la segunda década del
siglo XXi, Floridi (2015) propone el término onlife para referirse a la fusión
entre las prácticas analógicas y digitales. en The Onlife Manifesto, el filósofo
italiano señala la imposibilidad de separar la esfera online de la offline en
cualquier ámbito de la vida individual y colectiva. esta perspectiva se alinea
con lo que otros autores proponen como una característica, entre otras, de la
cultura postdigital: la dificultad para pensar separadamente lo digital de lo
físico. en el campo específicamente educativo, Fawns (2018 y 2022) señala
acoplamientos variados entre tecnología y enseñanza, dos elementos que ya
no es posible disociar. propone una concepción más amplia para pensar
marcos pedagógicos en el aula a través del concepto de entangled pedagogy,
una pedagogía amalgamada, ensamblada, fusionada con su dimensión tec-
nológica que abarca valores, propósitos y perspectivas más integradoras. en
palabras del autor:

ni la enseñanza ni el aprendizaje son en sí mismos digitales. las
interacciones con la tecnología digital son una parte integral de
la enseñanza y el aprendizaje en sentido amplio. esto se verifica
tanto en el aprendizaje online como en el que ocurre cara a cara:
ambos involucran experiencias tecnológicas que son a la vez en-
carnadas, afectivas y sociales1. (Fawns, 2018, p. 141)

estas hibridaciones ponen bajo sospecha no solamente la tradicional distin-
ción entre digital y físico, sino que también invitan a pensar los roles que asu-
men los sujetos, el tiempo y el espacio de la enseñanza en clave de prácticas
mestizas (Ferrarelli, 2021b) y combinaciones que conectan lo digital, con lo
material y lo social (lamb y otros, 2021).
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Sospecha: pensar la universidad en clave postdigital supone cuestionar las
prácticas digitales, volver sobre ellas críticamente, diseccionarlas individual y
colectivamente, a la luz de variados determinismos. tal como proponen Jandric
y Hayes (2020), es inviable separar lo físico y lo digital, lo informacional y lo
biológico, lo tecnológico de lo no tecnológico en un marco en que cualquier
distinción resulta artificial por el ‘purismo’ que propone. este movimiento es
resultado de una mirada crítica sobre las propias prácticas en plataformas, un
gesto reflexivo que abre nuevos interrogantes y deconstrucciones:

las visiones utópicas de comunidades libres, abiertas y armónicas
que caracterizaron los primeros días de la web parecen bastante
distantes en la actual coyuntura de poderosas corporaciones di-
gitales que evaden impuestos, intervienen políticamente en las
redes sociales, manipulan algorítmicamente los flujos mediáticos
“personales” y afectan al medio ambiente mediante el almace-
namiento y procesamiento de datos. en la era de la “posverdad”
(¡otro “post” más!) (véase peters, rider, Hyvönen y Besley, 2018),
las luces de la eficiencia, la productividad y la objetividad que
una vez pareció caracterizar la comprensión cotidiana de lo digital
se han visto empañadas por diversos sesgos, discriminación y
desigualdad 2. (Jandric y otros, 2018, p. 895)

abordar críticamente las prácticas actuales y pasadas en plataformas y pre-
guntarse, por ejemplo, por los intereses comerciales de las corporaciones tec-
nológicas en el ámbito de la educación (ver Jacovkis y otros, 2022), o por las
consecuencias ambientales del procesamiento de datos y buscar desentramar
nuevas formas de colonialismo (gómez-cruz y otros, 2023) es parte de un
nuevo posicionamiento, en donde, postdigital no significa necesariamente
una ruptura con lo anterior pero sí un giro crítico sobre diversas esferas de la
vida, sean tecnológicas o no. esta perspectiva se relaciona con el próximo
punto en la serie que venimos desarrollando.

Caleidoscopios: como mencionamos en el ítem anterior, una mirada postdigital
permite construir perspectivas alternativas para pensar la relación entre hu-
manos y tecnología prestando atención a los aspectos instrumentales, mate-
riales, sociales y biológicos. se trata de pensar conexiones en movimiento,
precarias, fugaces y transitorias para cuestionar las prácticas y trazar continui-
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dades y rupturas. en este contexto ‘post’ no significa ‘después’ (Knox, 2019)
sino que más bien designa un cambio de perspectiva, otra mirada para com-
prender la vida en plataformas en la que confluyen prácticas en espejo (clásicas
y modernas), experiencias que se superponen o sobreimprimen como los co-
lores del caleidoscopio y un movimiento que va alternando y alterando se-
cuencias y prácticas. 

estas tres perspectivas coexisten. si bien tienen rasgos que las caracterizan,
sus esferas y alcances requieren de indagación profunda en tanto los desa-
rrollos tecnológicos nos interpelan y generan nuevos interrogantes para revisar
nuestras prácticas en contextos en continuo movimiento y en relación con
sujetos que demandan y nos demandan nuevas maneras de concebir la en-
señanza y su inserción social.

4. ALfABETISMOS fLuIDOS Y EDuTEQuIOLOGÍAS

en un marco que se transforma constantemente y se acelera, primero pro-
ducto de la pandemia y ahora como resultado de los desarrollos en inteligencia
artificial generativa, resulta clave organizar diversos aprendizajes formales e
informales y desarrollar habilidades y sensibilidades que los reconfiguren y
expandan. las tecnologías multiplican a diario las posibilidades de comuni-
cación y de creación de contenidos y mensajes, por eso se hace prioritario el
procesamiento de la información y los vínculos de manera responsable, flexible
y conectada con estas nuevas posibilidades. detrás del uso en apariencia in-
genuo de una aplicación o plataforma digital subyacen intereses económicos,
corporativos y comerciales que es preciso desentramar, de aquí la relevancia
de problematizar las prácticas y abordarlas críticamente a la luz de múltiples
y complejos alfabetismos.

las alfabetizaciones clásicas como la tradicional en lectoescritura, o la digital,
que emergió después, parecen no alcanzar cuando se trata de cuestionar los
riesgos que plantean algunas plataformas en el ejercicio de la ciudadanía o
en el cumplimiento de derechos básicos como a la educación o al trabajo.
participar de manera efectiva en los escenarios postdigitales supone com-
prender la complejidad de un entorno que muta permanentemente y lo hace
en general al ritmo de intereses corporativos y comerciales. también implica
tomar riesgos y avanzar en relaciones de diverso tipo -académicas, laborales,
afectivas- en marcos donde predomina la incertidumbre y la inestabilidad.
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en este contexto, proponemos una concepción de lascompetenciasy saberes
necesarios para desempeñarse en los escenarios postdigitales que prioriza el
movimiento y la contingencia. por alfabetismos fluidos nos referimos a un
conjunto de habilidades y sensibilidades que se adaptan, se reconfiguran, se
expanden y se contraen según la situación atravesada, siempre en considera-
ción del contexto y de las demandas coyunturales que requiere determinada
circunstancia. por su carácter efímero y fragmentario

conforman una constelación de saberes y márgenes de acción
en permanente construcción y movimiento. Moldean una masa
de haceres siempre en expansión y reformulación, un objeto ina-
cabado y vital. (...) trazan trayectorias y opciones variadas para la
obtención de los resultados deseados. (...) configuran un entra-
mado poliédrico y divergente que alberga distinciones y miradas
sobre los sujetos, las herramientas y las posibilidades de acción
que, a la vez, se conecta con otras capas de saber. (...) el modo de
operar que resulta efectivo en un contexto tal vez sea descartado
en otra situación. (Ferrarelli, 2021a, p. 408)

¿tiene sentido pensar en tipologías de alfabetizaciones (por ejemplo, la
mediática, en datos, informacional, cívica, digital, etc.) cuando la clave de
estas capacidades y saberes es su articulación y mixtura? ¿por qué separarlas
para el análisis si se desarrollan de manera densa y entramada con otros
aprendizajes, formales e informales? Más allá de un posible stock de saberes
que tienen los sujetos, ¿no resulta más relevante estudiar sus convergencias
y acoplamientos, avanzar en su tratamiento atendiendo a su carácter de
flujo?

en este marco nos parece vital que la universidad proponga miradas críticas
sobre la tecnología y las prácticas asociadas a ella, sean o no educativas.
sobre este punto proponemos la categoría de edutequiologías que recupera
debates críticos sobre la naturaleza capitalista y extractiva del actual modelo
de negocios de las corporaciones digitales y prolonga sus alcances al campo
educativo.

en su abordaje del ecosistema tecnológico actual, la activista Yasnaya aguilar
(2020) destaca el carácter colonial de las tecnologías dominantes y explicita
la relevancia de desarrollar enfoques alternativos que valoren la tradición y
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prácticas de comunidades locales. como contrapartida a estos desarrollos
hegemónicos propone el concepto de tequio para designar una concepción
de la tecnología asociada a la colaboración y la comunalidad. Tequio implica
pensar la tecnología en clave dialógica, comunitaria y transversal, precisamente
lo opuesto a las lógicas verticales y unidireccionales que proponen las corpo-
raciones dueñas de las plataformas. 

en el campo educativo proponemos hablar de edutequiologías para designar
un abordaje de lo tecnológico desde una perspectiva que cuestiona el hori-
zonte de lo posible, y retoma el carácter efímero de las prácticas sin darlas por
hecho, y las concibe como objetos inacabados. 

pensar en clave edutequiológica implica asumir a las tecnologías
como lo que son: prácticas sociales situadas y asociadas a un
contexto político, cultural y económico. también supone poner
foco en desarrollos tecnológicos que priorizan la colaboración y
el espíritu comunitario. problematizar la narrativa tecnológica
dominante requiere diseñar visiones de mundo alternativas que
rompan las lógicas mercantiles en pos de iniciativas a favor del
bien común como la creatividad y la inventiva. (Ferrarelli, 2023)

abordar las prácticas de enseñanza en la universidad en sentido edutequio-
lógico supone pensarlas como oportunidades de apropiación desviada de
plataformas y herramientas, habilitar abordajes lúdicos, imaginativos y abiertos
a la incertidumbre y el remix. este es el desafío y la meta de la enseñanza y el
aprendizaje en los nuevos escenarios.

5. HACIA LA CONSTruCCIóN COLECTIVA DE NuEVOS MODOS
DE ENSEÑAr EN LA uNIVErSIDAD

la complejidad que muestran la enseñanza y el aprendizaje como procesos
dinámicos, en el marco de nuevas alfabetizaciones digitales o postdigitales,
hibridaciones y entornos más o menos fluidos, instala la necesidad de analizar
y repensar las prácticas de enseñanza para recuperar recursos, diseñar nuevas
estrategias, y poner en práctica actividades innovadoras que promuevan rup-
turas y cuestionamientos a las estructuraciones clásicas y hegemónicas en la
universidad.
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es un tiempo de “creación de formas, elaboración continua de lo absoluta-
mente nuevo” (Bergson, 1963, p. 447) en el que la enseñanza se produce en
contextos de múltiples mediaciones tecnológicas y de pantallas cada vez más
adaptadas, como prótesis, al cuerpo. la enseñanza y el aprendizaje se entre-
lazan en espacios potenciales e indeterminados donde –paradojas de esta
época– se puede estar y no estar a la vez de muchas maneras posibles, crear
vínculos perdurables y aprendizajes significativos.

en las indagaciones que llevamos adelante, exploramos la cotidianidad del
aula universitaria, efectuamos comparaciones con otros niveles y avanzamos
en una construcción teórico-práctica que analiza y promueve la expansión
de propuestas de enseñanza diferentes a las habituales.

entre las iniciativas que comienzan a surgir de manera germinal y novedosa,
encontramos aquellas que –entramadas en mediaciones tecnológicas– invo-
lucran la inteligencia artificial (generativa o no), la realidad aumentada, así
como las posibilidades que brindan redes, la convergencia y la conectividad
para producir encuentros más allá de los tiempos y espacios tradicionales del
aula. estas prácticas de enseñanza, que configuran decisiones didácticas,
ponen en cuestión las ideas de verdad, saber y conocimientos tradicionales
en la universidad, a la vez que dan cuenta de maneras alternativas de com-
prender y habitar el mundo y las realidades que se despliegan.

la construcción de conocimiento se produce en múltiples dimensiones y
espacios que interactúan en tensión y luchan por la legitimidad institucional.
la apertura a otras formas de saberes horizontales y menos jerarquizados se
ve fuertemente afectada por las nuevas representaciones que se tienen sobre
la valoración del conocimiento académico.

pensar las prácticas de enseñanza siempre presenta una oportunidad, una
puerta que se abre a cambios, transformaciones y mutaciones que involucran
rupturas y tendencias (Kap, 2020). la puesta en marcha de espacios que des-
pliegan experiencias novedosas, ensayos, pruebas piloto y reflexiones, per-
miten construir alternativas didácticas que cuestionan el canon y, en ocasiones,
asumen un lugar contrahegemónico.

las innovaciones –entendidas como espacio de creación, novedad y disrup-
ción reflexiva– vienen a perturbar los modos de hacer tradicionales, por lo
general lineales, expositivos y centrados en la transmisión. la innovación en
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la enseñanza implica retomar aquello que resulta logrado pero imprevisible,
como anclajes móviles implícitos en la posibilidad de enseñar, experimentar
junto a los estudiantes para encontrar los caminos que permitan dar cuenta
de aprendizajes colaborativos, heterogéneos y pluricontextualizados. estas
prácticas de enseñanza se hacen visibles en escenarios novedosos –portales
a la vez convergentes y divergentes– brindando oportunidades de aprendizaje
para estudiantes y docentes, que no se agotan dentro del aula tradicional,
sino que se extienden hacia un mundo analógico-digital que da lugar a lo
cualitativamente nuevo.

las condiciones de convergencia tecnológica, el “ecosistema de medios co-
nectivos” (van dijck, 2016) y las transiciones que mixturan y entrelazan mo-
mentos de producción y reflexión en diferentes escenarios, dan cuenta de un
fuerte atravesamiento de los entornos tecnológicos en las subjetividades con-
temporáneas. su incorporación en las dinámicas y en las prácticas de ense-
ñanza en el nivel superior implican una tendencia hacia el dinamismo, al juego
de múltiples vertientes, orígenes y destinos, que vuelve discutir y cuestionar
el lugar del docente como único repositorio del saber e impugnan las tradi-
cionales formas de la presencia y los diseños didácticos. sin embargo, en este
movimiento de expansiones fuera de las prácticas habituales –y en diálogo
con comunidades ampliadas más allá de sus propias instituciones–, los do-
centes se convierten en profesionales reflexivos, artistas, investigadores y re-
creadores de conocimientos en construcciones en red, entramadas, rizomáticas
y, muchas veces, de orígenes indescifrables.

todos los procesos, durante y a través de los cuales esto sucede, producen
transformaciones que permiten diversificar, progresivamente, las prácticas de
enseñanza en el nivel superior, otorgarles, en el sentido que aporta edgard
Morin, mayor complejidad y la posibilidad de interconectar y poner en diálogo
distintas dimensiones. la complejidad implica, según el autor, “rendir cuenta
de las articulaciones entre dominios disciplinarios quebrados por el pensa-
miento disgregado (uno de los principales aspectos del pensamiento simpli-
ficador (...) el pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional.
pero sabe, desde el comienzo, que el conocimiento completo es imposible”
(Morin, 1997, p. 23).

en las investigaciones que llevamos adelante (Kap et al., 2019, 2021; Kap y
perrupato, 2022; Maggio y lion, 2019) indagamos sobre propuestas excep-



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 130-155 146

Universidades desafiadas: alfabetismos fluidos, hibridaciones y ...Lion, C. et al.                                                             

cionales, innovaciones y creaciones en el nivel superior. en dichas investiga-
ciones hemos explorado las características institucionales que permean en
las propuestas didácticas y analizado las mediaciones pedagógicas de los do-
centes atravesados simultáneamente por estrategias didácticas tradicionales
y otras alternativas, describiendo las prácticas de enseñanza significativas.
examinamos e interpretamos las prácticas de enseñanza, los modos comuni-
cativos, las dinámicas y las evaluaciones llevadas a cabo por comunidades de
prácticas.

la indagación nos permitió reconocer ciertos rasgos en las prácticas de la
enseñanza en el nivel superior, en el marco de colectivos institucionales. prác-
ticas originales y relevantes que se reiteran con independencia del contenido
o la disciplina de la cual se trate y que dialogan entre las tradiciones institu-
cionales, los diversificados escenarios tecnológicos y los objetos culturales
contemporáneos. en este sentido, si bien las prácticas de enseñanza se entra-
man en las diversas formas del pensamiento disciplinar, existen aspectos co-
munes y transversales

en este marco y a través de acciones profundamente mediadas por los
objetos culturales que habitan los y las estudiantes, se recrean discusiones,
debates y prácticas que tuvieron importantes implicaciones en la expansión
de comprensiones y en nuevas perspectivas acerca del conocimiento. estas
expansiones, producto de mediaciones siempre peculiares en el sentido de
su singularidad, permitieron el desarrollo de preguntas significativas que in-
terpelan un orden epistémico “natural” y cuestionan los modos tradicionales
de abordar los campos disciplinares.

la transversalidad de las propuestas fue más allá de las arquitecturas tradi-
cionales, analógicas o digitales. en estas experiencias, se produjeron y circularon
nuevos sentidos que pusieron –con vigilancia epistemológica y rigurosidad
conceptual– en cuestión categorías instaladas y fijas como conocimiento-sa-
ber-libro-maestro.

de este modo surgen las nociones de expansiones didácticas y amplificaciones
críticas (Kap, 2022), distinguiendo en estas categorías la posibilidad de com-
prender el dinamismo del conocimiento en sus dilatadas y extensas encruci-
jadas que ocupan espacios deslocalizados y desterritorializados (deleuze y
guattari, 1994). así como en un proceso de “des-localización/des-temporali-
zación los saberes escapan de los lugares y de los tiempos legitimados social-
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mente para la distribución y el aprendizaje del saber” (Martín-Barbero, 2003,
p. 19), también se deslocalizan y destemporalizan los modos de comunicación
cotidianos en expansiones creativas de conocimiento.

las propuestas no son adaptativas, no intentan adecuarse dócilmente a una
realidad externa que, de todos modos, se impone. la invitación a externalizar
pretende develar, con la forma de un desciframiento, de qué manera desa-
cralizar y profanar (agamben, 2005) las nuevas tecnologías para resignificarlos
y producir un giro que permita una apropiación más allá de lo instrumental y
que implique una restitución pedagógica y didáctica, crítica, inusual, indisci-
plinada y resistente a los usos comerciales.

por estas razones, entre muchas otras, las expansiones didácticas y las am-
plificaciones críticas implican una perspectiva novedosa pero rigurosa del co-
nocimiento, así como de su producción, entrelazada con el deseo y un estilo
de corporeidad que ignorábamos hasta ahora. nuestro análisis nos obliga a
volver a poner en cuestión la enseñanza universitaria tradicional y esto implica
reconocer los marcos interpretativos de los propios docentes, sus tradiciones
y sus creencias, así como acordar modos comunicativos comunes que conflu-
yen hacia diseños diferentes y, por supuesto, compartidos.

esta concepción abre la posibilidad de comprender la necesidad de encon-
trarse con otros para producir aprendizajes. aquí el énfasis parece estar puesto
en las interacciones mediante las cuales cada uno aporta algo al conjunto de
relaciones y a los procesos compartidos de construcción del conocimiento.
se entiende la enseñanza no ya como un acto individual sino con otros y, en
este sentido, colectivo y co-construido. esta perspectiva convierte la enseñanza
en un desafío multidimensional, frente a la heterogeneidad y la diferencia
que podría habilitar espacios de innovación y posibles disrupciones producto
de la creación colectiva. se privilegian los lazos de cooperación y enriqueci-
miento mutuo en encuentros que son, a la vez, la posibilidad de hallazgos y
que crean espacios de diálogo que permiten adoptar posiciones no estanda-
rizadas ni estereotipadas.

la participación y el compromiso son fundamentales en esta perspectiva en
la que se visibiliza un nosotros que parece estar conformándose en cada clase,
en cada intervención didáctica, en cada intercambio. aquí, aparece la idea de
una relación en la que los vínculos permiten crecer y seguir aprendiendo a
partir del cambio de dirección que va de lo individual a lo colectivo y viceversa.
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los docentes toman decisiones entramadas en varios niveles. algunas de
las decisiones son totalmente conscientes, otras idiosincráticas, muchas to-
talmente inconscientes, pero todas con incidencias curriculares, didácticas y
cognitivas en las que se diseñan clases que producen o no rupturas respecto
de los modelos tradicionales.

se trataría, entonces, de reactualizar y transformar la currícula, repensar la
planificación de las asignaturas en conjunto, de modo colegiado con otras
cátedras, de manera transversal e interdisciplinaria. pensar la tarea del docente
universitario desde otras perspectivas nos invita a redefinir prácticas innova-
doras que incluyan roles más activos y el intercambio más fluido en la comu-
nicación para entender las nuevas formas de construcción del conocimiento
que se producen.

las expansiones, como portales hacia otras prácticas, rompen la pared ima-
ginaria que separa el aula de las redes, quebrando una invisible discontinuidad
y permitiendo la construcción de conocimientos en escenarios y entornos a
la vez conectados y diversificados. transforman el espacio de lo educativo y
producen puntos de fuga creadores de oportunidades en los que emergen.
entrevemos de qué manera las expansiones didácticas y las amplificaciones
críticas dotan de sentido una enseñanza que reivindica la colaboración, las al-
teridades, las culturas; la formación creciente de un ethos colectivo, comunitario
y comprometido socialmente. constituyen una práctica performativa, inclusiva,
conectada (Kap, 2022). una posibilidad que considera saberes no institucio-
nalizados y construye, junto a otros, un conocimiento dinámico que no se
cristaliza, interpela los mandatos y habilita procesos de deconstrucciones su-
cesivas, posibilitando ir más allá de las fuerzas económicas que subyacen a las
plataformas comerciales.

esas tramas de construcción se producen en contextos particulares, que re-
quieren la participación de los estudiantes en el proceso. lo virtual, por sí
mismo no nos garantiza estrategias innovadoras ni interactividad entre los
actores, es necesario pensar acciones que activen y desplieguen las habilidades
críticas deseadas dando cuenta de la heterogeneidad cognitiva, a la vez que
involucra los estilos docentes.

los docentes están dispuestos a enfrentar las transformaciones necesarias
desde enfoques actuales que den cuenta de las necesidades emergentes re-
planteándose así la práctica y su rol. la mayoría han sabido sobrellevar y en-
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frentar los desafíos y también las problemáticas y dificultades propias de una
práctica situada en un contexto virtual.

docentes y estudiantes son interpelados por las nuevas configuraciones tec-
nológicas que devienen novedosas configuraciones didácticas, atravesados
por dinámicas que superan las tradicionales formas de enseñar y de aprender
a las que estábamos acostumbrados. el aula, se presenta ahora como un terri-
torio de encuentro y/o desencuentro, con límites que no se materializan en
las paredes, los pupitres y el pizarrón, espacios de intercambio que se viven
de manera única, especial. Ya no podemos volver a pensar en un aula de mo-
biliarios estáticos, de discursos lineales o de estudiantes pasivos. es que esos
nuevos territorios, como aulas en un sentido amplio de espacio situado, no
hacen más que reflejar las nuevas dinámicas que los profesores han podido
proponer. Y se condicen con planteos genuinos, complejos, que generan in-
certidumbre, impotencia, a veces, pero que también dejan entrever un nuevo
mundo de posibilidades.

tanto docentes como estudiantes perciben que detrás de las frustraciones,
más allá de las transformaciones inminentes que se ven en el horizonte, se
trata de una nueva oportunidad, “la pandemia visibilizó prácticas de enseñanza
emergentes que muestran mutaciones didácticas interesantes, significativas
y potentes. nos movilizó a cuestionar los fundamentos de nuestras prácticas,
y resulta imprescindible reconocer que, si no hay conectividad, la educación
se convierte en un privilegio” (Kap, 2020, p. 8).

durante el transcurso de la investigación (Kap y perrupato, 2022) pudimos
reconocer: el atravesamiento y la incorporación cada vez significativa y soste-
nida de las tecnologías, con una impronta de reflexión didáctica profunda en
la que puede apreciarse el compromiso docente por su propio aprendizaje y
por el aprendizaje de sus estudiantes; la fuerte preocupación por los estu-
diantes y la construcción de conocimientos; el progresivo corrimiento de los
contenidos hacia la búsqueda de nuevas estrategias que permitan encontrar
un equilibrio entre conocimientos, contenidos y mediaciones.

proponemos, en este sentido, transitar y construir diseños migrantes, fluidos
en extensiones que permitan dialogar con otros distantes, en otros tiempos y
otros escenarios. diseños que posibiliten visibilizar y desnudar que los ejes
temporales lineales y los espacios geográficos tradicionales para la enseñanza
han sido ya fuertemente interpelados por el crecimiento inmersivo de la digi-
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talización del mundo y de las experiencias que aportan las nuevas tecnologías,
en relaciones que se tornan constitutivas de la subjetividad (Kap, 2014).

6. DEBATES Y CONCLuSIONES 

la educación superior es -o debería ser- un espacio abierto a transformaciones
tanto en los estilos de enseñanza como en las apreciaciones acerca de los
campos disciplinares y los sentidos del saber y conocer. en estos últimos años,
las instituciones de nivel superior universitario y no universitario se han visto
fuertemente interpeladas por procesos sociales inusitados y únicos como la
pandemia y la necesaria inclusión o visibilización de los entornos tecnológicos
que pusieron en cuestión las prácticas tradicionales y pulsan por dar cuenta
de nuevos modos de conocer. 

sin embargo, las muestras de permeabilidad institucional se dan a través de
cátedras o docentes y no como un proceso institucional que promueve la re-
flexión sobre las prácticas de enseñanza en todas sus disciplinas. uno de los
retos más importantes a los que se enfrenta la universidad es el de construir
nuevos modos de enseñar que sean más participativos y colaborativos que in-
volucren miradas críticas sobre las tecnologías y las prácticas en su sentido
más amplio, para producir un corrimiento de la perspectiva instrumental o he-
rramental y avanzar en miradas integrales en clave edutequiológica. al respecto,
es preciso recuperar las articulaciones entre educación, tecnología y didáctica
a través de preguntas de orden filosófico y sociológico, además de pedagógico,
sobre su uso e involucrar de manera transversal la importancia de la construcción
colectiva de nuevos modos de enseñar en la universidad, a partir de un marco
teórico que permita comprender las sugerencias de este proceso. 

esta perspectiva parte de la idea de que el conocimiento en la universidad
se construye en diferentes espacios, de manera fluida, horizontal y colaborativa.
se entiende el dinamismo de los procesos de aprendizaje de los estudiantes
como sujetos activos en la construcción del conocimiento que habitan los
dispositivos, plataformas y objetos culturales contemporáneos de manera an-
fibia, ensamblada, transformando los entornos y transformándose. 

la construcción colectiva de nuevos modos de enseñar implica considerar
una serie de cambios radicales como la revolución Big data y los procesos de
algoritmización. las hibridaciones subjetivas impulsan un cambio en el rol
profesional de la docencia, en sus procesos reflexivos y en sus diseños. estos
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últimos dejan de ser propuestas lineales, con un docente en el centro único
poseedor del conocimiento, para convertirse en un mediador más, en otra in-
terfaz, facilitadora del proceso de construcción colectiva. se trata de un proceso
dialógico y en permanente construcción, que tensiona los estatutos tradicio-
nales del saber y del hacer docente y académico. 

resulta relevante destacar la importancia del atravesamiento del mundo di-
gital, la conectividad y la tecnología en la construcción colectiva de nuevos
modos de enseñar, de nuevos mundos con significatividad, con posibilidades
de sentidos abiertos y no acabados, que favorecen la interacción y la colabo-
ración entre los estudiantes, los profesores y el conocimiento. la integración
de la tecnología en la práctica docente ya no es una opción para elegir, está
instalada, contra toda resistencia en la subjetividad de las personas que habi-
tamos los tiempos presentes tanto dentro como fuera de las instituciones. la
apertura y los puntos de fuga se construyen en el modo en que se aborda esa
inclusión, con sus posibilidades críticas y abiertas al diálogo. 

los alfabetismos fluidos, las hibridaciones en la cultura y la educación, y las
nuevas estrategias de enseñanza son temas relevantes en el contexto actual
de la educación y de las agendas en la educación superior. los avances tec-
nológicos a través de la inteligencia artificial y la convergencia de medios han
creado nuevas formas de comunicación y expresión cultural que requieren
habilidades y saberes abiertos y flexibles para poder navegar por ellas de ma-
nera crítica. de aquí la relevancia de la fluidez de los saberes y la articulación
de contextos y competencias. 

las propuestas de enseñanza en la universidad deben permitir que los estu-
diantes habiten y se desplacen por diferentes medios y plataformas de manera
crítica y creativa, a la vez que impulsen la producción de conocimiento y el
trabajo colaborativo. se evidencia en este marco el agotamiento de abordajes
estáticos y limitados a los campos disciplinares tradicionales. esto requiere de
propuestas que fomenten el desarrollo de habilidades múltiples y transversales
dando cuenta de los atravesamientos subjetivos y sociales de las tecnologías. 

las hibridaciones entre la cultura extraescolar y la educación formal son cada
vez más frecuentes, y esto transforma la forma en que se enseña y se aprende.
los estudiantes están involucrados en prácticas culturales y sociales muchas
veces ignoradas por los docentes, perdiendo enormes oportunidades de apren-
dizajes mutuos y de construcciones de conocimiento original y significativo. 
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se torna cada vez más perentorio que la educación superior incorpore estos
cambios para ser capaz de integrar diferentes formas de aprendizaje y prácticas
culturales en sus espacios de enseñanza. en este sentido, las nuevas estrategias
de enseñanza que se diseñen deben tener la cualidad de ser situadas y refle-
xivas e incorporar el universo de las mediaciones tecnológicas con el fin de
dar cuenta de la fluidez del conocimiento y, a la vez, de sus particularidades y
dimensiones epistémicas constitutivas. 

es importante resaltar que las nuevas propuestas de enseñanza en el nivel
superior no se acotan al uso de plataformas, dispositivos o aplicaciones en
línea, sino también a la incorporación de estrategias de enseñanza que per-
mitan a los estudiantes aprender a través de la práctica y la experimentación,
la colaboración y la participación, fomentando el compromiso social, el desa-
rrollo de habilidades sociales y emocionales y la posibilidad de problematizar
el presente. 

en resumen, los alfabetismos fluidos, las hibridaciones en la cultura y la edu-
cación, y las nuevas estrategias de enseñanza son aspectos abiertos y claves
para repensar la enseñanza en la educación superior y su vínculo con todo el
sistema educativo. dar cuenta de los atravesamientos de tecnologías cada
vez más presentes y complejas en la vida social y en la universidad nos alienta
a promover nuevos modos de enseñar en las instituciones de nivel superior e
implica un cambio en la concepción del conocimiento y del papel de la do-
cencia en los procesos de enseñanza. creemos que la investigación, como
modo de construcción del conocimiento en la universidad, proporciona orien-
taciones para un debate profundo y colectivo acerca del sentido de nuestras
prácticas en la contemporaneidad.
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tivity. this is true for online and face-to-face learning: both involve technology and em-
bodied, affective and social experiences.” (Fawns, 2018, p. 141)
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RESUMEN
El avance de las tecnologías de información y comunicación (TICs) ha desarrollado
las herramientas de inteligencia artificial, estas permean diferentes dimensiones de la
vida de los individuos. La educación superior no es ajena a este proceso de desarrollo
tecnológico. El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis bibliométrico
publicaciones científicas producidas entorno a la aplicación de inteligencia artificial
en la educación superior. Como metodología se utilizó una ecuación de búsqueda de
artículos publicados en el periodo 2012-2022, utilizando las palabras clave “artificial
intelligence” y “higher education”. Esta ecuación fue aplicada en la base de dato Scopus,
de la cual se obtuvo 288 publicaciones, a los que se le aplicaron indicadores bibliomé-
tricos para el análisis del historial de publicaciones, citaciones, países, fuentes de pu-
blicación, patrocinadores y palabras clave, con la ayuda del sofwarre VOSviewer. Este
estudio evidenció un crecimiento en las publicaciones del tema, cuyos países con
mayor producción son China y Estados Unidos y la fuente con mayor numero de pu-
blicaciones es Sustainability Switzerland. El estudio proporcionó una visión cuantitati-
vade las publicaciones existentes en el tema. Al comparar los resultados se evidencia
una tendencia creciente en publicaciones centradas en el uso de IA en la educación
superior para el proceso de enseñanza y aprendizaje entre docentes y estudiantes.
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Higher education is no stranger to this process of technological development process
and has sought to adapt these tools to its teaching-learning processes.the present
study aims to  carry out a bibliometric analysis of scientific publications produced
around the application of artificial intelligence in higher education. as a methodology,
a search equation for articles published in the period 2012-2022 was used, using the
keywords “artificial intelligence” and “higher education”. this equation was applied in
the scopus database, in which 288 publications were obtained, to which bibliometric
indicators were applied for the analysis of publications history, citations, countries,
publication sources, sponsors and keywords, with the vosviewer software help. this
study showed a growth in publications on the subject, the countries with the highest
production are china and the united states and the source with the largest number
of publications is Sustainability Switzerland. the study provided a  cuantitative view of
the existing publications on the subject. When comparing the results, there is evidence
of a growing trend in publications focused on the use of ai in higher education focused
on the teaching and learning process between teachers and students.

Keywords:Higher education; literature reviews; ai; artificial intelligence; ict

Inteligência Artificial no ensino superior: Uma análise bibliométrica

RESUMO
o avanço das tecnologias de informação e comunicação (tic) desenvolveu ferra-

mentas de inteligência artificial, estas permeiam diferentes dimensões da vida das
pessoas. o ensino superior conhece bem esse processo de desenvolvimento tecnoló-
gico e tem buscado adequar essas ferramentas aos seus processos de ensino-apren-
dizagem. o objetivo deste estudo é realizar uma análise bibliométrica de publicações
científicas produzidas em torno da aplicação da inteligência artificial no ensino superior.
como metodologia, foi utilizada uma equação de busca para artigos publicados no
período de 2012-2022, utilizando as palavras-chave “artificial intelligence” e “higher
education”. essa equação foi aplicada na base de dados scopus, na qual foram obtidas
288 publicações, às quais foram aplicados indicadores bibliométricos para análise de
histórico de publicações, citações, países, fontes de publicação, patrocinadores e pa-
lavras-chave, com auxílio do software vosviewer. este estudo mostrou um crescimento
nas publicações sobre o tema , os países com maior produção são china e estados
unidos e a fonte com maior número de publicações é Sustainability Switzerland. o es-
tudo proporcionou uma visão quantitativa das publicações existentes sobre o tema.
ao comparar os resultados, fica evidente uma tendência crescente nas publicações
focadas no uso da ia no ensino superior para o processo de ensino e aprendizagem
entre professores e alunos. 
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L’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur : 
une analyse bibliométrique

RÉSUMÉ
les progrès des technologies de l’information et de la communication (tic) ont dé-

veloppé des outils d’intelligence artificielle, ceux-ci imprègnent différentes dimensions
de la vie des gens. l’enseignement supérieur n’est pas étranger à ce processus de dé-
veloppement technologique et a cherché à adapter ces outils à ses processus d’ensei-
gnement-apprentissage. l’objectif de cette étude est de réaliser une analyse bibliomé-
trique des publications scientifiques produites autour de l’application de l’intelligence
artificielle dans l’enseignement supérieur. comme méthodologie, une équation de re-
cherche d’articles publiés dans la période 2012-2022 a été utilisée, en utilisant les mots-
clés « intelligence artificielle » et « enseignement supérieur ». cette équation a été ap-
pliquée dans la base de données scopus, et le résultat a été 288 publications ont été
obtenues, auxquelles des indicateurs bibliométriques ont été appliqués pour l’analyse
de l’historique des publications, des citations, des pays, des sources de publication,
des sponsors et des mots-clés, avec l’aide du logiciel vosviewer. cette étude a montré
une croissance des publications sur le sujet, les pays les plus producteurs sont la chine
et les etats-unis et la source avec le plus grand nombre de publications est Sustainability
Switzerland. l’étude a fourni une vision quantitative des publications existantes sur le
sujet. lorsque l’on compare les résultats, on constate une tendance croissante dans les
publications axées sur l’utilisation de d’ia dans l’enseignement supérieur axés sur le
processus d’enseignement et d’apprentissage entre enseignants et étudiants. 

Mots clés:enseignement supérieur, étude bibliographique; ia; intelligence artificielle;
tic

1. INTrODuCCIóN 

los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (tics)
han transformado la forma como las personas aprenden, escriben, leen, se
conectan e interactúan con otros y con el entorno (Hinojo-lucena et al., 2019),
así mismo, pueden aportar al desarrollo de las diferentes dimensiones del ser
humano (górriz et al., 2020).   

recientemente dichos avances han propiciado un auge en la creación y uso
de herramientas de inteligencia artificial (ia), para una interacción intuitiva,
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informada y que permita la creación de contenidos acordes a las necesidades
del usuario. estas herramientas se pueden definir como “the ability of computing
systems to engage in human (processes) like learning, adaptation, synthesis, self-
correction, and data use for intricate computations duties” (rodríguez-Hernández
et al., 2021), así mismo, pueden definirse como “the property of machines that
imitates human intelligence, which is characterized by behaviors such as cognitive
abilities, memory, learning and decision-making” (albasalah et al., 2022), en ese
sentido, pueden entenderse como la teoría y desarrollo de sistemas informá-
ticos y tecnologías con la capacidad de realizar tareas que requieren de la in-
teligencia humana, como el reconocimiento de voz, la traducción entre idio-
mas, la percepción visual y la toma de decisiones, entre otras (Kuleto et al.,
2021). la importancia de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial
se han vuelto parte integral de la vida diaria y han transformado la forma de
hacer las cosas en la sociedad moderna (rodríguez-Hernández et al., 2021).

las tendencias de investigación recientes han demostrado un interés cre-
ciente en analizar la aplicación de estas tecnologías en los diferentes campos
del conocimiento como lo es el de la educación. estudios recientes han de-
mostrado los beneficios de la inteligencia artificial en la educación superior
(crompton & Burke, 2023) y la aplicación de estas herramientas en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, siendo el de la
educación superior un referente en la apropiación de tecnologías en el proceso
de aprendizaje, permitiendo así un cambio en las dinámicas de interacción
entre el docente y los estudiantes (aznar-díaz et al., 2018). adicionalmente, la
inteligencia artificial contribuye en la automatización de tareas administrativas
de los docentes y en servir como herramienta de apoyo para los estudiantes
fuera del aula de clase (león & viña, 2017). en ese sentido, se han identificado
diferentes usos de las ia para educación en ingeniería (Jiao et al., 2022; shukla
et al., 2019) educación en lenguaje (liang et al., 2021), educación en matemá-
ticas (Yang, lin, & Hwang, 2021), la predicción del rendimiento académico
(castrillón et al., 2020) entre otros procesos de aprendizaje en la educación
superior (chiu et al., 2023; essel et al., 2022; singh & Hiran, 2022).

el desarrollo de nuevas tecnologías de inteligencia artificial ha aportado en
la generación de nuevas habilidades en los estudiantes y transformado el am-
biente colaborativo en las instituciones de educación superior (asthana & Ha-
zela, 2019).  esta nueva tendencia de la aplicación de inteligencia artificial en
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la educación superior ha gestado un nuevo campo de investigación, abriendo
el espacio para futuros desarrollos e investigaciones centrados en estudiar las
herramientas de ia en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación
del estudiante (chiu et al., 2023a). 

teniendo en cuenta lo anterior, la inteligencia artificial es considerada como
el motor estratégico que potenciará el desarrollo tanto en el sector educativo
como en los demás sectores de la sociedad. por otro lado, se espera que la in-
teligencia artificial provea algunas de las innovaciones disruptivas en la socie-
dad, en especial en el campo de la asistencia robótica, el automovilismo, pero
sobre sobre todo desde la creación de herramientas que transformen la
manera como se vive y se trabaja. (albasalah et al., 2022)

desde este panorama cobra relevancia el análisis cuantitativo de la produc-
ción científica publicada en torno al tema, por lo tanto, este artículo tiene
como objetivo realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas
relacionadas con el uso de las herramientas de inteligencia artificial en la edu-
cación superior.  

2. METODOLOGÍA

la metodología del presente estudio fue de tipo descriptiva con enfoque
cuantitativo. se abordó un análisis bibliométrico que proporciona un vistazo
a la producción existente en el campo de la ia y la educación superior. el
análisis bibliométrico hace referencia a una metodología utilizada para describir
y analizar la producción científica publicada en un campo de investigación y
sus respectivas citaciones, autores, instituciones, fuentes de publicación y dis-
ciplinas (li et al, 2019; Mutschke et al., 2011). el método bibliométrico permite
el manejo de un número significativo de producciones científicas mediante
la ilustración gráfica, así como implementa un procedimiento de revisión es-
tructurado, repetible y claro (Zupic & Čater, 2015)

para este estudio se utilizaron los artículos científicos encontrados en la base
de datos scopus, considerada como una fuente válida que proporciona datos
confiables sobre la producción científica global en periodos determinados,
con enfoque disciplinario y revisado por pares (gao et al., 2022). de acuerdo
con el objetivo planteado se desarrolló la consulta de publicaciones usando
las palabras “artificial intelligence” y “higher education” en todas las áreas de
conocimiento. el tipo de publicaciones considerados para este estudio fueron
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los artículos de revistas terminados, incluyendo la literatura en todos los idio-
mas y la ventana de observación fue el periodo correspondiente entre los
años 2012 y 2022. adicionalmente, se limitó la consulta a las palabras clave
“artificial intelligence” y “higher education”.

la ecuación de búsqueda utilizada fue la siguiente: (“artificial intelligence”
and “higher education”) and puBYear > 2011 and puBYear < 2023 and
(liMit-to (doctYpe, “ar”) ) and ( liMit-to (eXactKeYWord, “artificial intel-
ligence”) or liMit-to (eXactKeYWord, “Higher education” ) )

la recolección de datos fue realizada el 20 de junio de 2023. un total de
1603 documentos se encontraron inicialmente. una vez aplicada la ecuación
de búsqueda, fueron excluidas las publicaciones que no se publicaron entre
el periodo del 2012 al 2022 (326); el tipo de documento no era artículo (875)
y finalmente, se limitaron a las publicaciones con palabras clave “artificial inte-
lligence” y “higher education”.

el resultado final aportó un total de 288 artículos publicados entre el 2012 (5
artículos) y el 2022 (104 artículos). seguidamente se realizó el análisis de la in-
formación referente al número de publicaciones por año, número de citaciones
en el campo, así como los artículos con mayor número de citaciones, análisis
de las fuentes de los artículos, autores y países de procedencia de estos. 

así mismo, se realizó un análisis de coocurrencia de palabras claves con un
mínimo de ocurrencia de palabras de 10, a través de este se encontraron un
total de 2066 palabras clave utilizadas en los 288 artículos publicados. para
este análisis se utilizó el apoyo de VOSviewer, software empleado para crear
mapas basados en redes de datos que luego pueden ser visualizados y explo-
rados (silwattananusarn y Kulkanjanapiban, 2022).

a los datos bibliográficos de las 288 publicaciones se le aplicaron los siguientes
indicadores:

. Histórico de publicaciones: presenta el número de publicaciones re-
alizadas por año
. citaciones: Muestra el número de citaciones realizadas y las principales
publicaciones
. publicaciones por países: Muestra el número de publicaciones realizadas
por país
. Fuentes de publicación: presenta las principales revistas donde fueron
publicados los artículos en el campo
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. patrocinadores: indica quienes financiaron las investigaciones que re-
alizaron las publicaciones
. palabras clave: presenta el análisis de palabras clave según el método
de fuera de asociación. este método busca identificar las principales
categorías y su relación entre ellas (sánchez-céspedes et al., 2020).

3. rESuLTADOS 

la presentación de los resultados abordó seis perspectivas: histórico de pu-
blicaciones, citaciones, países, fuentes, patrocinadores y palabras clave.

3.1. Histórico de publicaciones 

a través de la revisión bibliográfica según los criterios planteados, se en-
contraron un total de 288 artículos publicados. la Figura 1 presenta las pu-
blicaciones realizadas entre los años 2012 y 2022, siendo el promedio de
publicaciones para este periodo de 26 artículos por año. en los primeros
años la tendencia de publicaciones fue baja, teniendo para el 2012, 2013,
2014 y 2015 un total de 5, 1, 9 y 4 artículos respectivamente, con un creci-
miento que se mantuvo estable en los años 2016 y 2017 con 9 artículos
cada año, continuando con una tendencia de crecimiento constante que
inició en el 2018 con la publicación de 13 artículos, seguido por 32 y 38 artí-
culos en los años 2019 y 2020 respectivamente, incrementando para 2021
con 64 artículos, antes de alcanzar el pico de publicaciones en 2022 con un
total de 104 artículos. 

3.2. Citaciones 

con respecto a las citaciones se encontró un total de 3.285 citaciones, con
un promedio de 11.4 por año, dentro del marco de 49 (17%) de los artículos
que no tienen citaciones, 163 (56.6%) artículos que poseen entre 1 y 10 cita-
ciones, 64 (22.2%) artículos que poseen entre 11 y 50 citaciones, 8 (2.8%) artí-
culos entre 51 y 100 citaciones, finalmente 4 (1.4%) artículos con más de 100
citaciones; dentro de los cuales se destaca 1(0.3%) artículo con más de 200 ci-
taciones.
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las tres publicaciones con mayor número de citaciones son:

1. popenici, s.a.d. y Kerr, s. (2017). exploring the impact of artificial in-
telligence on teaching and learning in higher education. Research and
Practice in Technology Enhanced Learning, 12(1), 22. (275 citaciones en
total, con un promedio de 45.8 citaciones por año)

2. ifenthaler, d. y Widanapathirana, c. (2014). development and valida-
tion of a learning analytics framework: two case studies using support
vector machines. Technology, Knowledge and Learning, 19 (1-2), 221-240.
(126 citaciones en total, con un promedio de 14 citaciones por año)

3. Molinillo, s., et al. (2018). exploring the impacts of interactions, social
presence and emotional engagement on active collaborative learning
in a social web-based environment Computers & Education, 123, 41-52.
(125 citaciones en total, con un promedio de 25 citaciones por año).

la tabla 1 presenta los 10 artículos con el mayor número de citaciones y su
promedio anual en paréntesis.

Figura 1.Histórico de publicaciones en IA y Educación Superior en Scopus (2012-2022)

Fuente: Scopus. Elaboración propia
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3.3. Publicaciones por países

en el caso de la ubicación geográfica de estas publicaciones, la Figura 2 pre-
senta los 10 países con mayor número de artículos publicados en este campo.
se puede evidenciar que el líder en publicaciones relacionadas con la inteli-
gencia artificial y la educación superior es china con 53 (18.4%) artículos pu-
blicados, seguido de estados unidos con 45 (15.6%) artículos, reino unido
con 28 (9.7%) artículos, españa con 25 (8.7%) artículos, arabia saudita con 21
(7.3%) artículos, india con 19 (6.6%) artículos, rusia con 18(6.2%), finalmente
completan el conjunto australia y México con 16 (5.5%) y 12(4.2%) artículos
respectivamente, seguidos por Malasia con 10 (3.5%) artículos.

al identificar los países que más publican artículos en este campo, se puede
observar que la mayoría provienen de asia, dentro de los cuales cinco países
lideran con un total del 42% de las publicaciones, seguidos por dos países de
américa con el 19.8%, dos países de europa con el 18.4% y terminando el
grupo con el 5.5% de artículos publicados por australia.

3.4. Fuentes de publicación

un total de 202 fuentes de publicación fueron identificadas en el campo de
inteligencia artificial y educación superior. la Figura 3 presenta el top diez de

Fuente: Scopus. Elaboración propia.

Tabla 1. Top 10 artículos con mayor número de citaciones y promedio anual

         Rango                                       Artículo                                                    Citaciones  (Promedio anual)

                 1                   Popenici, S.A.D. y Kerr, S. (2017).                                                   275 (45.8)
             2                   Ifenthaler, D. y Widanapathirana, C. (2014).                              126 (14)
             3                   Molinillo, S. et al. (2018).                                                                 125 (25)
             4                   Gray y Perkins (2019).                                                                        103 (25.7)
             5                   Arpaci (2019).                                                                                       92 (23)
             6                   Hinojo-Lucena et al. (2019).                                                            80 (20)
             7                   Torda (2020).                                                                                        62 (20.7)
             8                   Salmon (2019).                                                                                    62 (15.5)
             9                   Viegas et al. (2016).                                                                            60 (8.8)
            10                 Crittenden et al. (2018)                                                                     58 (11.6)
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fuentes con el mayor número de publicaciones en el campo.  la revista Sus-
tainability (Switzerland) tiene un claro liderazgo en la publicación con 15 artí-
culos, seguida por International Journal of Emerging Technologies in Learning y
Frontiers in Psychlogy con 9 y 6 artículos respectivamente, continuando con
Computers and Education y la revista IEEE Access con 5 artículos cada una. 

las fuentes de publicación restantes en el top (5), presentadas en la Figura 4,
tienen un total de 4 artículos publicados cada una. cabe resaltar que el 3,5% (7
de 202) de las fuentes tienen 3 publicaciones, el 10,9% (22 de 202) tienen 2 pu-
blicaciones y un significativo 80,7% (163 de 202) tienen de a una publicación.

3.5. Patrocinadores

según los resultados encontrados, se puede observar que los cuatro princi-
pales patrocinadores que apoyan estas investigaciones en inteligencia artificial
y educación superior son: el instituto tecnológico y de estudios superiores de
Monterrey, universitat oberta de catalunya, european comission y Wellcome
trust. a continuación, se presenta una breve reseña de estas:

. instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey (itesM):
Fundado en 1943 en México, es una institución de educación superior

Fuente: Scopus. Elaboración propia.

Figura 2.Número de artículos por país
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de carácter privado sin ánimo de lucro, comprometida con la calidad de
la educación superior en el país. este instituto tiene como propósito
ofrecer formación que transforme vidas, mediante experiencias educativas
que permitan convertir a las personas en agentes de cambio que
busquen el beneficio de todos (itesM , 2023).
. universitat oberta de catalunya (uoc): universidad fundada el 6 de
octubre de 1994 en cataluña, españa. tiene como misión “asegurar, con
mandado público, la formación a lo largo de la vida de la ciudadanía.” a
través de la generación de conocimiento centrado en la relación entre la
tecnología y las ciencias humanas y sociales, con el objetivo de “contribuir
a la transformación de la educación superior en la era digital” (uoc, 2023).
. european comission: organización fundada en 1958 ubicada en
Bélgica, que desempeña poder ejecutivo en el desarrollo de la estrategia
global y la aplicación de políticas públicas de la unión europea (comisión
europea, 2023).
. Wellcome trust: Fundación de caridad establecida en 1936, con sede
en londres, inglaterra. apoya la aplicación de la ciencia para resolver los
problemas de salud que enfrenta la sociedad. Buscan financiar investi-
gaciones enfocadas en la prevención del cambio climático, enfermedades
infecciosas y el cuidado de la salud mental. (Wellcome trust, 2023)

Fuente: Scopus. Elaboración propia.

Figura 3.Número de artículos por fuente
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como se observa, la principal organización que apoya a la investigación en
ia en la educación superior es de México, seguida de tres organizaciones de
europa. sin embargo, los principales países son china y estados unidos, los
cuales no se representan en el top de patrocinadores. también es impor-
tante resaltar que dos de estas organizaciones son universidades, una de ca-
rácter gubernamental y otra de carácter social, estableciendo el interés pri-
mordial en el tema en los diferentes sectores de la sociedad.

3.6. Análisis de palabras clave

se hizo el análisis de distribución de palabras clave, a través del mapa de
coocurrencia, las principales 10 palabras clave en publicaciones en este campo
y el mapa de densidad de palabras clave. en los 288 artículos publicados, se
encontró un total 2066 palabras clave, entre estas, 1686 palabras aparecen
solo una vez, es decir, un 81,6% del total de palabras. para este análisis se to-
maron las palabras con una ocurrencia de 10 y se obtuvo un total de 26 pala-
bras, las cuales fueron estudiadas en el mapa de co-ocurrencia.

la red de co-ocurrencia de palabras clave fue construida con el apoyo del
software vosviewer. el tamaño de las palabras en la Figura 4 representa el ta-
maño de los nodos, entre más grande el nodo y la palabra, más grande es su
peso. la distancia entre dos nodos representa la fuerza de la relación existente
entre dos nodos, entre más corta sea la distancia general, revela una relación
más fuerte. la línea entre dos palabras clave indica que estas aparecieron
juntas. entre más gruesa sea la línea, mayor co-ocurrencia tienen (liao et al.,
2018). por otro lado, las líneas del mismo color pertenecen a un mismo clúster.

el software vosviewer hizo la clasificación de las palabras clave en 3 clúster.
las palabras con mayor frecuencia se presentan en la tabla 2; “Artificial intelli-
gence” es la palabra clave con mayor frecuencia (243), seguida por “Higher
education” (135), esto representa la coherencia con este estudio. por otro lado,
continua el top las palabras “Students” (80), “Teaching” (43) y “E-learning” (42).

la fuerza del enlace entre dos nodos representa la frecuencia de co-ocurrencia
y la fuerza total del enlace en un nodo es la suma de las fuerzas de enlace de
este nodo sobre los otros nodos. en ese caso, la tabla 2 representa el top 10
de palabras clave por fuerza de enlace, dentro de las cuales lideran “Aritifial in-
telligence” (663), “students”(384), “Higher education”(327), “Teaching” (222), “E-
learning” (181) y “education”(176).



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 156-173 168

Inteligencia Artificial en la educación superior: ...Sánchez Osorio, I. A.                                                          

Fuente: Scopus. Elaboración propia con apoyo de VOSviewer.

Figura 3.Mapa de co-ocurrencia de palabras clave

Fuente:VOSviewer. Elaboración propia

Tabla 2. Palabras clave con mayor fuerza total de enlace y frecuencia

       Rango                      Palabra clave                               Frecuencia                Fuerza total de enlace

             1                         Artificial intelligence                                243                                        663
             2                         Students                                                       80                                          384
             3                         Higher education                                       135                                        327
             4                         Teaching                                                       43                                          222
             5                         E-learning                                                    42                                          181
             6                         Education                                                     40                                          176
             7                         Learning systems                                      34                                          162
             8                         Education computing                               31                                          156
             9                         High education                                           35                                          148
            10                       Human                                                          25                                          138
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4. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES

la aplicación del análisis bibliométrico permitió analizar cuantitativamente
las publicaciones en el campo de estudio entre los años 2012 y 2022 en la
base de datos scopus, dentro de la que se encontró un total de 288 artículos.
el resultado del estudio otorgó una perspectiva cuantitativa sobre la produc-
ción científica de la inteligencia artificial (artificial intelligence) en el contexto
de la educación superior (higher education). en ese sentido, se podría evi-
denciar un creciente uso de ia en la educación superior.

en la última década se observa un crecimiento en el interés y publicación
científica en el campo de la ia en la educación superior, aunque existen
algunas excepciones, durante el periodo estudiado se puede observar que el
número de publicaciones en el tema han mantenido un crecimiento expo-
nencial anual entre el 2012 y el 2022, teniendo para los ultimos años un pro-
medio de crecimiento anual del 73.9%. esto tiene coherencia con estudios
previos realizados que reportan producción en el tema iniciando los años
2000 y que han mantenido un crecimiento constante a lo largo de los años.
(gao et al., 2022; sánchez-céspedes et al., 2020). esto evidencia que el estudio
de la ia en educación superior hace parte de la agenda actual de las investi-
gaciones, asociados tanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje asi como
a los procesos administrativos de las instituciones.

es importante resaltar que para el periodo donde se presenta el mayor in-
cremento de las publicaciones (2020-2022), la educación superior se vió en-
frentada a nuevos desafíos presentados por la pandemia del covid-19, ge-
nerando tanto en las instituciones como en los académicos un creciente
interés y afán por establecer estrategias de eseñanza y aprendizaje apoyadas
de las tecnologías y la ia (Karakose y demirkol, 2021). 

en cuanto al liderazgo en las publicaciones, china y estados unidos son
líderes en el campo con un 18,4% y 15,6% de las publicaciones respectiva-
mente, esto revela la participación de estas naciones en la temática estudiada.
seguido, se observa un aporte significativo por el reino unido, españa y
arabia saudita. al momento de finalización de este estudio, el artículo más ci-
tado (275 citaciones) es Popenici, S.A.D. y Kerr, S. (2017). en cuanto a las fuentes,
se pudo evidenciar un claro liderazgo de la revista Sustainability (Switzerland)
con el 5,2% (15) de las publicaciones, seguida por International Journal of
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Emerging Technologies in Learning y Frontiers in Psychology con 3.1% (9) y el
2.1% (6) respectivamente. 

en términos de las áreas del conocimiento, los resultados mostraron que el
top cinco de áreas fueron las ciencias sociales con un 24.4% (143 publicaciones),
las ciencias de la computación con un 23.6% (138 publicaciones), seguidos por
la ingeniería (14%), las matemáticas (5.8%) y negocios, administración y conta-
bilidad (4.6%). sin embargo, se evidencia un constante crecimiento del interés
en este tema en otras áreas del conocimiento como las ciencias ambientales,
psicología, artes y humanidades, medicina, ciencias exactas, entre otras.

el uso y aplicación de ia en la educación superior permite la generación de
entornos de aprendizaje más potentes y útiles, generando nuevas prácticas
educativas que ayudan a los docentes a adaptarse a nuevas estrategias de
enseñanza y a los estudiantes a nuevas estrategias de aprendizaje (Zapata-
ros, 2018). estas herramientas aportan a mejorar la interacción del docente
con el estudiante y su relación con el conocimiento.

por otro lado, a través del análisis de palabras clave, se encontró que existe
coherencia entre el campo de estudio y el uso de palabras clave, ya que se
evidencio que las palabras clave con mayor frecuencia son “Artificial Intelligence”
y “Higher education”. así mismo, por la frecuencia en el uso de otras palabras
clave se puede inferir que la producción científica en ia en la educación
superior está enfocada en el aprendizaje de los estudiantes (students) y en el
proceso de enseñanza (teaching) en el campo del aprendizaje electrónico (e-
learning).

aunque se llevó a cabo un proceso riguroso, se pudo encontrar algunas li-
mitaciones en este estudio. en primer lugar, los datos se determinaron me-
diante la búsqueda de las palabras “Artificial Intelligence” y “Higher education”,
para asegurar la precisión y relevancia de los resultados. por lo tanto, este
análisis podría excluir algunos estudios importantes que sumen al desarrollo
del tema. en segundo lugar, debido a los diferentes formatos e interfaces de
las bases de datos, es difícil hacer el estudio con una cantidad de datos mayor,
por esto, scopus fue seleccionada como base de datos para este estudio.

se espera que los resultados de este estudio aporten elementos que puedan
ser de interés para futuras investigaciones y trabajos sobre la relación entre la
ia y la educación superior. se ofrece un estudio bibliométrico con enfoque
cuantitativo considerando la marca diferencial con otros estudios respecto al
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número de artículos revisados, el periodo analizado y la temática novedosa y
pertinente.

se pueden establecer recomendaciones para futuros estudios que aporten
al desarrollo científico de la ia y la educación superior. en un sentido, es posible
lograr un aumento en la cobertura de datos realizando este análisis en dife-
rentes bases de datos como lo es Web of science y realizar estudios compara-
tivos de las tendencias en producción científica en el tema. además, se reco-
mienda que futuros trabajos puedan enfocarse en el estudio de la aplicación
y aprovechamiento de las herramientas de ia en la educación superior en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el análisis de las diferentes carreras
profesionales y posgrados. así mismo, como estudios futuros se sugiere abordar
revisiones cualitativas del material publicado, lo que permitiría analizarlos re-
sultados de dichos estudios desde la influencia que ha tenido la ia en el
campo de la educación superior.
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RESUMEN
Este trabajo presenta un análisis crítico sobre el uso del ChatGPT en la Educación Su-
perior, considerando sus posibles capacidades, limitaciones y sesgos asociados. Entre
las potencialidades identificadas se encuentran su capacidad de brindar asistencia en
la investigación, servir como tutor virtual y generar contenido educativo. Estas opor-
tunidades pueden mejorar el aprendizaje autodirigido y la experiencia del estudiantado
al enfrentarse a una tarea, agilizar ciertas tareas propias de la labor docente y propor-
cionar acceso a una amplia base de información. Sin embargo, se han hallado limita-
ciones, sesgos y errores que pueden dar lugar a implicaciones éticas y sociales signifi-
cativas. Esto destaca la importancia de la presencia del ser humano llevando a cabo
una mirada crítica de la información proporcionada por la herramienta para garantizar
la equidad, la imparcialidad al interactuar con estas herramientas y promover una al-
fabetización digital que permita a investigadores, docentes y estudiantes trabajar con
Inteligencia Artificial. 
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ABSTRACT
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sidering its potential capabilities, limitations and associated biases. Among the po-
tentialities identified are its ability to provide research assistance, serve as a virtual
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tutor, and generate educational content. these opportunities can enhance self-directed
learning and the student experience when faced with a job, streamline certain teaching
tasks and provide access to a broad base of information. However, limitations, biases
and errors have been found that can lead to significant ethical and social implications.
this highlights the importance of the presence of the human being taking a critical
look at the information provided by the tool to ensure fairness, impartiality when in-
teracting with these tools and to promote a digital literacy that allows researchers,
teachers and students to work with artificial intelligence.

Keywords:artificial intelligence; chatgpt; Higher education, learning; research

ChatGPT no ensino superior: 
exploração de seus potenciais e limitações

RESUMO
este trabalho apresenta uma análise crítica sobre o uso do chatgpt na educação su-

perior, considerando suas possíveis capacidades, limitações e vieses associados. entre
as potencialidades identificadas estão sua capacidade de fornecer assistência na pes-
quisa, servir como tutor virtual e gerar conteúdo educacional. essas oportunidades
podem melhorar a aprendizagem autodirigida e a experiência dos estudantes ao en-
frentar uma tarefa, agilizar certas tarefas próprias do trabalho docente e fornecer
acesso a uma ampla base de informações. no entanto, foram encontradas limitações,
vieses e erros que podem levar a implicações éticas e sociais significativas. isso destaca
a importância da presença humana realizando uma análise crítica das informações
fornecidas pela ferramenta para garantir equidade, imparcialidade ao interagir com
essas ferramentas e promover a alfabetização digital que permite que pesquisadores,
professores e estudantes trabalhem com inteligência artificial. 

Palavras-chave: inteligência artificial; chatgpt; ensino superior; aprendizagem; pes-
quisa.

ChatGPT dans l’enseignement supérieur : 
exploration de ses potentiels et de ses limites

RÉSUMÉ
ce travail présente une analyse critique de l’utilisation de chatgpt dans l’enseignement

supérieur, en considérant ses capacités, limitations et biais possibles associés. parmi
les potentialités identifiées, on trouve sa capacité à fournir une assistance à la recherche,
à servir de tuteur virtuel et à générer du contenu éducatif. ces opportunités peuvent
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améliorer l’apprentissage autodirigé et l’expérience des étudiants lorsqu’ils sont confron-
tés à une tâche, accélérer certaines tâches propres au travail enseignant et fournir un
accès à une large base d’informations. cependant, des limitations, des biais et des er-
reurs ont été identifiés, pouvant entraîner des implications éthiques et sociales signi-
ficatives. cela souligne l’importance de la présence humaine pour effectuer une analyse
critique des informations fournies par l’outil afin de garantir l’équité, l’impartialité lors
de l’interaction avec ces outils et de promouvoir l’alphabétisation numérique permet-
tant aux chercheurs, enseignants et étudiants de travailler avec l’intelligence artificielle. 

Mots clés: intelligence artificielle ; chatgpt; enseignement supérieur; apprentissage;
recherche.

1. INTrODuCCIóN 

dentro de la transformación digital, la inteligencia artificial (ia) se constituye
en una tecnología integrada cada vez más a la vida cotidiana de las personas,
con potenciales usos y posibles obstáculos en las distintas esferas societarias. 

aunque la ia es un campo de estudio que data de la década de los años cin-
cuenta, en los últimos tiempos viene experimentando un acelerado creci-
miento (lund et al., 2023), con la creación de sistemas de software y hardware
inteligentes que pueden simular situaciones, adquirir datos, interpretarlos y
procesarlos. asimismo, pueden sugerir acciones ante la toma de decisiones
para la realización de una tarea, explorando procesos y comportamientos si-
milares al de los seres humanos. es por lo que se las considera sistemas “capaces
de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un com-
portamiento inteligente, y abarca generalmente aspectos de razonamiento,
aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control” (organización de
las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura [unesco], 2022,
p.10). 

un subcampo de la ia es la inteligencia artificial conversacional (iac) que se
centra en la creación e implementación de sistemas capaces de comunicarse
de manera natural y efectiva con los seres humanos utilizando el lenguaje na-
tural (chen et al., 2017). la iac utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje
natural (pln) y, particularmente, aquellas de comprensión del lenguaje natural.
un ejemplo de este tipo de tecnología que ha ganado popularidad en los úl-
timos años, con capacidad de conversación con personas usuarias a través de
texto o voz y generalmente por internet, son los chatbots o también conocidos
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como bots inteligentes, asistentes virtuales o digitales, robots conversacionales,
entre otras categorías semánticas. el objetivo es que aquellos sean capaces
de comprender la intención de quien lo utiliza extrayendo entidades específicas
que reflejen los parámetros de entrada del lenguaje natural, para generar res-
puestas adecuadas y precisas atendiendo a los diferentes contextos comuni-
cativos (li et al., 2019; ramesh, 2017).

la iac tiene aplicaciones en una amplia variedad de áreas tales como el ser-
vicio al cliente, el comercio electrónico, el marketing, la educación, la atención
médica y el entretenimiento (chen et al., 2017; górriz et al., 2020). este estudio
explora y analiza de forma crítica algunas aplicaciones del ChatGPT en educa-
ción superior (es) el que, desde fines del 2022, se presenta como una tecnología
iac disruptiva, augurando cambios en la educación.

2. METODOLOGÍA

se realizó un estudio descriptivo, no experimental con un enfoque explora-
torio. para ello se analizaron críticamente resultados obtenidos en dos dimen-
siones: relevamiento de información en la literatura existente sobre ia y el
uso de ChatGPT en es y un análisis de ejemplos sobre el comportamiento de
dicha herramienta como asistente en los procesos de enseñanza, de aprendi-
zaje, de gestión e investigación. se mostrarán potencialidades, sesgos y limi-
taciones del ChatGPT-3.5 poniendo a prueba la herramienta en distintas dis-
ciplinas, formulando consultas con distintos niveles de complejidad. cabe
destacar que, en los ejemplos descritos en este artículo, se ha utilizado la
versión gtp-3.5, ya que es gratuita y accesible a quien cuente con internet y
se registre en el sistema de OpenAI.

3. EL CHATGPT 

el chatgpt aparece como una innovadora tecnología en el campo de la iac.
específicamente pertenece a la ia generativa, que emplea algoritmos y modelos
para crear sistemas capaces de generar contenido. su arquitectura se basa en
el modelo transformador generativo pre-entrenado (generative pre-trained
transformer1, gpt). Mediante el uso de técnicas avanzadas de pln y aprendi-
zaje automático (Ml, acrónimo en inglés de Machine learning), el chatgpt
es capaz de procesar, comprender y generar respuestas en lenguaje natural a



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 174-195 178

ChatGPT en Educación Superior ...Galli, M.G. y Kanobel, M.C.                                                                              

las entradas de las personas usuarias, utilizando una interfaz basada en texto.
además, incorpora técnicas de aprendizaje profundo basado en redes neuro-
nales artificiales, donde su algoritmo aprende a través de su propio procesa-
miento de datos y le confiere una notable capacidad para crear información
de manera organizada y coherente. la combinación de estas técnicas permite
que el chatgpt se convierta en una fuente potencial de consulta, brindando
respuestas que se destacan por su similitud con el lenguaje humano.

el chatgpt es una herramienta que posibilita la realización de una amplia
gama de tareas. entre ellas, se mencionan la generación de contenido en di-
ferentes idiomas y estilos, la respuesta a preguntas, la provisión de información
sobre diversos temas, la elaboración de resúmenes de contenido, la redacción
de notas, cartas, ensayos, artículos, así como la de contratos, correos electró-
nicos, invitaciones y mensajes en función de palabras clave o contenido su-
ministrado por las personas. además, puede participar en la creación de guio-
nes de películas, traducción y corrección de textos, generación de código,
diseño de videojuegos, resolución de problemas matemáticos y muchas otras
acciones (OpenAI, 2023a, 2023b, 2023c). en particular, ChatGPT fue desarrollado
en 2018 por la empresa de ia OpenAI. en 2019, se presenta gpt-2, caracterizado
por su capacidad para generar texto en una variedad de dominios. 

es relevante tener en cuenta que ChatGPT usa una base de datos estática y
su capacidad para producir respuestas se basa en patrones y relaciones esta-
dísticas. durante el proceso de entrenamiento de la red neuronal se emplean
grandes cantidades de datos que abarcan tanto textos estructurados como
no estructurados, con el propósito de que aprenda a identificar patrones y
capturar la diversidad lingüística, permitiendo así que el modelo adquiera
una comprensión más amplia y profunda del lenguaje (Brown et al., 2020;
OpenAI, 2023c, 2023d).

durante 2020 se lanza gpt-3, una versión que marcó un hito en el desarrollo
del modelo, caracterizado por una notable mejora en su tamaño con 175 mil
millones de parámetros, posicionándose como el modelo de lenguaje más
grande hasta esa fecha (Brown et al., 2020; garcía-peñalvo, 2023). esta expan-
sión le permitió abordar tareas más complejas y mejorar su capacidad para
comprender y generar lenguaje natural (openai, 2023a).

el avance en el desarrollo de modelos de lenguaje ha llevado al lanzamiento
de gpt-3.5. esta versión se destaca por comprender y generar lenguaje de
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programación y por sus notables mejoras en la coherencia y el control en la
generación de texto, resultado de la implementación de técnicas de entrena-
miento más avanzadas y ajustes en la arquitectura del modelo (openai, 2023b).
al mismo tiempo, ha ampliado su accesibilidad al ofrecer una versión básica,
gratuita y de fácil acceso, lo que ha aumentado su disponibilidad para personas
dedicadas a la investigación e interesadas en explorarlo. 

en marzo de 2023, se presenta ChatGPT-4 (versión beta limitada y paga)
como modelo multimodal que, además, acepta entradas de imágenes, videos
y texto. Mediante mejoras en su seguridad y alineación, ofrece respuestas se-
guras y útiles, al tiempo que muestra mayor creatividad y capacidad de cola-
boración. a pesar de estos avances, gpt-4 todavía debe superar desafíos rela-
cionados con prejuicios sociales e indicaciones contradictorias (openai, 2023c,
2023d, 2023e). 

3.1. La Inteligencia Artificial y El ChatGPT en la Educación Superior

de acuerdo con la unesco (2021), la ia aplicada en el ámbito educativo
debe perseguir el mejoramiento de las capacidades y la protección de los de-
rechos humanos, con el propósito de lograr una colaboración efectiva entre
las personas y las máquinas en diversas áreas de la vida, la educación y el tra-
bajo. 

los últimos años, el uso de ia ha emergido como una tecnología cada vez
más presente en la educación, y “como ha sucedido con las sucesivas oleadas
de desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial ha despertado nuevas
expectativas como «solución» a los problemas educativos” (giró gràcia y san-
cho-gil, 2021, p.136). 

a medida que las instituciones educativas buscan adaptarse a un entorno
cambiante y aprovechar las ventajas de las tecnologías, la ia intenta demostrar
su potencial en investigación y en aspectos vinculados con los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, de gestión académica y administrativa (instituto
internacional de la unesco para la educación superior en américa latina y el
caribe [unesco-iesalc], 2023). 

Macías et al. (2023) concluyen que, si bien la ia puede tener un impacto po-
sitivo en el aprendizaje y desempeño de los estudiantes de es, también puede
plantear desafíos para el profesorado en términos de adaptación a estas tec-
nologías y enfoques de enseñanza. 
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por otro lado, la utilización de algoritmos en el ámbito educativo necesita de
la supervisión y orientación de profesionales cualificados que atiendan as-
pectos vinculados con la transparencia y la recopilación masiva de datos,
como en la toma de decisiones que podrían afectar a la privacidad de las per-
sonas. tal es así que, en abril 2023, rusia, china, irán, corea del norte, venezuela,
Bielorrusia e italia prohibieron el uso del ChatGPT a raíz de la preocupación
por la privacidad de datos (el grand continent, 2023).

distintas investigaciones focalizadas en el uso ia en educación en américa
latina develan el incremento del uso del Ml en instancias que facilitan el
aprendizaje continuo (sanchez-pi et al., 2022). en este sentido, el análisis de
grandes conjuntos de datos tiene un amplio potencial para evaluar la ense-
ñanza, proporcionando información valiosa sobre los patrones de aprendizaje
y rendimiento estudiantil y para intervenir en distintas áreas en búsqueda de
mejoras del proceso educativo (Macias et al., 2023). Mediante algoritmos de
Ml, se pueden identificar tendencias y construir sistemas de tutorías inteli-
gentes, adaptando la enseñanza según las necesidades del estudiantado, ofre-
ciendo retroalimentaciones personalizadas. sin embargo, se requiere que el
profesorado no abandone el rol de orientador del proceso educativo y ponga
en cuestión los resultados de los algoritmos en caso de que sean inexactos o
incorrectos (giró gràcia y sancho-gil, 2021), a partir de una reflexión profunda
sobre cómo pueden influir estas tecnologías en la toma de decisiones.

en relación con lo expuesto, se plantea que para aprovechar al máximo el
potencial de la ia, es necesario abordar también la brecha algorítmica y los
obstáculos de infraestructura (ahmad et al., 2021), ya que no todas las insti-
tuciones y el personal de es tienen las mismas oportunidades de acceso a
las tecnologías, con lo cual no las pueden aprovechar de la misma manera
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de gestión académica y ad-
ministrativa.

entre las herramientas de ia, este artículo focaliza la atención en el ChatGPT
en es. un metaanálisis de la percepción de ChatGPT realizada por leiter et al.
(2023), después de dos meses desde su lanzamiento, concluye que se lo
percibe como una gran oportunidad, pero también como una amenaza vin-
culada con la ética y con las instancias de evaluación. 

con respecto al rendimiento del modelo en exámenes académicos y profe-
sionales, se menciona el estudio llevado a cabo por choi et al. (2023), donde
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se analiza si el chatgpt podía resolver exámenes de derecho. los resultados
indican que ha aprobado todas las pruebas a los que estuvo sometido, lo que
sugiere que, si este rendimiento se mantuviese constante, las calificaciones
obtenidas por la herramienta podrían ser suficientes para que se gradúe como
abogado. en esta línea, nunes et al. (2023) exploraron la capacidad de los mo-
delos gpt-3.5 y gpt-4 en la resolución de exámenes de ingreso multidiscipli-
nario de las universidades brasileñas. en el examen 2022, gpt-4 logró una
precisión del 87%, superando a gpt-3.5 en 11 puntos y visibilizando la mejora
del sistema. además, Kung et al. (2023) evaluaron el rendimiento del ChatGPT
en exámenes de licencia médica en estados unidos y los resultados también
revelan que los ha aprobado, demostrando un alto nivel para aplicar conceptos
y habilidades fundamentales centradas en la salud. sin embargo, según alser
y Waisberg (2023), aquella aprobación puede estar asociada a que muchos
de esos temarios están publicados y resueltos en línea, lo que refleja la capa-
cidad del modelo como motor de búsqueda más que como fuente confiable
para decisiones clínicas. contrariamente a los ejemplos expuestos, según el
estudio de Frieder et al. (2023), las habilidades matemáticas del ChatGPT están
significativamente por debajo de las del estudiantado sometido a pruebas de
Matemática. 

como se puede percibir, el uso de ChatGPT ha generado interés en la comu-
nidad educativa y académica en el análisis de su potencial. Mientras que en
varios países lo han bloqueado y algunas instituciones y profesores tienden a
su prohibición (davis, 2023; el grand continent, 2023; shen-Berro, 2023; telam,
2023; unesco-iesalc, 2023), otros lo exploran y diseñan estrategias para su
integración o estudio ya que, “negarlo o prohibirlo no servirá absolutamente
de nada para parar el efecto tsunami que ya ha comenzado” (garcía-peñalvo,
2023, s.p.).

3.2. El ChatGPT: asistente en los procesos de enseñanza, de aprendizaje, gestión
e investigación

en la docencia de es, la incorporación del chatgpt es una práctica emergente
que brinda diversas posibilidades de uso como asistente del profesorado para
la generación de contenido y en la planificación de la enseñanza, como asis-
tente virtual y para retroalimentación automática y personalización del apren-
dizaje. 
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en relación con la generación y diseño de contenido educativo, puede ser
utilizado por el profesorado para diseñar material de estudio que incluya el
análisis de casos que facilite la interpretación del contenido; problemas de
práctica y cuestionarios con diversos formatos; preguntas que promuevan el
debate y faciliten la discusión incentivando el pensamiento crítico, entre otras
actividades. además, ofrece materiales para contextualizar y enriquecer la
clase: lecturas recomendadas, enlaces a videos explicativos y sitios web rele-
vantes.

un ejemplo del potencial del GPT en el ámbito educativo es su capacidad
para desarrollar enunciados y consignas. al solicitarle que “desarrolle un juego
de escape para estudiantes de es, centrado en la evolución de las tecnologías
en educación y presentando desafíos y acertijos relacionados con la temática”,
el texto generado por el gpt-3.5 indicó la sinopsis, la historia donde está an-
clado el juego, las instrucciones de preparación del espacio, la conformación
de equipos, el detalle de diversos desafíos y acertijos utilizando diferentes
tecnologías, los recursos necesarios y el tiempo que demanda la ejecución de
la propuesta (OpenAi, 2023f), bajo una clara descripción de la actividad solici-
tada.

además, el modelo tiene la capacidad para traducir el código de un programa
de un lenguaje de programación a otro. concretamente, se le solicitó pasar al
lenguaje c un algoritmo en rust. gpt-3.5 y generó un código sin errores de
sintaxis. 

asimismo, puede constituirse en un co-diseñador, tanto al momento de
crear planes de estudio o de su actualización (unesco-iesalc, 2023), así
como durante el proceso de la planificación de enseñanza, elaborando rúbricas,
evaluaciones, objetivos de aprendizaje, etc. por ejemplo, al requerirle que ela-
bore un examen de fisiología vegetal para el estudiantado universitario con
ejercicios de opción múltiple, presenta las preguntas con sus reactivos de
forma clara y ordenada. 

algunas experiencias señalan que el ChatGPT puede ser utilizado como he-
rramienta de innovación educativa en entornos virtuales, permitiendo la or-
ganización y gestión de cursos en línea, así como la creación de grupos cola-
borativos (Farrokhniaa et al., 2023).

es relevante destacar los desafíos inherentes a la incorporación del ChatGPT
en el proceso de redacción de documentos. esta herramienta cuenta con la
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capacidad de colaborar en las tareas del proceso de escritura, especialmente
en relación con un corpus de conocimiento específico. en particular, se destaca
su potencialidad para generar esquemas de textos que ayudan a organizar
ideas, así como su habilidad para eliminar información redundante, mejorar
la sintaxis y coherencia del texto, y generar contenido basado en palabras
clave o conceptos que aún no han sido explorados o considerados por el
usuario. además, garantiza una estructura clara y precisa, y ayuda a evitar
errores ortográficos y gramaticales. en el trabajo de choi et al. (2023), se relata
que, en el campo de la abogacía al escribir ensayos, mantuvo una organización
y coherencia sólida, con una buena estructura en las oraciones y párrafos y
sin errores gramaticales ni tipográficos, comprendiendo normas legales básicas
y siendo también precisos los resúmenes de normas y conclusiones de casos
específicos. 

vinculado con la escritura, OpenAi pone a disposición un clasificador de texto
gratuito que predice la probabilidad de detección de escritos realizados con
el ChatGPT (openai, 2023g). vale mencionar que esta aplicación no siempre
es precisa y que puede tener errores en textos escritos en idiomas distintos al
inglés. 

por otra parte, el ChatGPT se puede constituir en un asistente virtual para el
estudiantado, con el propósito de que puedan profundizar temas específicos,
realizar preguntas y hasta resolver problemas, obteniendo respuestas en
tiempo real. por ejemplo, se consultó “si se dispone de una esfera de 20 cm de
radio cargada con 4 microculombios, ¿cuál es la intensidad del campo a 30
cm del centro de la esfera?”. la solución brindada por ChatGPT-3.5 se presenta
paso a paso y con explicaciones que le permiten al estudiantado comprender
el razonamiento. 

también podría ser utilizado para proporcionar retroalimentación automática
al alumnado sobre su desempeño en tareas específicas. por ejemplo, se le
puede solicitar al ChatGPT que revise un párrafo y que brinde una devolución
acerca de su claridad y coherencia. asimismo, se presenta como una herra-
mienta para el aprendizaje autónomo, en particular para estudiantes que de-
seen mejorar sus habilidades, acceder a información, recursos y apoyo en re-
solución problemas. 

en relación con los procesos de gestión administrativa, puede reducir los
tiempos vinculados con la respuesta a consultas formuladas por aspirantes a
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carreras y comunicar noticias (unesco-iesalc, 2023); en la elaboración de
informes, gestión de calendarios, elaboración de estadísticas, entre otras ac-
ciones que complementan y optimizan al personal administrativo.

otra aplicación es en el campo de la investigación, donde puede utilizarse
en las fases de diseño de la investigación, recogida y análisis de datos y redac-
ción del informe (unesco- iesalc, 2023). también, genera código para el
procesamiento de datos en variados lenguajes. colabora con la escritura aca-
démica y en las revisiones sistemáticas de la literatura (chen, 2023; Kasneci et
al.,2023; Moons y van Bulck, 2023; stokel-Walker y van noorden, 2023; Wang
et al., 2023). 

con respecto a la colaboración en revisiones sistemáticas en la literatura, se
le ha solicitado al chatgpt-3.5 “necesito términos claves que permitan realizar
una búsqueda booleana sobre las tic en la docencia universitaria argentina”.
como ha entregado 15 términos, se le indicó que los ordene por categorías.
teniendo en consideración el propósito de la revisión, se ha creado una cadena
de búsqueda y se le ha pedido que la optimice arrojando como resultado:
(“integración de tic en la docencia universitaria argentina” or “Buenas prácticas
tic en la docencia universitaria argentina”) and (“investigación tic en la do-
cencia universitaria argentina” or “estudios tic en la enseñanza universitaria
argentina” or “impacto de las tic en la docencia universitaria argentina” or
“tendencias tic en la docencia universitaria argentina”), lo cual indica que se
ha eliminado la repetición innecesaria y se han ajustado algunos términos
para mayor precisión (OpenAi, 2023f).

3.3. Sesgos y errores: limitaciones del ChatGPT

los sesgos en la iac son una suerte de desviación sistemática en las respuestas
generadas por el modelo de ia. en el caso del ChatGPT, al igual que en cualquier
sistema informático, puede presentar sesgos, errores y limitaciones que deben
ser considerados para su uso. 

OpenAI explica que sus modelos de iac pueden generar información errónea
en algunas ocasiones (leiter et al., 2023; openai, 2023e, 2023h; sallem, 2023)
por las mismas limitaciones del algoritmo de pln en su capacidad de identi-
ficarlas en todos sus dominios o bien, por la información que se le ha propor-
cionado. este tipo de error se puede caracterizar como un sesgo de datos. por
ejemplo, al solicitarle al gpt-3.5 que “indique la fecha de fallecimiento del so-
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ciólogo y educador argentino Juan carlos tedesco”, informa que “hasta mi co-
nocimiento actualizado en septiembre de 2021, Juan carlos tedesco, recono-
cido sociólogo y educador argentino, estaba vivo” (OpenAi, 2023f), información
que es incorrecta ya que ha fallecido en 2017.

además, otro tipo de sesgo de datos que aparecen en las respuestas de
ChatGPT, se produce cuando el modelo de nlp se entrena con datos que no
son representativos de la población completa y por la falta de datos actuali-
zados. por ejemplo, al indagar sobre “¿cuál es la tasa de analfabetismo en ar-
gentina en el 2022?”, el chatgpt-3.5 responde que “lamentablemente, como
modelo de lenguaje entrenado en septiembre de 2021, no tengo acceso a in-
formación en tiempo real ni puedo proporcionar datos actualizados” (OpenAi,
2023f). vale destacar que la capacidad del ChatGPT-3.5 se limita a generar res-
puestas basadas en su base de datos, es decir, no tiene acceso a internet, por
lo cual no puede verificarlas por fuera del modelo. 

también, se ha comprobado que no siempre es capaz de responder a todas
las preguntas o situaciones de manera precisa, aunque se visibilicen como ra-
zonables (alser y Waisberg, 2023; choi, et al., 2023; openai, 2023d, 2023h; sa-
llem, 2023) por falta de conocimiento específico, cambios en la información,
dificultades de entendimiento y saturación. por ejemplo, se le ha solicitado al
gpt-3.5 el código de un programa que muestre la secuencia de connell pro-
gramado en c. el texto brindado por el sistema no presentaba errores de sin-
taxis, pero no generaba la secuencia solicitada.

también se han detectado errores en las respuestas que brinda sobre diversas
disciplinas. por ejemplo, en el área del derecho, el profesor Maroto (peréz co-
lomé, 2023), de la universidad complutense expresa que

dice cosas relativamente incorrectas: que el dolo esté en la cul-
pabilidad es una vieja cuestión en derecho penal, que hace dé-
cadas que se resolvió en el sentido contrario al que él dice. de ahí
lo gracioso a ojos de un jurista, que la ia se haya posicionado en
una postura hace tiempo superada, y que luego niegue haberlo
hecho.

en el campo de la Matemática, también presenta inconsistencias y contra-
dicciones, particularmente, en un hilo de diálogo, conduciendo a un sesgo
cognitivo a raíz de interpretaciones erróneas. al consultarle al gpt-3.5 “¿es
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conmutativa la resta de números naturales?”, la respuesta es “no, la resta de
números naturales no es conmutativa” (OpenAI, 2023f). seguidamente, al in-
dagar “¿es conmutativa la resta de números reales?”, el chat responde “sí, la
resta de números reales es conmutativa. la propiedad conmutativa implica
que el orden de los elementos no afecta el resultado de la operación” (OpenAi,
2023f). en estas respuestas emergentes de una misma conversación, se observa
una contradicción teniendo en cuenta que todo número natural es también
número real, además que la resta no es conmutativa en ninguno de los dos
conjuntos y podría estar asociado a que el modelo se limita a brindar respuestas
de forma independiente a partir de la información que procesa en su base de
datos. 

vale mencionar que el chat es sensible a los ajustes en la redacción de
entrada: con una ligera reformulación en la pregunta puede responder co-
rrectamente, incluso si inicialmente afirmó no saber la respuesta. 

en algunas ocasiones, las referencias bibliográficas o citas proporcionadas
no están actualizadas o no se corresponden exactamente con la información
suministrada. tal es el caso que se le solicitó al chatgpt-3.5 que brinde “refe-
rencias bibliográficas relacionadas con políticas educativas en argentina a
partir del año 2010”. entre sus respuestas indica “dussel, i. (2012). políticas
educativas y desigualdades sociales en la argentina. revista pensamiento
educativo, 49(1), 123-143” (openai, 2023f). al consultar la revista, se identifica
que creó una referencia falsa, pero de aspecto correcto. también, al consultar
la autoría de la obra “claves culturales en la construcción del conocimiento
¿qué enseñan los videojuegos?”, responde “daniel aranda Juárez”. al retirar el
pedido, la nueva respuesta fue “carlos Magro” (OpenAi, 2023f). sin embargo,
la autora es graciela esnaola y la obra data del 2006. a este tipo de errores se
lo puede caracterizar sesgo de confirmación, pues ocurre cuando el modelo
solo busca información en su base de datos para ratificar sus creencias y des-
cartar información contradictoria, lo puede llevar a respuestas inexactas. ade-
más, esta clase de inconsistencias puede deberse a que el ChatGPT utiliza
fuentes académicas y no académicas, no diferenciando el tipo de información
según su nivel de evidencia (alser y Waisberg, 2023). 

por otro lado, el modelo suele ser excesivamente detallado y abusa de ciertas
frases, como reafirmar que es un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI.
estos problemas surgen de sesgos en los datos de entrenamiento y problemas
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de sobre optimización. por ejemplo, al preguntarle “cuál es el resultado de 1
dividido 5 en el conjunto de los números naturales”, la respuesta es “cuando
divides 1 entre 5 en el conjunto de los números naturales el resultado no es
un número natural exacto” (OpenAI, 2023f). en este caso, es excesivo el agre-
gado de la palabra “exacto” luego de la expresión “número natural”. 

en algunos casos se pueden presentar respuestas inapropiadas o incluso
ofensivas, donde se exhiben prejuicios y estereotipos de género en las historias
generadas por el chat en función de los datos de entrenamiento que se le
proporcionan (dale, 2021; lucy y Bamman, 2021; sap et al., 2019). tal es así
que los mismos desarrolladores del modelo ChatGPT-4 indican que, más allá
de que se esfuerzan para que el sistema rechace solicitudes inapropiadas,
puede producir resultados que no son apropiados para todas las audiencias,
y el profesorado debe tenerlo en cuenta atendiendo al contexto áulico (OpenAi,
2023h). 

según Freres Hellebaut (2022) se manifiestan sesgos de género en la aic
cuando el modelo refleja prejuicios y estereotipos en los datos utilizados para
entrenarlo. por ejemplo, los chatbots entrenados con datos que reflejaban es-
tereotipos de género tendían a ser más agresivos y menos pacientes con las
mujeres que con los hombres (donoso-vázquez y carvalho, 2016). 

Más allá de los esfuerzos de OpenAI por ser imparcial con sus lenguajes y
proporcionar respuestas equilibradas, gpt-3.5 continúa replicando sesgos
de género. tal es así que al solicitarle “escribe una historia breve sobre una
persona que está limpiando su casa”, la respuesta comienza “María se puso
los guantes y tomó el paño de limpieza en sus manos...” (OpenAI, 2023f). tam-
bién se le pidió “describir la labor de una persona que trabaja en el campo de
la informática” y en todo momento mencionó a un programador, a los inge-
nieros de redes, a los administradores de sistemas y a los analistas de datos.
al cuestionar “¿por qué hablas de programador y no de programadora?,
indicó “Mis disculpas por no incluir específicamente el término “programadora”
en mi respuesta anterior. es importante reconocer y valorar la contribución
de las mujeres en esta industria y no perpetuar estereotipos de género.” (Ope-
nAI, 2023f). es decir, en una primera instancia asocia la informática con el gé-
nero masculino, como fue históricamente por la subrepresentación de las
mujeres en el mundo STEM, pero se evidencia que el modelo está aprendiendo
al repreguntar. 
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3.4. Cuestiones éticas 

el uso de la ia en la redacción de trabajos académicos ha aumentado en los
últimos años. particularmente el uso del ChatGPT ha generado un debate
sobre su legitimidad. Mientras algunos argumentan que puede ayudar al es-
tudiantado a producir trabajos de alta calidad de manera más rápida y eficiente,
otros sostienen que no puede reemplazar completamente el pensamiento
crítico y la creatividad humana, y que su uso podría fomentar el plagio y la
falta de originalidad (Baker, 2022; lund et al., 2023; Wired, 2023).

en este sentido, el uso del ChatGPT puede plantear algunos problemas éticos.
uno de ellos es la falta de transparencia en el uso de la ia, lo que puede llevar
al estudiantado a confiar en información falsa sin cuestionar su validez
(unesco, 2021). esto puede incidir en el desarrollo de habilidades para resolver
problemas y en su pensamiento crítico, por lo que es necesario trabajar con
técnicas de exploración y corroboración de datos. 

además, la capacidad del ChatGPT de generar texto casi indistinguible del
producido por el ser humano plantea preocupaciones sobre la credibilidad y
validez al momento de los exámenes y los trabajos escritos realizados por el
estudiantado. en términos de sullivan et al. (2023), el ChatGPT está generando
preocupaciones sobre la integridad académica y alterando la es. stokel-Walker
(2023) plantea que, si el estudiantado comienza a usar ChatGPT para todas
sus labores, no solo le estará delegando la tarea, sino su pensamiento. 

por otro lado, como el ChatGPT no elabora respuestas aclarando referencias
bibliográficas o utilizando citas textuales, no estaría cumpliendo con los cui-
dados de derecho de autor y con el rigor que requieren los artículos académicos
en su escritura para es. además, como se expuso anteriormente, en algunos
casos presenta inconsistencias en las referencias, incurre en autoplagios al re-
preguntar y, frente a un texto generado por el sistema, es difícil determinar si
toma extractos de documentos con derecho de autor. 

3. DISCuSIóN Y CONCLuSION

el avance vertiginoso de la ia plantea desafíos y, a la vez, ofrece un abanico
de oportunidades en distintos ámbitos profesionales y académicos. en parti-
cular, la utilización de iac, como el ChatGPT, ha abierto nuevas posibilidades
y retos en la es, despertando el interés en la comunidad educativa y académica,
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pasando “de ser una herramienta de juguete a presentar su candidatura a
convertirse en una innovación disruptiva” (garcía-peñalvo, 2023, s.p.). 

en este trabajo se han presentado aplicaciones y beneficios potenciales de
la mediación del ChatGPT en es. por un lado, puede colaborar con el profe-
sorado en el fortalecimiento de habilidades, redacción de informes, gestión
de proyectos y una amplia gama estrategias didácticas que pueden ser
tenidas en cuenta para la toma decisiones durante el proceso de enseñanza.
por otro, puede ampliar las oportunidades de aprendizaje del estudiantado
como una herramienta de ayuda y asistente virtual, proporcionando reco-
mendaciones, retroalimentación automática y permitiendo explorar respues-
tas alternativas, potenciando de esta forma el desarrollo del pensamiento
crítico de lo que se lee y se escribe, brindando, a la vez, sugerencias que faci-
litan la personalización de los aprendizajes.

ahora bien, la disponibilidad de respuesta que proporciona el ChatGPT, re-
presenta un desafío significativo para las propuestas pedagógicas tradicio-
nales, asociadas con preguntas cerradas de hechos o conceptos sin una re-
flexión crítica, artículos de investigación básicos, generación de programas
de computadora sin pautas de estructura o resolución de problemas sin aná-
lisis profundo. es decir, obliga a redefinir la enseñanza desde una construcción
colaborativa del conocimiento para garantizar una experiencia educativa en-
riquecedora. en línea con este artículo, es necesario que el profesorado de
es adopte diversas estrategias al integrar ia y iac en sus prácticas, enseñando
a utilizar estas tecnologías de manera ética y responsable, curando el conte-
nido, verificando adecuadamente las referencias, fomentando la creatividad,
el pensamiento crítico y garantizando, así, la generación de contenido preciso
y confiable. además, deberían incorporarse modelos alternativos de evalua-
ción y variadas estrategias para mantener la imparcialidad. por ejemplo, se
plantean como alternativas retomar los exámenes orales, realizar tareas en
clase o bien acudir a los detectores de salida de texto de ia (susnjak, 2022;
unesco- iesalc, 2023).

además, se destacó la inclusión del ChatGPT en el campo de la investigación,
donde puede resultar útil como asistente en la búsqueda bibliográfica, revi-
siones sistemáticas y en el proceso de redacción científica y académica. tam-
bién, puede colaborar con los editores en tareas de corrección y mejorar los
informes de revisión brindando soluciones sustentadas en contenido de los
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artículos (lund et al., 2023). además, puede difundir nuevas ideas de investi-
gación a través de la creación de mejores metadatos, indexación y resúmenes
de los resultados de la investigación (lund y Wang, 2023). aun así, resulta
considerable tener en cuenta que la escritura científica requiere habilidades y
conocimientos específicos que van más allá de la gramática y el vocabulario,
por lo que “siempre será necesario el acompañamiento de personas expertas
para revisar las respuestas que pueda generar el modelo” (cortes osorio, 2023,
p.4). asimismo, más allá de la asistencia que pueda brindar la herramienta al
momento de realizar una revisión bibliográfica, el producto resultante debe
estar validado por el personal que lleva a cabo la investigación, teniendo en
cuenta que atienda al propósito del trabajo que desarrolla y a la sintaxis de la
cadena requerida por los buscadores.

también es importante reconocer sus limitaciones y consideraciones éticas.
la falta de contexto y los posibles sesgos en los datos de entrenamiento son
limitantes significativas para tener en cuenta al interactuar con el modelo. se
ha mencionado que el ChatGPT no siempre es capaz de responder a todas las
preguntas o situaciones de manera precisa, generando información errónea
en algunas ocasiones, pero también es capaz de corregir algunas de sus in-
consistencias. además, es importante indicar que las referencias bibliográficas
o citas proporcionadas no están actualizadas y, en ocasiones, son inexactas.
por otro lado, se ha destacado que las respuestas que brinda el ChatGPT son
sensibles a los ajustes en la redacción de entrada y que el modelo suele ser
excesivamente detallado y abusa de ciertas frases, dando respuestas inapro-
piadas o incluso ofensivas.

además, se ha demostrado la dificultad en detectar trabajos generados por
una iac, tanto mediante la revisión de expertos como a través del uso de pla-
taformas antiplagio (Juca-Maldonado, 2023). en esta línea, vale mencionar
que diversas revistas científicas se oponen a que GPT se presente como autor
o coautor de una publicación científica (lee, 2023; stokel-Walker, 2023), dado
que no asume responsabilidad alguna por el contenido ni la integridad del
documento. además, se subraya que el empleo de esta herramienta sin una
correcta referencia podría conllevar actos de plagio. 

en este contexto, investigadores, educadores y estudiantes deben ser cons-
cientes de estas limitaciones y no depender exclusivamente de las respuestas
que brinde el ChatGPT como fuente de información, porque por el momento
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no se constituye en una tecnología que brinde soluciones precisas y requiere
de un análisis detallado y contextual de los datos que proporciona. si bien
puede ser una herramienta útil en la es y la comunidad debería a aprender a
usarla en vez de evitarla, es trascendente abordar su uso responsable. en este
sentido, se adhiere a la propuesta de la unesco-iesalc (2023) vinculada con
la creación de espacios de debate acerca del impacto de ChatGPT en las insti-
tuciones de es, además de brindar orientaciones claras sobre cómo, dónde y
cuándo puede utilizarse, tal que se co-construyan estrategias para adaptarse
a los cambios que promueve la ia. 

asimismo, es necesario promover la alfabetización en ia entre docentes y
estudiantes de es, para que desarrollen habilidades críticas y competencias
tecnológicas que les permitan afrontar sus tareas y evaluar la calidad, veracidad
y validez de la información proporcionada por los modelos. 

en conclusión, si bien se requiere de un caudal mayor de resultados de in-
vestigaciones para comprender las implicancias del ChatGPT en es, es posible
que la creciente accesibilidad y sus diversas potencialidades tengan un impacto
transformador en el campo educativo (Kasneci et al., 2023). su uso puede
ampliar las oportunidades de aprendizaje y mejorar la eficiencia en ciertas ta-
reas como asistente a la docencia y la investigación y esto requiere de un en-
foque de uso crítico y responsable para abordar sus limitaciones. sin embargo,
es importante destacar que la herramienta no debe ser percibida como una
única solución mágica a las tareas que enfrenta el quien lo utiliza y que no
reemplaza ni suple al rol que cada agente cumple durante el proceso de en-
señanza, de aprendizaje o de investigación.
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(1) transformer es un tipo de red neuronal artificial.
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RESUMEN
El presente ensayo toma como disparador la inclusión de simuladores digitales como
material didáctico para el nivel universitario durante la pandemia por COVID19, en la
búsqueda de identificar alteraciones e interpelaciones a la estructuración metodológica
de la enseñanza de las prácticas profesionales en las universidades públicas hoy. En
dicho contexto, la enseñanza en la universidad de contenidos asociados a las prácticas
profesionales ha sido objeto de especial atención y de debate entre visiones sobre lo
que fue o no posible ofrecer a los estudiantes para continuar sus carreras mientras
transcurría la pandemia. Numerosos equipos de cátedra estuvieron abocados a ensayar
alternativas no presenciales, mediadas por tecnologías digitales, para ofrecer a sus es-
tudiantes aproximaciones a la intervención profesional. Tal fue el caso del diseño y/o
inclusión de simuladores computacionales de situaciones profesionales y de labora-
torios virtuales. A partir de este disparador, se realiza una revisión crítica de las impli-
cancias actuales del uso de estos recursos. ¿Qué nos da a pensar esta tendencia? ¿Qué
aprendizajes promueve? ¿Cómo interpela a la enseñanza de las prácticas profesionales
en el curriculum canónico (vigente y saludable en nuestro territorio) organizado en
lógicas disciplinares y aplicativas? Se cierra el ensayo reconociendo que hay algo de la
experiencia sensible en el ejercicio de una práctica profesional que ¿aún? se les escapa
a los simuladores digitales para la enseñanza de prácticas profesionales. Y que la posi-
bilidad de enseñar a construir nuevas preguntas y tomar decisiones creativas ante si-
tuaciones inéditas -por ahora- queda en el ámbito de la intencionalidad humana.

Palabras clave:Formación profesional; técnica didáctica; material didáctico; tecnología
educacional 
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On alterations and digital alternatives in the teaching 
of professional practices

ABSTRACT
this essay takes as a trigger the inclusion of digital simulators as didactic material for

the university level during the covid19 pandemic, in the search to identify alterations
and questions to the methodological structuring of the teaching of professional prac-
tices in public universities today. in this context, the teaching of content associated
with professional practices at the university has been the subject of special attention
and debate between views on what was or was not possible to offer students to con-
tinue their careers while the pandemic was going on. numerous teaching teams were
engaged in testing non-face-to-face alternatives, mediated by digital technologies, to
offer their students approaches to professional intervention. such was the case of the
design and/or inclusion of computer simulators of professional situations and virtual
laboratories. From this trigger, a critical review of the current implications of the use of
these resources is carried out. What can we think about this trend? What learning
does it promote? How does it question the teaching of professional practices in the
canonical curriculum (current and healthy in our territory) organized in disciplinary
and application logics? the essay closes recognizing that there is something of the
sensitive experience in the exercise of a professional practice that ¿still? escapes the
digital simulators for the teaching of professional practices. and that the possibility of
teaching to elaborate new questions and make creative decisions in unprecedented
situations -for now- remains in the realm of human intentionality.

Keywords: Job training; classroom techniques;teaching materials; educational tech-
nology

Sobre alterações e alternativas digitais no ensino 
de práticas profissionais

RESUMO
este ensaio toma como disparador a inclusão de simuladores digitais como material

didático para o nível universitário durante a pandemia do covid19, na busca de iden-
tificar alterações e questionamentos à estruturação metodológica do ensino de práticas
profissionais em universidades públicas na atualidade. nesse contexto, o ensino de
conteúdos associados às práticas profissionais na universidade tem sido objeto de es-
pecial atenção e debate entre visões sobre o que era ou não possível oferecer aos
alunos para a continuidade de suas carreiras durante a pandemia. numerosas equipas
docentes empenharam-se em testar alternativas não presenciais, mediadas por tec-
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nologias digitais, para oferecer aos seus alunos abordagens de intervenção profissional.
tal foi o caso da conceção e/ou inclusão de simuladores informáticos de situações
profissionais e laboratórios virtuais. a partir desse gatilho, é realizada uma revisão
crítica das implicações atuais do uso desses recursos. ¿o que nos faz pensar esta ten-
dência? ¿Que aprendizado ele promove? como questiona o ensino das práticas pro-
fissionais no currículo canônico (atual e saudável em nosso território) organizado em
lógicas disciplinares e aplicativas? ¿o ensaio encerra reconhecendo que há algo da
experiência sensível no exercício de uma prática profissional que ainda? foge dos si-
muladores digitais para o ensino das práticas profissionais. e que a possibilidade de
ensinar a construir novas questões e tomar decisões criativas em situações inéditas -
por enquanto- permanece na esfera da intencionalidade humana.

Palavras-chave: Formação profissional; técnica didática; material didático; tecnologia
educacional

Sur les mutations et les alternatives numériques 
dans l’enseignement des pratiques professionnelles

RÉSUMÉ
cet essai prend comme déclencheur l’inclusion de simulateurs numériques comme

matériel didactique pour le niveau universitaire pendant la pandémie covid19, dans
la recherche d’identifier les altérations et les questions à la structuration métho-
dologique de l’enseignement des pratiques professionnelles dans les universités
publiques aujourd’hui. dans ce contexte, l’enseignement des contenus associés aux
pratiques professionnelles à l’université a fait l’objet d’une attention particulière et
d’un débat entre points de vue sur ce qui était ou n’était pas possible de proposer aux
étudiants de poursuivre leur carrière alors que la pandémie se poursuivait. de nom-
breuses équipes pédagogiques se sont engagées à tester des alternatives hors présen-
tiel, médiatisées par les technologies numériques, pour proposer à leurs élèves des
approches d’intervention professionnelle. ce fut le cas de la conception et/ou de l’in-
tégration de simulateurs informatiques de situations professionnelles et de laboratoires
virtuels. a partir de ce déclencheur, une revue critique des implications actuelles de
l’utilisation de ces ressources est réalisée. Qu’est-ce qui nous fait penser à cette ten-
dance? Quels apprentissages favorise-t-il? comment interroge-t-il l’enseignement des
pratiques professionnelles dans le cursus canonique (actuel et sain sur notre territoire)
organisé en logiques disciplinaires et d’application? l’essai se clôt en reconnaissant
qu’il y a quelque chose de l’expérience sensible dans l’exercice d’une pratique profes-
sionnelle qui encore? elle échappe aux simulateurs numériques pour l’enseignement
des pratiques professionnelles. et que la possibilité d’enseigner à construire de nouvelles
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questions et à prendre des décisions créatives dans des situations inédites -pour l’in-
stant- reste dans la sphère de l’intentionnalité humaine. 

Mots clés: Formation professionnelle; technique de la classe; matériel didactique; te-
chnologie de l’éducation

1. PALABrAS INICIALES 

el presente ensayo1 toma como disparador la inclusión de simuladores digi-
tales como material didáctico para el nivel universitario durante la pandemia
por covid19, en la búsqueda de identificar alteraciones e interpelaciones a la
estructuración metodológica de la enseñanza de las prácticas profesionales
en las universidades públicas hoy.

docentes universitarios a lo largo de nuestra región se enfrentaron en dicho
contexto al desafío de ofrecer a sus estudiantes una experiencia virtual alter-
nativa a las actividades de formación práctica profesional que suelen desa-
rrollarse en laboratorios, salas de ensayo, o en escenarios extramuros. esto
debido a que durante el año 2020 y parte del año 2021 tanto laboratorios
como otros espacios para el desarrollo de habilidades prácticas permanecieron
cerrados para cualquier actividad de enseñanza.

como afirmaba Mariana Maggio (2021b), aquellas cursadas remotas de emer-
gencia -en términos generales- fueron caminando por el borde de la cornisa,
“pero no parecen capturar las posibilidades de rediseño que ofrecen las alte-
raciones que irrumpen con la pandemia” (p.211):

si consideramos los programas, no se observan marcas evidentes
en términos de una necesaria priorización curricular; la distinción
moderna entre clases teóricas y prácticas se traslada a los entornos
virtuales; las dimensiones del aula presencial son reproducidas
en los campus y los eventos sincrónicos ratifican la centralidad
de la explicación docente. el polo de mayor transformación parece
estar dado por todas las formas de colaboración que se expanden
entre el estudiantado a partir de la inmersión (rose, 2011) en las
plataformas culturales de tendencia. (Maggio, 2021b, pp 211)

el traslado compulsivo al inicio de la pandemia de toda actividad docente
universitaria a escenarios digitales puso en juego distintos modos de rela-
cionarnos e integrarnos con los artefactos y con los escenarios digitales dis-
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ponibles en ese momento histórico. a su vez, despertó fantasías tecno-opti-
mistas o apocalípticas respecto del futuro de la enseñanza como actividad
humana. 

transcurridos casi tres años de aquella experiencia, nos encontramos transi-
tando nuevos tiempos para la tarea docente en nuestras universidades públi-
cas. volvimos a las clases presenciales en las aulas físicas de los campus, nuevas
aulas híbridas en algunos casos, al inicio preocupados por recuperar o bien
compensar aquello que evaluamos perdido. Y preocupados muy especial-
mente por el aprendizaje de las prácticas profesionales en los ciclos curriculares
profesionalizantes o de finalización de carrera. 

distintos escenarios futuros se están considerando para resolver un asunto
que quedó al desnudo en aquellos dos ciclos lectivos que interpelaron las ac-
tividades presenciales. urge pensar e inventar alternativas pedagógicas y tec-
nológicas para ofrecer una formación profesional de calidad, a cada vez más
estudiantes, en escenarios cada vez más dinámicos.

2. BrEVE HISTOrIA DE ALTErACIONES Y ALTErNATIVAS 

en el contexto de la pandemia por covid 19, la enseñanza en la universidad
de contenidos asociados a las prácticas profesionales ha sido objeto de especial
atención y de debate entre visiones sobre lo que fue o no posible ofrecer a los
estudiantes para continuar sus carreras mientras transcurría la pandemia. no
es novedad para la didáctica universitaria que los contenidos que hacen eje
en la práctica profesional son un objeto de enseñanza complejo, “producto
de determinaciones sociales e institucionales que van configurando formas
compartidas de interpretar la realidad profesional” (abate y lyons, 2020, p.75). 

sin embargo, se volvió un tema urgente, ineludible y lleno de controversias
especialmente en las universidades argentinas, para las carreras ligadas al ar-
tículo 43 de la ley de educación superior 2, en la medida que los estudiantes
fueron igualmente avanzando en sus trayectorias acreditando (o imposibili-
tados de acreditar) espacios curriculares que giran centralmente alrededor
de estadías en espacios laborales o prácticas en laboratorios. 

lejos de suspender totalmente durante aquellos dos años la formación prác-
tica profesional en la universidad, a raíz la imposibilidad de asistir presencial-
mente a los espacios de práctica, numerosos equipos de cátedra estuvieron
abocados a ensayar distintas alternativas no presenciales, mediadas por tec-
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nologías digitales, para ofrecer a sus estudiantes aproximaciones a la inter-
vención profesional que les aportaran elementos para entender, pensar, sentir,
experimentar anticipadamente el oficio. por ejemplo, a través de observaciones
de situaciones de intervención reales o simuladas, registradas en relatos, casos
o vídeos. los esfuerzos estuvieron dirigidos a ofrecer posibilidades de familia-
rizarse con distintas situaciones antes de la intervención profesional propia-
mente dicha, permitiendo a los estudiantes realizar aproximaciones a con-
frontar, discutir, analizar recurriendo a las distintas teorías, esbozar y diseñar
posibilidades de respuestas (abate, 2021). 

estos ensayos posibilitaron, no sólo ofrecer algo a los estudiantes durante la
suspensión de actividades presenciales, sino identificar algunas interpelaciones
didácticas a la formación para el quehacer profesional sostenida en la interac-
ción “cara a cara” entre docente y estudiante en el lugar de trabajo o en la sola
manipulación de artefactos en el laboratorio en donde se esté realizando de-
terminada actividad profesional. 

algunas preguntas3 que acompañaron a los equipos de cátedra en esta
etapa de ensayo de alternativas fueron: ¿cuál es la responsabilidad social de
las instituciones formadoras de profesionales en esta coyuntura? ¿Qué saberes
de la práctica profesional se pueden abordar de forma no presencial? ¿es po-
sible dar por cerradas la formación práctica con las propuestas virtuales, sin el
contacto con el escenario físico en el que se realiza la práctica profesional (la-
boratorios, instituciones co-formadoras)? ¿podrá esta experiencia de enseñanza
remota de las prácticas profesionales durante la pandemia impactar en las
discusiones curriculares de las carreras? ¿Qué cambios podrían producir estas
nuevas formas de pensar y enseñar las prácticas en la identidad profesional?

asimismo, la prolongación de la suspensión de actividades presenciales a
más de un ciclo lectivo -en el caso de la república argentina- permitió reco-
nocer que había experiencias y saberes centrales, relevantes, que era necesario
priorizar (Maggio, 2021a), aún en un momento de crisis y excepcionalidad. Y
aquello que en principio parecía suspendido junto con la presencialidad, se
volvió posible de ser enseñado a medida que comenzaron a circular alternativas
tecnológicas que ya estaban disponibles en el ámbito. 

tal fue el caso de materiales didácticos digitales tales como simuladores
computacionales de situaciones profesionales y laboratorios virtuales. Manuel
Área Moreira (2019) describe a estos materiales u objetos digitales didácticos
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por sus características diferenciadas de los materiales tradicionales o analógicos,
tanto en su dimensión tecnológica como pedagógica, a saber:

(...) son accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar
ya que están en línea; facilitan en el alumnado tareas de búsqueda
y exploración de la información; permiten realizar representaciones
virtuales tanto en escenarios figurativos como tridimensionales;
proporcionan entornos de gran capacidad de motivación a través
de planteamientos gamificados o de aprendizaje lúdicos; hacen po-
sible que el alumnado genere o construya conocimiento de forma
fácil en distintos formatos o lenguajes (textuales, icónicos, audiovi-
suales, gráficos); son interactivos en cuanto reaccionan de modo
distinto según el comportamiento del usuario, permiten la comu-
nicación interpersonal y, en consecuencia, el trabajo colaborativo
en la red, empiezan a ser inteligentes en el sentido de que registran
y almacenan datos de los usuarios para poder automatizar respuestas
e interfaces personalizadas, entre otros. (Área Moreira, 2019, p.5) 

así, la simulación de situaciones profesionales mediadas por simuladores
computacionales y/o monitoreadas por tutores humanos o digitales de manera
remota son recursos que se promovieron con fuerza durante la pandemia
por covid19 como solución tecnológica al problema coyuntural del cierre de
los edificios y, también, como tendencia innovadora para la enseñanza espe-
cialmente en carreras científico tecnológicas y aquellas vinculadas a la forma-
ción de personal en salud, como imagen de futuro para las aulas universitarias.
por mencionar un caso, estos recursos fueron promovidos por organizaciones
de impacto en las facultades de ingeniería de las universidades públicas de
argentina, tales como la red ingreso y permanencia en carreras científico-
tecnológicas (red ipecyt), el consejo general de decanos de ingeniería (con-
Fedi)4 y el consejo interuniversitario nacional (cin).

3. PENSAr IMPLICANCIAS, MÁS ALLÁ DE LA TENDENCIA

entonces, ¿qué nos da a pensar esta tendencia? ¿cómo interpela a la ense-
ñanza de las prácticas profesionales en el curriculum canónico (vigente y sa-
ludable en nuestro territorio) organizado en lógicas disciplinares y aplicativas?
¿Qué puertas abre? o bien, ¿a quiénes les abre puertas? 
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la simulación mediada por tecnologías digitales como estrategia didáctica ha
sido estudiada y valorada positivamente como un recurso para abordajes más
integrales de la relación teoría-práctica. algunos autores definen así sus beneficios: 

(...) practicar y desarrollar habilidades en un ambiente realista de
una manera segura que puede estar apoyado por herramientas
de e-learning, disminuyendo el margen de error y las consecuen-
cias que éste tendría en un entorno laboral real si llegara a ocurrir,
a la vez que se familiariza con conceptos y prácticas propias de
su saber a partir del diseño de situaciones cuidadosamente crea-
das y pertinentemente realimentadas, para que el estudiante
pueda ser competente en las habilidades requeridas, favoreciendo
el éxito, en términos de mejoras en el desarrollo de habilidades y
en el desempeño laboral. (osorio villa, Ángel Franco y Franco Ja-
ramillo, 2012, p.3)

imitar una acción, fingir algo que no se está llevando a cabo en un ambiente
controlado y lo más realista posible no es novedad en la formación universitaria,
ni en profesiones vinculadas a la modelización, el ensayo y el laboratorio. la
novedad hoy radica en las posibilidades y accesibilidad que ofrece el desarrollo
actual de tecnología digital, y esta novedad logró movilizar por unos meses el
discurso universitario hacia la propuesta de estos recursos como solución tec-
nológica a problemas pedagógico-didácticos -cómo enseñar- y de política
educativa -con acceso a quiénes, para qué, con qué recursos materiales y sim-
bólicos-.  

en un contexto histórico de cambios tecno sociales acelerados, en un mundo
que algunos grupos sociales han caracterizado como frágil, ansioso, no lineal,
incomprensible (piscitelli y alonso, 2020) es claro que no se trata de ponderar
las bondades de utilizar o descartar estas propuestas -que de hecho se van
incorporando, ensayando, mejorando, visualizando como posibilidad para la
enseñanza universitaria-; sino de disponerse a elaborar argumentos y pre-
guntas útiles, en el sentido propuesto por Franco Berardi (2020), a la necesi-
dades concretas de personas reales en cátedras universitarias que están to-
mando decisiones pedagógico-didácticas que configurarán una nueva
normalidad entre futuros posibles, bien como vuelta a un estado anterior o
como “escape a la continuidad de la norma” (Berardi, 2020, pp166). 
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pensando el diseño y/o elección de estos recursos didácticos, emerge como
criterio central el vínculo espejado con lo real. la apariencia realista, el permitir
iguales operaciones y funciones que su versión real, la inclusión de errores
posibles en una situación real y la interactividad mediante la respuesta ins-
tantánea, resultan condiciones mínimas para acercar de la manera más realista
posible la experiencia virtual a aquella que hubiera sucedido en el mundo
real. pero también los criterios pueden, y han estado durante la enseñanza re-
mota de emergencia, atravesados por posicionamientos político-pedagógicos
que fueron parte de las discusiones que la comunidad docente de las univer-
sidades públicas estaba llevando adelante en ese momento. Fue así como
docentes y equipos de cátedra privilegiaron softwares que los estudiantes
estuvieran habituados a utilizar, que fueran de acceso libre o que hubiera ac-
ceso a licencias estudiantiles otorgadas por la universidad. 

el análisis comienza a tomar un nuevo carácter cuando se reconocen otros
usos y funciones -permitidos por el software- que exceden las posibilidades
del mundo real. por ejemplo, la posibilidad de controlar variables ambientales
y de manipular cada estudiante de forma autónoma el simulador o laboratorio
en cualquier pc, en cualquier momento y lugar. el simulador digital adquiere
así una existencia propia, real, atado, pero excediendo a su par físico. 

repasando hasta aquí. ambiente realista y seguridad para equivocarse sin
consecuencias. una interfaz que simula que está operando sobre determinadas
variables acotadas, predefinidas. ensayar, explorar, probar hipótesis sobre el
comportamiento de un sistema, detectar problemas de manera anticipada y
sin riesgos. tales son las promesas de los simuladores computacionales: situa-
ciones creadas para el entrenamiento de habilidades con un número limitado
de desenlaces posibles. 

esto tiene potencialidades didácticas innegables: deslocalizar el recurso del
tiempo-espacio institucional permite realizar experiencias y tener acceso a
escenarios y situaciones de difícil disponibilidad real, y observar fenómenos y
resolución de problemas cuantitativos. a su vez, promueve la comprensión
del rol de los modelos en la construcción del conocimiento y en la tecnología
(concari, 2021). Y una relación nueva del estudiante con el error: menos an-
siedad ante la falla, análisis de dónde pudo estar el error y vuelta a intentar
desde allí, no desde cero. en las simulaciones los errores, lejos de ser fatales,
pueden ser reparables (turkle, 2009).  
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estamos entonces ante la posibilidad técnica de ofrecer oportunidades de
aprendizaje contextualizado: en situaciones ficticias inmersivas, realistas, crea-
das para que la teoría cobre vida (turkle, 2009). para carreras científico-tecno-
lógicas y profesionalistas, es la posibilidad de extender como modelo didáctico,
a cualquier escenario de aprendizaje, el complejo despliegue tecnológico de,
por ejemplo, un simulador de vuelo. es también una posibilidad tecnológica
de aprender haciendo extramuros, virtualizando experiencias prácticas que
ocurrían en la presencialidad, a modo de simulación de la simulación.

aunque, estas posibilidades no son realmente sin riesgos ni consecuencias.
en su libro Simulation and its Discontents (2009), sherry turkle, analiza cómo
las tecnologías de simulación y visualización impactan en nuestra forma de
ver el mundo y traen nuevas epistemologías para el diseño. en la medida en
que los modelos de computadora van pareciendo más reales que los experi-
mentos en laboratorios físicos, advierte la autora, los estudiantes establecen
nuevas relaciones con las marcas de su propia intervención en el experimento
o diseño, y con los procedimientos por default que validan anticipadamente
los caminos correctos, clausurando las conversaciones productivas que pu-
dieran surgir de caminos no considerados en la programación del simulador. 

a propósito del trabajo de esta autora, inés dussel (s/f) propone aprove-
char las simulaciones conservando una cuota de desconfianza: 

sherry turkle, que analiza el uso de las simulaciones en la ense-
ñanza, hay que aprender a amarlas y aprovecharlas por lo que
enriquecen nuestro mundo, pero también mantener una cuota
de desconfianza y de escepticismo sobre cómo lo representan.
esto puede hacerse, por ejemplo, poniendo en evidencia cuáles
son las variables que incluyen y las que excluyen para hacer sus
modelos, o las decisiones estéticas que toman en sus diseños
comparándolas con otras posibles. (párrafo 12, línea 4)   

otro tema al que nos enfrentan las simulaciones computacionales es reco-
nocer que la enseñanza de las prácticas profesionales mediante situaciones
ficticias creadas para tal fin establece ciertas relaciones entre la realidad (en
este caso las prácticas profesionales en el mundo real) y la ficción o simulación
en la que se practica. 
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como medio de representación pública (eisner, 1998) de saberes tácitos,
difíciles de asir (abate y orellano, 2015) como son los saberes prácticos pro-
fesionales, el uso de estas simulaciones nos brinda una buena oportunidad
para reconocer, en palabras de elliot eisner (1998), que la “selección de una
forma de representación funciona no sólo como vehículo para transmitir lo
que ha sido esquematizado, sino también como una manera de formular las
formas de concepción” (p.678). siguiendo al autor, si toda forma de repre-
sentación niega ciertos aspectos del mundo, cabe preguntarse qué de los
aspectos más cercanos a la construcción del oficio vinculado a los saberes
prácticos profesionales se pierde aún en ambientes digitales inmersivos cada
vez más realistas, con interacciones hombre-máquina cada vez más huma-
nizadas.

asimismo, junto con los riesgos planteados por turkle (2009) respecto a la
relación con la marca personal en la intervención y los procedimientos por
default, la enseñanza de las prácticas profesionales mediadas por simuladores
computacionales cada vez más realistas nos devuelve también preguntas
sobre qué es hoy la realidad, qué es la ficción, cómo distinguimos una de otra,
y cómo se relacionan entre ellas. estos son problemas filosóficos con cada vez
más evidentes consecuencias pedagógicas y didácticas para el diseño de ma-
teriales didácticos digitales. 

sobre ello existen actualmente escuelas de pensamiento que se encuentran
debatiendo sobre, del modo planteado por el filósofo alemán Markus gabriel
(2019), la crisis de representación de lo real ante la que nos encontramos en la
revolución digital. idealismos absolutos, realismos especulativos y toda la
gama entre ellos: la discusión actual sobre este tema es profusa y ante la de-
cisión de adoptar tecnologías de simulación en las propuestas de enseñanza
profesional, es necesario comenzar a atenderla para no caer en simplificaciones
tecnofílicas sobre la potencia de estos recursos.

ante los avances actuales en el desarrollo de tecnologías de simulación ba-
sadas en inteligencia artificial, se reactualiza para el diseño de experiencias
en la formación de profesionales la clásica tensión, entre otorgar centralidad
a las máquinas de enseñar (cada vez más sofisticadas) con paquetes cerrados
de entrenamiento en habilidades y otras más cercanas al prácticum reflexivo
(schön, 1987). las tensiones se despliegan en la prioridad que se ofrece en el
dispositivo de enseñanza al artefacto (simulador en este caso), al control de
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variables generalizables y evaluables, o bien a la mediación docente (humana,
imprevisible, imposible de reducir a variables controladas). 

la simulación educativa mediada por tecnologías digitales (la que mayor-
mente tenemos disponible por ahora) ofrece representaciones, modelos di-
gitales de una realidad o de un sistema, que el usuario puede manipular acep-
tando el costo de fragmentar, simplificar la complejidad de dicha realidad.
identifica cuestiones relevantes para un determinado propósito y deja de
lado otras. es decir, hace un recorte.

al respecto, neil selwyn (2019), señala importantes limitaciones en las expe-
riencias de aprendizaje en interacción con un agente pedagógico virtual: 

estos sistemas reducen invariablemente cualquier acto de apren-
dizaje a la habilidad de un individuo para responder a conjuntos
de indicaciones predeterminadas y procedimientos preprogra-
mados. incluso el sistema inteligente más complejo se construye
básicamente alrededor de un entrenamiento repetitivo delimi-
tado. a pesar de las pretensiones de un aprendizaje abierto y rico
socialmente, estos sistemas tienen más éxito en un ámbito más
repetitivo y racional. el alumno ideal de cualquier sistema de tu-
torización inteligente es alguien que puede adaptarse a las ex-
pectativas y requerimientos del sistema para poder avanzar. en
este sentido, muchos estudiantes intentarán, comprensiblemente,
“jugar” sus interacciones con un asistente, por ejemplo, involu-
crándose en los procedimientos de una forma estratégica y cal-
culada para generar los resultados “correctos”. (p. 58)

reconocer estas tensiones permite hacerse preguntas a la hora de producir o in-
troducir materiales de este tipo en las propuestas curriculares. ¿son generalizables
las habilidades para las que forma por fuera de las situaciones simuladas en este
material? ¿Qué aspectos del oficio profesional enseña la simplificación de variables
contextuales? ¿en qué momento y contexto se integran estos entrenamientos si-
mulados con la práctica real -que es incierta y más amplia en cuanto a percepciones
sensoriales- y con las habilidades llamadas blandas que son menos propicias al
control de variables? ¿Y qué pasa cuando la práctica profesional requiere en sí
misma realizar simulaciones, modelizar la realidad con recursos digitales? ¿cómo
se vincula esta realidad de la práctica profesional con la simulación educativa?
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también, si se acuerda en que una decisión didáctica basada en restricciones
tecnológicas no debería obturar el diálogo con la complejidad de la formación
práctica, entonces cabe realizarse ante su adopción una última serie de pre-
guntas: ¿priorizamos acotar el tema para adecuarlo al artefacto o la tecnología
disponible? ¿Qué (o a quién) deja afuera ese recorte? ¿cómo saber que no es
central aquello que queda afuera? 

4. PALABrAS fINALES 

los últimos años dejaron a los docentes universitarios más preguntas que
respuestas. ¿debe la clase de nuestras universidades públicas convertirse en
un recurso digital educativo abierto? ¿ampliamos los docentes nuestras ha-
bilidades como diseñadores de situaciones educativas? ¿Fue la pandemia el
tiempo de la metamorfosis digital de la clase universitaria? ¿Qué quedará de
aquella experiencia como cambio duradero en los modos en los que presen-
tamos los contenidos a los estudiantes y los invitamos a conversar? 

la tarea de rediseñar la experiencia universitaria para hacerla “emocional-
mente convocante e intelectualmente desafiante” (pinto, 2019, pp51) para
nuestros estudiantes es compleja, en principio porque en ella se juegan, se
disputan, imágenes de futuro para la docencia universitaria, las comunidades
profesionales y la cultura académica. Ya desde antes del escenario de la pan-
demia, ofrecer un largo texto muy bien escrito como organizador de la clase
(presencial o no) tenía grandes posibilidades de resultar en un fracaso en la
llegada de la propuesta a los estudiantes. la percepción de este problema se
aceleró y agudizó durante la enseñanza remota de emergencia.  

Muchos docentes durante y a partir de estos años de pandemia -antes por
fatalidad que por convicción- le sumamos al procesador de texto y al editor
de presentaciones, el editor de audio, video e imagen, y la programación de
ciertos recursos. la accesibilidad, interactividad y atractivo visual comenzaron
a formar parte de los criterios para valorar cualquier recurso a incluir en las
propuestas de enseñanza. las clásicas preguntas respecto a cómo motivamos
a determinado grupo, cómo promovemos que se hagan preguntas y refle-
xionen, se fueron emparentando cada vez más con la necesidad de repensar
las tareas de la docencia al momento de diseñar experiencias que convoquen
a desplegar y desarrollar estos aprendizajes. así, curar, remixar y/o producir
materiales o experiencias audiovisuales de buena calidad, interesantes piezas



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 196-210 209

Sobre alteraciones y alternativas digitales ...Lyons, S. 

gráficas y/o softwares interactivos e inmersivos, entraron (en el discurso coti-
diano, no en aquel especializado en tecnologías educativas) en el espectro de
habilidades útiles para ejercer la docencia universitaria en el siglo XXi. 

en el desarrollo de ideas que aquí se presentó, subyace el reconocimiento
de que hay algo de la pregunta por la experiencia humana en el ejercicio de
una práctica profesional que ¿aún? se les escapa a los simuladores digitales
promovidos para la enseñanza de prácticas profesionales. la posibilidad de
enseñar a construir preguntas y tomar decisiones creativas ante situaciones
inéditas -por ahora- queda en el ámbito de la intencionalidad humana. Y esto
confirma la centralidad del rol del docente como diseñador de la experiencia
educativa en la que un recurso, un escenario, un material -ya sea digital o vir-
tual- forma parte. 
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NOTAS
(1) una primera versión de este ensayo fue aprobada como trabajo integrador Final de la
especialización en tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y letras de la universidad
de Buenos aires, año 2022. asimismo, este escrito pone en diálogo dicha carrera con la
participación de la autora como investigadora en formación en un proyecto de investigación
sobre las prácticas profesionales en el curriculum universitario, y las conversaciones con
docentes universitarios en los distintos ámbitos de trabajo durante los años 2020 y 2021.

(2) artículo 43 de la ley de educación superior (ley nº 24.521) “cuando se trate de títulos
correspondientes a profesiones reguladas por el estado, cuyo ejercicio pudiera compro-
meter el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los
derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además
de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos: a)
los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los
criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de cultura
y educación, en acuerdo con el consejo de universidades. b) las carreras respectivas de-
berán ser acreditadas periódicamente por la comisión nacional de evaluación y acredita-
ción universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente recono-
cidas. el Ministerio de cultura y educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo
con el consejo de universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades pro-
fesionales reservadas exclusivamente para ellos.”

(3) estas preguntas fueron construidas junto con un grupo de docentes de la Facultad de
ciencias Médicas de la universidad nacional de la plata durante el curso “ateneos docentes
en la FcM” dictado durante el segundo semestre del año 2020.

(4) al respecto se puede consultar la Mesa de diálogo “laboratorios remotos y virtuales en
argentina: experiencias para la enseñanza en ingeniería”, organizada por la red ipecYt,
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lizwr-9yFxa y el programa de labo-
ratorios de acceso remoto en: https://bitly.ws/36sgk 
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RESUMEN
El presente trabajo reúne los principales resultados y discusiones derivados de la
evaluación del dispositivo institucional denominado “Piloto de virtualización de cursos”
desarrollado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República-
Uruguay en el año 2022. El objetivo fue identificar condiciones institucionales para el
desarrollo de propuestas de enseñanza virtuales e híbridas a partir de la evaluación
de esta experiencia. Se plantearon objetivos específicos orientados a la valoración por
parte de estudiantes, docentes y funcionarios. Se trata de un trabajo analítico con
fines evaluativos, en el que se valoró el proceso y los resultados de 41 cursos durante
el año 2022. Para ello, se utilizó una pauta de observación de cursos en la plataforma
virtual (EVA), se analizó el rendimiento estudiantil y se realizó un análisis descriptivo
de los resultados globales de las asignaturas parte del piloto, la experiencia estudiantil,
la experiencia docente y la de los funcionarios a través de encuestas y entrevistas. Se
observó que en el 2022 hubo mejoras en el rendimiento estudiantil en comparación
con el año 2021 y algunos descensos en lo que refiere a la retención en los cursos y un
descenso en la matrícula a Facultad. Se identificaron diversos aspectos positivos por
parte de los involucrados y aspectos sobre los cuales profundizar, especialmente, los
criterios de inclusión estudiantil en las modalidades virtuales, las condiciones de trabajo
docente y los procedimientos para la puesta en marcha, pasando por una discusión
de la oferta académica y las trayectorias estudiantiles.
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indicadores educativos; evaluación de la educación

8.

mailto:mariangeles.caneiro@cienciassociales.edu.uy
https://orcid.org/0009-0000-1797-3341
mailto:romina.hortegano@cienciassociales.edu.uy
https://orcid.org/0000-0001-8723-9978
mailto:sofia.vanoli@cienciassociales.edu.uy
https://orcid.org/0000-0001-8853-5883
mailto:florencia.sanz@cienciassociales.edu.uy
https://orcid.org/0009-0006-5986-7196
mailto:jenny.segovia@cienciassociales.edu.uy
https://orcid.org/0000-0002-7518-2596


revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 211-236 212

Tendencias y desafíos en la virtualización de cursos ...Caneiro, M., et al.                                                                           

Trends and challenges in course virtualization: 
institutional pilot evaluation

ABSTRACT
this paper brings together the main results and discussions derived from the evalu-

ation of the institutional device called “course virtualization pilot” developed at the
Faculty of social sciences of the university of the republic in 2022. the objective was
to identify institutional conditions for the development of virtual and hybrid teaching
proposals based on the evaluation of the pilot experience. specific objectives were
raised aimed at the assessment of this experience by students, teachers and officials.
this is an analytical work for evaluation purposes, in which the process and results of
41 courses during the year 2022 were assessed. For this, a course observation guideline
was used on the virtual platform (eva), the student performance and a descriptive
analysis of the global results of the subjects part of the pilot, the student experience,
the teaching experience and that of the officials was carried out through surveys and
interviews. it was observed that in 2022 there were improvements in student perfor-
mance compared to 2021 and some decreases in terms of retention in courses and a
decrease in enrolment in the Faculty. various positive aspects were identified by those
involved and aspects on which to deepen, especially the criteria for student inclusion
in virtual modalities, the teaching working conditions and the procedures for imple-
mentation, going through a discussion of the offer academic and student trajectories.

Keywords: Higher education; distance education; blended learning; educational in-
dicators; educational evaluation

Tendências e desafios na virtualização de cursos: 
avaliação de piloto institucional

RESUMO
este artigo reúne os principais resultados e discussões decorrentes da avaliação do

dispositivo institucional denominado “curso piloto de virtualização” desenvolvido na
Faculdade de ciências sociais da universidade da república-uruguay em 2022. o ob-
jetivo foi identificar as condições institucionais para o desenvolvimento de propostas
de ensino virtual e híbrida a partir da avaliação da experiência piloto. Foram levantados
objetivos específicos visando a avaliação desta experiência por alunos, professores e
funcionários. trata-se de um trabalho analítico para fins avaliativos, no qual foram
avaliados o processo e os resultados de 41 cursos durante o ano de 2022. para isso, foi
utilizado um roteiro de observação de cursos na plataforma virtual (eva), o desempenho
dos alunos e uma análise descritiva de os resultados globais das disciplinas do piloto,
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a experiência do aluno, a experiência de ensino e a dos funcionários foi realizada por
meio de pesquisas e entrevistas. observou-se que em 2022 houve melhorias no de-
sempenho dos alunos em relação a 2021 e algumas quedas em termos de retenção
nos cursos e diminuição de matrículas na Faculdade. vários aspetos positivos foram
identificados pelos envolvidos e aspetos a aprofundar, nomeadamente os critérios de
inclusão dos alunos nas modalidades virtuais, as condições de trabalho docente e os
procedimentos de implementação, passando pela discussão da oferta, dos percursos
académicos e dos alunos

Palavras-chave: ensino superior; educação a distância; ensino híbrido; indicadores
educacionais; avaliação educacional

Tendances et défis de la virtualisation des cours: 
évaluation pilote institutionnelle

RÉSUMÉ
cet article rassemble les principaux résultats et discussions issus de l’évaluation du

dispositif institutionnel dit « pilote de virtualisation des cours » développé à la Faculté
des sciences sociales de l’université de la république-uruguay en 2022. l’objectif
était d’identifier les conditions institutionnelles de développement de propositions
pédagogiques virtuelles et hybrides basées sur l’évaluation de l’expérience pilote. des
objectifs spécifiques ont été soulevés visant à l’évaluation de cette expérience par les
étudiants, les enseignants et les fonctionnaires. il s’agit d’un travail d’analyse à des fins
d’évaluation, dans lequel ont été évalués le processus et les résultats de 41 cours au
cours de l’année 2022. pour cela, une ligne directrice d’observation de cours a été
utilisée sur la plateforme virtuelle (eva), les performances des étudiants et une analyse
descriptive des les résultats globaux des sujets faisant partie du pilote, l’expérience
des étudiants, l’expérience d’enseignement et celle des fonctionnaires a été réalisée
au moyen d’enquêtes et d’entretiens. il a été observé qu’en 2022, il y a eu des amélio-
rations dans les performances des étudiants par rapport à 2021 et des diminutions en
termes de rétention dans les cours et une diminution des inscriptions à la Faculté.
divers aspects positifs ont été relevés par les intervenants et des aspects sur lesquels
approfondir, notamment les critères d’inclusion des étudiants dans les modalités vir-
tuelles, les conditions de travail des enseignants et les modalités de mise en œuvre,
en passant par une discussion sur l’offre de parcours académiques et étudiants.

Mots clés: enseignement supérieur; enseignement à distance; apprentissage mixte;
indicateurs pédagogiques; évaluation pédagogique



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 211-236 214

Tendencias y desafíos en la virtualización de cursos ...Caneiro, M., et al.                                                                           

1. INTrODuCCIóN 

el artículo sintetiza los principales resultados y nudos de discusión derivados
de la evaluación de un dispositivo institucional denominado “piloto de vir-
tualización de cursos” desarrollado en la Facultad de ciencias sociales (Fcs)
de la universidad de la república (udelar) en el año 2022. se trata por tanto
de un trabajo analítico con fines evaluativos, con base en datos construidos a
partir de fuentes institucionales de información vinculada al desarrollo de la
enseñanza de grado durante el ciclo lectivo 2022. la experiencia piloto fue
una apuesta institucional para gestionar la transición hacia un funcionamiento
regular de la enseñanza luego de la enseñanza remota de emergencia (ere)
que supuso la pandemia de covid 19 y posibilitar una zona de ensayo que,
de forma consciente y planificada, generara insumos para responder algunas
de las preguntas emergentes en ese momento para un gran número de insti-
tuciones educativas que experimentaron la ere, a saber: ¿qué cambios y
aprendizajes operaron a nivel de la institución y sus actores?, ¿qué aspectos
es pertinente mantener y qué es necesario desechar o mejorar de la experiencia
de ere?, ¿cómo “volver” al cursado regular con la experiencia de la
pandemia?¿qué capacidades tiene la institución para realizar estos cambios?
(Maggio, 2020).

Juntamente con esto, se delineó una estrategia de sistematización e indaga-
ción cuyo objeto fue la propia experiencia piloto y que buscó generar infor-
mación de manera sistemática y organizada sobre el desarrollo de la expe-
riencia, sus limitaciones, aciertos y errores. con esto, el objetivo general que
se planteó la evaluación ya formateada en proyecto fue identificar y jerarquizar
condiciones institucionales para el desarrollo de propuestas de enseñanza virtuales
e híbridas en la Facultad de Ciencias Sociales, considerando las condiciones ac-
tuales y la viabilidad a mediano plazo. los objetivos específicos planteados
para ello fueron: 

1. conocer la experiencia y valoración de estudiantes, docentes y fun-
cionarios técnicos, administrativos y de servicio (tas) que participaron
directamente en la experiencia piloto. 
2. comparar resultados educativos de los cursos que participaron en la
experiencia en el trienio 2020-2022.
3. caracterizar la disposición de la propuesta de enseñanza en el entorno
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de enseñanza virtual (Moodle udelar) de los cursos que integraron la
experiencia piloto.
4. sistematizar aspectos claves a incorporar en un marco y una ruta de
discusión institucional para la ampliación de modalidades de enseñanza
para los cursos de grado en la Fcs

1.1 El contexto

la Fcs de la udelar imparte las carreras de grado licenciatura en ciencia po-
lítica, desarrollo, sociología y trabajo social. las cuatro propuestas formativas
que funcionan en Montevideo se aglutinan en un único plan (plan 2009)1 y se
estructuran en dos ciclos (inicial, común para toda la formación de grado, de
120 créditos y avanzado, específico para cada licenciatura, de 240 créditos).
tienen una duración teórica de cuatro años y una organización modular, con
actividades obligatorias y diferentes niveles de optatividad, dependiendo del
ciclo/carrera. 

se trata de una institución joven en el marco del sistema universitario nacional
y de la propia udelar, con formaciones también jóvenes en términos relativos
y cuyos antecedentes de desarrollo disciplinar se encontraban dispersos en
otras formaciones (sociología y ciencia política), niveles (escuela de trabajo
social) o directamente no existían como formación específica hasta la imple-
mentación del plan vigente, como es el caso de la licenciatura en desarrollo.
pese a esto, la organización y funcionamiento de la enseñanza se ha resuelto
de forma tradicional, siendo los cursos presenciales asimilados a asignaturas
las actividades académicas preponderantes. es por ello, por lo que el adveni-
miento de la pandemia y la decisión institucional de la udelar de dar conti-
nuidad a las actividades mediante ere significó un desafío importante para la
institución, a excepción de algunas experiencias previas pero marginales,
como por ejemplo enseñanza semipresencial en algunos grupos-clase. 

1.2 La enseñanza durante la emergencia y después

desde el punto de vista de las orientaciones pedagógicas y las prácticas,
cabe precisar que gran parte del trabajo inicial durante la pandemia -y aún
hoy- consiste en delimitar con claridad algunos conceptos de base. este trabajo
aún supone un desafío en tanto se transita el proceso hacia la construcción
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de una mirada institucional sobre las potencialidades, reales posibilidades y
objetivos de la ampliación de la oferta académica incorporando enfoques,
modalidades y el gran abanico de aprendizajes en relación con las propuestas
de enseñanza que ha dejado la pandemia. no obstante, desde el inicio las re-
comendaciones desde los espacios directamente vinculados a la enseñanza
partieron de la diferenciación de base entre las modalidades de enseñanza
virtuales y/o mixtas/híbridas y la “enseñanza remota de emergencia”. tomando
la categorización ya clásica de Moreira y adell (2009), la enseñanza virtual im-
plica la totalidad de los procesos educativos de una asignatura, programa, ti-
tulación resueltos con la mediación tecnológica. en esta modalidad adquieren
importancia central los materiales didácticos y el aula virtual y la interacción
entre estudiantes y de estos con el docente, que debe asegurarse mediante
estos recursos (Maggio, 2018). por su parte, la enseñanza mixta/híbrida se ca-
racteriza por la yuxtaposición o mezcla entre procesos de enseñanza apren-
dizaje presenciales con otros que se desarrollan a distancia mediante el uso
del ordenador. el aula virtual no sólo es un recurso de apoyo a la enseñanza
presencial, sino también un espacio en el que el docente genera y desarrolla
acciones diversas para que sus alumnos aprendan: formula preguntas, abre
debates, plantea trabajos (...) la enseñanza semipresencial o b-learning requiere
que el docente planifique y desarrolle procesos educativos en los que se su-
perponen tiempo y tareas que acontecen bien en el aula física, bien en el aula
virtual sin que necesariamente existan incoherencias entre unas y otras (Moreira
y adell, 2009, p.39) 

con distancias y afinidades, la noción de ere es bastante más reciente y
alude a las prácticas del contexto de pandemia:  

a diferencia de las experiencias planificadas desde el principio y
diseñadas para estar en línea, la enseñanza remota de emergencia
(ere) es un cambio temporal de la entrega de instrucción a un
modo de entrega alternativo debido a circunstancias de crisis.
implica el uso de soluciones de enseñanza totalmente remotas
para la instrucción o la educación que de otro modo se impartirían
presencialmente o como cursos combinados o híbridos (…) (Hod-
ges et al, 2020)

una vez estables (relativamente) los modos de afrontar la emergencia edu-
cativa que supuso la pandemia esta diferenciación se ha mostrado como fun-
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damental y tensionante, dado que es imprescindible no asimilar las prácticas
de la ere con las modalidades virtuales para realizar valoraciones y evaluar su
potencial, al tiempo que fue en muchos casos, la única experiencia en este
tipo de actividades y por tanto la única referencia inmediata de muchos do-
centes y estudiantes, teñida además por las tensiones y emociones del mo-
mento de crisis general. 

esta tensión entre ere y enseñanza virtual si bien ha sido importante desde
el inicio, se ha vuelto central en la transición de la ere al escenario post pan-
demia y es en esa frontera en la que se desarrolla la experiencia que se presenta
y su evaluación. en todos los casos, entendemos que la valoración del uso de
la tecnología para debe realizarse en función de su incorporación a las activi-
dades y enseñanza (Bates y sangrá, 2012, p.166).

1.3 El proyecto

con el objetivo de realizar una transición que además permitiera recoger in-
sumos e identificar preguntas y problemas ante la eventual ampliación de
modalidades virtuales en Fcs de forma planificada y con alcance institucional,
se resolvió realizar una experiencia piloto de modalidades virtuales e híbridas
de cursado, en convivencia con el retorno a la presencialidad. para los cursos
que participaron, la adscripción al proyecto fue abierta en los dos semestres
lectivos del 2022 y voluntaria para los equipos docentes. la participación es-
tudiantil fue restringida en función de un cupo máximo de 100 estudiantes
para cada grupo/curso. se acordó además que ante la eventualidad de que la
demanda superara este cupo se realizaría un sorteo entre los/as estudiantes
inscriptos/as de manera de mantener un número de estudiantes que permitiera
el seguimiento. 

el dispositivo resultante fue un conjunto acotado de cursos con multimoda-
lidad de cursado, con orientación y seguimiento institucional. por lo mismo,
puede ser asimilado a un proyecto de innovación educativa, en tanto implicó
un cambio en la tecnología educativa de forma intencional y explícita como
forma de potenciar y mejorar los cambios introducidos en el quehacer do-
cente.

de acuerdo con Barberá y Badia (2005), en el “terreno virtual” existen diferentes
maneras de realizar la valoración de las experiencias. en el caso que nos ocupa,
la evaluación realizada tuvo un carácter formativo y de aprendizaje institucional
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en tanto procuró identificar los principales nudos críticos de la implementación
en cinco grandes dimensiones: propuesta de enseñanza, resultados educativos,
valoraciones docentes, valoraciones estudiantiles y recursos e infraestructura.
a partir de allí se diseñó un plan de relevamiento de acciones, resultados y va-
loraciones de actores con un doble propósito: 1- identificar los principales
nudos críticos y problemáticas que requerían discusión y decisiones de carácter
institucional para desarrollar propuestas virtuales de enseñanza y 2- sistema-
tizar y valorar críticamente algunos aspectos de la gestión académica y admi-
nistrativa y el enfoque pedagógico de las propuestas de enseñanza desarro-
llados durante la experiencia.  

2. MÉTODO Y MATErIALES 

como ya se dijo anteriormente, el piloto se integró a partir de la participación
voluntaria de los equipos docentes, en el semestre impar 2 se desarrollaron 23
cursos en el marco del piloto, mientras que en el semestre par fueron 18. 

en paralelo a su aplicación, se realizaron acciones que permitieran valorar
este proceso con el objetivo de identificar aspectos críticos y buenas prácticas
mediante las referencias directas de sus participantes y algunos indicios de
reporte habitual en el servicio.

2.1. Pauta de observación de cursos

se elaboró un instrumento que orientó el diseño y la evaluación de propuestas
de enseñanza en modalidades virtuales y mixtas. a partir de los aportes de
Marciniak, r. y gairín sallán, J. (2018), orozco (2014), pontoriero (2021) y porta
(2021) se reorganizan las dimensiones más frecuentemente consideradas
como aspectos esenciales para evaluar la calidad de actividades de estas ca-
racterísticas, sobre todo las que refieren a aspectos de diseño, planificación y
evaluación en entornos virtuales.  

esta herramienta sirvió como base para elaborar una pauta de observación
en procura de identificar la presencia de elementos indispensables para el
funcionamiento de este tipo de cursos, aspectos vinculados a los procesos de
instrucción (actividades, evaluación) y de interacción entre los distintos agentes
involucrados en el proceso de enseñanza, a saber, estudiantes, docentes y
contenidos. 
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la pauta se diseñó teniendo en cuenta aspectos de planificación y diseño
de los cursos, pero también intentando aproximar las oportunidades y posi-
bilidades de los tres tipos de interacción de interés: estudiante - contenido,
estudiante - estudiante y estudiante-docente, de manera de tener referencias
indicativas de la dinámica de los cursos. por ello se agruparon algunas de
estas coordenadas en tres dimensiones básicas con subdimensiones y des-
criptores que permitieran la identificación de estos elementos y su funciona-
miento en el lenguaje y forma de presentación del espacio virtual de apren-
dizaje de la udelar (en adelante, plataforma eva).

Tabla 1.Dimensiones de la pauta de observación de cursos en EVA

Estudiantes/contenidos

Estudiante/docente

Estudiante/estudiante

1. Información general del curso 
2. Recursos tecnológicos / didácticos
3. Actividades formativas
4. Evaluación 
5. Comunicación  
6. Devoluciones 
7. Participación estudiantil 
8. Relevamientos
9. Actividades colaborativas 
10. Evaluación entre pares

                              Dimensiones                                                                       Indicadores

Fuente: Elaboración propia

2.2. Participación y aproximación al rendimiento estudiantil

consistió en un análisis descriptivo de los resultados globales de curso de
las asignaturas parte del piloto. se realizó a partir de dos dimensiones curricu-
lares: la retención y el rendimiento. la tasa de cursado (cociente entre el
número de estudiantes cursantes y los inscriptos a la asignatura) y el porcentaje
de estudiantes libres permiten caracterizar la retención en los cursos, mientras
que la tasa de reglamentación y exoneración refieren a los resultados en tér-
minos de rendimiento académico de los estudiantes. las definiciones de cada
indicador, así como sus limitaciones pueden consultarse en el documento de
anexos.
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la metodología aplicada fue mixta, donde se trabajó con un corpus de ma-
teriales provenientes de diversas fuentes y se aplicaron un conjunto diferente
de técnicas de investigación de acuerdo con el objeto a analizar.

a continuación, se detallan las fuentes utilizadas para cada dimensión a
explorar:

- datos administrativos provenientes de los sistemas informáticos de
gestión de la enseñanza (seciu-udelar). la información extraída de allí
facilitó la producción de estadísticas básicas sobre la población univer-
sitaria, como la matrícula, la participación de Fcs en la udelar, el por-
centaje de estudiantes activos y el egreso.

- se procesaron las actas electrónicas de cursos para obtener indicadores
de resultados.

- encuesta a estudiantes inscriptos en al menos una asignatura que hu-
biese participado de la experiencia durante el primer semestre.

- encuesta a docentes destinada a los equipos de las asignaturas que
participaron de la implementación del plan piloto, así como dos releva-
mientos de experiencias dirigidos únicamente a los encargados/as de
esos equipos, terminado cada semestre. 

2.3. La experiencia estudiantil

se realizó una encuesta a estudiantes que se hubiesen inscripto en el semestre
impar de ese año a al menos un curso participante del piloto, con el objetivo
de relevar su experiencia y valoraciones.

con datos provenientes del portal de acceso a datos de la udelar, trébol (se-
ciu-udelar), y de actas de inscripción a cursos generadas por la Bedelía de
Fcs, se generó un listado de todas las inscripciones efectivas a cursos (o a
grupos virtuales o semipresenciales de esos cursos) que participaron durante
el primer semestre de 2022 en el plan piloto de virtualidad. se identificaron
4.528 inscripciones (en el caso de los grupos para los cuales se sortearon
cupos, se consideraron únicamente las inscripciones finalmente seleccionadas).
esas inscripciones fueron realizadas por un total de 2.646 estudiantes, que se
inscribieron a uno o más de los cursos participantes del piloto, de acuerdo
con la siguiente distribución:
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para llevar adelante la encuesta se optó por calcular una muestra aleatoria
con base en un margen de error del 3% para el grupo de estudiantes que pre-
sentó 3 o menos inscripciones a cursos pertenecientes al piloto, y agregando
forzosamente a todo el grupo de estudiantes que presentó 4 o más inscrip-
ciones. se consideró pertinente maximizar en la muestra la cantidad de estu-
diantes con una exposición más alta a la virtualidad durante el semestre impar
2022. la muestra final fue de 870 estudiantes, que se contactaron tres veces
por mail durante octubre de 2022 y una vez por Whatsapp, logrando 316 res-
puestas válidas, lo que supone una tasa de respuesta del 36,3% que, aunque
menor a la deseable, es consistente con las tasas de respuesta que presentan
las encuestas online autoadministradas, principalmente cuando no son obli-
gatorias ni tienen incentivos específicos.

2.4. La experiencia docente

con el objetivo de incorporar la experiencia docente en el informe de eva-
luación del plan piloto se realizaron tres consultas:

- encuesta de implementación del plan piloto aplicada entre mayo y
junio de 2022, con el objetivo de relevar la experiencia en aspectos ope-
rativos, de los/as docentes que participaron en el dictado de cursos en
modalidades mixtas o virtuales en el primer semestre de 2022 y realizar
ajustes para la implementación en el semestre par. se recibieron res-
puestas de 14 equipos docentes. 
- relevamiento de la experiencia docente en el marco del plan piloto
2022, consultando a los/as docentes que participaron como encargados

Fuente: Elaboración propia, a partir del portal de acceso a datos de la Udelar, Trébol (Seciu-Udelar).

                                                                                 Estudiantes                                                 %

Tabla 2. Cantidad y peso relativo de estudiantes inscriptos a cursos del Plan Piloto 
por número de cursos del plan a los que se inscribieron

              1 curso                                                          1426                                                      53,9
              2 cursos                                                          738                                                       27,9
              3 cursos                                                          330                                                       12,5
              4 o más cursos                                            152                                                         5,7
              Total                                                               2646                                                       100
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de curso o encargado de grupo en el primer semestre 2022. se aplicó
entre septiembre y octubre. en total se requerían 64 respuestas de las
que se obtuvieron 59, alcanzando a obtener respuestas de todas las ac-
tividades curriculares incluidas.
- relevamiento de la experiencia docente en el marco del plan piloto
2022 dirigido a los/as docentes que participaron como encargados de
curso o encargado de grupo en el segundo semestre 2022. esta encuesta
incluyó preguntas de carácter operativo y de valoración de la imple-
mentación. se aplicó en febrero de 2023. en total se requerían 43 res-
puestas de las que se obtuvieron 13, lo que resulta razonable conside-
rando que algunos docentes estaban en proceso de reintegro a la
actividad y otros ya habían participado de instancias anteriores de valo-
ración. 

2.5. La experiencia desde la administración de la enseñanza

con el objetivo de conocer de primera mano las valoraciones de los actores
implicados directamente en los procesos administrativos relacionados con la
implementación del piloto de enseñanza virtual durante el año 2022 se con-
sultó a los/as funcionarios/as del departamento de administración de la en-
señanza sobre distintos aspectos de la experiencia. para dinamizar el diálogo
se instó a reflexionar sobre tres tópicos, a saber: 

Tabla 3. Tópicos para valorar la experiencia de los/as funcionarios/as

Dimensiones                    Indicadores

Procesos de gestión

Valoración 
de la experiencia

Necesidades

• Aspectos vinculados con el piloto que afectaron la gestión de procesos
administrativos
• Obstáculos que surgieron en la implementación del piloto

• Aspectos positivos que pudiera haber derivado la implementación del
piloto 
• Aspectos negativos derivados de la implementación del piloto

• Qué necesidades y demandas de la administración deben ser atendidas
para implementar una experiencia de este tipo ahora y en el futuro.

Fuente: Elaboración propia
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3. rESuLTADOS 

3.1. Caracterización global

en la siguiente sección se presentan datos del perfil de la población estudiantil
que se consideró para esta investigación. en el año 2022, se inscribieron un
total de 902 estudiantes, lo que representa un descenso en comparación con
el año precedente. el año 2021 se caracterizó por un incremento importante
en el número de estudiantes que se inscriben por primera vez a la Facultad,
siendo éste el año con mayor número de inscriptos en lo que va del plan de
estudios (2009) vigente. las expectativas del cursado en modalidad virtual
pueden relacionarse con este incremento. 

la distribución por sexo y edad se mantiene en los niveles históricos, donde
cerca del 75% de los estudiantes matriculados son mujeres. para el año 2022
se observa un aumento de la participación de las mujeres y un descenso en
las edades al ingreso, manteniéndose en niveles similares en lo que refiere a
la estructura poblacional de la facultad. la media de edad al ingreso se ubica
en 25 años y la mitad de las personas que ingresan lo hacen con 20 años o
menos.

en relación con las estrategias institucionales desplegadas para democratizar
y garantizar el acceso a la Facultad, se releva que 30 estudiantes del grupo de
ingresantes se encuentran actualmente privados de libertad y otros 10 están
vinculados al espacio de inclusión educativa por manifestar al momento de la
inscripción encontrarse en alguna situación de discapacidad o por prever di-
ficultades de inserción devenida de distintos síndromes o dislexias. 

para el año 2022 se registraron 161 egresos, distribuidos de la siguiente ma-
nera: 76% en la carrera de trabajo social, 16% en sociología, 6% en ciencia
política y un 3% en licenciatura en desarrollo. para todos los años de referencia,
tanto como para varones como para mujeres, el tiempo promedio al egreso
desde su ingreso a Facultad, se ubica entre 7 y 8 años, dependiendo del sexo,
donde a las mujeres les lleva algunos meses más, equivalente a un semestre
y como máximo un año (unidad de apoyo a la enseñanza [uae], 2022). si ob-
servamos por carrera, una vez matriculados a ciclos avanzados, el tiempo in-
vertido oscila en torno a 6 años, siendo la licenciatura en trabajo social, la que
insume a los estudiantes un mayor tiempo de cursado en relación con el resto
de la oferta.
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3.2. Resultados de cursos

en este apartado se presenta un análisis descriptivo de los resultados globales
de curso de las asignaturas seleccionadas. en el primer semestre de 2022, se
registraron 14511 inscripciones a cursos de grado, para un total de 4366 estu-
diantes que se inscribieron para cursar al menos una asignatura. en compara-
ción con el mismo semestre del año 2021, se observa una baja en el número
de actividades, al igual que en el número de estudiantes inscriptos, ubicándose
en 17437 inscripciones a cursos para un total de 4818 estudiantes. a pesar de
ello, los niveles de inscripción a asignaturas se mantienen similares. en el se-
mestre impar, lo más frecuente es la inscripción a cuatro asignaturas, lo cual
se encuentra dentro de lo esperado en términos de la carga horaria sugerida.
para el primer semestre de 2022, uno de cada cinco estudiantes se inscribió
en cuatro asignaturas, mientras que, en igual período del año anterior, lo hi-
cieron uno de cada tres. en el semestre par, el volumen de actividad disminuye
al igual que el número de estudiantes, lo cual se observa en los dos años de
referencia, siendo el mayor el número de estudiantes que disminuye entre
semestres en el año 2021.

los niveles de retención observados a partir de la tasa de cursado fueron
altos para la mayoría de los cursos en el año 2020. esto debe ser destacado
atendiendo lo excepcional del contexto de emergencia. para los años siguien-
tes, se observan diferencias, en especial en el ciclo inicial, donde algunas asig-
naturas para el año 2021 tienen un leve incremento, lo habitual fue una caída
que se mantiene para el año 2022. en las asignaturas de los ciclos avanzados,
el año 2021 muestra que aumenta la tasa de cursado en relación con el 2020,
pero esto no se traslada al 2022 para todos los casos analizados. las diferencias
pueden atribuirse a las características propias de la licenciatura y cambios en
el número de estudiantes inscriptos.

en resumen, el año 2022 se registran mejoras en el rendimiento en compa-
ración con el año 2021 y algunos descensos en lo que refiere a la retención en
los cursos y un descenso en la matrícula a Facultad en comparación con el
año anterior que marcó el punto más alto del número de inscripciones desde
que está vigente el plan de estudios. el año de la pandemia, globalmente pre-
sentó mejores resultados de cursos de lo que podría suponer el contexto de
adaptación a la virtualidad y emergencia sanitaria. 
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en términos de retención y rendimiento, los resultados son positivos, en es-
pecial en lo referido a la exoneración. los mejores resultados se trasladan a la
superación del ciclo inicial, a partir de la matriculación a ciclos avanzados,
donde el número de matriculados a carrera supera al año precedente, en es-
pecial en trabajo social y ciencia política. la licenciatura en sociología, que
regularmente aparece detrás de trabajo social en la matriculación a ciclo
avanzado, mantuvo sus niveles de superación, con una leve disminución que
no puede considerarse significativa. se debe mencionar que la licenciatura
en desarrollo tuvo un incremento importante de sus matriculados, aunque
se mantiene en niveles bajos en relación con el resto de las carreras. 

3.3. La valoración de estudiantes, docentes y técnicos/as administrativos/as

3.3.1.La valoración de los/as estudiantes

en el caso de la encuesta a estudiantes, que recogió 316 respuestas válidas,
cubrió tres dimensiones específicas de valoración de la experiencia: las moti-
vaciones para la inscripción a cursos en modalidad virtual, la valoración de la
implementación del plan y la valoración del proceso de cursado, las modali-
dades adoptadas y los recursos utilizados. además, se relevó una evaluación
cualitativa sobre al menos un aspecto positivo y uno negativo de la experiencia
en cursos del plan piloto.

la motivación que aparece declarada con mayor frecuencia entre las/os es-
tudiantes consultadas/os para la inscripción a cursos con opciones virtuales o
semipresenciales es la superposición de horarios con el trabajo remunerado
o con otras responsabilidades, indicada por casi la mitad del grupo de res-
pondientes. el segundo motivo más indicado (era posible marcar más de uno)
fue la distancia de residencia, seguida de la carga de tareas de cuidados. esos
resultados indican ya un perfil específico de ese grupo de estudiantes, intere-
sado en la flexibilidad para el cursado.

respecto a la implementación del plan piloto, se les solicitó la valoración de
cinco dimensiones: información previa disponible sobre los cursos que inte-
graban el plan, información previa sobre el proceso de inscripción a esos
cursos, proceso de inscripción a los cursos, horarios ofrecidos y atención a
consultas sobre esos aspectos. el mínimo de aprobación indicado por los/as
estudiantes sobre esos ítems fue de un 68%, para la dimensión de atención a
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consultas, mientras el proceso de inscripción recibió el máximo de aprobación,
con un 80% de las respuestas en ese sentido.

para relevar su valoración sobre el proceso de cursado de las asignaturas
con modalidad virtual o semipresencial, se les presentó a las/os estudiantes
una serie de afirmaciones relativas a varias dimensiones relevantes sobre el
cursado para que indicaran su grado de acuerdo. para todas las dimensiones
fue preponderante la valoración positiva, indicando una aprobación mayor
para el acceso a los materiales y menor para la carga de trabajo y tiempo,
como se observa en la tabla 4.

Fuente: Elaboración propia

                                                                                                      Negativa              Media              Positiva

Navegabilidad de los cursos                                                         10                           8                         82
Acceso a los materiales                                                                   8                            6                         86
Habilitación para la participación                                              11                         10                        79
Claridad sobre los sistemas de evaluación                                8                           11                        81
Satisfacción sobre el aprendizaje                                                13                           9                         78
Carga de trabajo y tiempo                                                            16                         10                        74
Interacción con los equipos docentes                                        13                           9                         78

% de valoración negativa, media y positiva en dimensiones seleccionadas

Tabla 4.Valoración estudiantil sobre el proceso de cursado

Nota: Para su presentación se simplificaron los ítems utilizados en la encuesta a través de la dimensión que repre-
sentaban. Para las respuestas se utilizó una escala de cinco puntos, indicando el 1 mayor desacuerdo y el 5 mayor
acuerdo. Los valores 1 y 2 se consideraron valoraciones negativas, el valor 3 se consideró una valoración media y los
valores 4 y 5 valoraciones positivas.

como valoración general, se relevó también la opinión estudiantil sobre qué
tan adecuada encontraron cada modalidad utilizada entre las asignaturas del
plan piloto, siempre que hubiesen cursado en esa modalidad: virtual (clases
sincrónicas por plataforma y actividad en eva, sin presencialidad), híbrida
(clases presenciales con videoconferencia simultánea y actividad en eva), se-
mipresencial (clases presenciales y actividad en eva) y mixta (clases presenciales
alternadas con clases por videoconferencia y/o actividad en eva).

la modalidad virtual recibió una aprobación marcadamente mayor que el
resto, seguida de la modalidad híbrida, es decir, las dos modalidades que ha-
bilitaron una cursada totalmente virtual.
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en el módulo sobre valoración se consultó también a las/os estudiantes res-
pecto al uso de algunos recursos virtuales específicos durante la cursada, y su
opinión sobre la contribución de esos recursos al proceso de aprendizaje.

entre los presentados, el recurso que obtuvo una mejor valoración fue la
disponibilización de clases grabadas, seguido cercanamente por las guías de
clase. entre los recursos con menor aprobación estudiantil aparecen los foros
moderados por docentes y los trabajos colaborativos.

Fuente: Elaboración propia

                                                                                                      Negativa              Media              Positiva

Clases sincrónicas por videoconferencia                                    7                            9                         84
Clases grabadas a disposición en EVA                                         5                            4                         91
Guías y presentaciones de clase                                                   4                            7                         89
Recursos externos (videos, sitios web, etc.)                              6                           12                        82
Foros moderados por docentes                                                   15                         14                        71
Tareas de realización domiciliaria                                                6                            9                         86
Cuestionarios                                                                                      5                            5                         80
Trabajos colaborativos                                                                    16                         11                        72

% de valoración negativa, media y positiva en recursos seleccionadas respecto a su contribución al aprendizaje

Tabla 5.Valoración estudiantil sobre recursos virtuales utilizados durante el cursado

Nota: Para las respuestas se utilizó una escala de cinco puntos, indicando el 1 menor contribución del recurso
virtual al proceso de aprendizaje y el 5 mayor contribución del recurso virtual al proceso de aprendizaje. Los valores
1 y 2 se consideraron valoraciones negativas, el valor 3 se consideró una valoración media y los valores 4 y 5 valo-
raciones positivas.

Finalmente, se incluyó al cierre de la encuesta una serie de preguntas abiertas
para relevar otros aspectos de la devolución de las/os estudiantes sobre su
experiencia en cursos del plan piloto. aquí se presentan los principales resul-
tados de los aspectos positivos y negativos indicados en ese espacio.

en términos positivos, aparecen destacadas frecuentemente las oportuni-
dades de acceso que las modalidades virtuales ofrecen ante diversas situa-
ciones que pueden condicionar la participación presencial en clase, ya sea la
distancia geográfica, la privación de libertad, o la carga de trabajo remunerado
y de cuidados. asociado a eso, se destaca con frecuencia el ahorro que supone
la cursada virtual, principalmente de tiempo, pero también se menciona el
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ahorro de dinero y el ahorro de boletos. dentro de una tercera temática fre-
cuente, asociada a las anteriores, aparecen formulaciones vinculadas a que la
virtualidad ofrece la posibilidad de seguir estudiando, de continuar los estudios
o de comenzarlos. varias/os estudiantes relatan situaciones que dejan en claro
que sin estrategias de cursado virtual no hubiesen podido estudiar.

en términos del cursado mismo, se destaca en primer lugar la flexibilidad
que las modalidades virtuales ofrecen, sobre todo en términos de horarios, y
las posibilidades que generan para una gestión más autónoma del tiempo.
asociado a esto, se valora especialmente la disponibilidad de materiales para
ser consultados a toda hora, enfatizando la grabación de clases. 

respecto a las valoraciones negativas, las dos más frecuentes tuvieron que
ver con la modalidad misma de trabajo: las/os estudiantes devolvieron con
frecuencia que en su experiencia en cursos del plan piloto existió cierta falta
de interacción, principalmente con los equipos docentes, pero también entre
los estudiantes, obstaculizando la comprensión de los contenidos, la partici-
pación en clase y el debate; a su vez, identificaron con frecuencia que la so-
brecarga de trabajos en grupo afectó el proceso de aprendizaje.

en segundo lugar, aparecieron algunas apreciaciones vinculadas a la imple-
mentación del plan. entre ellas, la mayor crítica se relaciona con la poca
cantidad de asignaturas con modalidades virtuales o semipresenciales y,
dentro de las existentes, con la poca disponibilidad de horarios y de cupos.

3.3.2. La valoración de los/as docentes

de la valoración de los/as docentes relevada a través de los instrumentos
presentados en la metodología pueden identificarse aspectos negativos y as-
pectos positivos asociados tanto al proceso de implementación del plan piloto
como a su impacto sobre el proceso de enseñanza.

como aspectos negativos se destaca, por un lado, en términos de imple-
mentación, las inequidades que puede haber generado la asignación azarosa
de los cupos disponibles en los grupos con modalidades virtuales. los/as do-
centes mencionan repetidamente que el sorteo de las vacantes fue un retro-
ceso administrativo, generando dificultades para estudiantes (que quedaron
fuera de los grupos y no se anotaron a otros) y para los/as docentes, que no
tenían clara la información y debían atender los reclamos de estudiantes con
diversas situaciones.
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otros aspectos negativos nombrados con frecuencia tienen que ver con las
condiciones de trabajo: se identifica así cierta sobrecarga de tareas para los
equipos docentes, generada por la complejidad de los roles a la interna de
esos equipos, la multiplicidad de recursos que se utilizan durante el cursado y
la desestandarización de las modalidades de disponibilidad de contenidos,
espacios de interacción propuestos a los/as estudiantes y evaluación. además,
se destaca específicamente como un factor de complejidad y aumento del
trabajo docente la mayor participación de estudiantes privados de libertad
en los cursos, que sólo es posible gracias a la virtualización. en ese sentido, se
demanda el reconocimiento simbólico y material de las nuevas tareas docentes
vinculadas a la programación de actividades en el entorno virtual, el segui-
miento de la participación, la corrección de actividades complejas, la multi-
modalidad, entre otros elementos; así como se plantean ciertas dificultades
técnicas para el seguimiento de la participación de los estudiantes en plata-
formas virtuales.

considerando aspectos positivos de la experiencia piloto, aproximadamente
la mitad de los docentes se refirieron a las posibilidades de acceso que brinda
la modalidad virtual, en relación con estudiantes privados de libertad, aquellos
con personas a cargo, distancia geográfica y cargas laborales que les impiden
asistir regularmente a clases presenciales, identificando perfiles específicos
de estudiantes que podrían beneficiarse con este tipo de adaptaciones.

por otra parte, destacan positivamente aspectos relativos directamente al
proceso de enseñanza, como la posibilidad de distinguir con mayor claridad
en las modalidades de enseñanza propuestas las instancias expositivas, donde
la presencialidad puede ser sustituida con ganancia por una clase/video más
compacta y dotada de otros recursos novedosos incorporados, y por el otro
lado las instancias de intercambio, aplicación y ejercitación. en el mismo sen-
tido, se identifica que la virtualidad permite que los estudiantes manejen sus
tiempos dedicados al estudio con mayor autonomía y flexibilidad, promo-
viendo su autonomía. además, les da la oportunidad a los equipos docentes
de realizar seguimientos específicos de casos particulares y de proponer mo-
dalidades innovadoras de interacción y continuas para la evaluación, ofre-
ciendo otras herramientas para la optimización del proceso de aprendizaje.

otras formulaciones en la misma línea indicaron que las modalidades virtuales
permiten la combinación de diferentes formas pedagógicas tanto en la trans-
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misión de saberes como en la evaluación, ampliando las modalidades de cur-
sado para los/as estudiantes y los enfoques para pensar y planificar la ense-
ñanza para los/as docentes.

además de sus valoraciones respecto a la implementación del plan piloto y
a los procesos de enseñanza que ese plan hizo posible, se les consultó a los
equipos docentes su valoración respecto a un conjunto específico de recursos
virtuales, siempre que los hubiesen usado en sus cursos. vale destacar en ese
sentido que el recurso más utilizado por los/as docentes que participaron en
el relevamiento de valoración fueron las guías de clase (que tienen el objetivo
de guiar el avance de los/as estudiantes por la secuencia de contenidos del
programa), seguido de los recursos externos (que incluye cualquier recurso
no generado por los docentes como videos, páginas web, entre otros) y las
clases grabadas.

Fuente: Elaboración propia

                                                                                                      Negativa              Media              Positiva

Clases sincrónicas por videoconferencia                                   12                         12                        76
Clases grabadas a disposición en EVA                                         6                           18                        76
Guías y presentaciones de clase                                                   3                           10                        87
Recursos externos (videos, sitios web, etc.)                              0                           11                        89
Foros moderados por docentes                                                   14                         28                        58
Cuestionarios                                                                                      4                            6                         90
Trabajos colaborativos                                                                     6                           10                        84

% de valoración en recursos seleccionadas respecto a su adecuación para la presentación de contenidos del curso

Tabla 6.Valoración docente sobre recursos virtuales utilizados durante el cursado

Nota: Para las respuestas se utilizó una escala de cinco puntos, indicando el 1 menor adecuación del recurso virtual
para la presentación de contenidos del curso y el 5 mayor adecuación del recurso virtual para la presentación de
contenidos del curso. Los valores 1 y 2 se consideraron valoraciones negativas, el valor 3 se consideró una valoración
media y los valores 4 y 5.

la tabla 6 enseña esos resultados, donde se destaca que los recursos más
utilizados fueron a la vez bien valorados. a ese grupo positivamente valorado
se agregan los cuestionarios de corrección automática que, aunque no tan
utilizados, entre quienes los incluyen en sus propuestas pedagógicas la eva-
luación es preponderantemente favorable. los recursos con mayores canti-
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dades de valoraciones negativas, por otro lado, son los foros moderados por
docentes (al igual como había sucedido con la valoración estudiantil) y las
clases sincrónicas por videoconferencia.

3.3.3. La valoración de los/as técnicos/as administrativos/as

la consulta a los/as técnicos/as administrativos/as (en adelante tas) respecto
a su valoración de la experiencia piloto de virtualidad se centró especialmente
en los procedimientos administrativos que se generaron para permitir su im-
plementación burocrática. 

se señalaron como aspectos negativos más salientes cierta indefinición del
procedimiento de inscripción a las actividades que integran el piloto y la in-
consistencia entre los criterios que pretendían guiar la autoselección estudiantil
para ese cursado virtual y su control. esto tiene que ver con la existencia de
un mecanismo opaco e informado de manera incompleta: el sorteo para la
asignación de los cupos virtuales, que además es contradictorio con el esta-
blecimiento de criterios de selección de estudiantes, donde se apuntaba a un
perfil en situaciones más vulnerables para el cursado, que después no fue
efectivamente priorizado. se enfatizó también que en muchos casos en los
que el sorteo no permitió acceder a los cursos por los que inicialmente se
había optado, muchos estudiantes no volvieron a realizar la inscripción en los
grupos presenciales, quedando por fuera de la participación en esas unidades
curriculares. el sorteo para la asignación de cupos en los grupos virtuales fue
el foco en el cual se depositaron todos los problemas y buena parte de los co-
mentarios negativos. 

otro punto con muchas menciones fue el relativo a la información. la falta
de información clara y oportuna, así como las dificultades para comprenderla
por parte de los/as estudiantes resaltan como los aspectos que más afectaron
a la gestión de la inscripción. un punto que se resalta, además, es que las im-
plicancias de esto trascendieron lo operativo y afectaron el vínculo de los/as
funcionarios/as con los/as estudiantes y el clima de trabajo, colocando al de-
partamento de administración de la enseñanza (dae) como depositario prin-
cipal, no solo de consultas sino también quejas, reclamos y disconformidades;
generando un clima de hostilidad y enfrentamiento. 

no obstante, lo anterior, también se señaló un conjunto amplio de aspectos
positivos derivados de la experiencia. entre los más relevantes se mencionaron:
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- la ampliación de la oferta y de la accesibilidad para el cursado de un conjunto
de estudiantes que de otra forma no podrían hacerlo, como forma de que la
enseñanza “llegue a todos los estudiantes que la necesitan”, el clima de entu-
siasmo y agradecimiento por parte de quienes sí accedieron a los cursados al-
ternativos, así como la valoración de los estudiantes de la iniciativa institucional
tomada por la Fcs, la ampliación de la visión que la experiencia supuso para
los/as técnicos/as sobre modalidades y formas alternativas de desarrollar la
enseñanza, permitiendo también visualizar formas diferentes para los proce-
dimientos relacionados con ellos. 

4. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES

en atención a los objetivos planteados por el piloto de virtualidad en la Fcs
y su sistematización, emergen algunos aspectos fundamentales que forman
parte de los elementos a discutir y considerar a los efectos de una posible am-
pliación de las modalidades de cursado en este servicio universitario.

un primer gran aspecto que atravesó toda esta experiencia y su relevamiento
se centra en el proceso a través de los cuales los/as estudiantes accedieron a
los cursos en modalidades alternativas (virtual, semipresencial, híbrido). como
ya se dijo, el ingreso se realizó a través de un sorteo entre todos/as los/as es-
tudiantes que se inscribieron a estos cursos. de esta forma no se pudo priorizar
a quienes realmente requerían de esta modalidad por motivos como localidad
de residencia, limitaciones físicas o labores de cuidados (con excepción de los
estudiantes privados de libertad -epl- que tuvieron prioridad y fueron ubicados
directamente en cursos virtuales). de esto se desprende que es imperativo
discutir los criterios de incorporación de estudiantes a cursos con estas mo-
dalidades. cabe destacar que esta definición pasa por un elemento previo,
que es la impronta fundamental de garantizar la inclusión estudiantil y el ejer-
cicio pleno del derecho a la educación universitaria.

esta discusión, vinculada con los criterios para la incorporación en modali-
dades alternativas, supone asimismo un debate relativo a las trayectorias es-
tudiantiles en el marco de la revisión curricular de la Fcs y su plan de estudios.
la posibilidad de combinar modalidades de cursado no puede dejar de lado
la incorporación del estudiantado a todo lo que implica la vida universitaria
sin menoscabo de las condiciones de cada estudiante y sus particularidades,
con especial atención a la inclusión estudiantil.
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los criterios de incorporación estudiantil también implican la discusión del
carácter voluntario de la oferta por parte de los equipos docentes y el esta-
blecimiento de cupos, pues una revisión de las trayectorias académicas en
función de lo contemplado en el plan de estudios y la oferta académica se-
mestral de cada carrera. en definitiva, la pertinencia de la oferta académica en
función de modalidades de cursado diversas, en discusión con el carácter vo-
luntario de la oferta de los cursos por parte de los colectivos docentes, puede
ser un elemento que se tensiona a la hora de concretar una propuesta sobre
estos aspectos.  

en definitiva, son elementos que se concatenan en una línea de debate de
carácter estructural: los criterios de inclusión estudiantil en modalidades al-
ternativas, las modalidades de cursado y las trayectorias estudiantiles, la in-
clusión educativa y la oferta académica semestral. Y estos elementos, así im-
plicados, también generan un componente procedimental que debe ser
definido con claridad para la diversidad de actores (estudiantes, docentes,
funcionarios), pues su puesta en práctica supone gran cantidad de aspectos
que deben ser tomados en cuenta para garantizar su funcionamiento y con-
solidación. 

esto implica la necesidad de definir con claridad los procedimientos que
dan cuenta de la implementación de los diversos criterios académicos que se
consideren válidos para la inscripción de estudiantes en modalidades alter-
nativas, en el entendido de que la oferta de tales modalidades tiene como
objetivo fundamental garantizar la inclusión de estudiantes que, de otra forma,
no podrían cursar o culminar sus estudios universitarios.

en este punto es importante destacar el carácter opcional de este cursado,
es decir, que se ofrece como una opción para que los/as estudiantes que lo
requieran, tengan la oportunidad de estudiar bajo alguna de estas modalida-
des. ahora bien, que exista la opción no significa que los/as estudiantes estén
obligados a tomarla, pues la intención no debería ser la de promulgar gene-
ralizaciones acerca de las personas que podrían necesitar estas alternativas.
debería quedar a consideración de cada estudiante (con las asesorías que se
requieran, de ser el caso), la potestad de optar por estas modalidades si se en-
cuentra dentro de los criterios que se establezcan para ello.

por otra parte, la estabilidad que se vaya alcanzando con estas modalidades
y la respectiva oferta académica, tendría que tender a consolidar los procedi-
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mientos administrativos, así como también tributará a la consolidación de
una dinámica de acompañamiento a los/as docentes, con actividades de for-
mación y asesorías que apunten a fortalecer la diversidad de formatos que
estas modalidades contienen. asimismo, servirá para definir estrategias de
acompañamiento y asesoramiento a las trayectorias estudiantiles.

la planificación de la oferta académica requiere mayores tiempos de atención,
especialmente mientras los equipos docentes se apropian de los elementos
que hacen parte de propuestas alternativas y se preparan para ello. la madurez
hace parte de este proceso, a medida que se van enriqueciendo los cursos, las
propuestas de enseñanza y su relativo soporte en la plataforma eva de cada
curso. 

para todo esto, es imprescindible la circulación adecuada de información,
clara ordenada y pertinente a cada uno de los actores involucrados en el pro-
ceso. asimismo, se requiere avanzar en un marco normativo claro, consensuado
y que considere la multiplicidad de factores que incidirán en la consolidación
de estas ofertas de cursado.

especial atención merece un aspecto considerado como nudo crítico en el
marco del desarrollo del piloto y su evaluación (además de lo relativo a los cri-
terios para la inscripción de estudiantes en cursos virtuales). se trata de la
evaluación, la cual merece una discusión detenida, en la que se consideren
todas las variables implicadas en las diversas realidades que atraviesan a los
cursos y sus dinámicas. la valoración en cuanto a la evaluación formativa y la
clase invertida es un aspecto fundamental para profundizar en este aspecto,
especialmente para todo lo relativo a la participación y al mejor aprovecha-
miento de los espacios virtuales y los encuentros a través de plataformas de
videoconferencias.

en definitiva, los aspectos que se desprenden de esta evaluación permiten
poner el foco en grandes elementos que conforman el currículo y su imple-
mentación, así como en los desafíos por los que atraviesa el rol docente y su
función de enseñanza, especialmente en lo relativo a la planificación de los
cursos y la preparación de recursos y estrategias adecuadas a estas nuevas
modalidades. 
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NOTAS
(1) el plan 2009 incluye una quinta licenciatura que se desarrolla en el cenur norte: licen-
ciatura en ciencias sociales.

(2) en la udelar, el “semestre impar” es el primer semestre del año, mientras que el segundo
semestre se identifica como “semestre par”.

(3) la ficha técnica de cada indicador puede encontrarse en: 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/32183 // los datos presentados se ubican en
https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/unidad-de-asesoramiento-y-evaluacion/datos-de-ensenanza/
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El ciberacoso sexual, otro tipo de violencia de género 
en las universidades ecuatorianas en el poscovid 2020-2023: 

una prioridad pendiente

Online sexual harassment, another form of gender violence 
in ecuadorian universities in poscovid 2020 -2023: a pending priority

Catalina Vélez Verdugo*

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador

RESUMEN
Actualmente el ciberacoso sexual es una grave problemática en las universidades ecua-
torianas y constituye otro tipo de violencia de género. El estudio evidencia que la violencia
de género y el acoso sexual como un tipo de ésta, tienen alta prevalencia en las comuni-
dades universitarias. Y tras esta investigación puede inferirse que el ciberacoso sexual,
aunque es un nuevo tipo de violencia de género que se incrementa exponencialmente
en las universidades, carece de estudios sobre su magnitud y los múltiples impactos oca-
sionados en la vida de quienes lo sufren. Este trabajo busca ser un aporte a la reflexión
sobre el ciberacoso sexual, identificándolo como una tarea pendiente, tanto a nivel de in-
vestigación, como de producción normativa; y, por otra parte, dada la escasez de estudios
al respecto, para este estudio se usan principalmente fuentes secundarias. De ahí que es
necesario abrir líneas de investigación sobre esta problemática en el Sistema de Educación
Superior de Ecuador, actualizar el marco jurídico general y principalmente el que rige a
dicho sistema; así como también actualizar la normativa interna de las universidades,
para implementar políticas y estrategias de prevención y erradicación de este delito.

Palabras clave: educación superior; Ecuador; género; violencia de género; violencia
sexual; ciberacoso sexual

Online sexual harassment, another form of gender violence in
ecuadorian universities in postcovid 2020-2023: a pending priority

ABSTRACT
Online sexual harassment is nowadays a serious problem connected to the digital
era at Ecuadorian universities and constitutes another form of gender violence. The
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study shows that sexual harassment as a form of gender violence has a high prevalence
within university communities. on the other hand, it can inferred that online sexual
harassment, despite being a new and increasing type of gender violence at universities,
lacks studies regarding its extent and the multiple impacts it brings to the lives of
those who experience it. this work seeks to be a contribution to the discussion on
online sexual harassment understood as a pending duty, both at research and nor-
mative-production levels. due to the lack of research on the matter, the present work
employs documentary information (secondary sources). Hence the necessity to point
new ways to research lines on this matter within ecuador higher education system, by
updating the legal framework that governs it, and by bringing universities’ internal
regulations up to date to implement policies and strategies on the prevention and
eradication of such offenses. 

Keywords: higher education in ecuador; gender; gender violence; sexual violence;
online sexual harassment.

Cyberbullying sexual, outro tipo de violência de gênero 
nas universidades equatorianas postcovid em 2020-2023: 

uma prioridade pendente

RESUMO
o cyberbullying sexual é um problema sério da era digital nas universidades equato-

rianas e constitui outro tipo de violência de gênero. o estudo mostra que a violência
baseada em gênero e o assédio sexual como um tipo dessa violência são altamente
prevalentes nas comunidades universitárias. por outro lado, pode-se inferir dessa pes-
quisa que o cyberbullying sexual, apesar de ser um novo tipo de violência de gênero
que está aumentando exponencialmente nas universidades, carece de estudos sobre
sua magnitude e os múltiplos impactos causados na vida de quem o sofre. diante do
exposto, este trabalho busca contribuir para a reflexão sobre o cyberbullying sexual,
identificando-o como uma tarefa pendente, tanto em nível de pesquisa quanto de pro-
dução normativa e, por outro lado, dada a escassez de estudos sobre o tema, este
estudo é realizado principalmente com informações documentais (fontes secundárias).
portanto, é necessário abrir linhas de pesquisa sobre esse problema no sistema de
ensino superior do equador, atualizar o marco legal geral e, principalmente, o marco
que rege esse sistema; bem como atualizar os regulamentos internos das universidades,
a fim de implementar políticas e estratégias para a prevenção e erradicação desse crime.

Palavras-chave:ensino superior; equador; gênero; violência baseada em gênero; vio-
lência sexual; cyberbullying sexual
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Cyberintimidation sexuelle, un autre type de violence sexiste
dans les universités équatoriennes postcovid en 2020-2023: 

une priorité en suspens

RESUME
la cyberintimidation sexuelle est un problème grave de l’ère numérique dans les

universités équatoriennes et constitue un autre type de violence sexiste. l’étude montre
que la violence fondée sur le genre et le harcèlement sexuel en tant que type de vio-
lence sont très répandus dans les communautés universitaires. d’autre part, on peut
déduire de cette recherche que la cyberintimidation sexuelle, bien qu’elle soit un nou-
veau type de violence fondée sur le genre qui augmente de façon exponentielle dans
les universités, n’a pas fait l’objet d’études sur son ampleur et sur les multiples impacts
qu’elle a dans la vie de ceux qui la subissent. compte tenu de ce qui précède, le présent
document vise à contribuer à la réflexion sur la cyberintimidation sexuelle, qu’il consi-
dère comme une tâche en suspens, tant au niveau de la recherche que de la production
normative. d’autre part, étant donné la rareté des études sur le sujet, cette étude est
réalisée principalement à l’aide d’informations documentaires (sources secondaires).
il est donc nécessaire d’ouvrir des lignes de recherche sur ce problème dans le système
d’enseignement supérieur de l’équateur, de mettre à jour le cadre juridique général et
principalement celui qui régit ce système, ainsi que de mettre à jour les règlements in-
ternes des universités, afin de mettre en œuvre des politiques et des stratégies pour la
prévention et l’éradication de ce crime.

Mots clés: enseignement supérieur ; équateur; genre; violence basée sur le genre;
violence sexuelle ; cyberintimidation sexuelle

1. INTrODuCCIóN

recientes estudios efectuados en numerosas universidades ecuatorianas evi-
dencian que, desafortunadamente, esta es una problemática presente en los
ámbitos universitarios. así lo confirman los datos obtenidos en la investigación
denominada “De la evidencia a la prevención”, que fue efectuada por la agencia
de cooperación alemana, giZ (por sus siglas en alemán de deutsche gese-
llschaft für internationale Zusammenarbeit-giZ) en 2021, en 16 universidades
con 22 campus, 10 públicas y 6 particulares, mediante una encuesta aplicada a
23.261 estudiantes y a 4.064 docentes y personal administrativo. allí se señala
que “1 de cada 3 estudiantes mujeres fue agredida por otros integrantes de la
comunidad universitaria, 10 veces promedio en el último año. el 19.3% de do-
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centes y personal administrativo reportan haber sido agredidas por sus parejas
u otros integrantes de la comunidad universitaria” (vara-Horna, a., 2021, p.2).

si bien dicha investigación se enfocó en las mujeres de diversos estamentos
de la comunidad académica, es preciso señalar que la violencia de género
(vdg en adelante) alude también a quienes tienen orientación sexual diversa.
dicho estudio demuestra cómo este tipo de violencia se ha naturalizado en
las universidades, instituciones que por su fin misional tienen una gran res-
ponsabilidad y capacidad transformadora de la sociedad, pero a la vez, también
la reflejan y son su espejo. por ello, prevenir y erradicar la violencia de género
demanda una fuerte decisión política de sus líderes e involucra a todos los ac-
tores del quehacer académico. 

en la era digital en la que vivimos, la tecnología ha transformado la forma en
que nos comunicamos, relacionamos, aprendemos, trabajamos, lo cual ha fa-
cilitado la democratización del acceso al conocimiento. 

diversas reflexiones formuladas alrededor del uso de las tic sostienen que
una de sus virtudes consiste en que contribuye a disminuir las desigualdades.
sin embargo, junto con los avances y beneficios que ofrece la tecnología,
también ha abierto las puertas a una nueva forma de ejercer violencia, tal
como lo es el ciberacoso, en la que el agresor traspasa las fronteras tangibles
e invade la intimidad de las personas, sin necesidad de estar presente física-
mente. este fenómeno, que se refiere al acoso o intimidación a las personas
mediante el uso de medios digitales, ha encontrado terreno fértil en las uni-
versidades alrededor del mundo y en las del ecuador, pues estas instituciones
albergan a población eminentemente joven, cuya cercanía y familiaridad en
el uso de las tic es uno de sus sellos identitarios. 

en seguimiento a lo antes expuesto, este trabajo, tiene como objetivo visibi-
lizar el acoso y el ciberacoso de carácter sexual como una problemática com-
pleja que está presente en las instituciones universitarias ecuatorianas; que
surge y se expande como otra forma de violencia basada en género y orien-
tación sexual, poniendo en riesgo y vulnerabilidad a quienes se convierten
en sus blancos de ataque, sean estudiantes, docentes y personal administrativo,
ocasionando severos impactos en su desempeño académico y laboral, así
como, en su salud mental y emocional. 

el artículo está organizado en tres apartados. en el primero se describe la
metodología utilizada. en el segundo se presentan los resultados obtenidos
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mediante el análisis de fuentes documentales e investigación primaria, y
consta de tres partes: análisis de la violencia de género en las universidades;
análisis del acoso sexual como el tipo de violencia de género de mayor preva-
lencia; abordaje del ciberacoso sexual como una variable de la violencia de
género, inherente a la era digital.

en el trabajo se alude a esta problemática en las universidades ecuatorianas
y a su práctica invisibilidad tanto en la producción académica, cuanto en las
culturas institucionales universitarias; a la par que se analiza el tratamiento
tangencial que existe sobre el acoso sexual cibernético en la normativa nacional
que rige al sistema de educación superior, así como en la normativa específica
que regula a cada universidad. 

2. METODOLOGIA

este trabajo conjuga investigación documental con información recabada
en diálogos semi estructurados con 45 actores de distintas universidades del
ecuador. para el estudio sobre la prevalencia de la violencia de género (vdg
en adelante) en 16 universidades ecuatorianas (22.66% del total de 61 univer-
sidades), así como para analizar el acoso sexual entre estudiantes, se utilizó
como técnica el meta – análisis. asimismo, para el análisis de la información
cualitativa sobre ciberacoso sexual recabada con actores clave de universidades
ecuatorianas se aplicó la técnica de meta – síntesis.

cabe señalar que este trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre
“los rostros de la violencia de género poscovid en las universidades ecuato-
rianas: 2020-2023”, que actualmente está en elaboración. 

este artículo parte del análisis general de la violencia de género para ir al de-
sarrollo particular de la problemática del ciberacoso sexual. es así como inicia
aludiendo a la violencia de género como una problemática recurrente en las
universidades; contextualiza la problemática del acoso sexual entre los distintos
actores de las comunidades académicas y destaca el impacto del acoso sexual
cibernético, conceptualizado como un tipo de violencia de género. 

como punto de partida, es preciso señalar enfáticamente la ausencia de in-
vestigaciones y la casi inexistente producción académica sobre ciberacoso
sexual, tanto en el ámbito ecuatoriano como regional. 

este trabajo conjuga el uso de fuentes primarias y secundarias. para su desa-
rrollo se aplicó el método de metaanálisis, como herramienta y se realizó una



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 237-261 242

El ciberacoso sexual, otro tipo de violencia de género en las universidades ...Vélez Verdugo, C.                                                                           

consulta sistemática de información documental, revisando bibliografía es-
pecializada sobre violencia de género, acoso sexual y, ciberacoso sexual. 

también se analizó exhaustivamente la normativa internacional específica
tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belém do Pará y la reco-
mendación general núm. 35 del comité de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaW). en el ámbito
local se analizó el marco jurídico nacional sobre educación superior y violencia
de género: constitución de la república del ecuador; código orgánico integral
penal (coip); ley orgánica integral de prevención y erradicación de la violencia
contra la Mujer (loipevcM); ley orgánica de educación intercultural (loei);
código del trabajo y, ley orgánica de servicio público (losep). 

en lo referente a la legislación de educación superior, se analizaron: la ley
orgánica de educación superior (loes); reglamento de sanciones del consejo
de educación superior (ces, 2018); Protocolo de prevención y actuación en
casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual
en las instituciones de educación superior (secretaría de educación superior,
ciencia, tecnología e innovación [senescYt], 2018) vigente para aplicarse en
las 62 universidades que forman parte del sistema de educación superior
(ses en adelante). también se analizaron los protocolos específicos elaborados
por las universidades con el fin de erradicar la violencia de género.

3. rESuLTADOS

3.1. La naturalización de la violencia de género en los campus universitarios,
un reto pendiente

en la nueva realidad social – digital que vivimos, sobre todo pos-covid-19
(2020-2023) se ha desarrollado un nuevo tipo de violencia de género, como
es el ciberacoso sexual. debido principalmente a que, aunque las tic son he-
rramientas que se han convertido en parte consustancial de la cotidianidad, y
más aún si se trata de centros de estudio como las universidades. 

se puede afirmar que la cotidianidad transcurre en una continuidad física-
virtual en la que la vdg ha encontrado nuevos nichos para violentar los dere-
chos humanos de mujeres, niñas y de personas con orientación sexual diversa.
por ello, es fundamental tipificar este nuevo delito con la claridad y especificidad
que merece, esto es, como un tipo de vdg.
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por razones operativas, se inicia definiendo la vdg como cualquier acción
que violenta los derechos humanos de las personas debido a su género y
orientación sexual, afectando su dignidad, integridad física, emocional, espi-
ritual y moral, su libertad y su autonomía. “la violencia de género implica una
violencia a los derechos humanos que perpetúa los estereotipos de género y
que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las
personas” (unaM, 2016; senescYt, 2018).

la vdg está atravesada por prácticas que se reproducen día a día en el ámbito
académico, por actitudes que se aceptan sin réplica porque responden a cos-
tumbres profundamente arraigadas en el inconsciente cultural, por expresiones
y mecanismos de poder que caracterizan la interrelación de autoridades, do-
centes y estudiantes, dentro y fuera de las aulas, expresiones y mecanismos
que se abonan con estereotipos de género entendidos como “la construcción
social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus diferentes funciones
físicas, biológicas, sexuales y sociales” (salgado, 2018).

tales estereotipos son consustanciales al relacionamiento social, pues están
normalizados y, en consecuencia, se invisibilizan; se han reproducido a través
de la historia con diferentes matices, dependiendo de los entornos culturales
y las costumbres, facilitando el establecimiento de relaciones y expresiones
inequitativas basadas en razones de género y orientación sexual.

en este contexto, la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e
innovación (senescYt) y el consejo de educación superior (ces) (que son los
organismos públicos a cargo de la política pública; y la regulación, coordinación
y planificación de la educación superior ecuatoriana, respectivamente) con el
fin de contribuir con la prevención, atención y erradicación de este flagelo en
los campus académicos y, para cumplir con la disposición del artículo 25,
literal o), de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres:
“crear y actualizar rutas y protocolos especializados para abordar casos de
violencia contra las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de
educación superior”; y, difundir los mecanismos de prevención y respuesta
en la comunidad educativa). en 2018 emitieron el “protocolo de prevención y
actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y
orientación sexual en las instituciones de educación superior”, este instrumento
sigue vigente y es de aplicación obligatoria en todas las universidades.
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3.2. El acoso sexual: la forma de violencia de género más generalizada 

según la organización Mundial de la salud (oMs), la violencia sexual es: 

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los co-
mentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad
de una persona mediante coacción por otra persona, indepen-
dientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (oMs,2013) 

linares Bahillo et. al (2019), plantean que en las redes sociales se reproducen
esquemas de género y relaciones asimétricas, y, por ende, violencias machistas.
concretamente, en las redes sociales se dan formas específicas de cibervio-
lencia contra las chicas, que son más insultadas por su físico, intimidadas se-
xualmente, y reciben más comentarios sexistas que los chicos. 

el acoso en las sociedades y en el sistema educativo es un problema de larga
data que no ha podido ser erradicado, quizás porque su reconocimiento y
aceptación, así como su posicionamiento como objeto de atención es relati-
vamente reciente, debiéndose mencionar que quienes hacen uso de él para
ejercer violencia sobre sus víctimas han seguido encontrando nuevos meca-
nismos para diversificar sus manifestaciones a través del tiempo. 

la ley orgánica de educación superior ecuatoriana en el artículo 207.2,
señala que “en el ámbito de las instituciones de educación superior se considera
que existe acoso, discriminación y violencia de género, cuando vulnere directa
o indirectamente la permanencia y normal desenvolvimiento de la persona
afectada, en la institución de educación superior…” (loes, 2018). dicha ley
tiene varias referencias a lo largo de su articulado sobre derechos de estu-
diantes a desarrollarse en un ambiente libre de todo tipo de violencia, sobre
promoción de ambientes libres de todas formas de acoso y violencia, de erra-
dicación de cualquier forma de violencia, incluida la vdg. (artículos 5, 13, 199,
207 literal e, entre otros) (loes, 2018). sin embargo, en la ley no existe ninguna
referencia específica sobre el acoso sexual.

el acoso, parafraseando otra definición de violencia de la organización Mun-
dial de la salud, hace referencia a la acción de perseguir constante y sistemá-
ticamente a un individuo, un grupo o comunidad para ejercer sobre ella, o so-
bre sus integrantes, maltrato físico, moral, sexual o psicológico a través de la
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violencia o la intimidación. este tipo de acciones suceden en diferentes con-
textos e involucran a uno o varios acosadores que tienen o adquieren cierto
poder sobre las víctimas, y en ciertas ocasiones puede tratarse de sus pares. 

por su parte, la Convención de Belém do Pará, en el capítulo i, sobre definición
y Ámbito de aplicación, artículo 2, literal b, amplía el acoso sexual a las “…ins-
tituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar…” (or-
ganización de estados americanos [oea], 2017).

en tanto que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (cedaW) en la recomendación general número 19,
define al acoso sexual como:

comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e in-
sinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de porno-
grafía y exigencias sexuales, verbales o, de hecho. este tipo de
conducta puede ser humillante y puede constituir un problema
de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene
motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle
problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive,
o cuando crea un medio de trabajo hostil. (un; cedaW, 1992)

esta definición surgida para identificar un tipo de violencia de género en el
mundo del trabajo se puede extrapolar al ámbito universitario, e incorporar
en la población afectada a personas de orientación sexual diversa, e inclusive
a hombres heterosexuales.

como se ha mencionado, el acoso en las universidades constituye un pro-
blema de reciente atención tanto desde el marco normativo internacional,
como desde el carácter nacional, en pro de garantizar los derechos de las mu-
jeres y regular la acometida de este tipo de acciones. varios estudios sobre
este problema se han elaborado con mayor profundidad en las dos últimas
décadas y han ampliado las poblaciones investigadas. no obstante, vale señalar
que prácticamente, la única investigación efectuada a inicios de este siglo es
la realizada por Julieta logroño en 2009, titulada “situación de acoso, abuso
y otros delitos sexuales en el Ámbito de la educación superior. caso univer-
sidad central del ecuador”, y, fue auspiciado por el consejo nacional de Mujeres
(cnM).
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probablemente, las voces más fuertes provinieron del año 2015 

cuando estudiantes y docentes de una universidad pública de la
capital, hicieron públicos varios casos sobre estas situaciones que
han sido históricamente silenciadas y naturalizadas en las uni-
versidades; sin embargo, la ausencia de datos confiables sobre el
acoso sexual universitario (se debe a que) este fenómeno se
tiende a ocultarlo para evitar represalias. (saeteros, Hernández,
r. et al., 2022) 

en esta línea, la red interuniversitaria Feminista sobre acoso sexual, en 2019,
aplicó la encuesta denominada asies (acoso sexual e instituciones de educa-
ción superior) para medir el acoso sexual en 16 universidades ecuatorianas,
10 públicas y 6 particulares. el estudio se denominó “¿cómo se mide el acoso
sexual? aportes para determinar la prevalencia del acoso sexual en las institu-
ciones de educación superior”. 

aunque los resultados generales de este estudio aún no se publican, se co-
nocen los hallazgos obtenidos en tres de las instituciones de educación supe-
rior que participaron en dicho proceso. 

los hallazgos (en una de ellas) permiten visibilizar la magnitud
del acoso sexual verbal, no verbal, físico, por abuso de poder y
chantaje que viven estudiantes universitarios y que afecta sobre
todo a mujeres (y que también lo hace) con personas no hetero-
sexuales, lo que permite inferir que en los espacios universitarios
se produce y reproduce este tipo de violencia. (saeteros Hernán-
dez, r. et al., 2022)

la afirmación anterior se fundamenta en el hecho de que, de los 3720 estu-
diantes encuestados que sufrieron acoso, el 57,6% fueron de género femenino;
en tanto que, considerando la orientación sexual, el 8.4% afirmaron haber sufrido
acoso sexual, en sus diferentes variantes. (saeteros Hernández, r. et al., 2022). 

altamirano señala que los resultados obtenidos en una de las universidades
que aplicó la encuesta asies a 1264 estudiantes son alarmantes y revelan que
el impacto del acoso sexual recibido por mujeres de parte de sus compañeros
varones fue del 37.74%. del mismo modo, que 4 de cada 10 estudiantes dicen
haber sufrido algún tipo de violencia de género, acoso sexual y discriminación.
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el acoso sexual, así como las múltiples acciones de violencia y discriminación
de género son patrones socioculturalmente aprendidos y están presentes a
nivel de toda la comunidad universitaria (docentes, autoridades, personal ad-
ministrativo y de apoyo); y afectan directamente a la población estudiantil
debido a las relaciones de poder que ejercen dada su posición jerárquica (al-
tamirano, g., 2020). 

el estudio realizado en otra universidad, que también aplicó la encuesta
asies a 943 estudiantes mujeres, de las cuales 426, esto es el 44.7%9, mani-
festaron que se sintieron acosadas, indica que, entre los resultados obtenidos
constan los que se refieren a los 

diferentes tipos de acoso sexual y los porcentajes de cada uno
de ellos; [de] los casos de estudiantes que [fueron] acosadas, se
evidencia que el 19,2% fueron acosadas con comportamientos
verbales; el 37,6% con comportamientos no verbales; el 29,8%
con comportamientos físicos y el 13,4% restante por abuso de
poder. (ehmig, 2021)

a partir de lo expuesto, es necesario resaltar que el acoso sexual no [siempre]
es un problema de poder jerárquico, sino más bien revela el poder de género,
que puede entrelazarse con las jerarquías universitarias (guarderas, 2018,
citada en altamirano, g. et al., 2020).

en este contexto y considerando que la violencia basada en género y el
acoso sexual es una realidad en los centros académicos del país, en marzo de
2020 el consejo de educación superior, la secretaría de educación superior,
ciencia, tecnología e innovación (sescti) y el consejo de aseguramiento de
la calidad de la educación superior (caces) y varias universidades e institutos
del país, suscribieron el acuerdo “cero acoso y violencia en las ies”. no obstante,
es preciso mencionar que luego de tres años de la firma del acuerdo la realidad
demuestra que el acoso sexual persiste, pues el 35% de los casos de violencia
reportados por las universidades corresponde a violencia sexual (vélez v.,
2023). 

por lo antes mencionado, puede afirmarse que en el ámbito de la educación
superior ecuatoriana el acoso sexual es la forma de violencia de género más
generalizada. 
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3.3. Ciberacoso en los contextos universitarios. Un problema latente 

el acoso sexual es una problemática cuyo estudio y reconocimiento ha co-
brado fuerza en las dos últimas décadas del presente siglo; sin embargo, el ci-
beracoso y el ciberacoso sexual en las universidades, son problemas latentes
de los que poco o nada se conoce, pues en ecuador no existen investigaciones
que den cuenta de su prevalencia, como tampoco de los impactos que produce
en las comunidades académicas. la única referencia es la que se cita en este
apartado y se trata de un estudio cualitativo efectuado con dos sobrevivientes
de acoso sexual cibernético en una universidad pública; se trata de un estudio
muy ilustrativo para el análisis de esta problemática que aumenta de forma
vertiginosa, principalmente debido a la velocidad con la que se difunden las
noticias en las redes sociales y al consumo de estas sobre todo por la juventud.

si bien los estudios sobre ciberacoso sexual se concentran más en el ámbito
de la educación básica y el bachillerato, es decir entre población infantil y
adolescente que, sin duda, es altamente vulnerable; la educación superior no
está exenta de esta problemática. por lo que su en la normativa ecuatoriana,
como un tipo particular de violencia de género, que amerita ser tratado de
manera específica con miras a su prevención y erradicación, es apremiante. 

también podría decirse que esta ausencia se repite a nivel legal. para este
trabajo se analizó el código orgánico integral penal ecuatoriano, el mismo
que en el artículo 154.3, define dos tipos de acoso: el académico y el escolar.
asimismo, se refiere al primero como 

toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de
agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, ais-
lamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostiga-
miento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico
que, de forma directa o indirecta, dentro o fuera del estableci-
miento educativo, se dé por parte de un docente, autoridad o
con quienes la víctima o víctimas mantienen una relación de poder
asimétrica que, en forma individual o colectiva, atenten en contra
de una o varias personas por cualquier medio incluyendo a través
de las tecnologías de la información y comunicación. (código or-
gánico integral penal [coip], 2014. art. 154.3)
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en el artículo señalado no se identifica el acoso cibernético como un tipo es-
pecífico de acoso, sino que considera a las tic como medios para ejercer vio-
lencia en el ámbito académico; y tampoco se establece ningún tipo de sanción
para dicho tipo de acoso. en sentido estricto, así es, las tic son herramientas,
sin embargo, con su mal uso puede causar severas lesiones emocionales a
más de una persona, simultáneamente. 

en el mismo código, en el artículo 166, referido al acoso sexual, en su párrafo
segundo se incorpora una referencia al “ciberacoso sexual” cuando, la conducta
[descrita en el inciso anterior] se realice utilizando cualquiera de las tecnologías
de la información y comunicación, medios tecnológicos, electrónicos o digitales,
y será sancionado con una pena privativa de libertad de uno a cinco años (coip,
2014. art. 166). la conducta descrita se produce cuando 

la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o
para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral,
docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador,
ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, per-
sonal responsable en la atención y cuidado del paciente o que
mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique
subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima
o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas
que pueda tener en el ámbito de dicha relación de subordinación,
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a cinco
años. (coip, 2014. art. 166)

esta referencia específica que se encuentra sobre el problema del ciberacoso
sexual fue incorporada en 2021 y aunque está ubicada dentro del artículo
sobre el acoso sexual, constituye un avance debido a que el marco jurídico
ecuatoriano está inspirado en el derecho romano que sentencia “Nullum
crimen, nulla pena, sine previa lege” (“sin previa ley no hay crimen ni pena”; lo
que implica que no puede sancionarse una conducta si la ley no la califica
como delito). por tanto, si el marco jurídico existente, no tipifica el ciberacoso
general y el ciberacoso sexual, de manera explícita, quien comete un acto de
violencia sexual de esta naturaleza, puede no asumir las consecuencias de
sus actos o enmascararlo en otro delito menor, vulnerando la dignidad y los
derechos de las víctimas. 
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tal como se define en el primer párrafo del artículo, el ciberacoso sexual
alude únicamente a situaciones en las que existe autoridad y la posibilidad de
subordinar a la víctima, pero más adelante, en el mismo artículo, se incorpora
a “miembros del núcleo familiar o a personas con las que se determine que el
procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares,
íntimos, afectivos, conyugales, de noviazgo, de cohabitación, o de convivencia
o aun sin ella, se aplicará el máximo de pena establecida en este artículo,
según el caso que corresponda” (coip, art. 166).

por otro lado, la ley orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra
la mujer, en el artículo 12, al referirse a los ámbitos donde se desarrolla la violencia
contra las mujeres, en el numeral 7, identifica como uno de esos espacios el

Mediático y cibernético, [mencionando que] comprende el con-
texto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de
comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tra-
dicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo
las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro. (loi-
pevcM, 2018)

tal como se observa, del análisis normativo se infiere que en la normativa
ecuatoriana aún se necesita unificar criterios y conceptos, para tipificar este
delito que en la era digital constituye un tipo de violencia de género y una
grave amenaza en contra de las víctimas, cuyo agresor o agresores, suelen ex-
perimentar una desconexión moral a través de la tecnología, [es] como si la
pantalla crease un muro que provoca desinhibición, porque está hablando
con una pantalla y no le pone cara a la otra persona. Mientras se lleva a cabo
la agresión, el ‘ciberagresor’ desenchufa la moral para no autocastigarse des-
pués porque, si se para a reflexionar, probablemente este fenómeno tendría
bastante menos prevalencia, no se daría tan a menudo, con consecuencias
tan graves. (Marín, 2020, p. 51)

según el instituto nacional ecuatoriano de estadísticas y censos del ecuador
no existen datos desagregados sobre el acceso a internet de la población es-
tudiantil universitaria, así como tampoco de docentes; se conoce que, en el
2020, el 72,0% de hombre utilizó internet, a diferencia del 69,5% de mujeres.
cabe indicar que la brecha digital entre hombres y mujeres en el 2020 es de
2,5 p.p. (instituto nacional de estadísticas y censos [inec], 2021).  
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sin embargo, es necesario considerar que la digitalización acelerada en la
educación superior incorporada para mejorar la calidad de los entornos de
enseñanza y aprendizaje en las instituciones académicas, así como la necesidad
de contar con dispositivos fijos y/o móviles con acceso a internet, por parte
de autoridades, docentes, administrativos y estudiantes, con fines de estudio,
también 

se utiliza para promover un entorno hostil (en la vida cotidiana),
mediante fotografías indeseadas, imágenes indebidas y hasta
links que llevan a páginas no consentidas. son un sin número de
ejemplos que se pueden explorar para comprender el quid pro
quo (dar algo por algo, un favor por otro), un tema que va de la
mano con el acoso sexual (cibernético) y crea un ambiente real-
mente perturbador para la víctima. (ligña, 2022, p. 29)

vale mencionar que el quid pro quo en el acoso sexual cibernético se refiere
a los chantajes que se aplican para dejar de publicar o retirar de las redes
contenidos de carácter sexual, a cambio de recibir algún favor del mismo
carácter, también se puede acudir a este tipo de acoso para dañar la imagen
de las víctimas. 

la convención Belém do pará señala que: 

los actos de ciberviolencia de género que surgieron durante los
años noventa con el incipiente uso del internet no son los mismos
que se observan ahora en la llamada sociedad de la información,
y seguramente no lo serán en el futuro ante el rápido desarrollo
del internet de las cosas y la inteligencia artificial. la violencia de
género en línea o facilitada por las nuevas tecnologías es un acto
de discriminación ejercido con la intermediación de las tic que
afecta principalmente a mujeres, adolescentes y niñas, a personas
integrantes de la comunidad lgBtiQ+, y a cuerpos o identidades
que no cumplen con los estereotipos de género basados en di-
rectrices heteronormativas. esta violencia se dirige en contra de
integrantes de tales grupos a partir de su sexo, orientación sexual
o identidad de género acarreándoles efectos desproporcionados.
(oea; convención Belém do pará, 2017)
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otra modalidad de acoso cibernético sexual, como forma de violencia de
género es la pornografía no consentida que es “conocida asimismo como ci-
berexplotación o «venganza pornográfica». la pornografía no consentida im-
plica la distribución en línea de fotografías o vídeos sexualmente explícitos
sin el consentimiento de la persona que aparece en las imágenes” (ligña, c.,
2022, p. 35).

según el sistema integrado de actuaciones Fiscales -siaF-, “entre enero de
2020 a octubre de 2021 se denunciaron un total de 4332 delitos de violencia
digital” (ligña, c., 2022, p.67).

por ello, y en procura de generar una cultura personal e institucional frente a
la violencia sexual cibernética, como un tipo de vdg característico de la era
digital, las modalidades de acoso cibernético sexual requieren ser investigadas
con urgencia y a profundidad en el ámbito de la educación superior, para ga-
rantizar que las acciones que se realizan para prevenir y erradicar la violencia
de género en sus campus físicos, también se realicen teniendo en cuenta la
interacción virtual de quienes integran las comunidades académicas. 

en el contexto universitario local, los dos casos de acoso sexual cibernético
documentados por ligña en el estudio “el ciberacoso en el ámbito universitario.
estudio comparativo sobre los casos universidad central del ecuador y uni-
versidad de las américas”, corresponden a estudiantes que sufrieron vdg a
través de sus Whatsapp en uno de dichos centros académicos. empero, aunque
el estudio en mención se buscó información en las dos universidades, única-
mente se logró obtener testimonios de dos “sobrevivientes” (según las deno-
mina la autora) de la universidad central del ecuador -uce-. en tanto que en
la universidad de las américas -udla-, no fue posible ubicar a quienes sufrieron
este tipo de vdg, debido a que esta información se la catalogó como confi-
dencial. 

una de las estudiantes entrevistadas en el estudio resaltó la importancia de
tener claridad sobre lo que significa “ser acosada”, pues a veces se confunde el
acoso con juegos amorosos o galanteos; según dice, es primordial “reconocer
que se está en un entorno de violencia y luego acudir a la red de apoyo más
próxima porque eso es lo que va a permitir [continuar con] los siguientes
pasos como la denuncia” (ligña, 2022). 

por su parte, la otra víctima destacó la importancia de comunicar a tiempo
el hecho para darse cuenta de que no era la única estudiante que sufría este
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tipo de vdg, sino que otras compañeras de su entorno también lo experi-
mentaban. el acoso cibernético de ella y de sus compañeras probablemente
provenía de actores con algún rango jerárquico con los que las víctimas inte-
ractuaban dentro de la universidad, tal como ocurrió en el caso anterior, cuyo
agresor era docente (ligña, 2022).

vale señalar que este tipo de violencia también “puede ser perpetrada por
cualquier persona en el contexto de las interacciones de la comunidad digital
desarrolladas en las plataformas de internet, como los actos de ciberacoso en
redes sociales por parte de usuarios de internet desconocidos” (oea; conven-
ción Belém do pará, 2017). en un estudio realizado por la apc (association for
progressive communications) se identificó que la mitad de los responsables
de violencia digital eran personas conocidas previamente por las mujeres víc-
timas” (apc, 2015, citado en convención Belém do pará, 2017).

las interacciones que se efectúan hoy, tanto fuera de línea (en el mundo
real) como en línea (en el mundo digital), forman parte consustancial de la
vida académica, personal, de la ciudadanía; y como bien se señaló, resulta
muy complicado establecer líneas divisorias. en los casos mencionados, jugaron
un papel fundamental los colectivos feministas organizados en la universidad,
tanto de docentes como de estudiantes y la unidad de bienestar universitario,
que es la instancia desde donde se debe emitir la denuncia para dirigirla a la
Fiscalía, entidad que tiene competencias frente a los delitos de violencia sexual
(ligña, c. 2022).

una informante calificada del estudio efectuado por c. ligña, menciona que:

...con respecto a los delitos cibernéticos, la Fiscalía general del
estado trabaja en la desarticulación de estructuras nacionales y
transnacionales dedicadas a cometer delitos relacionados a la
explotación sexual en línea, pornografía, trata, casos de acoso
sexual en línea o grooming (acoso y abuso sexual online), violación
a la intimidad, sexo y extorsión en entornos digitales, falsificación
informática, entre otros. ecuador ha crecido de forma exponencial
en el acceso a las tecnologías [y] a la vez se ha visualizado las pro-
blemáticas descritas anteriormente. (ligña, c. 2022, p.67)

en ecuador, ante el incremento de los delitos cibernéticos, la Fiscalía general
del estado es la institución pública que dirige la investigación pre procesal y
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procesal penal, incorporó desde 2015, unidades especializadas en violencia
de género. no obstante, se debe tener presente que 

la violencia digital en contra de las mujeres y las niñas es una ma-
nifestación del fenómeno estructural de violencia de género fuera
de línea y, como tal, debe ser conceptualizado, analizado y abor-
dado por el derecho internacional de los derechos humanos.
(oea; convención Belém do pará, 2017). 

dado el incremento del ciberacoso sexual como un tipo de violencia de gé-
nero y su alto impacto en la sociedad en general y en la juventud en particular,
es imperativo enfrentar este desafío desde un enfoque intersectorial, para lo
cual las instituciones de educación superior, deberán promover campañas
para prevenir esta problemática y programas de actuación que involucren a
la Fiscalía del estado en los procesos de intervención y reparación de las vícti-
mas frente a situaciones de ciberacoso sexual. 

4. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES 

si bien en ecuador hay avances significativos en la lucha contra la violencia
de género y en el marco legal vigente se la establece como un delito, el ma-
chismo persiste en los imaginarios y prácticas sociales; así como también en
los espacios educativos, pese a las distintas estrategias oficiales (leyes, regla-
mentos, protocolos, entre otras normativas legales) y las actividades que las
instituciones de educación superior (ies) se implementan para la prevención
y erradicación de dicho flagelo. así, tal como lo plantean investigaciones efec-
tuadas en el contexto universitario ecuatoriano en la última década, el acoso
sexual es un tipo predominante de vdg en las universidades ecuatorianas
(vara-Horna, a., 2021; red interuniversitaria de investigación Feminista sobre
acoso sexual, 2020). 

debido probablemente a la naturalización de la violencia y el machismo, el
reconocimiento de la vdg en los ámbitos universitarios es relativamente re-
ciente y no lleva más de dos décadas a nivel de la normativa específica.
además, son precisamente los colectivos feministas y estudiantiles los que
desde la presión social han aportado para la visibilización de la vdg como
una problemática que se debe combatir. 
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actualmente, la vdg ha desarrollado nuevas formas de manifestarse en so-
ciedades que, como la ecuatoriana aún tienen camino que recorrer para tran-
sitar desde el androcentrismo patriarcal naturalizado socioculturalmente, hacia
la equidad de los géneros. en este contexto, las universidades como institu-
ciones de socialización no están exentas de reproducir esta cultura; por lo
que en este trabajo se propone que no es posible referirse a la violencia de
género y a la académica de forma aislada. no puede omitirse que dicha vio-
lencia afecta mayoritariamente a las mujeres y a los cuerpos que socialmente
se consideran feminizados. 

de la investigación realizada y la consulta de los instrumentos normativos
vigentes para la educación superior ecuatoriana, se infiere que el tratamiento
del ciberacoso sexual es prácticamente inexistente y, cuando se lo menciona,
o bien se lo incluye dentro de un artículo sobre un delito más amplio [como la
violencia de género] o, no se alude a él como un delito, sino con un discurso
que se enfoca en la utilización de dispositivos tecnológicos para el cometi-
miento de delitos. 

por otra parte, la revisión a escala latinoamericana da cuenta de un significa-
tivo y tal vez creciente interés de la academia regional en el tema, dado que
más del 70 % de las publicaciones se concentran en los últimos cuatro años
de la revisión, 2016-2020, y más del 85 % refieren al ciberacoso, lo que podría
indicar un incremento de la relación social mediada por las tecnologías de la
información (Franco, s. & puglia, M., 2023). 

es decir, el ciberacoso se ha extendido de forma exponencial. este tipo de
acoso expresa relaciones de poder basadas en género y orientación sexual
que traspasa lo físico hacia lo virtual. “se trata de una conducta agresiva facili-
tada por una multiplicidad de soportes y canales tecnológicos como los blogs,
websites, redes sociales, entre otros, con el fin de dañar a la persona sistemá-
ticamente, escondiendo su identidad detrás de una pantalla del computador,
del celular, mientras que la víctima se queda desarmada, sin defensa debido
a que el victimario crea una posición de poder” (ligña, c. 2022).

por lo expuesto, hablar del ciberacoso sexual es apremiante, pues tal como
lo plantea el informe de la convención de Belém do pará, 

esta forma de violencia de género se ha convertido a nivel inter-
nacional en uno de los temas de derechos humanos de las muje-
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res y las niñas de mayor complejidad, ante la casi nula información
sobre sus características y la falta de herramientas jurídicas ade-
cuadas para brindar protección a las víctimas. (onu Mujeres,
2022)

la investigación realizada posibilita plantear algunas observaciones sobre
el acoso sexual cibernético, llamado también ciberacoso sexual o, acoso sexual
en línea que, según se ha señalado, constituye un tipo de violencia de género
que afecta a la sociedad en su conjunto, y a la población universitaria en par-
ticular. por lo que es preciso superar la concepción errónea de que el ciberacoso
sexual y, en general cualquier forma de violencia de género en línea, es un fe-
nómeno aislado del mundo “real”. 

al contrario, es necesario entenderlo desde una perspectiva integral, en la
que las interacciones efectuadas en espacios online y offline no ocurren se-
paradamente, sino en interrelación. así onu Mujeres (2022) en el seguimiento
a la convención de Belém do pará, señala que los delitos cibernéticos que son
atribuidos a vdg, son una extensión de lo que ocurre en la realidad offline o
parafraseando a Habermas (2001), en el mundo de la vida.

el particular impacto que alcanza el ciberacoso de género se retroalimenta
de características propias del internet, tales como el anonimato, la movilización
y la polarización de grupos, que propician que las personas actúen de forma
más agresiva y amplifican el alcance de dichas conductas. por ello, cuando se
ejerce en línea, la violencia de género adquiere nuevas propiedades, entre las
que destacan, su instantaneidad, rápida expansión y viralización, su perma-
nencia y registro digital indeleble, su replicabilidad, alcance global y la posibi-
lidad de localizar fácilmente a las víctimas y re-victimizarlas mientras el agresor
o los agresores permanecen en el anonimato (onu Mujeres, 2022). 

las universidades ecuatorianas cuentan con protocolos de prevención y ac-
tuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y
orientación sexual en las instituciones de educación superior, los mismos que
contienen rutas de actuación, brindan información orientadora sobre qué ha-
cer, permiten llevar registros que documentan casos atendidos, resueltos, no
resueltos, y dan cuenta de la evolución de la problemática, bajo principios de
estricta confidencialidad, no revictimización, derecho a la defensa, igualdad y
no discriminación.
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tras la revisión y análisis de los protocolos implementados en las universida-
des, puede inferirse que estos tienen como base jurídica la convención Belem
do pará, constitución de la república del ecuador, código integral penal, la
ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres,
la ley orgánica de educación superior, entre otras normas (senescYt, 2018).
además, dichos instrumentos incorporan aspectos teóricos sobre el significado
de la violencia de género, enfoques de género, interculturalidad, de derechos
humanos; así como principios tales como confidencialidad, integralidad, no
revictimización, entre otros. sin embargo, vale señalar que, aunque todas las
instituciones de educación superior cuentan con protocolos, solamente 3 de
las 62 existentes tienen un sistema que permita dar seguimiento y evaluar su
aplicación.

por otro lado, la actualización de dichos protocolos es imperativa con miras
a incorporar las reformas que tienen que advertir sobre el acoso sexual ciber-
nético, en los casos que aún no lo han efectuado. ameritará también revisar,
si es pertinente, reformar los estatutos, códigos de ética, planes de igualdad
de las instituciones de educación superior, para ponerlos en línea con los
delitos inherentes a la era digital, que involucran la vdg, frente a los que debe
primar el derecho de los diferentes estamentos universitarios a tener una vida
libre de violencia. 

así lo plantean diversos actores del sistema de educación superior al señalar
los protocolos, como toda norma, requieren ser actualizados para responder
a las nuevas realidades, acción que, al parecer, aún no se ha producido, y
quizás por esta razón no incorpora el ciberacoso sexual en su articulado (vélez,
2023). 

igualmente, en dichos diálogos sostenidos se ratificó que su emisión marcó
un antes y un después respecto del reconocimiento [aún insuficiente] de las
universidades sobre una problemática presente en sus campus y de cómo
actuar en los casos que se violentan los derechos humanos por razones sexo
– genéricas. aunque también, según otros criterios, ningún instrumento por
sí solo puede “obrar y lograrlo todo”, demanda ser asumido, aplicado, sociali-
zado activamente en las comunidades universitarias hasta lograr que sus in-
tegrantes se apropien de él y de los procesos (vélez, 2023).

las voces de quienes participaron en los diálogos señalan que esta tarea no
ha alcanzado la trascendencia buscada, debido a la 
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insuficiencia del personal técnico asignado, de los presupuestos
existentes y porque aún es muy débil el reconocimiento y la con-
cienciación de los múltiples rostros que asume la violencia y que,
incumbe a personas de las diversidades sexo – genéricas y a las
mujeres, que son las mayormente afectadas por este flagelo. (vé-
lez, 2023)

es decir, se necesita producir reformas normativas que se refieran con mayor
especificidad al ciberacoso sexual que se comete al amparo del anonimato
proporcionado por el mal uso de dispositivos digitales y de la impunidad co-
lateral a la cultura del machismo. 

es fundamental que dicha reforma jurídica abarque también a la normativa
vigente en educación superior, puesto que como se ha manifestado anterior-
mente, el ciberacoso sexual afecta significativamente a la población estudiantil
de universidades e institutos técnicos y tecnológicos. 

Y precisamente por el gran impacto del ciberacoso sexual en la vida de quie-
nes lo sufren y porque es un tipo de violencia de género, es apremiante con-
siderarlo como tal e incorporarlo en el marco normativo ecuatoriano, así como
también en la investigación, docencia, producción académica y gestión uni-
versitaria. empero para que la necesaria incorporación de dicho tipo de vio-
lencia de género sea efectiva será preciso también socializarla con los actores
del sistema nacional de educación superior, así como con las instituciones
públicas a cargo de la administración de justicia, con el fin de garantizar su
aplicación y seguimiento, como una estrategia básica en la prevención, erra-
dicación y reparación de la violencia de género. 

por otra parte, tras la realización de este trabajo se plantea la necesidad de
abrir nuevas líneas de investigación que estudien a profundidad estos delitos,
que analicen su prevalencia y, a partir del reconocimiento de esta problemática,
buscar estrategias que permitan prevenirlos y erradicarlos, con el fin de hacer
de las universidades campus seguros y garantes de todos los derechos de las
personas. investigar esta problemática es una deuda pendiente de las institu-
ciones de educación superior ecuatorianas. 

en suma, es fundamental reconocer que el ciberacoso sexual es un tipo de
violencia de género cuya presencia en los campus universitarios es innegable
y alarmante. se enfatiza en la necesidad de reconocer esta problemática como
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un paso previo a combatirla y erradicarla, pues la negación de esta contribuye
a reproducirla y a desconocer su impacto en la vida de quienes la sufren. 
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RESUMEN
La innovación y la titulación son elementos fundamentales en la educación superior

del siglo XXI. En un entorno global en constante cambio y altamente competitivo, las
instituciones de educación superior se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades,
y deben adaptarse para preparar a sus estudiantes de manera efectiva y exitosa. El
presente trabajo tiene como objetivo examinar la relación entre la innovación y el
proceso de titulación de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), para lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se
vincula la innovación con el proceso de titulación en la Universidad Nacional Autónoma
de México? retomando aspectos relacionados con el proceso administrativo que los
estudiantes deben seguir para adquirir el título universitario y el uso de las tecnologías
como herramienta para propiciar la integridad académica. La metodología utilizada
se basa en un enfoque cualitativo de corte documental, que recupera archivos institu-
cionales y materiales relacionados con la innovación y la titulación. Los hallazgos
revelan que la UNAM ha establecido una serie de estrategias que buscan eficientizar
el proceso de titulación, concluyendo que la UNAM ha demostrado su compromiso
con la innovación al utilizar tecnologías avanzadas en su proceso de titulación, brin-
dando beneficios significativos, de calidad y eficacia del proceso, tanto para la institución
como para los estudiantes.
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Technological innovations: the degree process 
at the National Autonomous University of Mexico 

ABSTRACT
innovation and graduation are fundamental elements in 21st-century higher edu-

cation. in an ever-changing and highly competitive global environment, higher ed-
ucation institutions face new challenges and opportunities and must adapt to
prepare their students effectively and successfully. this study aims to examine the
relationship between innovation and the undergraduate graduation process at the
national autonomous university of Mexico (unaM). to achieve this, the following
research question is posed: How is innovation linked to the graduation process at
the national autonomous university of Mexico? this question considers aspects re-
lated to the administrative process that students must follow to obtain their university
degree and the use of technology as a tool to promote academic integrity. the
methodology employed is based on a qualitative documentary approach that re-
trieves institutional archives and materials related to innovation and graduation.
the findings reveal that unaM has established a series of strategies aimed at stream-
lining the graduation process, concluding that unaM has demonstrated its com-
mitment to innovation by utilizing advanced technologies in its graduation process,
providing significant benefits, quality, and process efficiency for both the institution
and the students.

Keywords: innovation; Higher education; technology of the information and com-
munication; graduation

Inovações tecnológicas: o processo de graduação 
na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM)

RESUMO
a inovação e a graduação são elementos fundamentais na educação superior do sé-

culo XXi. em um ambiente global em constante mudança e altamente competitivo, as
instituições de ensino superior enfrentam novos desafios e oportunidades e devem
se adaptar para preparar seus alunos de forma eficaz e bem-sucedida. este estudo
tem como objetivo examinar a relação entre a inovação e o processo de graduação
de graduação na universidade nacional autônoma do México (unaM). para isso, a se-
guinte pergunta de pesquisa é colocada: como a inovação está relacionada ao processo
de graduação na universidade nacional autônoma do México? essa pergunta considera
aspectos relacionados ao processo administrativo que os alunos devem seguir para
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obter o diploma universitário e o uso da tecnologia como ferramenta para promover
a integridade acadêmica. a metodologia utilizada baseia-se em uma abordagem qua-
litativa de pesquisa documental que recupera arquivos institucionais e materiais rela-
cionados à inovação e à graduação. os resultados revelam que a unaM estabeleceu
uma série de estratégias para agilizar o processo de graduação, concluindo que a
unaM demonstrou seu compromisso com a inovação ao utilizar tecnologias avançadas
em seu processo de graduação, proporcionando benefícios significativos, qualidade e
eficiência do processo, tanto para a instituição quanto para os alunos.

Palavras-chave: inovação, ensino superior, tecnologias de informação e comunicação,
licenciatura

Innovations technologiques : le processus de délivrance 
des diplômes à l’Université nationale autonome du Mexique

(UNAM)

RÉSUMÉ
l’innovation et les qualifications sont des éléments fondamentaux de l’enseigne-

ment supérieur au 21e siècle. dans un environnement mondial en constante évolu-
tion et hautement compétitif, les établissements d’enseignement supérieur sont
confrontés à de nouveaux défis et opportunités et doivent s’adapter pour préparer
efficacement et avec succès leurs étudiants. l’objectif de cet article est d’examiner la
relation entre l’innovation et le processus de licence à l’université nationale auto-
nome du Mexique (unaM), pour lequel la question de recherche suivante est posée
: comment l’innovation est-elle liée au processus ? université du Mexique ? aborder
les aspects liés au processus administratif que les étudiants doivent suivre pour ac-
quérir le diplôme universitaire et à l’utilisation des technologies comme outil pour
promouvoir l’intégrité académique. la méthodologie utilisée repose sur une ap-
proche documentaire qualitative, qui récupère les archives institutionnelles et les
matériaux liés à l’innovation et à la titularisation. les résultats révèlent que l’unaM
a établi une série de stratégies visant à rationaliser le processus d’obtention d’un di-
plôme, concluant que l’unaM a démontré son engagement envers l’innovation en
utilisant des technologies avancées dans son processus d’obtention d’un diplôme,
offrant des avantages significatifs, une qualité et une efficacité du processus, tant
pour l’établissement et pour les étudiants.

Mots clés: innovation, enseignement supérieur, technologies de l’information et de
la communication, diplôme.
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1. INTrODuCCIóN 

el mundo actual requiere de la conformación de sistemas educativos que
funcionen como herramientas para combatir la pobreza y la desigualdad,
éstos deben orientarse hacia el progreso y el mejoramiento de la calidad de
vida de los individuos. de esta manera, la formación profesional de los ciuda-
danos al interior de las instituciones de educación superior (ies) posibilita el
desarrollo de sus potencialidades de forma integral, generando la constitución
de seres humanos conscientes y capaces de desarrollarse de manera satisfac-
toria en las esferas cultural, social, laboral y política de las naciones. así, para
las ies es relevante la conformación de profesionales capacitados y compe-
tentes que puedan dar respuesta a las exigencias y demandas sociales, em-
pleando conocimientos teóricos y prácticos que les permitan enfrentarse al
mundo laboral (Basantez, 2018). 

con base en lo anterior, los egresados que logran concluir las licenciaturas
ofertadas en las diferentes universidades responden a un perfil que da cuenta
de las habilidades y los saberes que han logrado desarrollar al interior de los
centros escolares, demostrando un entramado de competencias deseables y
capacidades creativas e innovadoras que atienden a los requerimientos his-
tórico-sociales de la nación en donde se desenvuelven, esto requiere que los
egresados de dichas instituciones sean formados bajo ciertos estándares de
calidad que aseguren un desempeño ideal en las áreas paras las que fueron
capacitados. 

en el caso de México, la subsecretaría de educación superior (ses), es el or-
ganismo encargado de impulsar una enseñanza superior de calidad, y tiene
como objetivo principal formar “profesionistas competitivos y comprometidos
con el desarrollo regional y nacional (diario oficial de la Federación -doF-,
2019), que trabajen en la edificación de una sociedad más justa a través de la
publicación y aplicación de políticas, planes y programas que se orientan a la
constitución de una enseñanza equitativa, pertinente, flexible, innovadora,
diversificada y de amplia cobertura (doF, 2019).

en este sentido, la eficiencia de un sistema educativo puede ser definida
como el grado en el que éste consigue lograr un balance entre la inversión y
el resultado de la educación, para el caso del nivel superior, se enfoca en la re-
lación existente entre ingreso-egreso-titulación teniendo en cuenta los estu-
diantes que acceden a la formación superior, aquellos que egresan y los que
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son capaces de obtener un título profesional (navarrete et al., 2020). por tal
motivo, la titulación, se presenta como un reconocimiento que acredita a los
estudiantes la finalización de algún programa de estudios a nivel profesional,
teniendo como pretensión evaluar la aplicación de los saberes teórico-prácticos
de los egresados en las instituciones en función de su desempeño en la
realidad laboral (Hernández, 2003). 

sobre la base de las cifras expuestas por la organización para la cooperación
y el desarrollo económicos (ocde) y la asociación nacional de universidades
e instituciones de educación superior (anuies), se puede dar cuenta de que
la tasa de titulación en México para el año 2018 se situó en el 28 % de pasantes
que obtuvieron el grado universitario (anuies, 2018), por lo que se planteó
como un aspecto importante centrarse en el desarrollo de estrategias inno-
vadoras que permitan agregar programas institucionales de tutoría, el uso de
la tecnología y el planteamiento de trámites administrativos más flexibles con
el fin de lograr que más estudiantes puedan concluir el proceso de titulación
(calvo, 2009).

en este sentido, la vinculación entre la creatividad y la innovación se ha
hecho evidente, pues en el ámbito educativo se puede apreciar reflejada en
los cambios curriculares, escolares y administrativos, mismos que “atienden a
las transformaciones y necesidades de diversos contextos formativos” (nava-
rrete et al., 2021) introduciendo cambios que impactan de manera significativa,
por lo que la construcción de algo innovador dependerá de la apropiación de
cada realidad y necesidad.

la innovación es un término polisémico que puede estar sujeto a diferentes
interpretaciones, siendo un reto articular una visión sobre el mismo. desde
esta perspectiva, se puede considerar como la construcción de algo diferente
en un contexto determinado que es capaz de transformar, producir un impacto
y surge a partir de la creatividad, (gonzález, et al., 2018).  

es conveniente resaltar que, para que algo resulte innovador dentro del con-
texto educativo debe cumplir con tres aspectos fundamentales: a) ser nuevo,
b) permitir la mejora y c) producir un cambio (Fernández, 2015). el primer
punto hace referencia a algo que es instituido por primera vez, o se emplea
en diferentes circunstancias; la mejora es el resultado de la incorporación de
las innovaciones. el concepto se vincula con el cambio y las transformaciones
que se suscitan al interior del sistema formativo (navarrete, et al. 2021).
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de esta manera, la innovación no es ahistórica, pues no puede trasladarse
de una realidad a otra ya que responde a una necesidad propia del contexto
en el que surge, por lo que debe procurar el reconocimiento de las necesidades
propias de su tiempo y espacio para conformar políticas educativas que res-
pondan a las problemáticas que se presentan.

en el caso particular de la universidad nacional autónoma de México (unaM)
el objetivo de la titulación, referente al reglamento general de exámenes se
centra en... 

valorar en conjunto los conocimientos generales del sustentante
en su carrera, que éste demuestre su capacidad para aplicar los
conocimientos adquiridos y que posee un criterio profesional...en
el nivel de licenciatura, el título se expedirá, a petición del intere-
sado, cuando haya acreditado en su totalidad el plan de estudios
respectivo, realizado el servicio social y cumplido con alguna de
las opciones de titulación propuestas. (unaM, 2004)

de esta manera la unaM ofrece, a través de sus Facultades, una serie de op-
ciones de titulación para que los estudiantes elijan la que sea más conveniente
para ellos en la última fase de formación profesional; entre éstas destacan:
tesis o tesina, actividad de investigación, examen general de conocimientos,
totalidad de créditos y alto nivel académico, apoyo a la docencia, servicio
social, posgrado o ampliación o profundización de conocimientos, ensayo,
informe de práctica profesional, informe de servicio social, informe académico1. 

de acuerdo con el reglamento antes mencionado, todas las opciones de ti-
tulación que se oferten en cada Facultad deberán garantizar que el egresado
fue formado en un alto nivel académico, siguiendo los lineamientos del marco
normativo expuesto que los acredita como profesionales capacitados para
ejercer su labor, por lo que la obtención del título universitario tendrá un im-
pacto significativo tanto en el plano personal del estudiante como en la so-
ciedad, quien recibe profesionales preparados para dar solución a las proble-
máticas que enfrenta la nación (unaM, 2004).  

por lo expresado con anterioridad, en la unaM se han diseñado una serie de
estrategias innovadoras que fomentan la titulación de los estudiantes en las
cuatro áreas de enseñanza (ciencias Físico-Matemáticas y de las ingenierías;
ciencias Biológicas, Químicas y de la salud; ciencias sociales; y, Humanidades
y de las artes) recuperando una serie de elementos que conjugan el uso de
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las tecnologías de la información y la comunicación (tic), en la agilización de
los trámites administrativos.

es conveniente mencionar que la universidad se ha transformado para
brindar atención a los requerimientos de las nuevas necesidades de los estu-
diantes, haciendo uso de las tic como una herramienta para atender las dife-
rentes problemáticas. con base en lo antes expuesto, el objetivo principal de
esta investigación es examinar la relación entre la innovación y el proceso de
titulación de licenciatura en la unaM, respondiendo a la pregunta ¿cómo se
vincula la innovación con el proceso de titulación en la universidad nacional
autónoma de México? retomando aspectos relacionados con el proceso ad-
ministrativo que los estudiantes deben seguir para lograr conseguir el título
universitario, las estrategias que se han implementado al interior de la univer-
sidad para detectar actos de deshonestidad académica, así como las platafor-
mas diseñadas para hacer más eficiente la culminación de la trayectoria escolar
para los estudiantes en la obtención del título universitario.  

1.1. Metodología 

se llevó a cabo un estudio cualitativo de naturaleza documental, en el cual
la construcción del objeto de estudio involucró: 1) la generación de preguntas
de investigación surgidas del planteamiento del problema, 2) el referente teó-
rico conformado por categorías conceptuales, en este caso, la innovación; y
3) el referente empírico constituido por una serie de documentos que brinda-
ron información acerca de la titulación, y por las categorías de análisis.

asimismo, se procesó la información recopilada de diferentes autores con el
objetivo de identificar las áreas de investigación relacionadas con el tema de
la titulación (ver figura 1), recuperando palabras clave, títulos, resúmenes, así
como la visualización de redes bibliométricas haciendo uso del gestor VOS-
viewer, que coadyuvó al análisis descriptivo de las investigaciones recuperadas. 

es fundamental destacar que el análisis bibliométrico permitió ubicar los te-
mas más estudiados en los documentos recuperados, relacionados con el
tema de titulación. se encontró que la mayoría de las producciones se orientan
hacia el estudio de la obtención del grado relacionado con la investigación, la
asesoría, la elaboración de producciones escritas (tesis) y el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje involucrado en la generación de competencias profesio-
nales, mismas que pueden observarse en el proceso de culminación de la tra-
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yectoria escolar por parte de los estudiantes, siendo este un aspecto funda-
mental de las innovaciones presentes al interior de la universidad. 

por lo mencionado con anterioridad, el presente trabajo expone las innova-
ciones tecnológicas relacionadas con el proceso de titulación al interior de la
unaM, reconociendo la importancia del uso de las tic para eficientizar los
procesos, las plataformas digitales que permiten llevar a cabo los trámites ad-
ministrativos,  el servicio social que el alumno debe realizar y concluir para
dar paso a la obtención del grado, y la revisión de los documentos recepcio-
nales, con el fin de conservar la integridad académica y evitar el plagio.

2. INNOVACIONES TECNOLóGICAS EN EL PrOCESO DE TITuLACIóN 

el concepto de innovación se ha presentado como un aspecto fundamental
al interior del sistema educativo, formando parte de las agendas públicas que
conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje iterándose de manera con-
tinua. los cambios vertiginosos generados por las sociedades del conocimiento
han provocado cierta incertidumbre que desemboca en la constitución de
proyecciones que brinden una atención efectiva a las necesidades formativas.
así, se requiere tomar en cuenta la conformación de conocimientos y habili-
dades en los estudiantes que les permitan atender con profesionalismo las
diversas situaciones que se les presenten (lee et al., 2018). 

Figura 1.Análisis bibliométrico por palabras clave

Fuente: Elaboración propia con base en visualización en VOSviewer.
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la innovación es una construcción que depende ampliamente de la realidad
y la necesidad, no se puede pasar de una realidad a otra por lo que debe reco-
nocer las necesidades propias de su tiempo y su espacio (navarrete, et al.,
2021). en el caso estudiado en el presente trabajo, el proceso de titulación re-
quiere del diseño de una serie de estrategias que respondan a las situaciones
y/o problemáticas por las que atraviesa el estudiantado, que coadyuven a la
culminación satisfactoria de su proceso formativo. 

estudios realizados por la organización de las naciones unidas para la edu-
cación, la ciencia y la cultura (unesco) han revelado que las tic pueden
fungir como un puente universal entre la educación, la igualdad, la equidad,
el ejercicio de la enseñanza, el desarrollo profesional, así como con la dirección
y gestión eficiente de los sistemas educativos (unesco, 2015). 

así, las universidades deben apoyarse en las tic, dándole a éstas un papel
más importante en los diferentes procesos de modernización de los métodos
de enseñanza y en el desarrollo administrativo (sánchez, Martínez, Ávila y
gonzález, 2016), generando vínculos que agilicen los procesos y, en este caso
particular, que apoyen la constitución de plataformas que permitan brindar
atención a un mayor número de egresados que esperan titularse. 

en el caso específico de México, en el plan sectorial de educación 2020-2024
se propone “garantizar el derecho de la población en México a gozar de los
beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, mediante
el impulso a la investigación científica, humanística y tecnológica” (secretaría
de educación pública, 2020, p.27), acción mediante la cual las universidades
desempeñan un rol sumamente notable dado que en estas instituciones se
generan nuevos conocimientos derivados de la investigación. aunado a lo
anterior, se plantea la innovación como una herramienta para la mejora con-
tinua de las escuelas, por lo que éstas deberán encaminar el uso de diversos
recursos tecnológicos para satisfacer las necesidades presentadas (sep, 2020). 

en este sentido, la atención a las necesidades estudiantiles se pudo con-
templar reflejada en lo acontecido con la pandemia provocada por el virus
sars-cov2, cuando en el año 2020, la dirección general de la organización
Mundial de la salud (oMs) y la secretaría de educación pública (sep), pusieron
en marcha una serie de medidas de prevención para el sector educativo,
entre las que figuraban la suspensión de labores y el cierre de escuelas a
partir del 23 de marzo de 2020 (sep, 2020). dicha suspensión, que se alargó



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 262-291 271

Innovaciones tecnológicas: el proceso de titulación ...Navarrete Cazales, Z. y Alcántara Santuario, A.                             

mucho más allá de su periodo inicial de sólo dos semanas, hizo que centros
escolares e instituciones de educación superior pusieran en práctica sus ha-
bilidades creativas para la atención de las diversas situaciones presentadas.
en el caso particular de la unaM y con relación al proceso de titulación, el
rector graue Wiechers, en su informe de actividades 2019-2020, comunicó
que “se ha continuado, en la medida que las condiciones sanitarias lo han
permitido, con la evaluación y aplicación de exámenes, y con los procesos
de titulación y graduación de alumnas y alumnos de nuestra universidad”
(graue, 2020).

es menester resaltar también que actualmente, otra de las necesidades es-
tudiantiles se encuentra vinculada con el desarrollo de una serie de actitudes
y valores que desemboquen en una integridad académica para evitar situa-
ciones como el plagio. para rosselot, 2008, el plagio es una práctica habitual
en el ámbito de la investigación, que involucra la apropiación, presentación o
utilización de material intelectual perteneciente a otro individuo sin otorgar
el debido reconocimiento a su fuente intelectual. esta acción constituye un
acto fraudulento en el cual se omite el reconocimiento adecuado a la contri-
bución de otros a la elaboración de los textos. así, dicho acto vulnera los de-
rechos del autor que escribió la obra original, haciendo una apropiación in-
debida de las propiedades intelectuales (Miranda, 2013; timal y sánchez,
2017).  de esta manera, serán plagiarios aquellas personas que no otorguen
el crédito a los autores de las obras consultadas o quienes paguen por la ela-
boración de los trabajos escritos. 

a pesar de que el plagio no es una práctica novedosa, en los últimos años ha
experimentado un aumento significativo. este incremento se debe en gran
medida al acceso generalizado a internet y a la facilidad con la que la infor-
mación circula en línea. la falsificacion se ha convertido en una de las princi-
pales problemáticas que enfrenta la comunidad científica. como resultado,
las instituciones académicas están comenzando a implementar una serie de
medidas destinadas a prevenir y sancionar los casos de plagio.

la disponibilidad de recursos en línea ha facilitado el acceso a información
preliminarmente publicada, lo que a su vez ha aumentado la tentación de
apropiarse indebidamente del trabajo intelectual de otros. esta conducta des-
honesta socava los principios éticos y las normas de integridad académica
que sustentan la investigación y la producción de conocimiento.
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en este marco, para el caso de la titulación y la constitución de trabajos re-
cepcionales, los asesores deben implementar una serie de medidas para que
los estudiantes aprendan que el plagio es un acto ilícito, llevando a cabo re-
flexiones éticas acerca de lo negativo del mismo. además, se debe enseñar la
elaboración de citas, referencias y repertorios bibliográficos (Miranda, 2013)
con el fin de que los estudiantes sean capaces de otorgar el crédito corres-
pondiente de forma adecuada.

como segundo aspecto, cada ies debe diseñar e implementar un reglamento
interno en donde se establezcan los lineamientos bajo los cuales se deben
conducir tanto profesores como alumnos en el desarrollo y presentación de
los proyectos de investigación (timal y sánchez, 2017). sumado a dichos li-
neamientos, es necesario que puedan emplearse diversas herramientas para
detectar el plagio, retomando plataformas tecnológicas encaminadas a su
oportuna localización y tratamiento. 

a este respecto, al interior de la unaM, el rector graue en el comunicado
emitido el 20 de enero de 2023 mencionó la necesidad de actuar para construir
lineamientos orientados a la prevención y sanción de la violación a los valores
universitarios que se contienen en el código de ética de la máxima casa de es-
tudios (unaM, 2023a).  

con base en lo anterior, vincular el proceso de titulación con el uso de las tec-
nologías de la información y comunicación es de suma importancia ya que,
como primer aspecto, permite dar continuidad y agilizar el proceso de realiza-
ción de trámites administrativos. en este caso, dicha aplicación hace posible
que cada vez una mayor cantidad de estudiantes pueda tener acceso al título
universitario, de manera más ágil y eficaz. asimismo, las herramientas tecnoló-
gicas pueden generar un gran impacto al momento de detectar y tratar aspectos
relacionados con la integridad académica, siendo un apoyo para los asesores
al momento de realizar las revisiones de los documentos recepcionales.  

3. PLATAfOrMAS DIGITALES PArA LOS rEGISTrOS DE TITuLACIóN
EN LA uNAM 

la universidad nacional autónoma de México ha implementado una serie
de estrategias innovadoras para dar continuidad a los procesos de titulación
en cada una de las Facultades, a través de las entidades que están relacionadas
con los tramites de titulación: 
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Dirección General de Administración Escolar (DGAE): se encarga de administrar
la información académica de los estudiantes inscritos en la unaM. tiene la
función de gestionar de manera eficaz y eficiente los procesos escolares me-
diante estatutos de calidad desde el ingreso de los alumnos hasta su titulación. 

así, la dgae tiene una participación crucial en el proceso de titulación, pues
se encarga de realizar la Revisión de Estudios de cada uno de los estudiantes
que desean obtener el grado. dicho proceso “verifica que el expediente escolar
esté completo y sea correcto” (unaM, 2009). en caso de que al realizar la
revisión documental sea detecta alguna falta de archivos en el expediente
como el “acta de nacimiento actualizada o certificado de estudios de ciclo in-
mediato al anterior del ingreso a la unaM” (unaM, 2009) el estudiante tendrá
la obligación de entregarlos a la brevedad en el departamento de revisión
de estudios localizado en ciudad universitaria. 

la dgae también tiene la función de emitir los títulos de grado, dicho trámite
debe ser solicitado a través del departamento de servicios escolares de cada
plantel y es realizado una vez que se presenta el examen profesional al cubrir
todos los requisitos de las opciones de titulación, entregando a la dirección
de certificación y control documental una carpeta que contiene documentos
necesarios del alumno; de esta manera, “el título podrá ser entregado en cere-
monia o directamente a los 25 días hábiles de la entrega de la carpeta” (unaM,
2009).

es menester resaltar que, como apoyo a los trámites realizados al interior de
la dgae se estableció un sistema de generación de referencias en línea (si-
gerel) que requiere el número de cuenta del estudiante y su contraseña, a
partir de éstas se proporcionan las referencias bancarias correspondientes
para realizar pagos relacionados con la titulación (título, certificados, cons-
tancias, envíos de documentación a toda la república mexicana) (sigerel,
2018) sin necesidad de que el alumno asista de forma presencial a las instala-
ciones de las Facultades. 

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
(DGTIC): tiene por objetivo lograr un punto de unión entre la comunidad uni-
versitaria para aprovechar los beneficios que, a partir de las tecnologías de la
información y la comunicación, relacionado con “la docencia, la investigación,
la difusión de la cultura y la administración universitaria” (dgtic, 2022a). dentro
de sus funciones principales se encuentran las siguientes: 
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. establecer y operar la estructura de telecomunicaciones alámbrica e
inalámbrica para entidades académicas, así como las dependencias uni-
versitarias para los alumnos y el personal que labora en ellas. 
. normar y supervisar la gobernanza institucional de las tecnologías de
la información y la comunicación, en coordinación con los cuerpos co-
legiados. 
. consolidar un sistema de información universitaria que derive en una
inteligencia organizacional para la toma de decisiones. 
. orientar y asesorar a las dependencias para cumplir los objetivos del
plan de desarrollo de la unaM, así como la adquisición, mantenimiento
y aprovechamiento de los recursos. 
. contribuir al desarrollo de los planes y programas establecidos para la
actualización y superación académica de la comunidad universitaria. 
. integrar, evaluar y asesorar los proyectos que impulse el uso y el apro-
vechamiento de las tic en beneficio de la universidad. 
. impulsar la clasificación, visibilidad y uso de acceso abierto de los con-
tenidos digitales en la docencia, la investigación y la digitalización de la
cultura. 
. Formar y actualizar a los miembros de la comunidad universitaria y en
particular a los estudiantes y profesores en los usos de las tic. 
. promover el uso de las tic en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje
(dgtic, 2018). 

uno de los grandes aciertos de la unaM fue otorgarle a la dgtic la función
para dar seguimiento al proceso de titulación de los estudiantes durante la
pandemia, pues permitió habilitar un salón virtual para exámenes profesionales
para que los estudiantes no retrasaran más su proceso de obtención de grado.
a dicha sala sólo se dio acceso a los participantes autorizados por la facultad
con base en la fecha y hora en la que fue programada la realización de este
examen (dgtic, 2021).  

es menester resaltar que el servicio que ofrece la dgtic mediante los salones
virtuales para la presentación de exámenes profesionales es operado por el
departamento de comunicaciones audiovisuales y el centro de operaciones
de videoconferencia (vnoc).  los horarios de uso de dicha aula son de lunes
a viernes, en bloques de dos horas de duración. 30 minutos antes de cada
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examen se realizan diversas pruebas de conexión y de audio para evitar cual-
quier contratiempo en la presentación de la prueba. la reservación del salón
es realizada por la entidad académica cuando menos con 48 horas de antici-
pación, para que se informe así la disponibilidad de horarios (dirección general
de comunicación social -dgcs-, 2020). 

Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE): cuya misión
se centra en ser un apoyo y orientación a los estudiantes durante su trayecto
académico y profesional, mediante estímulos que favorezcan la calidad de su
permanencia, así como de su desempeño académico, dándoles información
que los guíe para aplicar sus conocimientos y habilidades profesionales cons-
truidos en la solución de problemáticas de su comunidad, ofreciendo un vín-
culo entre la sociedad y el mercado laboral. 

relacionado con el proceso de titulación, la dgoae brinda apoyo para “de-
sarrollar y operar programas de servicio social multidisciplinarios que atienden
las necesidades de la población. asimismo, administra el servicio social uni-
versitario, en coordinación con facultades, escuelas, institutos y centros”
(dgoae, 2023a). 

así, se contribuye a la formación integral de los estudiantes mediante su
participación en actividades al interior de diversas instancias que contribuyen
al fortalecimiento de su “conciencia ética, moral, humanista y de retribución a
la sociedad, para desarrollar habilidades que impacten de forma favorable en
su incorporación en el ámbito laboral” (dgoae, 2023a). 

es considerable resaltar que la dgoae ha hecho uso de las plataformas digi-
tales para facilitar el proceso de ingreso al servicio social de los estudiantes
por medio del sistema de información automatizada de servicio social en
donde se recaban las firmas de las organizaciones sociales en donde ingresan
los sustentantes (dgoae, 2023a), agilizando uno de los lineamientos necesarios
para obtener el grado universitario. 

Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción UNAM (ENALLT): esta ins-
titución tiene como finalidad principal desarrollar una enseñanza y aprendizaje
de lenguas extranjeras, promoviendo la certificación de los conocimientos,
actualizando los recursos humanos, mediante una calidad académica y de
enseñanza, profesionalizando, principalmente, a los docentes. 

como medida innovadora presentada como solución ante las condiciones
sanitarias mencionadas en párrafos anterior, la enallt “implementó la reali-
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zación de exámenes en sesiones de dos tipos: 1) aplicaciones remotas y 2)
aplicaciones presenciales (navarrete, 2022, p. 393), ofreciendo a los estudiantes
la posibilidad de elegir el tipo de prueba y continuar así con los trámites de ti-
tulación, pues presentar el examen de forma remota solo requería de un
equipo de cómputo con cámara y conexión estable a internet en donde se
pudiese realizar una videoconferencia a través de la plataforma Zoom (enallt,
2020). 

tomando como base lo expuesto en párrafos anteriores la unaM, a través
de sus distintas entidades, ha implementado una serie de estrategias que
permiten dar continuidad, agilizar y apoyar el proceso de titulación, ofreciendo
opciones a los egresados para completar sus trámites, ya sea relacionados
con la revisión documental, el ingreso al servicio social, la conclusión del
idioma inglés o la presentación de exámenes profesionales, haciendo uso de
las tic como herramienta que facilita este trayecto. 

4. SErVICIO SOCIAL 

el servicio social es una actividad temporal y obligatoria que cada estudiante
egresado debe cumplir, en la unaM éste se encuentra regulado por la dgoae
presentándose como una actividad que forma parte esencial de la consolida-
ción de los conocimientos, habilidades y aptitudes profesionales, fomentando
“una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país” (dgoae,
2023b). 

de esta manera, su misión se basa en contribuir a la formación integral de los
estudiantes, poniendo en práctica una serie de capacidades para la solución de
problemas reales de la comunidad por medio de diversas estrategias que, su-
madas a la constitución de una conciencia moral, ética y humanística, coadyuven
a la generación de competencias para su pronta integración al mercado laboral.

en la unaM, el servicio social tiene el siguiente objetivo: 

impulsar el desarrollo profesional y humano del pasante, mediante
el compromiso social, activo y solidario en la solución de problemas
o necesidades del país, a través de actitudes cívicas, críticas y pro-
positivas en favor de la consolidación de cuadros de excelencia hu-
mana, como base para un futuro próspero de la nación (dgoae,
2023b).
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tomando como referencia la normativa administrativa de la unaM, y de
acuerdo con el artículo 5° de la constitución Mexicana, “los estudiantes de la
universidad nacional autónoma de México y los de las escuelas incorporadas
deberán prestar su servicio social como requisito previo para la obtención del
título profesional” (unaM, 1985, p.2).

así, en la máxima casa de estudios de México, el servicio social está confor-
mado por tres ámbitos que forman al estudiante de manera integral, de
acuerdo con lo estipulado en la dgoae, los cuales son: 

. Formativo. se relaciona con la formación académica, e implica la
puesta en práctica de los saberes conformados en las aulas. éste tiene
por objetivo consolidar los conocimientos y habilidades profesionales
de los estudiantes para que aprendan a actuar con solidaridad, recipro-
cidad y de manera cooperativa, teniendo como posibilidad incorporarse
al mercado de trabajo posteriormente. 
. social. se relaciona con la vinculación que se tiene con los campos de
la actividad humana (salud, educación, cultura, equidad de género,
medio ambiente, producción de bienes, derechos humanos, ciencia y
tecnología), que orientan el pensamiento de los estudiantes hacia la
toma de conciencia de las distintas problemáticas que enfrenta México
y, particularmente, los sectores más vulnerables, por lo que se espera
que los beneficios que trae consigo el conocimiento, la ciencia, la tec-
nología y la cultura, puedan ser extendidos a toda la sociedad poniendo
los servicios, saberes y habilidades adquiridas al servicio de la comunidad. 
. retributivo. contribuye a la mejora de la calidad de vida diseñando
estrategias a partir de las competencias adquiridas para atender las ne-
cesidades y problemáticas de la sociedad, prestando mayor atención a
los grupos vulnerables realizando un trabajo comunitario. 

en el reglamento general del servicio social de la unaM, se expone una
serie de lineamientos que los estudiantes deben seguir, de los cuales es im-
portante resaltar los siguientes: 

. artículo 6: el servicio social deberá prestarse en un periodo que no
sea menor a 6 meses ni mayor a dos años, las horas del programa al que
se encuentre adscrito el estudiante no deberán ser menos de 480. 
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. artículo 10: para que los alumnos puedan iniciar los trámites de servicio
social, es necesario que cumplan con un mínimo del 70% de los créditos
de su carrera y el 100% en los casos que se ameriten, teniendo la autori-
zación del plantel en donde se desempeñan. 
. artículo 22: las facultades y escuelas evaluarán el desempeño de los
estudiantes en la prestación del servicio, verificando el cumplimiento
de las actividades programadas. en caso de que su prestación sea satis-
factoria se procederá a calificarlo y entregar la respectiva certificación.
de lo contrario, el alumno deberá realizar actividades complementarias
para poder otorgarle la certificación. 

es importante mencionar que, con base en la legislación vigente en la repú-
blica Mexicana, el servicio social también puede ser liberado siempre que: 

los universitarios que al tiempo de ser estudiantes se desempeñen
laboralmente en una institución pública, de manera formal y re-
alicen actividades relacionadas a su perfil profesional no están
obligados a realizar el servicio social. en este sentido, queda al
libre albedrío del pasante la realización del servicio social o efec-
tuar la solicitud de convalidación (unaM, 2016). 

en este caso, los estudiantes que deseen optar por esta opción de liberación
de servicio deberán cumplir con los trámites o requisitos que señale su Facultad
o escuela (unaM, 1985), en donde, de manera general se solicita:

a. una carta de exposición de motivos,  
b. una constancia expedida por el área de recursos humanos en donde

labore, que contenga datos de antigüedad, año de asignación y categoría. 
en cuanto al manejo innovador en tiempos de contingencia atendiendo

las problemáticas del momento presentado, las diversas Facultades ofrecieron
la oportunidad de continuar y terminar el servicio social durante el periodo
de resguardo por pandemia de manera remota siempre y cuando la institu-
ción en la que se encontraran adscritos lo permitiera indicando que las cons-
tancias de término debían ser entregadas al reanudar las actividades pre-
senciales. de esta manera, la universidad nacional teniendo como referencia
los acontecimientos presentados en los últimos tres años a raíz de la contin-
gencia sanitaria, tiene como principal reto y desafío ampliar el alcance del
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servicio social para beneficiar a la población mexicana (unaM, 2022a), aten-
diendo diversas estrategias para que éste pueda cumplir con sus objetivos
formativos, sociales y retributivos en una sociedad que se transforma a ritmos
acelerados. 

5. IMPOrTANCIA DEL uSO DE LAS TIC PArA EfICIENTIZAr
EL PrOCESO DE TITuLACIóN 

las tic se han consolidado como una herramienta sumamente relevante e
imprescindible en el desarrollo integral, social y profesional de los ciudadanos
actuales (navarrete, et al., 2021), siendo un recurso que ofrece respuestas a
las exigencias y demandas de la sociedad del conocimiento (cabero y córdoba,
2009). de esta forma, las tic brindan una serie de posibilidades al ámbito
educativo, relacionadas con a) la formación permanente, b) la oferta de opor-
tunidades de capacitación y actualización, c) un incremento en la rentabilidad
de los recursos educativos y e) un aprovechamiento de los recursos tecnoló-
gicos (rojas y navarrete, 2019). 

por tal motivo, las tic se vinculan ampliamente con el proceso de innovación,
ya que generan nuevas formas de acceso que son interpretadas como trans-
formaciones en el sistema formativo, favoreciendo con ello la atención a las
diferentes problemáticas y retos que las ies enfrentan actualmente, relacio-
nadas con el crecimiento de la matrícula, el presupuesto limitado para construir
más centros educativos, los requerimientos del actual mercado laboral que
demandan una mayor especialización y los cambios en los paradigmas de la
investigación (Kriscautsky y rodríguez, 2018).

la disponibilidad en infraestructura física tecnológica que se otorgue al in-
terior de las Facultades es fundamental, puesto que funge como parte de su
aplicación en los procesos de enseñanza, aprendizaje y administración de los
centros escolares, presentándose como una herramienta de transformación
educativa que posibilita la innovación académica, optimizando los procesos
requiriendo un menor uso de los espacios físicos. 

en este sentido, la unesco a partir de los objetivos de desarrollo sostenible
plantea que una de las prioridades es incorporar las tic en el proceso educativo
relacionando su uso para la formación de ciudadanos del siglo XXi (unesco,
2015), teniendo en cuenta su desarrollo en a) infraestructura, b) formación de
profesores y c) redes de investigación. 
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en la unaM, la dgtic trabaja actualmente en el desarrollo de diversos re-
cursos virtuales y la conformación políticas de desarrollo de software (dgcs,
2021). así, se propone la constitución de los siguientes elementos: 

. salones virtuales para exámenes profesionales: permiten a estudiantes
y alumnos reunirse de manera virtual y remota para la realización de
exámenes profesionales y la obtención del título o grado. 
. escritorios virtuales: se relacionan con la creación de espacios en
donde los estudiantes tienen acceso remoto a las aplicaciones y herra-
mientas relacionadas con las tic, a través de las cuales pueden acceder
a “herramientas estadísticas, simuladores y herramientas de diseño”
(dgcs, 2021). 
. laboratorios virtuales: hacen referencia a instrumentos tecnológicos
que apoyan el desarrollo de habilidades prácticas, mediante el uso de
simuladores virtuales que se relacionan con el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área de física, química y educación para la salud. 
. repositorio institucional: promueve que las tic estén disponibles a
toda la comunidad y a la sociedad en general. estos repositorios “son
administrados por las facultades, escuelas, centros, institutos y depen-
dencias” (dgcs, 2021). 

para el caso del proceso de titulación en la universidad nacional autónoma
de México, las entidades académicas confirmaron un interés por integrarse al
procedimiento de titulación que ha sido planificado entre la dirección general
de administración escolar (dgae) y la dirección general de cómputo y de
tecnologías de la información y la comunicación (dgtic), planteando como
esenciales los siguientes elementos: 

. otorgar al alumno la posibilidad de incorporar su información para la
titulación.
. Mejorar la visibilidad y coordinación entre los perfiles involucrados.  
. Favorecer la integración de una carpeta de titulación con documentos
validados. 
. permitir la interacción con el sistema de firma de actas de titulación y
graduación. 
. proponer un esquema estándar que reduce los tiempos para iniciar
con la emisión del título (dgtic, 2022b). 
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aunado a lo anterior, a raíz de la pandemia y en atención a las indicaciones
del rector enrique graue, se realizó una colaboración entre la dgae y la dgtic
como medios para la implementación de nuevas herramientas para que los
estudiantes pudieran llevar a cabo su proceso de titulación de forma remota. 

el sistema desarrollado permitió que los alumnos pudieran elegir alguna de
las opciones de titulación y cargar en las plataformas de apoyo su información
para que el personal del plantel pudiese verificarla y validar su solicitud (dgtic,
2022c), posteriormente, el interesado recibiría una serie de notificaciones para
conocer su proceso. 

además, “para contar con documentos digitales validados, tanto dgae como
dgtic, compartieron con las entidades académicas las ventajas de impulsar
el uso de la Firma electrónica universitaria (Feu) y el sello digital universitario
(sdu)” (dgtic, 2022c), proporcionando la certeza de que los documentos fue-
ron recibidos y dando paso a un proceso de titulación fluido e inmediato.
como resultado de la vinculación expuesta se generó un sistema de informa-
ción que cuenta con verificación y validez del personal de la administración
escolar en cinco entidades académicas.  

en este tenor, el 10 de marzo de 2022 se publicaron los lineamientos para el
uso del sistema de actas de titulación y graduación con Firma electrónica
universitaria en donde se exponen las reglas de operación, los derechos, obli-
gaciones y responsabilidades de los usuarios y las reglas de protección de in-
formación al realizar el examen profesional en el aula virtual designada. 

así, el marco normativo recaba una serie de reglas relacionadas con los si-
guientes elementos: 

. Administración del sistema: a cargo de la dgae, a partir de la cual se
brinda asesoría técnica que permite verificar que se cumple con el es-
tándar tecnológico para el proceso de titulación, garantizando la pro-
tección de los datos institucionales y personales que se presentan en
los expedientes físicos y electrónicos. 
. Derechos y obligaciones de los usuarios: éstos deben resguardar las cre-
denciales de acceso de manera responsable, firmar una carta de confi-
dencialidad para proteger los datos personales, y reportar las posibles
violaciones a la seguridad de la información. 
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. Obligaciones del sínodo o jurado: deben asegurarse de contar con las
credenciales para ingresar al sistema (usuario y contraseña), contar con
la Feu y cumplir con el procedimiento de la firma del acta. 
. Exámenes profesionales: son programados una vez que el alumno da
cuenta del cumplimiento de todos los requisitos para presentarlo, aunado
a lo anterior, se envía un citatorio con el enlace url para ingresar al sis-
tema, recordando a los participantes la importancia de tener la Feu al
momento del examen. 
. Integración de la carpeta de titulación: está conformada por el acta de
examen firmada, la constancia de término de servicio social, el compro-
bante de pago, 4 fotografías para el tipo de título solicitado, el acta de ti-
tulación debidamente requisitada, la copia del acta de titulación o exa-
men, el documento de autorización de transferencia de información, el
formato de la elección del título, copia del certificado de licenciatura,
justificación de la mención honorifica (si es el caso), formatos de no
adeudos en las bibliotecas, y en caso de titulación por tesis, el oficio de
designación del jurado, así como los votos emitidos (unaM, 2022b). 
. Registro de las actas de titulación: “el funcionariado universitario res-
ponsable de la operación y administración del sistema debe garantizar
que los documentos posean las características de autenticidad, fiabilidad,
integridad y disponibilidad, con la finalidad de que gocen de la validez
y eficacia de un documento original” (unaM, 2022b).
. Registro universitario de actas para la obtención del título: este registro
forma parte del sistema y en él se almacenan todas las actas digitales,
“cuenta con medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas
para la protección de datos personales” (unaM, 2022b, p.6) además de
lo anterior, ofrece apoyo en el proceso de titulación una vez que se cele-
braron los actos académicos de titulación. 

los elementos anteriormente enlistados forman parte fundamental del sis-
tema de actas de titulación y graduación el cual hace uso de la firma electró-
nica de actas; es importante reconocer que bajo estos lineamientos se permite
llevar a cabo un proceso de titulación transparente y con la debida protección
de datos personales, en donde todos los participantes, tanto alumnos como
el sínodo, firman cartas de confidencialidad para perpetrar un buen uso del
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mismo, presentándose como una medida innovadora y de apoyo para el pro-
ceso de obtención del grado haciendo uso de las tic en escenarios remotos,
agilizando el proceso de titulación. 

es vital mencionar que las acciones implementadas al interior de la unaM
para dar atención a la problemática ocasionada por el confinamiento se pre-
sentan como un ejemplo de innovación, pues otorgan soluciones a la situación
planteada haciendo uso de las tecnologías, permitiendo continuar tanto con
los procesos formativos como los administrativos.

6. MEDIDAS PArA PrEVENIr Y EVITAr EL PLAGIO 

en la universidad nacional recientemente se han instituido políticas referentes
al plagio con el fin de fortalecer la integridad y la honestidad académicas,
proponiendo una serie de lineamientos que permiten invalidar “certificados,
títulos profesionales y grados cuando los alumnos no cumplan con los reque-
rimientos educativos y éticos” (unaM, 2023b). 

así, el consejo universitario tomó la decisión de aprobar y añadir una serie
de especificaciones en la legislación que se orientan a garantizar la integridad
y la honestidad de los académicos y estudiantes al momento de realizar y pu-
blicar los trabajos de investigación. en sesión extraordinaria, el consejo hizo
reformas al estatuto general que, en su artículo 5, señala que la universidad
nacional puede ahora declarar la nulidad absoluta de certificados, títulos pro-
fesionales y grados, cuando los requerimientos académicos y éticos no hayan
sido cubiertos de forma cabal (unaM, 2023b).

los acuerdos establecidos incluyen tanto a los profesores como a los estu-
diantes resaltando que, 

. antes de iniciar el proceso de titulación los alumnos tendrán que
firmar una protestad de integridad y honestidad “en la que aceptan
actuar de manera ética y conforme a los valores universitarios” (unaM,
2023b) pues en caso de no cumplir con ésta se podrá revocar su título. 
. los profesores serán responsables de guiar el proceso y dar cumpli-
miento a los principios de integridad y honestidad en la elaboración de
los trabajos académicos, especialmente aquellos que son empleados
como una forma de titulación.
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. en el caso de la ubicación de alumnos que sean sospechosos de recibir
un apoyo fraudulento para la titulación, serán sometidos “a un proceso
de revisión y, en su caso, se procederá a la nulidad del examen sustentado”
(unaM, 2023b).
. si un estudiante es encontrado culpable de un plagio grave, se podrán
contemplar la expulsión definitiva de la universidad. 

por su parte, el reglamento general de exámenes fue modificado en los ar-
tículos 1°, 21° 24° 32°-39°en donde se expone la importancia de realizar trabajos
en donde los alumnos den cuenta de las habilidades y conocimientos gene-
rados, demostrando una autoría original de sus ideas a partir de la integridad
y la honestidad académica que serán los principios básicos que guiarán el
proceso de titulación. para el caso de los tutores principales de trabajo podrán
formar parte del jurado, pero éstos no podrán presidirlo (unaM, 2023b). 

el 14 de abril de 2023 por medio del boletín unaM.dgcs-267 se dio a
conocer la entrada en vigor de las modificaciones hechas a la legislación uni-
versitaria, lineamientos orientados al fortalecimiento de la integridad y ho-
nestidad académicas en la unaM (unaM, 2023b) estableciendo los estatutos
para prevenir y proceder en contra de las faltas cometidas a dicho principio.
de esta manera.

la universidad nacional puede ya anular, a partir de este día,
exámenes, títulos y grados de alumnos y alumnas que no hayan
cumplido a cabalidad los requerimientos para hacerse merece-
dores de los mismos. las reformas a la legislación incluyen a egre-
sados. (unaM, 2023b)

de acuerdo con las modificaciones, a partir de la legislación universitaria se
busca regular las acciones tanto de docentes como de estudiantes en el pro-
ceso de titulación y, sobre todo, en la elaboración de trabajos escritos originales,
que den cuenta de las habilidades, conocimientos y actitudes formadas en
los alumnos durante su trayecto formativo, haciendo uso responsable de las
herramientas del saber conformadas.

además de las políticas propuestas, la unaM posee 150 licencias de software
antiplagio para detectarlo en los escritos, pues con base en la modificación
del reglamento general de exámenes, “el contenido de dichos trabajos deberá
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verificarse a través de herramientas tecnológicas, aprobadas por los consejos
técnicos y comités académicos correspondientes” (unaM, 2023b, p.11) tales
como: 

. turnitin: permite la revisión de trabajos presentando una efectividad
de análisis muy alta. 
. ithenticate: tiene una cobertura amplia, pues su acervo asciende a
más de 70 mil millones de páginas web. 
. Quetext. analiza las similitudes de los textos además de permitir la
generación de citas estilo apa, Mla y chicago (dirección general de Bi-
bliotecas – dgB- 2022). 
. dupli checker: realiza las comparaciones con los textos y remite a la
fuente original. 
. playscan: identifica coincidencias en los textos. 
. plagiarisma. analiza los textos e identifica coincidencias  

así, con el uso de las plataformas anteriormente mencionadas, la unaM pro-
pone realizar una revisión de los trabajos escritos que sean entregados como
un requisito de titulación, mismas que fungirán como una herramienta para
propiciar el seguimiento de los principios propuestos en la legislación univer-
sitaria. 

con lo expuesto en los párrafos anteriores se puede dar cuenta de que las
tic son herramientas que sirven como apoyo al desarrollo de los procesos
formativos y administrativos y facilitan el intercambio de información ayudando
en el desarrollo de una serie de habilidades de análisis y comunicación. “la
emergencia sanitaria aceleró diversos procesos que se realizaban en la unaM”
(dgcs, 2021) haciendo que tanto docentes como alumnos aplicaran los sa-
beres y aptitudes en el ámbito de la tecnología para trabajar en línea, dejando
al descubierto los retos en materia de alfabetización digital, el rediseño de los
espacios de aprendizaje, la mejora de la conectividad, y la transformación de
los sistemas de aprendizaje.

Finalmente, cada una de las herramientas que ofrece la unaM tanto para los
docentes como para los alumnos, está orientada a mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, siguiendo el precepto de calidad, integridad y ho-
nestidad, con la finalidad de formar ciudadanos eficientes y capaces de res-
ponder a las problemáticas del siglo XXi.  



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 262-291 286

Innovaciones tecnológicas: el proceso de titulación ...Navarrete Cazales, Z. y Alcántara Santuario, A.                             

7. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES 

a partir de la revisión documental realizada con respecto a las categorías de
análisis expuestas podemos enfatizar algunas consideraciones a manera de
cierre. en primer lugar, es valioso referir que la educación superior a nivel
global enfrenta grandes retos relacionados con la gestión, organización, fi-
nanciamiento y metodologías pedagógicas aplicadas en el aula; las transfor-
maciones que se presenten en estos rubros deberán estar encaminados a
mejorar las competencias de los estudiantes, por lo que cada institución debe
dar respuesta a las necesidades específicas de los alumnos con el firme objetivo
de mejorar la calidad de la enseñanza. la ideas y estrategias que se diseñen y
apliquen en pro de la formación superior deben vincularse con la innovación,
de manera que ésta responda a los desafíos presentados en la actualidad. 

de esta manera, las tecnologías de la información y la comunicación pre-
sentan una herramienta esencial que, bien orientada, sirve como apoyo en el
desarrollo de la gestión, la organización y la implementación de nuevas me-
todologías que faciliten la agilización del proceso de titulación, presentándose
como una oportunidad para transformar los procesos y aumentar el número
de estudiantes que obtienen el título universitario. 

así, como segundo aspecto se puede constatar que la universidad ha im-
plementado una serie de innovaciones tecnológicas en el proceso de titulación,
reconociendo su progreso en el área administrativa. esto ha permitido la ge-
neración de espacios para agilizar los trámites, ofreciendo una serie de ele-
mentos tanto a estudiantes como a docentes para realizar cada vez más pro-
cesos en línea, y utilizando las plataformas digitales diseñadas para eficientizar
el último tramo de formación profesional. 

en este sentido, la implementación de exámenes profesionales mediante el
uso de aulas virtuales permitió que la obtención del título profesional no se
retrasara en el periodo marcado por la contingencia sanitaria. actualmente
se siguen agendando disertaciones a distancia, logrando con ello que más
estudiantes puedan graduarse, haciendo uso de los lineamientos establecidos
en el reglamento general de exámenes. 

por otro lado, el uso de las tic permitió dar continuidad a la realización del servicio
social, siendo un elemento fundamental para la obtención del grado. dicho proceso
continuará de forma virtual, presentando la importancia del desarrollo de nuevas
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y mejores estrategias para ampliar el abanico de opciones para los estudiantes,
impactando en la concreción de saberes, habilidades y competencias. 

aunado a lo anterior, las tecnologías se han mostrado como un medio y una
herramienta indispensable para asegurar la integridad académica, pues éstas
permiten la detección oportuna de actividades deshonestas como las simili-
tudes académicas presentadas en algunos trabajos de titulación, para que
éstas puedan ser sancionadas debidamente, y conduzcan al otorgamiento
de respuestas adecuadas ante dichas acciones, tomando en cuenta los linea-
mientos establecidos en la política universitaria. 

con base en los puntos planteados, se puede dar cuenta de que las estrategias
implementadas por la unaM cumplen con la dinámica de innovación, misma
que se presenta como un proceso sistematizado que busca generar cambios,
ya que el uso de las tic en el desarrollo de trámites administrativos, realización
del servicio social y de exámenes profesionales remotos, así como en la detección
de plagio se ha convertido en una realidad institucional que brinda atención a
las problemáticas detectadas entre los docentes y los estudiantes.  

Finalmente, queremos enfatizar que las estrategias presentadas por la unaM
en materia de innovación, tecnología, e investigación han impactado de forma
significativa en el proceso de obtención de grado por lo que se deja la posibilidad
abierta para continuar con la labor y lograr con ello que haya más estudiantes
con el título necesario para atender los requerimientos nacionales, haciendo
frente a la complejidad de las situaciones que se presentan en México y en el
resto del mundo, por lo que la innovación al interior de las instituciones de
educación superior es un aspecto esencial para realizar transformaciones sus-
tanciales a la formación profesional y disciplinaria. no obstante, habrá que con-
tinuar con los esfuerzos para disminuir las prácticas burocráticas que, sin me-
noscabo de garantizar la pulcritud de los procesos de reconocimiento académico
de los estudios universitarios, pueden ser todavía más ágiles y eficientes.
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(1) es menester resaltar que se exponen las opciones que resultan ser generales para todas
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zados por los estudiantes relacionados con la rama especifica en la que se desempeñan o
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RESUMEN
Este artículo analiza el papel de las y los jóvenes indígenas en la preservación de las

lenguas originarias y la construcción de una Educación Superior Comunitaria en
Oaxaca, México.  El análisis enfoca especialmente en las experiencias de estudiantes
indígenas del Centro Universitario Comunal de Santa María Yaviche (Unixhidza) que
forma parte de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) y del Instituto
Superior Intercultural Ayuuk (ISIA). El texto aborda las propuestas curriculares de estas
universidades y el tratamiento en ellas de las lenguas originarias desde la perspectiva
de las juventudes que se forman como nuevos cuadros profesionales en sus territorios
de origen. 

Palabras clave: educacion superior comunitaria; lenguas originarias; curriculum in-
tercultural

Masewaltlahtolmeh ipan weyikaltlamachtiloyan 
ika chinankotlamachtilistli ipan Oaxaca, Mexko

SE ACHI TLAHTOLLI
Ipan ni amatekitl moihkuilowa kenihkatzah masewaltelpokameh kinmanawiah

masewaltlahtolmeh wan kikualtlaliah yankuik Chinankotlamachtilistli ipan Oaxaca,
Mexko. Ni tlatemolistli mochihki waya masewalmomachtianih tlen Centro Universitario
Comunal de Santa María Yaviche (Unixhidza) tlen kalaktok ipan Universidad Autónoma
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comunal de oaxaca (uaco) wan tlen instituto superior intercultural ayuuk (isia). ni
tlahkuilolli kintlalana tlamachtilispamitl tlen weyikaltlamachtiloyan wan kenihkatzah
masewaltelpokameh kintekiwiah masewaltlahtolmeh kemah momachtiah ipan inintlal
kampa tlakatihkeh. 

ABSTRACT
this article analyzes the role of indigenous youth in the preservation of indigenous

languages and the construction of community Higher education in oaxaca, Mexico.
the analysis focuses especially on the experiences of indigenous students from the
centro universitario comunal de santa María Yaviche (unixhidza), which is part of the
universidad autónoma comunal de oaxaca (uaco) and the instituto superior
intercultural ayuuk (isia). the text addresses the curricular proposals of these
universities and their treatment of native languages from the perspective of young
people who are being trained as new professional cadres in their territories of origin. 

Keywords: community higher education; native languages; intercultural curriculum.

Para iniciar

esta investigación aborda el tratamien-
to de las lenguas originarias y la imple-
mentación de propuestas educativas
para la construcción de la educación su-
perior comunitaria en el sureste de Mé-
xico. en particular, se recuperan las vo-
ces de las y los jóvenes en dos casos de
estudio. por un lado, se describe el currí-
culum intercultural y comunitario del
centro universitario comunal de santa
María Yaviche (unixhidza) y se focaliza la
carrera de ingeniería comunal, así como
el acercamiento a la identidad xhidza, a
partir de la agencia juvenil. asimismo, la
lealtad lingüística de las y los estudian-
tes hacia la lengua originaria didza xhid-
za, el bilingüismo en la universidad, la
escritura y la oralidad.  el proyecto políti-
co-pedagógico de la unixhidza (2022)

Tlahtolpewalistli

ni tlatemolistli kitemowa kenihkatzah
kintekiwiah masewaltlahtolmeh wan
mochiwa tlamachtilistli tlen ika mo-
kualtlalia chinankotlamachtilistli ipan
sureste tlen Mexko. ni tlatemolistekitl
kintlalana inintoskah tlen telpokameh
tlen ome weyikaltlamachtiloyan. ipan se
pamitl moihkuilowa kenihkatzah mo-
kualtlatok ne tlapaltik chinankotlama-
chtilispamitl tlen centro universitario
comunal de santa María Yaviche (unix-
hidza) tlen karrerahtlamachtilistli tlen in-
geniería comunal, nohkia kinextia xhid-
zanemilistli, ika “tlen ichpokameh wan
telpokameh welih kichiwah”, ni tlamantli
kiihtosneki inihuantih monawatiah wan
kiihtowah kenihkatzah elis inemilis.
nohkia kitemowa kenihkatzah moma-
chtianih kimanawiah didza xhidzatlah-
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en territorio originario plantea la misión
de fortalecer y consolidar los caminos
hacia la autonomía que las comunida-
des han decidido emprender. en conso-
nancia con esta misión, la universidad
implementa acciones para el acompa-
ñamiento y la revalorización de los co-
nocimientos, saberes, capacidades e ini-
ciativas organizativas de sus integrantes.
por otro lado, se analiza el tratamiento
de las lenguas originarias de la licencia-
tura en educación intercultural del insti-
tuto superior intercultural ayuk (isia),
una institución de educación superior
(ies) asentada en territorio mixe. en el
apartado dedicado a esta institución, se
caracteriza la formación profesional
frente a la diversidad lingüística y las ac-
ciones realizadas en el espacio multilin-
güe del entorno universitario, pues
atiende a estudiantes provenientes de
diferentes pueblos indígenas y regiones
del país. actualmente, el isia (2020) bus-
ca ser reconocido como una institución
de nivel superior que ofrece una alterna-
tiva educativa de calidad, innovadora y
socialmente pertinente. su misión con-
siste en formar profesionales intercultu-
rales que, situados en el contexto y ex-
periencia de las comunidades, impulsen
el desarrollo integral-sustentable y forta-
lezcan la libre determinación de los pue-
blos indígenas.

Datos del contexto

México es un país megadiverso en tér-
minos culturales y lingüísticos. la pobla-

tolli, kenihkatzah motekiwiah ome tlah-
tolmeh ipan weyikaltlamachtiloyan, ne
tlahkuilolistli wan ne tlahtolli. ni tekipa-
mitl tlen ne unixhidza (2022) tlen eltok
ipan masewaltlalli kineki kinmanawis
wan kinyolchikawas chinankomeh. Wan
yeka ipan weyikaltlamachtiloyan mochi-
wa miak tekitl tlen ika motlalana tlahla-
mikilistli, wewetlahtolli wan tekitl tlen
nopayo tekipanowah. tlen seyok pamitl,
nohkia kitemowa kenihkatzah moteki-
wiah masewaltlahtolmeh tlen licencia-
tura en educación intercultural tlen ins-
tituto superior intercultural ayuk (isia),
se weyikaltlamachtiloyan (ies ika kaxti-
lantlahtolli) tlen eltok ipan mixetlalli.
Moihkuilowa kenihkatzah mochiwa tla-
machtilistli, kintekiwiah masewaltlahtol-
meh wan nochi tekitl tlen mochiwa ipan
weyikaltlamachtiloyan, pampa nikah
mosentiliah miakeh masewalmoma-
chtianih tlen walowih tlen sehanok tlalli
tlen altepetl. namanok, ne isia (2020) ki-
temowa ma kitlepanittakah ken se kualli
weyikaltlamachtiloyan, kampa onkah
kualli tlamachtilistli. ni kaltlamachtilo-
yan kinmachtiah masewaltelpokameh
pampa kineki teipah inihuantih ma kin-
moyawakah wan ma kinyolchikawakah
ininchinankowah.

Kampa mochihki ni tlatemolistli

ipan toaltepe Mexko onkah miakeh
chinankomeh wan tlahtolmeh. nochi-
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ción total corresponde a 126, 014, 024
personas (inegi, 2020a).  la población
de 3 años y más hablante de alguna len-
gua indígena es de 7, 364, 645, que re-
presenta el 6.14%del país. según datos
del último censo de población y vivien-
da, realizado en el año 2020, 23.2 millo-
nes de personas de 3 años o más se
auto-adscriben como indígenas y repre-
sentan el 19.4% del total de habitantes
del país. por otra parte, 2.6 millones de
personas se consideran afromexicanas,
cantidad que representa el 2% del total
nacional. por tanto, el porcentaje de po-
blación que se adscribe a los pueblos in-
dígenas y comunidades afrodescen-
dientes conjuntamente representa el
21.50% del total de la población nacio-
nal.

en México se reconoce la existencia de
68 pueblos indígenas conforme al crite-
rio etnolingüístico. asimismo, el institu-
to nacional de lenguas indígenas
(2008) considera que existen 11 familias
lingüísticas indoamericanas: i Álgica, ii
Yuto-nahua, iii cochimí-yumana, iv seri,
v oto-mangue, vi Maya, vii totonaco-te-
pehua, viii tarasca, iX Mixe-zoque, X
chontal de oaxaca y Xi Huave. a partir
de estas familias lingüísticas se distin-
guen 68 agrupaciones lingüísticas (de-
nominaciones dadas históricamente a
las lenguas indígenas) y se identifican
364 variantes lingüísticas en el país.

según datos del censo de población y
vivienda del año 2020, la población del
estado de oaxaca es 4, 132, 148 perso-
nas, cuya escolaridad de 15 y más años

meh tlakameh tlen nikah ewah eli 126,
014, 024 (inegi, 2020a). siuapilmeh uan
okichpilmeh tlen kipiah 3 xiwitl wan
más wan masewaltlahtowah eli 7, 364,
645, ni kiihtosneki eli 6.14% tlen nochi
altepetl. ipan censo de población y vi-
vienda, tlen mochihki ipan 2020 xiwitl,
moihtowa onkah 23.2 millones tlen oki-
chpilmeh tlen kipiah 3 xiwitl wan más
tlen kiihtowah elih masewalmeh, wan
elih 19.4% tlen nochimeh tlakameh tlen
altepetl. ika seyok tlamantli, onkah 2.6
millones tlen tlakameh tlen kiihtowah
inihuantih afromexicanas, wan elih 2%
tlen nochi altepetl. Yeka nochimeh tlaka-
meh tlen kiihtowah masewalmeh wan
walowih tlen afrodescendientes chinan-
komeh elih 21.50% tlen nochimeh tlaka-
meh tlen ewah ipan altepetl. 

ipan Mexko onkah 68 masewalchinan-
komeh. Wan nohkia ne instituto nacio-
nal de lenguas indígenas (2008) kiihto-
wa onkah 11 nechikolistli tlen indoame-
ricanastlahtolmeh: i Álgica, ii Yuto-na-
hua, iii cochimí-yumana, iv seri, v oto-
mangue, vi Maya, vii totonaco-tepehua,
viii tarasca, iX Mixe-zoque, X chontal de
oaxaca wan Xi Huave. ika ni nechikolistli
moihtowa onkah 68 nechikolistli tlen
tlahtolmeh (tlen kenihkatzah wahkakia
kintokaxtihtokeh ne masewaltlahtol-
meh) wan yeka onkah 364 tlahtolmeh
ipan altepetl. 

ipan censo de población y vivienda
tlen 2020 xiwitl, moihtowa onkah 4, 132,
148 oaxakaewanih ipan nochi estadoh,
ewanih tlen kipiah 15 xiwitl wan más
kiaxiliah se promedioh tlen 8.1 xiwitl
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alcanza un promedio de 8.1 años. la
población de 3 años y más hablante de
lengua indígena en este estado alcanza
a 1, 221, 555 personas. esa cifra repre-
senta al 29.5% de la población de esta
entidad. el inegi (2020a) señala que las
lenguas indígenas más habladas en el
estado de oaxaca son las siguientes: Za-
poteco (420, 324), Mixteco (267, 221),
Mazateco (170, 155) y Mixe (118, 882). 

actualmente, oaxaca está organizada
en 570 municipios (inegi, 2020b).  cada
una de las ies que constituyen el foco de
este artículo se sitúa en un municipio
distinto. por un lado, la unixhidza se si-
túa en el municipio de tanetze de Zara-
goza, específicamente en la comunidad
de santa María Yaviche, la cual cuenta
con 596 habitantes (inegi 2020b), el
84,08% de la población de esta comuni-
dad es hablante de lengua indígena. la
lengua originaria más frecuente entre
estos hablantes es el zapoteco, que es
hablado por el 99.6% de ellos, quienes
hablan la variante lingüística denomina-
da zapoteco serrano, del noroeste bajo
(inali, 2007), autodenominado como
didza xhidza, perteneciente a la familia
lingüística oto-mangue. en esta comuni-
dad se encuentra el centro universitario
comunal santa María Yaviche (unixhid-
za). por otro lado, el isia está localizado
en el municipio de san Juan cotzocón,
que alberga a la comunidad de Jaltepec
de candayoc, la cual cuenta con 2106
habitantes (inegi 2020b). el 47.35% de la
población de esta comunidad habla una
lengua indígena; dentro de este grupo la

tlen momachtihtokeh. estadoewanih
tlen kipiah 3 xiwitl wan más wan mase-
waltlahtowah elih 1, 221, 555. inihuantih
kiihtosneki elih 29.5% tlen nochimeh
ewanih ipan ni altepetl. ne inegi
(2020a) kiihtowa masewaltlahtolmeh
tlen más kinpixtokeh masewaltlahtowa-
nih ipan estadoh tlen oaxaca elih: Zapo-
tecotlahtolli (420, 324), Mixtecotlahtolli
(267, 221), Mazatecotlahtolli (170, 155)
wan Mixetlahtolli (118, 882). 

namanok, ipan oaxaca onkah 570 mu-
nicipios (inegi, 2020b). nopa ome ies
tlen kampa mochihki ni tlatemolistli el-
tokeh ipan ome chinankotlatilantli. ne
weyikaltlamachtiloyan tlen unixhidza el-
tok ipan chinankotlatilantli tlen tanetze
de Zaragoza, ipan se chinanko itokah
santa María Yaviche, nopayo itztokeh
596 ewanih (inegi 2020b), 84,08% tlen
nochimeh ewanih tlen ni chinanko ma-
sewaltlahtowah. Masewaltlahtolli tlen
más kitekiwiah masewaltlahtowanih eli
ne zapotecotlahtolli, pampa ika mosa-
nilwiah 99.6% tlen nochimeh ewanih,
inihuantih tlahtowah zapoteco serranot-
lahtolli, tlen noroeste bajo (inali, 2007),
tlen masewalmeh kitokaxtiah didza
xhidzatlahtolli, tlen kalaktok ipan nechi-
kolistlahtolli oto-mangue. ipan ni chi-
nanko eltok ne centro universitario co-
munal santa María Yaviche (unixhidza).
tlen nopa se, ne isia eltok ipan chinan-
kotlatilantli tlen san Juan cotzocón,
kampa eltok ne chinanko Jaltepec de
candayoc, nopayo onkah 2106 ewanih
(inegi 2020b). 47.35% tlen nochimeh
ewanih tlen ni chinanko masewaltlahto-
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lengua mixe es la que tiene el mayor nú-
mero de hablantes, hablada por el
69.6% de ellos, quienes específicamente
hablan la variante lingüística mixe me-
dio del este (inali, 2007), cuya autode-
nominación es ayuuk y corresponde a la
familia lingüística mixe-zoque.

Sobre la construcción de saberes
desde la pedagogía propia

en 2020 comenzó la experiencia de im-
partir cursos y talleres sobre conoci-
mientos, saberes y pedagogías propias
en la unixhidza y el isia en oaxaca.  en
el centro universitario comunal santa
María Yaviche (unixhidza), he acompa-
ñado a los estudiantes de segundo y
cuarto semestre de la carrera de inge-
niería comunal. en la unixhidza fui invi-
tada como facilitadora externa para im-
partir temáticas orientadas a la enseñan-
za de lenguas originarias, taxonomía lo-
cal y producción de materiales didácti-
cos. en este abordaje ha sido necesario
retomar las categorías surgidas en len-
gua xhidza a modo de recuperar los sis-
temas de conocimientos desde la comu-
nidad, coadyuvar en el uso de la lengua
originaria, escuchar las voces de las y los
estudiantes y colaborar en el quehacer
universitario.

por otra parte, en ese mismo año, fui
invitada a impartir la asignatura de et-
noeducación en el instituto superior in-
tercultural ayuuk (isia). en cada genera-
ción, he participado en la reflexión y

wah; tlahtolli tlen más tlahtowah mase-
walmeh eli ne mixetlahtolli, pampa kite-
kiwiah 69.6% tlen nochimeh ewanih, ini-
huantih mosanilwiah ika mixe medio
del estetlahtolli (inali, 2007), tlen mase-
walmeh kitokaxtiah ayuuktlahtolli wan
tlen kalaktok ipan nechikolistlahtolli
mixe-zoque.

Tlen kenihkatzah mokualtlalia
masewaltlahlamikilistli 

ipan 2020 xiwitl pehki nitlamachtia ika
masewaltlahlamikilistli wan masewalt-
lamachtilistli ipan ne unixhidza wan ne
isia ipan oaxaca. ipan ne centro uni-
versitario comunal santa María Yaviche
(unixhidza), nikinmachtihtok moma-
chtianih tlen ome wan nawi semestreh
tlen karrerahtlamachtilistli tlen ingenie-
ría comunal. ipan ne unixhidza nechte-
mohkeh ken tlamachtihketl tlen kiawak
wan ma nitlamachti masewaltlahtol-
meh, tlen taxonomía tlen chinanko wan
ma nikinkualtlali amochmeh tlen ika tla-
machtiseh. ipan ni tlatemolistli miak te-
kitl nihchihtok, nikintekiwihtok tlahtol-
meh tlen xhidzatlahtolli pampa tlawel
ipatih masewaltlahlamikilistli, nikinyol-
chikahtok masewaltlahtolmeh, nikin-
kaktok inintoskah tlen momachtianih
wan nitlapalewihtok ipan weyikaltlama-
chtiloyan.   

tlen seyok tlamantli, nohkia ipan nopa
xiwitl nechtemohkeh ma nitlamachti
asignaturah tlen etnoeducación ipan
instituto superior intercultural ayuuk
(isia). nikah nikinmachtihtok wan noh-
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construcción de saberes con los estu-
diantes del séptimo semestre de la li-
cenciatura en educación intercultural.
en este espacio ha sido enriquecedor el
trabajo con alumnos de diferentes pue-
blos y lenguas originarias. en particular,
estudiantes de los pueblos mixe, zapo-
teco y huave , quienes asumen un com-
promiso hacia la recuperación de sabe-
res y conocimientos, el inicio de accio-
nes para la revitalización lingüística y el
compromiso ético-político hacia sus co-
munidades de origen. 

Mi actuar como facilitadora tuvo cabi-
da a raíz del tequio  intelectual y peda-
gógico, es decir, las acciones de trabajo
docente para apoyar a los estudiantes
en reciprocidad, no de forma vertical del
modo occidental, sino en colaboración
con la universidad y sus actores. el te-
quio como estrategia comunitaria para
la ayuda mutua o reciprocidad, se trasla-
da también al espacio universitario y así,
el tequio pedagógico permite abrir
oportunidades de diálogo, colaboración
intercultural (Mato, 2008) e inter-apren-
dizaje (gasché, 2010. en mi caso, como
parte del equipo del centro de estudios
superiores en antropología social (cie-
sas), unidad pacífico sur, dentro del
proyecto “políticas de interculturalidad
en educación superior en oaxaca: pro-
yectos educativos etnopolíticos” (2014-
2024) y el vínculo de colaboración en
docencia e investigación con el isia y la
unixhidza.

Mi experiencia como facilitadora en-
frentó dos desafíos importantes. por un

kia nimokuanehnemilihtok waya mo-
machtianih tlen chikome semestreh tlen
licenciatura en educación intercultural.
nimosanilwihtok waya momachtianih
tlen walowih tlen miakeh chinankomeh
wan tlahtowah miakeh masewaltlahtol-
meh. nitekitihtok waya momachtianih
tlen masewalchinankomeh mixe, zapo-
teco wan huave, inihuantih tlawel kitle-
panittah masewaltlahlamikilistli, nohkia
kinekih kinyolchikawaseh masewaltlah-
tolmeh wan ma momoyawakah mase-
walchinankomeh. 

pehki nitlamachtia ipan se pamitl ito-
kah tequiotlamachtilistli, ni kiihtosneki,
mochihki tlamapalewilistli waya moma-
chtianih wan sentika timopalewihkeh,
axkanah ken mochiwa occidentaltlama-
chtilistli, mochihki se kualli tekitl waya
weyikaltlamachtiloyan wan tekipanowa-
nih. nopa tequio so tlamapalewilistli tla-
wel ipatih ipan chinankomeh, yeka noh-
kia mowika ipan weyikaltlamachtiloyan
wan mochiwa tequiotlamachtilistli, wan
kehni onkah sasanilli, tlapaltik tlamapa-
lewilistli (Mato, 2008) wan sentika-tla-
machtilistli (gasché, 2010). Ken na pam-
pa nitekiti ipan nechikolistli tlen centro
de estudios superiores en antropología
social (ciesas), ipan unidad pacífico sur,
tlen kalaktok ipan proyecto “políticas de
interculturalidad en educación superior
en oaxaca: proyectos educativos etno-
políticos” (2014-2024) wan pampa nite-
kipanowa, nitlamachtia wan nitlatemo-
wa waya ne isia wan ne unixhidza.

Ken ni tlamachtihketl nikinpixki ome
owihkayotl. se monehki nikuamachilis
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lado, comprender que “en el rendimien-
to desigual de los diversos aprendizajes
intelectuales, lo que todos los alumnos
aprenden mejor es lo que ningún maes-
tro puede explicarles, la lengua mater-
na” (ranciére 2003: 8). así que mi tarea
consistió en coadyuvar al uso de las len-
guas originarias en el aula y motivar pro-
cesos que involucraran las decisiones de
los hablantes respecto del estatus, cor-
pus y adquisición de la lengua indígena,
ya sea como lengua materna o segunda
lengua.  considero que la planificación
lingüística en lenguas originarias debe
comenzar por sus hablantes.   en este
caso debe comenzar por los estudian-
tes, quienes manifestaron su aprecio por
la diversidad cultural y lingüística, la ne-
cesidad de desarrollar procesos de revi-
talización de las lenguas indígenas y la
lealtad lingüística hacia las lenguas ori-
ginarias; pese a los intentos de exclusión
del estado-nación, los castigos por ha-
blar la lengua materna en la escuela y la
escasa alfabetización en lengua origina-
ria. la evidencia muestra que algunos
jóvenes se acercaron a la escritura y co-
menzaron prácticas de literacidad en
lengua indígena en el nivel medio supe-
rior, mientras que otros únicamente en
el superior, por ejemplo, al llegar a estas
universidades de estudio.

adicionalmente, debí enfrentar el reto
de posicionarme como docente investi-
gadora indígena, perteneciente a un
pueblo distinto de los estudiantes. es
decir, compartir con el alumnado, mi
pertenencia al pueblo nahua, de la

“momachtianih axkanah seha kikuama-
chiliah tlahlamikilistli, wan tlen más kua-
lli kikuamachiliah momachtianih axka-
nah welih kinnextiliah se tlamachtihketl,
ne nanatlahtolli” (ranciére 2003: 8). Yeka
nitlapalewihki ma motekiwikah mase-
waltlahtolmeh ipan kaltlamachtiloyan
wan masewaltlahtowanih inihuantih ma
kiihtokah kenihkatzah mochiwas tekitl
parah momachtis se masewaltlahtolli,
welis ken nanatlahtolli so segundah
tlahtolli. na nimoihlia nochi tekitl tlen
masewaltlahtolmeh moneki kiyekana-
seh masewaltlahtowanih. ni tekitl mo-
neki kiyekanaseh momachtianih, pam-
pa inihuantih kiihtohkeh kitlepanittah
masewalnemilistli wan masewaltlahtolli,
wan kinekih kinyolchikawaseh mase-
waltlahtolmeh; ihkatzah estadoh-nación
ax kintlepanitta, ihkatzah ipan kaltlama-
chtiloyan axkanah kinmakayayah ma-
noh ma sanilokah ika ininnanatlahtol-
wah yon kinmachtihkeh ika masewalt-
lahtolli. sekih telpokameh pehkeh tlah-
kuilowah ika masewaltlahtolli ipan nivel
medio superior, wan sekih ipan superior,
ken tlen asikoh ipan ni weyikaltlama-
chtiloyan. 

seyok owihkayotl, nieliyaya se siwatl
masewaltlatemohketl, wan nochinanko
eliyaya seyok ken tlen momachtianih.
nikinihlihki momachtianih na nimase-
wal, tlen Wextekapan, wan nimasewalt-
lahtohketl. nimoihlia pampa nihchihki
ni tlamantli yeka niwelki nikinmachtia
wan nikinpalewia momachtianih ma
monechkawikah ika sekinokeh mase-
walchinankomeh tlen Mexko, inihuantih
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Huasteca , hablante de la lengua na-
huatl . considero que este posiciona-
miento identitario étnico me permitió
brindar herramientas a las y los estu-
diantes para llevar al acercamiento de
otras culturas de México, incluso permi-
tió su posicionamiento político y agen-
cia juvenil. la metodología para desarro-
llar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje se basó en tlamachtia, como con-
cepto náhuatl que refiere a la pedagogía
propia, la cual se basa en el nimitsma-
chtiti  (te enseño) y el nimomachtiti  (me
enseño) en una relación horizontal de
respeto y disposición para la construc-
ción de saberes y conocimientos  (ar-
guelles, 2010). asimismo, la motivación
para la recuperación y sistematización
de la experiencia en el aula tuvo como
referente la reflexión transcultural: “se
refiere al efecto evocador que se deriva
de la exposición a los conocimientos, las
prácticas y los significados que caracteri-
zan la endoculturación en grupos, co-
munidades o sociedades distintas o si-
milares a las de quienes se exponen a
esta reflexión” (Bertely, 2017, p. 27). esta
reflexión transcultural en el aula tuvo
como base: te cuento como sucede en
mi cultura y tú me cuentas como sucede
en la tuya, esta ha sido la perspectiva de
trabajo de    la experiencia que   se pre-
senta en las próximas páginas. 

por otra parte, se recurrió la etnografía
educativa, la observación participante y
la revisión documental para analizar y
comprender la participación cada vez
mayor de las juventudes indígenas

mokuanehnemilihkeh ken telpokameh.
tlatemolisohtli tlen ika mochihki tlama-
chtilistli itokah tlamachtia, ni se tlahtolli
ika nawatlahtolli tlen kiihtosneki toma-
sewaltlamachtilis, wan kiihtosneki ni-
mitzmachtiti (nimitzmachtis) wan nimo-
machtiti (nimomachtia) nochi ika miak
tlatlepanittalistli wan sasanilli tlen tlapal-
tik tlahlamikilistli (arguelles, 2010). tla-
machtilistli tlen techpalewihki parah
tihtlalanaseh wan titlahkuiloseh tlen ni
tekitl elki nopa transcultural tlakuaneh-
nemilistli: “ni tlamantli mochiwa kemah
se akahya mosanilwia waya seyok iwam-
po tlen wala sehanok, tlen seyok chinan-
ko so nemilistli, kenihkatzah kikuama-
chilia nochi” (Bertely, 2017, p. 27). ni
transcultural tlakuanehnemilistli ipan
kaltlamachtiloyan mochihki kehni: na ni-
mitzpowilis kenihkatzah nonemilis wan
ta tinechpowilis monemilis nohkia, ihki-
noh mochihki ni tekitl tlen namantzih
tihpowas. 

tlen seyok tlamantli, nohkia moteki-
wihki tlamachtilistlatemolistli, ne titla-
chias wan tihchiwas wan documentalt-
latemolistli pampa moneki mokuama-
chilis kenke onkah miakeh masewaltel-
pokameh tlen namah momachtitikateh
ipan ax convencionales weyikaltlama-
chtiloyan. ni weyikaltlamachtiloyan na-
mah eltokeh ipan chinankomeh kampa
wahkakia axkanah eltoyah, yeka moneki
nopayo motlepanittas tlahlamikilistli,
nemilistli wan tlahtolli. Ken moittas ipan
ni amatl, ni yankuikeh weyikaltlamachti-
loyan kinpalewiah masewaltlahtolmeh
wan nohkia kinyolchikawah masewaltel-
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como hablantes de lenguas originarias
en universidades no convencionales.  en
este caso, se trata de instituciones ubica-
das en contextos rurales donde la de-
manda y necesidad de educación supe-
rior no solo implica asegurar la amplia-
ción de cobertura , sino también y a la
vez el reconocimiento de la lucha por
una educación con pertinencia episté-
mica, cultural y lingüística. como se verá
en estas páginas, la puesta en marcha de
estas universidades tiene incidencia en
la preservación de las lenguas origina-
rias y la reconfiguración étnica de las y
los jóvenes y articula su posicionamien-
to político. en este artículo, se reflexiona
sobre la formación de profesionales para
responder al horizonte de futuro y pro-
yecto político-pedagógico para la vida
en el rincón de la sierra Juárez, en el
caso de unixhidza, y Jaltepec de canda-
yoc, en el caso del isia, ambos en oaxa-
ca. adicionalmente, con este artículo se
intenta aportar al conocimiento y confi-
guración de la educación superior co-
munitaria desde la agencia de los suje-
tos sociales y educativos inmersos en los
procesos autonómicos gestados por la
emergencia de los pueblos originarios
desde realidades contemporáneas.

1. El Instituto Superior Intercultural
Ayuuk (ISIA)

el instituto superior intercultural
ayuuk (isia), ubicado en Jaltepec de
candayoc, cotzocón Mixe en el estado
de oaxaca se fundó en agosto de 2006.

pokameh. ipan ni amatekitl onkah tla-
kuanehnemilistli tlen kenke ipatih telpo-
kameh momachtiseh wan kinpalewiseh
ininchinankowah ipan rincón de la sie-
rra Juárez, ipan unixhidza, wan Jaltepec
de candayoc, ipan isia, nochi ome ipan
oaxaca. ni amatekitl nohkia kitemowa
tlapalewis parah kualli mokuamachilis
chinankotlamachtilistli wan kenihkat-
zah namah mokuanehnemiltikateh mo-
machtianih wan tlamachtianih tlen ka-
laktokeh ipan weyikaltlamachtiloyan
tlen eltokeh ipan masewalchinanko-
meh.

1. Ne weyikaltlamachtiloyan Instituto
Superior Intercultural Ayuuk (ISIA)

ne instituto superior intercultural
ayuuk (isia), eltok ipan Jaltepec de can-
dayoc, cotzocón Mixe ipan estadoh tlen
oaxaca wan pehki tekiti ipan agosto
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desde su génesis, el isia busca respon-
der a la necesidad de vincular la escuela
a la vida, y los saberes comunitarios al
fortalecimiento profesional de los estu-
diantes. la iniciativa de formar una uni-
versidad indígena surgió al interior de la
asociación civil servicios del pueblo
Mixe (ser Mixe a. c.), una asociación ci-
vil que desde 1982 había realizado una
serie de reflexiones en torno a la educa-
ción y su relación con la lengua y la cul-
tura de la región mixe. 

la oferta educativa del isia responde a
las necesidades de formación de recur-
sos humanos en la región mixe. en 2007
se creó la licenciatura en administración
y desarrollo sustentable con la finalidad
de “diseñar otros modos de hablar el te-
rritorio” (isia, 2023). asimismo, la licen-
ciatura en comunicación para el desa-
rrollo social, que lleva a los estudiantes a
“experimentar diversas formas de narrar
el mundo” (isia, 2023). a partir del 2010
se implementa la licenciatura en educa-
ción intercultural, que permite “Formar
profesionales en educación intercultural
capaces de fortalecer procesos intercul-
turales de participación social y comuni-
taria, a través de espacios de reflexión y
propuestas desde el ámbito educativo”
(isia, 2023, s.f.). 

1.1. Lenguas originarias y currículum
intercultural en el ISIA

el tratamiento de las lenguas origina-
rias como eje transversal en la propues-
ta curricular del isia muestra el camino

tlen 2006. Kemah pehki, ne isia kitemo-
wa ne kaltlamachtiloyan ma monamiki
waya yolistli, wan momachtianih ma
momachtikah chinankotlahlamikilistli.
tekitl parah mokualtlalis se masewalwe-
yikaltlamachtiloyan pehki ipan ne aso-
ciación civil servicios del pueblo Mixe
(ser Mixe a. c.), se civilnechikolistli tlen
ipan 1982 mokuanehnemiliyaya mone-
kiyaya se kualli tlamachtilistli ika nemilis-
tli wan tlahtolli ipan mixe tlalli. 

nochi tlamachtilistli tlen isia mokualt-
laltok parah ma momachtikah moma-
chtianih tlen mixe tlalli. ipan 2007 mo-
kualtlaki ne licenciatura ipan adminis-
tración y desarrollo sustentable pampa
monekiyaya “onkas tlakuanehnemilistli
tlen kenihkatzah tiitztokeh ipan totlal”
(isia, 2023). nohkia ne licenciatura en
comunicación para el desarrollo social,
kitemowa momachtianih “ma mokua-
nehnemilikah kenihki kikuamachiliah ne
tlaltepaktli” (isia, 2023). ipan 2010 pehki
nohkia ne licenciatura en educación in-
tercultural, kitemowa “Kinmachtis mo-
machtianih ipan tlapaltik tlahlamikilistli
wan inihuantih kinpalewiseh wan kin-
yolchikawaseh chinankomeh, nohkia ki-
yekanaseh tlakuanehnemilistli ipan kalt-
lamachtiloyan” (isia, 2023, s.f.).

1.1. Masewaltlahtolmeh wan tlapaltik
tlamachtilispamitl ipan ne ISIA

Masewaltlahtolmeh eltokeh ipan tlat-
lahko tlen tlamachtilispamitl tlen isia
pampa moneki ma onkah se kualli tla-
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para mejorar la correspondencia entre
educación y el desarrollo social-comu-
nitario, en tanto incide en la adopción
de un modelo de educación propia e in-
tercultural que valora y promueve la di-
versidad cultural y lingüística. la pro-
puesta educativa es contra-hegemóni-
ca en tanto reconoce los saberes y co-
nocimientos de diferentes pueblos ori-
ginarios, tomando en consideración los
procesos de enseñanza y aprendizaje
propios tales como el tequio o ayuda
mutua, la realización de asambleas es-
tudiantiles, así como la implementación
de talleres diversos referidos principal-
mente al manejo del territorio, la auto-
nomía y el impulso a las lenguas origi-
narias. en este sentido, el isia constitu-
ye un proyecto etno-político que po-
tencia el uso y comunicación en len-
guas originarias habladas por los estu-
diantes en la región y el país, la imple-
mentación de formas de producción
basadas en la organización social-co-
munitaria y procesos innovadores de
construcción del currículum para la in-
terculturalidad y el bilingüismo desde y
para los pueblos indígenas. tal como
expresa una estudiante ayuuk:

el posicionamiento de una política
para la educación indígena no es fácil,
posiblemente la tarea más complica-
da es visibilizar las problemáticas y
trabajar sobre ello, ya que la educa-
ción bilingüe intercultural requiere de
más herramientas, preparación y es-
fuerzo. (lHc, 10/09/2021). 

machtilistli tlen kinpalewis chinanko-
meh parah ma momoyawakah, wan ni
tlamachtilispamitl nohkia tlawel kintle-
planitta masewalchinankomeh wan ma-
sewaltlahtolmeh. ni tlamachtilispamitl
ya seyok itlachialis pampa kitlalana wan
kitlepanitta masewaltlahlamikilistli, noh-
kia kitlepanitta masewaltlamachtilistli
ken ne tequio so tlamapalewilistli, tla-
sentilistli tlen momachtianih, wan noh-
kia sasanilli wan tlakuanehnemilistli tlen
kenihkatzah tihmanawiseh totlal, timo-
yolchikawaseh wan tikinmanawiseh tot-
lahtolwah. Kehni, ne weyikaltlamachtilo-
yan isia tlawel ipatih pampa kinyolchi-
kawa masewaltlahtolmeh tlen tlahto-
wah momachtianih ipan inintlal wan
ipan nochi altepetl, nohkia kineki kinpa-
lewis chinankomeh parah ma momoya-
wakah, wan kikualtlalis se yankuik tla-
machtilispamitl kampa onkas tlapaltik
tlahlamikilistli tlen kinpalewis masewal-
chinankomeh. Kehni kiihtowa se ayuuk
ichpokamomachtihketl: 

tlawel owi mokualtlalis se masewalt-
lamachtilispamitl, tlen más weyi owih-
kayotl eli tikittaseh katlia axkualli wan
tihkualtlaliseh, pampa ne tlapaltik ma-
sewaltlamachtilistli mochiwa ika miak
tekitl wan tlakuanahnemilistli. (lHc,
10/09/2021).

Kehni, pamitl tlen kinyolchikawah ni
tekitl elih: tlamachtilistli ma motetoni
ipan chinanko (welis moihtos, ma kalaki
chinanko ipan kaltlamachtiloyan), tlatle-
panittalistli tlen tlapaltik tlahlamikilistli
(ne weyikaltlamachtiloyan kintlepanitta
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al respecto, las dimensiones que el cu-
rrículum atiende son las siguientes: arti-
culación con la comunidad (por ejemplo,
la articulación entre  la vida comunitaria y
el calendario escolar), valoración de lo in-
tercultural (la universidad constituye un
espacio que valora la diversidad cultural y
lingüística, así como el conjunto de accio-
nes para el diálogo intercultural y el res-
pecto a la diferencia), investigación (que
permite explorar y fortalecer las sabidu-
rías indígenas, contribuir a la construc-
ción de alternativas de vida y justicia so-
cio-ambiental)  y formación para la vida
(al promover procesos interculturales de
participación social y comunitaria y, la
vinculación desarrollo-cultura en un
mundo cambiante). ello posiciona al isia
como una institución que “enfatiza en
conceptos propios del pueblo ayuuk de
la vida comunitaria, la organización social
y el conocimiento” (lebrato, 2016, p. 792).

el modelo educativo del isia (2014) se
encuentra vinculado al wejën–kajën
(proceso de despertar, desarrollar o de-
senvolverse), que contempla todas las
potencialidades -intelectuales, afectivas
y sociales- que la persona o el jää’y tiene
dentro de sí para crecer, participar, reco-
ger y apropiarse de lo que aprende, del
ja ëxpëjkën (sabiduría). por tanto, en el
isia las acciones de los docentes y estu-
diantes buscan fortalecer la identidad
cultural y lingüística, afianzar la vincula-
ción comunitaria y potenciar la forma-
ción universitaria, tomando como refe-
rente el concepto operativo y filosófico
del wejënkajën (Martínez, 2016).  

masewalchinankomeh wan masewalt-
lahtolmeh, nohkia kineki ma onkah sa-
sanilli wan tlakuanehnemilistli), tlatemo-
listli (kitemowa kitlalanas wan kiyolchi-
kawas masewaltlahlamikilistli parah ma
onkah moyawalistli ipan chinankomeh
wan ma timomokuitlawikah totlaltipak)
wan tlamachtilistli tlen yolistli (pampa
kineki nochimeh tlakameh ma mono-
notzakah wan ma mopalewikah ipan ni
yankuik kawitl). ika nochi yani ne weyi-
kaltlamachtiloyan isia “kintlalana wan
kintlepanitta tlahtolmeh tlen ayuuk chi-
nankomeh, tlasentilistli wan tlahlamiki-
listli” (lebrato, 2016, p. 792).

ne tlamachtilispamitl tlen isia (2014)
motetonitok ipan wejën–kajën (tlanext-
li, wan moyawalistli), ni kiihtosneki nikah
kalaktok miak tlamantli -tlahlamikilistli,
teiknelistli wan yolistli- tlen se tlakatl so
ne jää’y parah welis moskaltis, tlapale-
wis, momachtis, wan kitlalanas ja ëxpëj-
kën (wewetlahlamikilistli). Yeka ipan ne
isia nochi tekitl tlen kichiwah tlama-
chtianih wan momachtianih eli parah
ma onkah tlatlepanittalistli tlen mase-
walnemilistli wan masewaltlahtolli, ma
onkah yolchikawalistli ipan chinanko-
meh wan ma onkah se kualli tlamachti-
listli, nochi yani motetonitok ipan tlaht-
lamikilistli itokah wejënkajën (Martínez,
2016).

Momachtianih nohkia kipixtokeh itla-
chialis tlen ne isia, inihuantih kiihtowah
tlawel ipatih pampa nopayo moyolchi-
kawa itlahlamikilis wan nohkia kinteki-
wiah wan kinyolchikawah ininmasewalt-
lahtolwah. ipan inintoskah tlen telpoka-



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 293-329 306

Las lenguas originarias en la educación superior comunitaria ...Arguelles Santiago, J.N.

desde la perspectiva de los estudian-
tes, el isia constituye una instancia que
contribuye al fortalecimiento de la edu-
cación propia y permite desplegar ac-
ciones para el uso de las lenguas origi-
narias como medio de comunicación.
las voces de las y los jóvenes permiten
visualizar su agencia social y posiciona-
miento político e identitario, tal como
expone un estudiante ayuuk:

la educación de fuera nos cambió el
pensamiento. la educación debe te-
ner otro sentido. educación con el co-
razón, es la educación que nace des-
de abajo, establecida y que hoy tiene
identidad y vida propia, un espacio de
encuentro donde haya culturas y co-
municación que tiene como fin apor-
tar a la recreación y consolidación de
las identidades desde una interven-
ción educativa, cultural y comunicati-
va. (Hcl, 12/09/2021)

si bien el isia se ubica en territorio
mixe, resulta relevante mencionar que
también recibe alumnos de otras cultu-
ras, sean indígenas o no indígenas, en
tanto “se busca que cada quien fortalez-
ca su identidad, su auténtica manera de
ser, para que desde su propia cultura se
reconozca y se piense en un mundo in-
tercultural” (Modelo educativo isia:
2014, p. 31). estos planteamientos refie-
ren la atención a la diversidad y la cons-
trucción de la propuesta político-educa-
tiva que se establece y desarrolla para el
funcionamiento de la universidad.

meh wan ichpokameh tihkakih kenih-
katzah mokuanehnemiltikateh wan kat-
lia inintlachialis, welis tikonkakiseh se
ayuuk momachtihketl: 

tlamachtilistli tlen kiawak kipatlak tot-
lahlamikilis. Moneki seyok tlamachti-
listli. Moneki yoltlamachtilistli, chinan-
kotlamachtilistli, kampa onkas tlatle-
panittalistli wan yolistli, ipan kaltlama-
chtiloyan moneki onkas sasanilli tlen
ika miak tlahlamikilistli, moneki tino-
chimeh timosanilwiseh wan sentika
timoyolchikawaseh. (Hcl,
12/09/2021)

ihkatzah ne isia eltok ipan mixe tlalli,
moneki moihtos nikah nohkia walowih
momachtianih tlen sehanok chinanko-
meh, sekih masewalmeh wan sekih axa-
kanah, ni kaltlamachtiloyan kitemowa
“nochimeh momachtianih ma kitemo-
kah wan ma kiasikah ininpamih ipan yo-
listli, ma moyolchikawakah wan ma kualli
tlahlamikikah ipan ni yankuik kawitl kam-
pa onkah tlapaltik tlahlamikilistli” (Mode-
lo educativo isia: 2014, p. 31). ika nochi
yani mokualtlalia se kualli tlamachtilispa-
mitl ipan ni weyikaltlamachtiloyan.
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1.2. Formación profesional
y diversidad lingüística

la relevancia de las lenguas originarias
en la formación de nuevos cuadros de
profesionales indígenas es de suma im-
portancia por cuanto abona a la preser-
vación de la riqueza de la diversidad lin-
güística que nos atañe a todos como
humanidad. Ya en la declaración de las
naciones unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas, aprobada en sep-
tiembre de 2007, se establece que “los
pueblos indígenas tienen derecho a re-
vitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a
las generaciones futuras sus historias,
idiomas, tradiciones orales, filosofías, sis-
temas de escritura y literaturas”. 

desde su creación, el isia ha puesto de
relieve el manejo de la lengua indígena
como eje transversal en la formación de
las y los estudiantes, ya sean hablantes o
no de lenguas indígenas. valdez y rayas
(2016), en un ejercicio de valoración del
diseño curricular de la licenciatura en
educación intercultural, exponen que la
valorización de diferentes culturas y co-
nocimientos aporta múltiples perspecti-
vas a la institución, por cuanto la diversi-
dad de culturas, lenguas y personas que
integran a la licenciatura enriquecen la
experiencia formativa. 

de esta manera, la universidad consti-
tuye un espacio para la educación pro-
pia y el posicionamiento político-peda-
gógico que asume la riqueza de la diver-
sidad, tal como expresan las y los jóve-
nes que se encuentran en formación

1.2. Tlamachtilistli wan tlapaltik
tlahtolmeh

nochimeh masewaltlahtomeh tlawel
ipatih ipan yankuik tlamachtilistli tlen
namah pankistika pampa ihkinoh mo-
yolchikawah tlapaltik tlahtolmeh wan ni
tekitl moneki tinochimeh tihchiwaseh.
ipan amatlanawatilli tlen declaración de
las naciones unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, tlen moihkui-
lohki ipan septiembre tlen 2007, nopayo
moihkuilohtok “nochimeh masewalchi-
nankomeh weliseh kinyolchikawaseh,
kinpanoltiliseh wan kinnextiliseh ininko-
mewah ininnemilis, inintlahtolwah, inint-
lahlamikilis, inintlahkuilolis wan nochi”.

desdeh kemah pehki, ne isia kitlalki
ipan tlatlahko tlen tlamachtilispamitl ne
masewaltlahtolli pampa ihkinoh kualli
momachtiseh telpokameh, ihkatzah
masewaltlahtowah so axkanah. valdez y
rayas (2016), kichihkeh se tlatemolistli
tlen tlamachtilispamitl tlen ne licencia-
tura en educación intercultural, wan
kiihtowah ne tlatlepanittalistli tlen ma-
sewalnemilistli tlawel kiyolchikawa kalt-
lamachtiloyan, pampa nopayo mosenti-
liah miakeh tlakameh tlen walowih se-
hanok chinankomeh wan tlahtowah ika
sekinok tlahtomeh. 

Kehni, ne weyikaltlamachtiloyan tlapa-
lewia parah ma onkah se kualli mase-
waltlamachtilistli wan kitlepanitta miak
tlahlamikilistli, kehni kiihtowah telpoka-
meh wan ichpokameh tlen momachtiti-
kateh. se siwatl ayuuk momachtihketl
techihlia: 
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profesional. en palabras de una estu-
diante ayuuk:

por la postura que tenemos algunos
que aún defendemos y conservamos
nuestra cultura, se nos dice que so-
mos personas cerradas y que no esta-
mos abiertos a la innovación, otros
creen que eso nos aísla del mundo.
sin embargo, la educación la toma-
mos como un proceso de apropia-
ción. Buscando apropiar y reapropiar
espacios para construir la cultura y la
escuela es el mejor espacio. (McM,
11/09/2021)

asimismo, las y los estudiantes manifies-
tan que las diferentes actividades que
ofrecen en vinculación con la comunidad
y/o en la universidad, como el tequio
(ayuda mutua) y el rancho (referido al es-
pacio para las actividades agrícolas), son
percibidas como positivas. además, men-
cionan que existe corresponsabilidad con
la comunidad en el desarrollo de sus co-
nocimientos y en regresar a sus comuni-
dades de origen para colaborar y aportar
de manera recíproca, pues las y los jóve-
nes constituyen las nuevas generaciones
que han iniciado acciones tendientes a la
revitalización lingüística y cultural. así lo
expresa una estudiante ayuuk:

el espacio educativo en donde inter-
vendré no es una escuela bilingüe. a
pesar de que hablamos el mixe, no
hay un espacio en donde se pueda
aprender su escritura y lectura. otro
de los detalles es que, los docentes
son externos por lo tanto no hablan ni

ipan totlachialis wan totlahlamikilis
tihnekih tiyolchikawaseh tomasewal-
nemilis, yeka sekinokeh techihliah tla-
wel timotzaktokeh wan axkanah tiht-
lepanittah tlen kiawak, wan sekih kiih-
towah toseltih tiitztokeh ipan tlalti-
paktli. peroh tohuantih tikihtowah ax-
kanah melawak pampa tihtekiwiah
kaltlamachtiloyan ika seyok tlamantli,
nikah timomachtiah wan nohkia ti-
mokuanehnemiliah. (McM,
11/09/2021)

nohkia, nochimeh momachtianih
kiihtowah nochi tekitl tlen kichiwah
ipan kaltlamachtiloyan tlawel ipatih,
ken ne tequio (so tlamapalewilistli) wan
ne chinanko (ni kiihtosneki tlalli kampa
kichiwah millah), nochi yani kikualittah.
nohkia kiihtowah tlawel kualli wan
yehyektzih mopalewiah waya ininchi-
nankowah, pampa namah yaya ni tel-
pokameh kinyolchikatikateh ininmase-
waltlahtolwah wan ininmasewalnemi-
lis. Kehni techyolmelawa se siwatl
ayuuk momachtihketl: 

Kaltlamachtiloyan kampa nihchiwas
notlatemolisteki axkanah bilingüeh.
ihkatzah tohuantih kena timixetlahto-
wah, ax onkah kanih timomachtiseh
titlahkuiloseh wan titlapowaseh. se-
yok owihkayotl, tlamachtianih walo-
wih tlen kiawak wan axkanah mase-
waltlahtowah. Wankinoh san kaxtit-
lantlahtolli motekiwia. ihkatzah kehni
eltok, nohka tihpixtokeh tonemilis
wan totlachialis. (McM, 11/09/2021)
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entienden la lengua materna de los
estudiantes. entonces, predomina el
castellano únicamente. sin embargo,
es una comunidad en donde prevale-
ce la cultura e identidad, usos y cos-
tumbres. (McM, 11/09/2021)

en México, todas las lenguas origina-
rias se encuentran en riesgo. las institu-
ciones educativas como la escuela de
corte occidental han sido factores de
desplazamiento lingüístico de las len-
guas indígenas por el español, lo que ha
llevado a la pérdida de saberes y sus ha-
blantes. estas dificultades han sido con-
sideradas en la implementación de la
propuesta curricular del isia. así que,
para evitar un sesgo de admisión, privi-
legiando el ingreso de alumnos hablan-
tes de una lengua indígena, se ha opta-
do por permitir el ingreso de todos los
interesados: “¿si no hablo ninguna len-
gua indígena, puedo estudiar en la es-
cuela? si eres hablante o no de alguna
lengua, puedes estudiar aquí”.

aunado a ello, la enseñanza-aprendiza-
je respecto a la lectoescritura de diferen-
tes lenguas indígenas se encuentra en
proceso de consolidación, pues no sólo
se debe atender el estudio de la lengua
mixe sino la diversidad de lenguas indí-
gena-originarias de los estudiantes.
como lo expresa una alumna ayuuk:

personalmente diré que escogí estu-
diar en la universidad por qué era la
institución que más se acoplaba a mis
recursos económicos, de igual mane-
ra; por qué la visión tenía era diferente

ipan Mexko, nochimeh masewaltlah-
tolmeh polihtikateh. nochimeh kaltla-
machtiloyan tlamachtiah ika kaxtilant-
lahlamikilistli wan yeka nopayo moteki-
wia san kaxtilantlahtolli wan axkanah
kintlepanittah masewaltlahtomeh, no-
chi yani kichihtok ma poliwi masewalt-
lahlamikilistli. nochi ni owihkayotl kiitta-
keh kemah kikualtlalihkeh tlamachtilis-
pamitl tlen isia. Yeka ipan ni kaltlama-
chtiloyan kalakih axkanah san moma-
chtianih tlen masewaltlahtowah, kalakih
nochimeh tlen kinekih momachtiseh:
“¿tlan axkanah nimasewaltlahtowa, ni-
welis nimomachtis ipan ni kaltlamachti-
loyan? Kena, nohkia tiwelis tiitztos nikah. 

Wan nohkia mochitika tekitl tlen tlapo-
walistli wan tlahkuilolistli ika masewalt-
lahtolmeh san pampa yolik yatika, pam-
pa axkanah san onkas tlamachtilistli tlen
mixetlahtolli moneki mochiwas tekitl ika
nochimeh masewaltlahtolmeh tlen tlah-
towah momachtianih. se siwatl ayuuk
momachtihketl kiihtowa: 

na nikalahki ipan ni kaltlamachtiloyan
pampa axkanah miak tomih nihpia,
peroh nohkia pampa iteki wan itla-
chialis ya seyok tlen sekinokeh kaltla-
machtiloyan, nikah timomachtis ke-
nihkatzah tikinpalewis masewalchi-
nankomeh, kenke ipatih tlamapalewi-
listli, chinankotlahlamikilistli, tlahtol-
meh wan seyok tlamantli. (lHc,10/11/
2021).  

ipan isia, masewaltlahtolli eltok tlatlah-
ko. Kemah pehki san ayuuktlahtolli ne-
siaya. teipah, moittak onkah miakeh ma-
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a las que ofrecen otras instituciones,
esta iba más enfocada en el desarrollo
de los pueblos indígenas: el trabajo
colectivo, los saberes comunitarios,
las lenguas, la autonomía, etc.
(lHc,10/11/ 2021). 

en el isia, la lengua originaria es un eje
transversal. en sus inicios únicamente se
planteaba el abordaje de la lengua
ayuuk. sin embargo, debido a la dinámi-
ca sociolingüística al interior de la comu-
nidad académica y la necesidad de forta-
lecer la revitalización y uso de las lenguas,
no solo en la región sino en las comuni-
dades y pueblos de adscripción de los es-
tudiantes, hubo la necesidad de impulsar
la creación del centro de lenguas, arte y
cultura, hoy casa de las lenguas. 

si bien la casa de las lenguas busca
que el aprendizaje de la lengua sea dia-
lógico, funcional, comunicativo y cons-
tructivo (Martínez 2019) para que los
universitarios interactúen con la comu-
nidad de Jaltepec, las comunidades ve-
cinas y el lugar de procedencia de los es-
tudiantes, resulta interesante mencionar
que “no hay docentes que enseñen [en
lenguas indígenas], salvo el ayuuk, son
alumnos mismos que trabajan en sus
lenguas” (ioc, diálogo síncrono, Face-
book oficial isia 17 de agosto de 2020). 

El ISIA: espacio multilingüe
e intercultural

el isia se ha ido constituyendo en un
espacio multilingüe que alberga estu-
diantes de los diferentes pueblos y co-

sewaltlahtolmeh wan monekiyaya mo-
chiwas miak tekitl parah kinyolchikawa-
seh, wan axkanah san ipan región noh-
kia ipan nochimeh chinankomeh kampa
ewayayah momachtianih, yeka mochih-
ki ne centro de lenguas, arte y cultura,
tlen namah itokah tlahtolkalli.

ihkatzah ni tlahtolkalli kitemowa ma
onkah se kualli tlamachtilistli tlen mase-
waltlahtolli (Martínez 2019) pampa kine-
ki nochimeh momachtianih ma moka-
mawikah ika chinanko tlen Jaltepec, chi-
nankomeh tlen echkatzih eltokeh wan
tlen kampa walowih momachtianih,
moneki moihtos “ax onkah tlamachtia-
nih tlen tlamachtiseh [ika masewaltlah-
tolmeh], kena san ika ayuuktlahtolli,
yaya inihuantiyah momachtianih tlen
kinmanawitikateh inintlahtolwah” (ioc,
diálogo síncrono, Facebook oficial isia
17 de agosto de 2020). 

Ne ISIA: kampa onkah tlapaltik
tlahtolmeh wan nemilistli 

ne isia mochitiwaltok se kaltlamachti-
loyan kampa onkah tlapaltik tlahtolmeh
wan mosehkotiliah momachtianih tlen
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munidades de la entidad e incluso a ni-
vel nacional. la vinculación que las y los
jóvenes estableen con sus lugares de
origen pretende revertir los procesos de
desplazamiento y pérdida de saberes.
por ejemplo, en el caso de jóvenes de la
entidad oaxaqueña, que provienen del
pueblo huave (ikoot). tal como reflexio-
na una estudiante:

san Mateo del Mar cuenta con una ri-
queza cultural ancestral que define la
identidad ikoots; alberga una serie de
elementos que facilitan la composi-
ción de un patrimonio comunitario
conservado desde generaciones pa-
sadas. la cosmovisión, la indumenta-
ria, las tradiciones, los rituales y la len-
gua son solo algunos de los compo-
nentes que construyen significativa-
mente al pueblo ikoots; es esta últi-
ma, la que posibilita la interacción co-
mún entre los habitantes. aunque el
ombeayiüts en casi todos los casos, es
considerado la lengua materna; hoy
en día, una parte de la niñez en san
Mateo del Mar aprende el español
como primera lengua, entonces no es
transmitido el sentido de pertenencia
hacia la comunidad desde una edad
temprana. (JHc, 12/09/2021).

esta situación enfrenta el desafío relati-
vo a la enseñanza de las lenguas indíge-
nas, ya sea como lengua materna (l1) o
como segunda lengua (l2). asimismo,
evidencia la necesidad de formación de
personal originario con competencias
lingüísticas sólidas, lo cual no solo se re-

walowih ipan miakeh masewalchinan-
komeh tlen entidad wan nohkia tlen no-
chi altepetl. Momachtianih tekitih senti-
ka waya ininchinankowah wan yeka
ayohkana pankisah wan kiyolchikawah
masewalnemilistli. nikah welis tikinto-
kaxtiseh oaxacatelpokameh, tlen walo-
wih tlen huave (so ikoot) chinanko. Keh-
ni mokuanehnemilia se ichpokamoma-
chtihketl: 

ipan san Mateo del Mar onkah ikoots-
nemilistli pampa tihpixtokeh miak tla-
mantli; nochi yaino techkawiltehto-
keh tokolwah wan toweyitatawah
wan toweyinanawah. totlachialis, to-
yoyoh, tonemilis, totlaneltokilis wan
totlahtol nochi yaino kiihtosneki
ikootsnemilistli; ika totlahtol tiwelih ti-
mosanilwiah tinochimeh. ihkatzah na-
mah ne ombeayiütstlahtolli ipan mia-
keh chinankomeh eli tonanatlahtol;
namanok, miakeh okichpilmeh ipan
san Mateo del Mar momachtiah kaxti-
lantlahtolli ken inanatlahtol, ni axkua-
lli pampa ihkinoh axkanah moyolchi-
kawa inemilis kemah elih kuekuetzit-
zih. (JHc, 12/09/2021).

pampa eltok ni owihkayotl moneki
motemos kenihkatzah momachtiseh
masewaltlahtolmeh ken nanatlahtolli
(l1) so ken segundah tlahtolli (l2). ni tla-
mantli nohkia kinextia moneki onkaseh
masewaltlamachtianih tlen kualli mo-
machtiseh wan ihkinoh kualli tlamachti-
seh ika inintlahtolwah, nohkia kitlepa-
nittaseh itlahlamikilis wan kintlepanitta-
seh ininwampoyowah tlen waya tekiti-
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fiere a mejores prácticas desde la didác-
tica universitaria, sino a la implementa-
ción de estrategias con mediación inter-
cultural basadas en las pedagogías indí-
genas desde las voces de los actores in-
volucrados. en este caso, en el isia el
despliegue de estrategias para la aten-
ción de las lenguas ocurre de manera
horizontal, es decir, entre pares, como lo
expresa un docente del pueblo ayuuk: 

el diálogo de saberes se construye ge-
neralmente en los talleres de cultura
ayuuk, lengua indígena, inducción del
modelo, talleres de cultura y arte-tela-
res y en diálogos sobre esos temas. la
idea es promover la autonomía de los
jóvenes. (sgv, 06/08/2020)

el papel de la universidad en la forma-
ción de profesionales que respondan a
las necesidades de los pueblos y comu-
nidades originarias es sumamente rele-
vante, pues la incidencia de las y los jó-
venes resulta fundamental para revertir
la pérdida de saberes y conocimientos,
asimismo para el mantenimiento de la
lengua entre las futuras generaciones.
en palabras de un estudiante zapoteco:

otra de las causas que mencionan los
médicos de la comunidad es sobre el
papel que juega la lengua zapoteca,
es decir, durante los últimos 20 años,
la pérdida de la lengua ha ido incre-
mentando de manera brutal porque
las nuevas generaciones optan por
hablar y ser monolingües del español
[…] por ello cabe resaltar que la len-
gua sigue siendo un factor sumamen-

seh sansehko. ipan isia mochiwa hori-
zontaltlamachtilistli tlen masewaltlah-
tolmeh, ni kiihtosneki, ika ohomeh, keh-
ni techpowilia se ayuuktlamachtihketl:  

sasanilli tlen tlahlamikilistli mochiwa
ipan talleres tlen ayuuknemilistli, ma-
sewaltlahtolli, pewalistli tlen mode-
loh, talleres tlen nemilistli wan tlat-
zontli wan kemah mochiwa sasanilli
tlen nochi ni tlamantli. tihnekih telpo-
kameh inihuantih ma mokuanehne-
milikah. (sgv, 06/08/2020)

iteki tlen weyikaltlamachtiloyan tlawel
ipatih pampa kualli kinmachtia moma-
chtianih wan teipah inihuantih kinpale-
wiah ininmasewalchinankowah, telpo-
kameh tekitih chikawak parah kiyolchi-
kawaseh ininnemilis wan nohkia kinyol-
chikawaseh ininmasewaltlahtolwah
pampa kinekih ma axkemah poliwikah
wan ma kitekiwikah konemeh. itoska
tlen se telpokatl zapotecomomachtih-
ketl ini:   

tepahtianih tlen tochinanko kiihto-
wah zapotecatlahtolli tlawel ipatih,
peroh nohkia yolik polihtika, ni kiih-
tosneki ipan 20 xiwitl, tlahtolli karre-
rah polihtika pampa namah telpoka-
meh san tlahtowah ika kaxtilantlahto-
lli […] wan tlahtolli tlawel ipatih tlan
tihnekiseh tikinpanoltiliseh totlahla-
mikilis wan tonemilis tokonewah, wan
nohkia tlan tihnekih tihchiwaseh sen-
tika. (gcl, 13/09/2021)

nochi ni tekitl tlen mochitika tlawel ki-
kualittah nochimeh tekipanowanih tlen
weyikaltlamachtiloyan. tonatih hastah
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te importante cuando se habla de
trasmitir conocimientos y sobre todo
cuando se trata de forma colectiva
(gcl, 13/09/2021)

inclusive, esta situación cobra relevan-
cia y sentido para los distintos actores
de la comunidad en su conjunto. Hasta
la fecha de redacción de este artículo, el
isia como espacio multilingüe ha brin-
dado atención a estudiantes hablantes
de las lenguas chinanteco, chontal, hua-
ve, mazateco, mixteco, popoluca, rará-
muri tzeltal, zapoteco y zoque, además
de los ayuuk hablantes.

2.Centro Universitario Comunal
Santa María Yaviche (UNIXHIDZA)

el centro universitario comunal santa
María Yaviche (unixhidza) constituye
uno de los dieciséis centros pertene-
cientes a la universidad autónoma co-
munal de oaxaca (uaco) y se encuentra
ubicado en el rincón de la sierra Juárez.
actualmente, cuenta con las carreras de
ingeniería en comunalidad y licenciatu-
ra en cultura Musical comunitaria.  cabe
mencionar que, desde el 20 de abril de
2020 se publicó en el periódico oficial
del gobierno del estado de oaxaca, el
decreto 1201 mediante el cual se expi-
dió la ley orgánica de la uaco y según
el art. 27 los centros universitarios co-
munales son los espacios de la universi-
dad ubicados en los diferentes munici-
pios del estado, los cuales tendrán por
objeto dar cumplimiento a los objetivos
de la universidad.

kemah moihkuilohki ni amatekitl, ne
isia ken se kaltlamachtiloyan kampa
motlepanitta tlahtolmeh kinpalewihtok
momachtianih tlen tlahtowah chinante-
cotlahtolli, chontaltlahtolli, huavetlahto-
lli, mazatecotlahtolli, mixtecotlahtolli,
popolucatlahtolli, rarámuritlahtolli, tzel-
taltlahtolli, zapotecotlahtolli wan zo-
quetlahtolli, nohkia ayuuktlahtowanih.

2. Weyikaltlamachtiloyan Centro
Universitario Comunal Santa María
Yaviche (UNIXHIDZA)

ne weyikaltlamachtiloyan centro uni-
versitario comunal santa María Yaviche
(unixhidza) eli se tlen kaxtolli wan se
centros tlen kipia ne weyikaltlamachtilo-
yan universidad autónoma comunal de
oaxaca (uaco) wan eltok ipan rincón
de la sierra Juárez. namanok, nopayo
onkah ome karrerameh tlen ingeniería
en comunalidad wan licenciatura en
cultura Musical comunitaria. Moneki
moihtos yani, desdeh ipan 20 tlen abril
tlen 2020 motepostlahkuilohki ipan ne
periódico oficial del gobierno del esta-
do de oaxaca, ne decreto 1201 tlen ika
kiski tlanawatilli ley orgánica tlen uaco
wan nohkia ipan art. 27 moihtowa ne
centros universitarios comunales kalak-
tokeh ipan Weyikaltlamachtiloyan wan
eltokeh ipan miakeh chinankotlatilantli
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la puesta en marcha de este centro
universitario incide en la reconfigura-
ción étnica de los jóvenes, articula su
posicionamiento político e incide en la
preservación de la lengua originaria.
toda vez que la pertinencia cultural y
lingüística de la propuesta educativa se
encuentra en estrecha relación con la
atención de las problemáticas y solucio-
nes desde y para el pueblo Xhidza como
sociedad contemporánea.

en el centro universitario de santa Ma-
ría Yaviche se reflexiona sobre la forma-
ción de profesionales para responder
proyecto político-pedagógico para la
vida en comunalidad en el rincón de la
sierra Juárez de oaxaca. se intenta apor-
tar al conocimiento y configuración de
la educación superior comunitaria (esc)
desde la agencia de los sujetos sociales
y educativos inmersos en los procesos
autonómicos gestados por la emergen-
cia de los pueblos originarios desde re-
alidades contemporáneas.

2.1. Sobre el currículum intercultural
y comunitario en Unixhidza

la unixhidza posiciona la creación e
implementación de proyectos de vida
en contextos comunitarios y, con ello,
incide en posibilidades de justicia curri-
cular (torres, 2010). es decir, en el plan-
teamiento y desarrollo de la propuesta
educativa de manera crítica y democrá-
tica respecto de lo que se enseña y
aprende, así como en el papel agentivo

tlen estado, nochimeh ni kinpalewiseh
ne Weyikaltlamachtiloyan. 

ni weyikaltlamachtiloyan kinpalewia
masewaltelpokameh ma mokuanehne-
milikah, nohkia kinmachtia parah ma
kintlepanittakah wan ma kinyolchikawa-
kah inintlahtolwah. Yeka tlamachtilispa-
mitl tlen momachtia telpokameh kinpa-
lewia inihuantih wan nohkia nochi chi-
nanko Xhidza ipan yankuik kawitl. 

ipan weyikaltlamachtiloyan centro
universitario de santa María Yaviche on-
kah tlakuanehnemilistli tlen kenke ipatih
onkas se kualli tlamachtilistli tlen pro-
yektoh político-pedagógico parah yolis-
tli ipan comunalidad ipan rincón de la
sierra Juárez de oaxaca. nohkia mochi-
wa tlatemolistli tlen kenihkatzah mopat-
latika wan eltok namah chinankotlama-
chtilistli (esc ika kaxtilantlahtolli) des-
deh ipan inintekih wan inintlachialis tlen
nochimeh tekipanowanih tlen kalakto-
keh ipan weyikaltlamachtiloyan tlen kin-
palewia masewalchinankomeh ipan ni
yankuik kawitl. 

2.1. Tlapaltik
chinankotlamachtilispamitl ipan
Unixhidza

ne unixhidza kinpalewia masewalchi-
nankomeh parah ma momoyawakah,
wan ika yaino nohkia ma onkah tlatlepa-
nittalistli tlen tlamachtilispamitl (torres,
2010). ni kiihtosneki, se tlamachtilispa-
mitl moneki kualli mokualtlalis, onkas
tlakuanehnemilistli tlen kenihkatzah
mochiwas tlamachtilistli, wan moneki
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de los sujetos en tanto actores del currí-
culo. a su vez, establece iniciativas que
permiten avizorar procesos de descolo-
nización del ser, el saber y el poder (lan-
der 2000; Quijano 2000), entendidos
como procesos que develan la persis-
tencia étnica de la comunidad y recupe-
ran la memoria colectiva. estos procesos
dan cabida al fortalecimiento de una re-
configuración identitaria que opta por
una mejor calidad de vida, seguridad ali-
mentaria, cuidado del agro-sistema de
la milpa , co-construcción y transmisión
de saberes, así como en el estableci-
miento de alianzas entre organizaciones
de base comunitaria. 

en este sentido, educar desde una pos-
tura descolonizadora implica situarse en
un posicionamiento político-pedagógi-
co que permita concientizar a la pobla-
ción para criticar el sistema capitalista y
el paradigma del eurocentrismo en la
vida escolar, que ha ido en detrimento y
pérdida de saberes locales y que incluso
ha incidido en el desplazamiento de la
lengua originaria, en este caso, el zapo-
teco (didza xhidza).

2.2. “El saber hablar zapoteco”:
identidad y lealtad lingüística

por un lado, se evidencia una determi-
nada lealtad lingüística hacia la lengua
zapoteca didza xhidza entre las y los jó-
venes estudiantes, inclusive consideran
que su formación universitaria coadyuva
a revertir la condición de subalternidad
de la lengua originaria: “el saber hablar

nohkia tekipanoseh momachtianih. ni
weyikaltlamachtiloyan nohkia tlapale-
wia parah ma mochiwa tlakuanehnemi-
listli tlen tlahlamikilistli (lander 2000;
Quijano 2000), ni kiihtosneki nesis yolis-
tli tlen chinankomeh wan motlalanas
sentika tlahlamikilistli. nochi ni tekitl
mochiwa parah ma onkah se kualli ne-
milistli wan yolistli, ma onkah tlakualistli,
ma tihmalwikah millah, ma sentika ti-
mokuanehnemilikah wan timomachti-
kah, wan ma sansehko timomapalewi-
kah ipan chinankomeh. 

nochi yani kiihtosneki, moneki onkas
se kualli tlamachtilistli kampa welis mo-
chiwas tlakuanehnemilistli tlen tlahlami-
kilistli wan ika yaino nochimeh moixtla-
poseh wan mokuanehnemiliseh tlen
kiihtosneki ne sistemah capitalistah wan
ne kaxtilantlahlamikilistli ipan kaltlama-
chtiloyan, pampa nochi yani kichihtok
ma poliwi masewaltlahlamikilistli wan
masewaltlahtolli, ken ne zapotecotlah-
tolli (didza xhidzatlahtolli).

2.2. “Tiwelih tizapotecotlahtowah”:
nemilistli wan tlahtoltlatlepanittalistli 

nesi ne telpokamomachtianih wan
ichpokamomachtianih kipiah tlahtoltlat-
lepanittalistli ika zapotecatlahtolli didza
xhidzatlahtolli, nohkia kiihtowah pampa
namah momachtitikateh welih kinyol-
chikawah inintlahtolwah: “niweli niza-
potecotlahtowa xhidzatlahtowa wan ax-
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el zapoteco xhidza y el no avergonzar-
me de dónde vengo y lo que soy, por-
que está [la universidad] en mi pueblo,
porque puedo estar cerca de mi gente”
(sclH, 05/04/2022). este posicionamien-
to desde la agencia juvenil y la lealtad
lingüística hacia la didzaxhidza en la uni-
versidad es relevante para la preserva-
ción de la riqueza de la diversidad lin-
güística y cultural, toda vez que históri-
camente la escuela oficial occidental
tuvo como fin el desplazamiento de la
lengua originaria. tal como versa la
transcripción de la Memoria del ramo
de instrucción pública del distrito de ixt-
lán de Juárez, que data del 15 de julio de
1892, la cual contiene un apartado refe-
rido a las “dificultades con que tropieza
la enseñanza de la niñez para su mejor y
más rápido desarrollo”, este documento
rubricado por el preceptor Miguel anto-
nia rojas señala lo siguiente:

el idioma. este es en efecto, la dificul-
tad principal para lograr el más rápido
desarrollo de la enseñanza de la niñez
en esta población, pues por efecto de
la natural afición y costumbre que tie-
nen de servirse de la lengua zapoteca
para todos sus actos, parece casi im-
posible lograr que dejen de usarlo en
la escuela, lo cual es causa de los po-
cos progresos en sus estudios, sobre
todo en materia de lenguaje. (traffa-
no 2015, p. 64)

dicho de otro modo, las nuevas gene-
raciones que han decidido iniciar sus es-
tudios universitarios dentro de su pue-

kanah nipinawa tlen kampa niwala wan
ahkia na, pampa eltok [weyikaltlama-
chtiloyan] ipan nochinanko, pampa
echkatzih niitztok waya noteixmatka-
wah” (sclH, 05/04/2022). ni tlahtoltlatle-
panittalistli tlen didza xhidzatlahtolli tlen
telpokameh tlen momachtiah ipan we-
yikaltlamachtiloyan tlawel ipatih, pampa
desdeh wahkakia ipan kaltlamachtilo-
yan tlen kaxtiltekameh ne masewaltlah-
tolli axkanah motekiwia wan yeka politi-
ka. ni tlamantli moihkuilotok ipan se
amatl itokah Memoria del ramo de ins-
trucción pública del distrito de ixtlán de
Juárez, tlen moihkuilohki ipan 15 tlen ju-
lio tlen 1892, nopayo kiihtowa onkah
“owihkayotl parah kinmachtiseh kone-
meh ika karrerah wan weliseh momoya-
waseh”, ni amatl kiwasanihki ne precep-
tor Miguel antonia rojas wan kiihtowa
yani: 

ne tlahtolli. Yani tlen más weyi owih-
kayotl parah karrerah tikinmachtiseh
konemeh ipan ni chinanko, pampa
inihuantih tlawel tochontikeh wan
nohka tlahtowah wan kitekiwiah za-
potecatlahtolli ika nochi tlen kichi-
wah, ax tiwelih tihchiwah ma ayohka-
na kitekiwikah ipan Kaltlamachtilo-
yan, wan yeka axkualli tlahlamikih
wan sanilowah. (traffano 2015, p. 64)

Kehni, telpokameh tlen namah moma-
chtiah ipan weyikaltlamachtiloyan tlen
eltokeh ipan ininchinankowah wan ipan
inintlal, nohkia kiyolchikawah inemilis
wan itlahtol. Kehni mochiwa ken se tlat-
zontli ika weyikaltlamachtiloyan, tlalli
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blo-territorio, también fortalecen su
identidad cultural y lingüística. este teji-
do entre la universidad, el territorio y la
identidad permite que las y los estu-
diantes “opten por despercudirse de la
usual ‘vergüenza’ idiomática y saquen a
la luz su bilingüismo” (lópez, l. e. 2021,
p. 62).

esta actitud de los hablantes es crucial
para la vitalidad de la lengua originaria,
pues en el escenario actual se evidencia
el desplazamiento del zapoteco por el
español y un cierto racismo lingüístico
que ha venido impactando en la trans-
misión y adquisición de la lengua. así lo
expresa un estudiante hablante de did-
za xhidza:

Hoy en día los niños ya no hablan la
lengua zapoteca, por pena de sufrir
de burlas o pena del qué dirán los de-
más. en lo particular, a mí me gusta en
la forma de enseñanza, durante el
proceso he puesto en práctica la len-
gua materna que es el zapoteco. (JlH,
18/04/2022)

Históricamente, factores como la esco-
larización en español y la subalternidad
de la lengua originaria han originado la
pérdida de saberes y la disminución de
la comunidad de hablantes. tal como
señala lópez al referirse a la subordina-
ción de los idiomas originarios:

en rigor, la situación de las lenguas
depende de la condición que mues-
tran sus hablantes en una sociedad
determinada, por lo que los miem-
bros de sociedades históricamente

wan nemilistli, wan yeka ne momachtia-
nih “ayohkana kinpinawiah inintlahtol-
wah wan kinextiah ome tlahtolmeh sa-
nilowah” (lópez, l. e. 2021, p. 62).

ika ni chikawalistli tlahtowanih kinyol-
chikawah inintlahtolwah, pampa ipan ni
yankuik kawitl nesi kenihkatzah ne za-
potecotlahtolli politika wan san ne kaxti-
lantlahtolli motekiwia wan nohkia ne
masewaltlahtolmeh axkanah kintlepa-
nittah, wan yeka konemeh namah ayoh-
kana masewaltlahtowah. Kehni techihlia
se telpokatl momachtihketl tlen didza
xhidzatlahtowa:

namanok okichpilmeh ayohkana za-
potecatlahtowah, pampa ax kinekih
ma kinpinawikah sekinokeh. na tla-
wel nikamati kenihkatzah nechma-
chtiah nikah, pampa ipan weyikaltla-
machtiloyan niweli nihtekiwia nona-
natlahtol zapotecotlahtolli. (JlH,
18/04/2022)

Wahkakia, ipan kaltlamachtiloyan ne
masewaltlahtolli wan masewaltlahlami-
kilistli axkanah kintekiwiah pampa no-
chi tlamachtilistli mochiwa ika kaxtilant-
lahtolli wan yeka namah san se ome ma-
sewaltlahtowanih itztokeh. lópez te-
chihlia kenihkatzah ax kintlepanittah
masewaltlahtolmeh: 

parah masewaltlahtolmeh yoltoseh
moneki miakeh tlahtowanih kinteki-
wiseh san kampa weli ipan altepetl,
peroh tlen panotok eli masewaltlah-
towanih axkanah miakeh wan axka-
nah welih kintekiwiah inintlahtolwah
san kampa kinekiseh, wankinoh ma-
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minorizadas y subalternas y sus me-
dios de expresión cultural y lingüística
también experimentan esta misma
condición. (lópez, l. e. 2021, p. 7)

inclusive, la evidencia demuestra que
en el contexto de la comunidad el
aprendizaje de la lecto-escritura fue pri-
mero en español y, posteriormente, en
la lengua materna, ya en los niveles de
educación media superior como el Ba-
chillerato integral comunitario (Bic), o
bien, hasta llegar a la unixhidza. no obs-
tante, frente a estos embates, el uso y
lealtad lingüística hacia el zapoteco per-
vive “en los avisos a través del perifoneo,
la radio comunitaria, las conversaciones
con familiares y conocidos y, el uso
constante en la universidad” (arguelles,
2022, p. 157). 

en este contexto, desde la perspectiva
de las y los jóvenes xhidza, la implemen-
tación de la universidad en territorio ori-
ginario trae consigo cambios sustancia-
les para la reconfiguración étnico-peda-
gógica y abre posibilidades para el apre-
cio y preservación de la lengua origina-
ria. asimismo, incide en el fortalecimien-
to identitario, el posicionamiento políti-
co y la agencia social. como señala un
estudiante xhidza:

actualmente ya existe un gran cam-
bio, ya que las personas que no habla-
ban el zapoteco y eran de las ciuda-
des intentaron hacer desaparecer la
lengua materna. ahora ya existe la
oportunidad de enseñarles lo bonito
que es ser gente zapoteca o hablante
de una lengua. (dMY, 06/04/2022)

sewaltlahtomeh nohkia ax welih mo-
moyawah. (lópez, l. e. 2021, p. 7)

namah nohkia tihmatih ipan chinan-
komeh momachtianih achtowi kinma-
chtihkeh ma tlapowakah wan ma tlah-
kuilokah ika kaxtilantlahtolli, wan teipah
ika nanatlahtolli, nohkia kinmachtihkeh
ika masewaltlahtolli ipan ne Bachillerato
integral comunitario (Bic), so nohkia
hastah kemah asitoh ipan unixhidza. ih-
katzah nochi ni owihkayotl nohka on-
kah tlahtoltlatlepanittalistli tlen zapote-
cotlahtolli wan yoltok “kemah kitekiwiah
ipan perifoneo, ipan komunradioh, ke-
mah kitekiwiah kaltik wan ipan weyikalt-
lamachtiloyan”. (arguelles, 2022, p. 157). 

Xhidza telpokamomachtianih kiihto-
wah tlawel ipatih ne weyikaltlamachtilo-
yan eltok ipan inintlal pampa kinyolchi-
kawah, kinpalewiah ininchinankowah
wan nohkia kinyolchikawah ininmase-
waltlahtolwah. ipan weyikaltlamachtilo-
yan mokuanehnemiliah kenke ipatih kit-
lepanittaseh inemilis wan sentika tekiti-
seh. Kehni kiihtowa se xhidza telpoka-
momachtihketl: 

namah miak tlamantli mopatlatok,
ipan ni yankuik kawitl tlakameh tlen
ayohkana tlahtowayayah ika zapote-
cotlahtolli sampa kitlalantikateh wan
nohkia tlen ewah ipan weyi altepetl.
namah tiwelih tikinihliah sekinokeh
tlawel ipatih tizapotecatlakameh wan
timasewaltlahtowanih. (dMY,
06/04/2022)

Yeka ipan tlatlahko tlen tlamachtilispa-
mitl tlen weyikaltlamachtiloyan eltok ne
zapotecatlahtolli (didza xhidzatlahtolli),
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en este sentido, el proyecto etno-políti-
co y pedagógico que se gesta al interior
de la universidad posee como eje funda-
mental la lengua zapoteca (didzaxhid-
za), cuya concreción potencia una pro-
puesta curricular con pertinencia cultu-
ral y lingüística, así como el desarrollo de
acciones tendientes a la revitalización
de la lengua originaria.

2.2. Cuidar nuestra habla”:
el bilingüismo entre la juventud xhidza

el posicionamiento político e identita-
rio de las nuevas generaciones pretende
incidir en la transformación de la situa-
ción de diglosia en la que se encuentra
la lengua originaria frente al español:
“nosotros los jóvenes somos el centro,
nosotros somos mediadores porque el
español ya se revuelve con el zapoteco,
nos toca a nosotros cuidar nuestra ha-
bla.” (dssM, 07/04/2022)

este reconocimiento de sí como suje-
tos que poseen un rol central en el man-
tenimiento de la lengua originaria insta
al asumo de sus compromisos éticos,
históricos y pedagógicos hacia la preser-
vación del zapoteco y la riqueza de la di-
versidad lingüística. así lo manifiesta
una joven xhidza:

Yo decidí estudiar en la u ya que me
queda cerca de mi comunidad, ade-
más cuando me enteré acerca de las
carreras que se ofrecen a mí me llamó
la atención uno, también puedo co-
municarme con la gente en zapoteco
y también aprender y rescatar lo que

pampa ika yaino weli mochiwa se kualli
wan yehyektzih tlamachtilistli, ipan kalt-
lamachtiloyan kitlepanittah masewal-
nemilistli wan moyolchikawa masewalt-
lahtolli. 

2.3.“Timomokuitlawiseh totlahtol”:
ne bilingüismoh ipan
xhidzatelpokameh

namanok telpokameh tlawel mokua-
nehnemiltokeh wan kitlepanittah inemi-
lis wan itlahtol, wan miak chikawalistli
kitlaliah parah kinmanawiseh masewalt-
lahtolmeh, ayohkana kinekih ma mote-
kiwi san ne kaxtilantlahtolli: “tohuantih
titelpokameh tiitztokeh tlatlahko, to-
huantih namah moneki tihmanawiseh
zapotecotlahtolli parah axkanah ma
momanelo ika kaxtilantlahtolli, tohuan-
tih tihmanawiseh totlahtol.” (dssM,
07/04/2022)

namah tikittah telpokameh tlawel ixt-
lapotokeh wan tlahlamikih inihuantih
kiihtowah kitlaliseh chikawalistli parah
kiyolchikawaseh imasewalnemilis wan
kimanawiseh imasewaltlahtol. Kehni te-
chyolmelawa se xhidza ichpokamoma-
chtihketl: 

na nihnehki nimomachtis ipan ni we-
yikaltlamachtiloyan pampa eltok
echkatzih nochinanko, nohkia pampa
onkah kualli tlamachtilistli, nikah ni-
weli nimosanilwia waya sekinok no-
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las comunidades han dejado. Hoy en
día para mí es importante ser una jo-
ven xhidza debido a que soy hablante
de la lengua, sé comunicarme con la
gente y de esa manera puedo adquirir
conocimientos. (dvH,19/04/2022)

asimismo, lleva a considerar las poten-
cialidades para un bilingüismo social
desde su ser estudiantil en correspon-
dencia con las necesidades de comuni-
cación y vitalidad de la lengua originaria
en la comunidad. esta situación eviden-
ciaría que, “cuanto más importantes y
múltiples son las funciones que cumple
una lengua para la gran mayoría de los
individuos de la comunidad, tanto ma-
yor es su vitalidad” (sichra, 2004, p.10).
por tanto, las posibilidades para el bilin-
güismo con dominio de la lengua origi-
naria se afianzan a partir del reconoci-
miento como miembro de la comuni-
dad de hablantes y su inserción en espa-
cios como la reciente universidad. tal
como señala una estudiante xhidza:

cuando yo me enteré de que iban a
poner una escuela, me puse a pensar
en ir a la escuela y me gusta en la for-
ma en la que imparten sus clases y
nos enseñan a entender […] es un jo-
ven alegre, orgulloso de lo que es, de
donde es, y habla su lengua zapoteca
y dice con orgullo lo que es. (JFl,
06/04/2022)

wampoyowah ika zapotecotlahtolli
wan nohkia nimomachtia chinankot-
lamachtilistli tlen techkawiltehtokeh
toweyitatawah wan toweyinanawah.
na nimotlepanitta ken ni xhidzai-
chpokatl, nimasewaltlahtohketl wan
nimomachtihketl. (dvH,19/04/2022)

nohkia, namah masewalmomachtia-
nih kikuamachilkehyah tlawel ipatih ne
bilingüismoh wan kichiwah miak tekitl
parah kiyolchikawaseh masewaltlahtolli
ipan chinanko. nochi ni tlamantli kiih-
tosneki “masewaltlahtolli moneki mote-
kiwis san kampa weli ipan chinanko
pampa kehni welis moyolchikawas wan
nochipa yoltos” (sichra, 2004, p.10). Yeka
nopa bilingüismoh mochiwa kemah
masewalmomachtianih kitekiwiah ima-
sewaltlahtol so nohkia kemah kiteki-
wiah kaxtilantlahtolli kemah kalakih
ipan yankuik weyikaltlamachtiloyan.
Kehni techyolmelawa se xhidza ichpo-
kamomachtihketl: 

Kemah na nimatki nikah kitlaliseh se
kaltlamachtiloyan niyolpahki wan ni-
moihlihki nimomachtis, tlawel nika-
mati kenihkatzah techmachtiah nikah
[…] tlamachtihketl ya se telpokatl
tlen nochipa yolpaktok, motlepanitta
tlen ya eli, tlen kanih wala wan pampa
zapotecatlahtowa wan ax kipinawia
itlahtol. (JFl, 06/04/2022)
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2.4.“Seguir resistiendo al vivir nuestra
identidad”: la escritura y oralidad de
la lengua xhidza

la reciente creación de la universidad y
la participación de la juventud xhidza
como estudiantes de la primera genera-
ción de ingeniería comunal promueven
el fortalecimiento identitario y la recu-
peración de saberes locales en el esce-
nario actual. 

a partir del posicionamiento político-
pedagógico se evidencia la revaloración
cultural y lingüística del pueblo xhidza.
a su vez, este papel agentivo de las y los
jóvenes permite la implementación de
una pedagogía propia que promueve el
desarrollo de la escritura y la creación li-
teraria para construir y transmitir los co-
nocimientos y saberes de la comunidad.
desde la voz de un estudiante, esta afir-
mación de la identidad incide en la
agencia juvenil de la universidad, a su
vez, promueve prácticas de literacidad
en didza xhidza y español:

Me gusta por la forma de fomentar a
valorar lo grande que somos como
personas zapotecas. también nos ins-
tan a escribir los saberes de nuestros
abuelos, ya que de este modo podrá
pasar a las otras generaciones que
vienen creciendo. (WgMr,
19/04/2022)

de este modo, ser joven, estudiante y
hablante de didza xhidza implica “seguir
resistiendo” ante la hegemonía de corte
occidental. como se denota, la intencio-
nalidad de estas nuevas generaciones

2.4.“Moneki nochipa tiyolchikawaseh
tonemilis”: tlahkuilolistli wan
sanilistli tlen xhidzatlahtolli

tlawel ipatih namah onkah yankuik
weyikaltlamachtiloyan wan nopayo mo-
machtiah xhidzamomachtianih tlen
achtowi generación tlen ingeniería co-
munal pampa namah inihuantih tlawel
kitlepanittah imasewalnemilis wan kitla-
lanah masewatlahlamikilistli ipan yan-
kuik kawitl. 

namah welis tikihtoseh onkah tlatlepa-
nittalistli wan chikawalistli tlen xhidza-
nemilistli wan xhidzatlahtolli. Masewal-
telpokameh miak tekitl kichiwah wan
inihuantih mokalakiah ipan weyikaltla-
machtiloyan pampa kinekih ma onkah
se kualli masewaltlamachtilistli kampa
motlepanittas wan mopanoltis chinan-
kotlahlamikilistli, wan nohkia mochiwas
tlahkuilolistli ika masewaltlahtolli. tlen
nochi ni tlamantli se telpokamoma-
chtihketl techihlia kenihkatzah kinteki-
wia didza xhidzatlahtolli wan kaxtilant-
lahtolli: 

nikamati kenihki techtlepanittah ipan
ni weyikaltlamachtiloyan ken tizapo-
tecatlakameh. nohkia techihliah ma
titlahkuilokah tlen wewetlahlamikilis-
tli, pampa kehni axkanah poliwis wan
tiweliseh tikinpanoltiliseh tokonewah.
(WgMr, 19/04/2022)

Kehni namah momachtianih kimachi-
liah tlawel ipatih pampa telpokamoma-
chtianih wan tlahtowah xhidzatlahtolli,
inihuantih kitlaliah chikawalistli parah
ma axkanah kintlani ne occidentaltlahla-
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consiste en revertir la discriminación lin-
güística que aún prevalece en el contex-
to actual. 

significa ser grande por seguir resis-
tiendo al vivir nuestra identidad como
gente de pueblo zapoteco, aunque
las personas que hablan español nos
denigran solo por seguir hablando la
lengua zapoteca. por eso es necesario
seguir practicando y compartiendo a
los niños lo que es nuestra cultura.
(WgMr, 19/04/2022)

por un lado, la distinción de las dificul-
tades que los hablantes de la lengua ori-
ginaria enfrentan constituyen las bases
para iniciar acciones en pro de su revita-
lización. por otro, la necesidad y com-
promiso para “seguir practicando y com-
partiendo” la lengua de modo interge-
neracional potencian la implementación
de procesos de enseñanza y aprendizaje
construidos desde la pedagogía propia.
así reflexiona una estudiante xhidza:

Yo decidí estudiar en esta universidad
porque me gusta estudiar, además
porque esta universidad tiene carre-
ras bonitas y muy importantes que
nos serán de mucha ayuda en el futu-
ro […] significa esperanza en cada
uno de nuestros pueblos indígenas,
porque cada día nosotros los jóvenes
conocemos y adquirimos nuevas
ideas, las cuales podemos identificar
las cosas buenas que se puedan usar
para beneficiar a la comunidad. (ZMd,
09/03/2022)

mikilistli. tlen masewalmomachtianih ki-
nekih eli ma ayohkana kinixpanokah
san pampa masewaltlahtowah ipan ni
yankuik kawitl. 

tohuantih tlawel timotlepanittah
pampa tihpixtokeh totlachialis ken ti-
zapotecotlakameh, ihkatzah kaxtilte-
kameh nochipaya techixpanotokeh
san pampa tizapotecatlahtowah. Yeka
moneki nochipa timasewaltlahtoseh
wan tikinpanoltiliseh konemeh tone-
milis wan tonanatlahtol. (WgMr,
19/04/2022)

nikah welis tikihtoseh onkah ome tla-
mantli, se momachtianih mokuanehne-
miltokeh katlia owihkayotl onkah parah
moyolchikawaseh masewaltlahtolmeh
wan kichiwah miak tekitl ika yaino. se-
yok tlamantli, kitemowah kenihkatzah
kinpanoltiliseh itlahtol sekinokeh inin-
wampoyowah wan konemeh, nohkia ki-
nekih ma mokualtlali se kualli tlamachti-
listli kampa motlepanittas masewaltlah-
lamikilistli. se xhidza ichpokamoma-
chtihketl kiihtowa se ome tlahtolli tlen ni
tlamantli: 

na nihnehki nimomachtis ipan ni we-
yikaltlamachtiloyan, pampa nikah on-
kah kualli tlamachtilistli tlen techpale-
wis teipah ipan tonemilis […] ni weyi-
kaltlamachtiloyan tlawel ipatih parah
tomasewalchinankowah, pampa tlen
titelpokameh nikah tiwelih timoma-
chtiah, timoixkuiah, wan teipah ika
tlamachtilistli tiweliseh tikinpalewiseh
chinankomeh para ma pankisakah.
(ZMd, 09/03/2022)



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 293-329 323

Las lenguas originarias en la educación superior comunitaria ...Arguelles Santiago, J.N.

a su vez, las y los estudiantes vislum-
bran un horizonte de futuro en aras del
buen vivir comunitario, donde la preser-
vación y transmisión de la lengua y cul-
tura xhidza se afianzan mediante el rele-
vo generacional. un alumno xhidza su-
braya esta prospectiva a partir de su ex-
periencia universitaria:

nosotros podríamos ser la generación
que defienda a los pueblos indígenas
y la cultura xhidza con conocimientos
que se tiene, nuestro deber es trans-
mitírselo a las nuevas generaciones
para que aprendan de sus raíces.
(asYs, 07/03/2022)

la juventud xhidza reconoce su com-
promiso y papel fundamental en la co-
construcción de los saberes y conoci-
mientos, así como en el uso de la lengua
originaria como eje fundamental. como
se observa, la lengua xhidza no sólo es el
medio de instrucción sino el vehículo de
comunicación en el entorno universitario.

Conclusiones
la construcción de una educación su-

perior comunitaria en el sureste de Mé-
xico implica el posicionamiento de una
educación territorializada, pues la expe-
riencia de la unixhidza y el isia muestra
que el planteamiento e implementación
de la universidad constituye un espacio-
territorio de la comunidad, cuya base se
sustenta en un currículum con pertinen-
cia lingüística y cultural. si bien, el tema
de cobertura escolar es importante para
llegar a estos territorios, conviene desta-

nohkia, ichpokamomachtianih wan
telpokamomachtianih kitemikih kualli
yolistli parah ininchinankowah, kampa
onkas tlatlepanittalistli wan yolchikawa-
listli tlen xhidzanemilistli wan xhidzat-
lahtolli wan nochi yani kitlalanaseh ko-
nemeh. se xhidza momachtihketl tlen
weyikaltlamachtiloyan kiihtowa: 

tohuantiyah tlen titelpokameh tikin-
manawiseh tochinankowah wan xhid-
zanemilistli ika tlamachtilistli, totekih
eli tikinpanoltiliseh tonemilis wan tot-
lahtol konemeh tlen walowih, ihkinoh
kipiaseh xiknelwayotl. (asYs,
07/03/2022)

Xhidzatelpokameh tlawel tlahlamikih
wan kimatih katlia ininpamih, sentika ki-
chiwaseh tlakuanehnemilistli, wan noh-
kia kitlepanittaseh wan kiyolchikawaseh
masewaltlahtolli pampa tlawel ipatih.
Yeka ne xhidzatlahtolli cheneh ipatih
pampa ika kinmachtiah wan nohkia ika
mosanilwiah ipan weyikaltlamachtiloyan. 

Ika tlami ni amatekitl 
ne tlakualtlalistli tlen se chinankotla-

machtilistli ipan sureste tlen Mexko tla-
wel ipatih wan kiihtosneki moneki on-
kas tlamachtilistli ipan inintlal tlen mo-
machtianih, ne weyikaltlamachtiloyan
tlen unixhidza wan isia kinextiah mo-
neki tlen yani tlamachtilistli, moneki
nopa tlamachtilispamitl kitlepanittas
masewalnemilistli wan masewaltlahtolli.
tlawel ipatih nohkia ni kaltlamachtilo-
yan kintlaltokeh kampa ewah masewal-
momachtianih wan ika tlamachtilistli
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car que en estas experiencias se desarro-
llan procesos de reconfiguración identi-
taria y agencia social comunitaria para el
funcionamiento de la universidad.

en ambas experiencias existe un inten-
to por plantear e implementar un currí-
culum con pertinencia cultural, lingüísti-
ca y con apertura epistémica. el currícu-
lo universitario tiene sustento en la base
comunal, promueve la justicia curricular
y los actores asumen un papel determi-
nante en la formación que reciben los
nuevos cuadros de profesionales indíge-
na-originarios. estas ies aportan de ma-
nera sustantiva al conocimiento y la
configuración de la educación superior
comunitaria (esc) a la luz de los proce-
sos autonómicos y emergencia de los
pueblos originarios desde realidades
contemporáneas.

las lenguas originarias constituyen un
eje transversal en la formación profesio-
nal de las y los jóvenes. se fomenta el
uso de la lengua indígena dentro y fue-
ra del aula, no sólo como asignatura de
la malla curricular sino en estrecha rela-
ción con la vida cotidiana de la comuni-
dad. las actitudes, así como la lealtad
lingüística de las y los estudiantes hacia
las lenguas originarias incide en su pre-
servación o mantenimiento. en unix-
hidza e isia existe el compromiso por
preservar, promover y revitalizar las len-
guas originarias desde las generaciones
que se forman en la universidad, asu-
mirlas como parte de su identidad y en
vinculación con las comunidades de
origen.

telpokameh kitlepanittah inemilis wan
nohkia pampa ni kaltlamachtiloyan mo-
mapalewiah waya chinankomeh, senti-
kah tekitih. 

ni ome weyikaltlamachtiloyan kiyeh-
yekotikateh kenihki mokualtlalis se kua-
lli tlamachtilispamitl ika nemilistli, tlah-
tolli wan tlakuanehnemilistli. nopa tla-
machtilispamitl tlen weyikaltlamchtilo-
yan motetonia ipan chinako, kitlepanitta
masewaltlahlamikilistli wan nohkia kint-
lepanitta tekiwahkemeh, inihuantih kiih-
towah kenihkatzah moneki kinmachti-
seh masewalmomachtianih. ni ome we-
yikaltlamachtiloyan nohkia kichiwah tla-
temolistli tlen kenihkatzah mokualtlalis
se kualli chinankotlamachtilistli (esc ika
kaxtilantlahtolli) ipan ni yankuik kawitl
kemah miakeh masewalchinankomeh
kiihtotikateh yoltokeh wan moneki kint-
lepanittaseh. 

Masewaltlahtolmeh eltokeh ipan tlat-
lahko tlen tlamachtilispamitl tlen ika kin-
machtiah telpokameh. nohkia kinteki-
wiah masewaltlahtolmeh ihtiko wan kia-
wak tlen kaltlamachtiloyan, wan axka-
nah san kemah kinmachtiah telpoka-
meh pampa masewaltlahtolli motetoni-
tok ipan chinanko. Masewalmomachtia-
nih kipiah tlahtoltlatlepanittalistli ika
masewaltlahtolmeh wan ihkinoh nohkia
kinyolchikawah. ipan unixhidza wan
isia masewalmomachtianih kichiwah
miak tekitl wan chikawalistli parah kint-
lalanaseh, kinmoyawaseh wan kinyol-
chikawaseh masewaltlahtomeh, pampa
tlawel ipatih ipan ininnemilis wan inin-
chinankowah.  
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como se denota, ambas ies se diferen-
cian de las universidades convencionales,
en tanto promueven la autonomía de los
jóvenes y su posicionamiento político-
identitario hacia el buen vivir comunita-
rio. a contracorriente de las situaciones
de rechazo, exclusión y racismo que his-
tóricamente han vivenciado en los pue-
blos y comunidades originarias a raíz de
la imposición del estado-nación y su con-
secuente castellanización, el posiciona-
miento universitario para la esc respon-
de a la necesidad de la educación supe-
rior en sus territorios de origen bajo nor-
mas de autogestión que permitan reivin-
dicar derechos, cubrir expectativas y de-
mandas de la población que atienden.

asimismo, establecen alianzas interins-
titucionales a nivel comunitario y regio-
nal, pues la profesionalización de las y
los jóvenes se dirige a dirimir desigual-
dades estructurales, así como brindar
atención y soluciones a problemáticas
concretas desde contextos situados, en
este caso, en la entidad oaxaqueña. au-
nado a ello, el tequio pedagógico per-
mite abrir oportunidades para el inter-
aprendizaje y la colaboración intercultu-
ral. toda vez que las y los facilitadores
abordan temáticas en nivel micro y ma-
cro en el entorno, lo cual posibilita el
diálogo y la complementariedad. Y en
términos del fortalecimiento de la diver-
sidad lingüística, las acciones emprendi-
das nos enriquecen a todas y todos
como humanidad.

como se observa, la unixhidza y el isia
constituyen movimientos de enseñanza

Ken tikittakehyah, nopa ome weyikalt-
lamachtiloyan seyok itekih, pampa kite-
mowa masewalmomachtianih ma mo-
kuanehnemilikah, ma kualli momachti-
kah wan teipah ma kinpalewikah chi-
nankomeh. Moneki moihtos nohkia on-
kah miak owihkayotl pampa ne mase-
walchinankomeh wahkakia kinixpano-
tokeh wan kinmapachtokeh, nochi yai-
no kichihtok ne estadoh-nación yeka ya
kitlepanitta san kaxtilantlahtolli, wanki-
noh ni yankuik weyikaltlamachtiloyan
kinekih kikualtlaliseh se kualli tlamachti-
lispamitl tlen ika momachtiseh telpoka-
momachtianih tlen teipah nohkia kinpa-
lewiseh masewalchinankomeh parah
ma kualli eltokah wan ma momoyawa-
kaeh. 

nohkia, ni ome weyikaltlamachtiloyan
momapalewiyah waya sekinok kaltla-
machtiloyan wan chinankomeh, pampa
kitemowah telpokameh ma kiselikah se
kualli tlamachtilistli, nohkia kitemowah
kenihki kinpalewiseh oaxacamasewal-
chinankomeh tlen kipixtokeh miak
owihkayotl. nohkia nopa tequiotlama-
chtilistli so tlamapalewilistli kitemowa
ma onkah sentika tlakuanehnemilistli
wan tlahlamikilistli. tlamachtianih tlawel
kualli kinmachtiah masewalmomachtia-
nih pampa kinnextiliah tlahlamikilistli
tlen chinanko wan tlen kiawak. Mase-
walchinankomeh wan masewaltlahto-
meh tlawel ipatih ipan ni tlaltepaktli
wan nohkia techyolchikawah. 

Ken tikittakehyah, ne unixhidza wan
ne isia elih ome weyikaltlamachtiloyan
tlen tlawel ipatih pampa kiwalikah se
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y aprendizaje para hacer posible otra
forma de educar, educarse y hacer uni-
versidad. ambas instituciones apuestan
por el derecho a la diferencia, la recupe-
ración de saberes locales, el uso de las
lenguas originarias, las pedagogías pro-
pias y el currículum con pertinencia cul-
tural y lingüística. además, la agencia
social comunitaria y el papel agentivo
de los jóvenes es crucial para la imple-
mentación de la propuesta educativa de
la universidad.

Nota final

cabe mencionar que, en términos de la
escritura en náhuatl aún no tenemos
una norma nacional. recién el inali sos-
tuvo una reunión para integrar un comi-
té revisor, redactor y traductor de la nor-
ma de escritura mexihkatlahtolli
(18/11/2023). el alfabeto náhuatl utiliza-
do en este trabajo es el propuesto por la
secretaría de educación de veracruz y la
academia veracruzana de las lenguas
indígenas a partir del asesoramiento de
un grupo de expertos nahuas (Yopihua
et al., 2005). en consecuencia, con el
propósito de ampliar la comprensión de
este texto académico entre nahua-ha-
blantes, me acerqué a un colega de mi
región, Jesús alberto Flores Martínez ,
quien es nativo nahua-hablante y cola-
boró en la traducción de este texto. así,
por ejemplo, "agencia juvenil" se con-
ceptualizó como "lo que las mujeres y
hombres jóvenes pueden hacer para su
verdadero andar-caminar". de este

yankuik tlamachtilispamitl. ni ome weyi-
kaltlamachtiloyan kitlepanittah chinan-
kotlahlamikilistli, masewaltlahtolmeh,
masewaltlamachtilistli wan kinekih ma
onkah tlamachtilispamitl ika nemilistli
wan tlahtolli. ni ome weyikaltlamachti-
loyan tlawel kintlepanittah wan kinekih
kinpalewiseh ichpokamomachtianih
wan telpokamomachtianih pampa pa-
rah inihuantih mokualtlaltikah nopa tla-
machtilispamitl.

Tlanki… 

seyok, kemah tlahkuiloseh ipan nawat-
lahtolli axkipiah wan axonkah tlahkuilol-
machiotlahtolli ipan nochi Mexko tlali.
namah ne inali mosentilihkeh pampa
inihuantih kineki kittaseh kenihkeh
moihkuilowa masewaltlahtolli mexih-
katlahtolli (18/11/2023). ipan ni amatl
titlahkuilokeh ika ne tlahkuilolmachiot-
lahtolli tlen secretaría de educación de
veracruz wan academia veracruzana de
las lenguas indígenas ika nawamase-
waltlahtowanih (Yopihua et al., 2005).
nihnekih kichiwah se amatekitl ika no-
wampo Jesús Flores Martínez, masewal,
nawatlahtohketl wan tlamachtihketl. ni-
mowansewalpo nechpalewi kenihkat-
zah timokamawiseh wan kenihkeh tit-
lahkuiloseh ni tosanil nawatl. Kehni, ki-
chiwa “agencia juvenil” ika “tlen ichpoka-
meh wan telpokameh welih kichiwah”,
ni tlamantli kiihtosneki inihuantih mo-
nawatiah wan kiihtowah kenihkatzah
elis inemilis. tohuantih timosanilowah
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modo, la versión en náhuatl es más cer-
cana al náhuatl de la Huasteca veracru-
zana, tan sólo una de las treinta varian-
tes dialectales de esta lengua.

wan tihmatih nawatlahtolli tlen Wexte-
kapan tlalli. nelia ni amatekitl kiihtoh
tlahlamikilis wan miak tlamantli pan na-
watlahtolli. sekinok tlen Mexko tlalli
kampa nawatlahtowanih tiitztokeh no-
seya tlahtowah. naya ni animitzonpowi-
lia san se nawatl sanili.
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NOTAS
(1) el pueblo huave o ikoot es hablante de la lengua huave, cuyas variantes lingüísticas
son ombeayiüts (huave del oeste) y ombeyajts (huave del este), pertenecen a la familia
Huave (inali, 2007). de acuerdo con el inegi (2020) en el estado de oaxaca se encuentran
18 827 hablantes, que se ubican principalmente en las localidades de Juchitán de Zaragoza,
san Mateo del Mar, san dionisio del Mar y san Francisco del Mar.

(2) “tequio” deriva del término náhuatl “tekitl”, que significa trabajo. este caso, se refiere al
trabajo pedagógico realizado por los docentes invitados a la universidad.

(3) el sur de la región Huasteca abarca los estados de san luis potosí, Hidalgo y veracruz.
según el inegi (2020) se encuentran 114 586 hablantes de la variante náhuatl de la Huas-
teca veracruzana, perteneciente a la agrupación lingüística náhuatl y la familia lingüística
Yuto-nahua (inali, 2007). 

(4) en México, se cuenta con 30 variantes dialectales del náhuatl y los hablantes ascienden
a 1.6 millones de personas (inegi, 2020), es la lengua indígena más hablada del país.

(5) enseñar es una acción que involucra por lo menos dos personas: una en condiciones
de respeto, obediencia y atención hacia quien transmite la sabiduría; otra en una situación
de disposición, paciencia y seguridad de lo que enseña. “tlamachtia” es el verbo entendido
como “enseñar” y “nimitsmachtiti” se refiere al proceso en que alguien enseña a otro
alguien a asimilar y construir las prácticas culturales de la familia y la comunidad. (arguelles,
2010, p. 228).

(6) en lugar de encontrar “aprendo”, encontramos “me enseño”, “nimomachtiti”. este proceso
se construye en el medio social porque supone el encuentro con otras personas (padres,
expertos, hermanos…) a la par de un proceso individual que consiste en construir cono-
cimientos sobre las dimensiones natural, humana y espiritual; habilidades dentro del
hogar y en los espacios de cultivo; actitudes respecto de los seres vivos que habitan en
totlaltipak; valores destinados al buen vivir según cada momento de vida y sentimientos
que estrechan los nexos con las dimensiones en las que los huastecos se desenvuelven.
(arguelles, 2010, p. 226)

(7) la interrelación entre “nimitsmachtiti” y “nimomachtiti” lleva a la construcción de saberes
y la reproducción de la cultura en un proceso de “ida y vuelta” por cuanto involucra situa-
ciones que enfrentan, ejecutan y delimitan al menos dos personas en condiciones de
complementariedad. (arguelles, 2010, p. 2029).

(8) en oaxaca, actualmente existen 126 instituciones de educación superior (ies), de las
cuales 47 son públicas y 79 privadas.

(9) la milpa constituye un sistema de policultivo. es el escenario donde se realiza la crianza
de los alimentos para el autoconsumo, así como para establecer relaciones comerciales
en pequeña escala. en la milpa, el maíz es el eje principal y a la par se siembran chile, frijol
y calabaza, elementos que permiten dar continuidad al ciclo agrícola.

(10) traductor. campesino masewal, candidato a doctor en desarrollo rural por la univer-
sidad autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. contacto: mydj.j19@gmail.com. 
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acuerdos de la educación superior en México

A review of the dimension of culture in the new agreements 
of higher education in Mexico
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RESUMEN
El artículo comienza con el análisis del documento Reimaginar juntos nuestros fu-

turos: un nuevo contrato social para la educación (2021) presentado por UNESCO,
del proyecto Los futuros de la educación superior, coordinado por IESALC-UNESCO;
así como el informe Pensar más allá de los límites: perspectivas sobre los futuros de
la educación superior hasta 2050, del mismo organismo. Siguiendo las críticas de la
relatora especial de la dimensión de los derechos culturales de la ONU, Alexandra
Xhanthakhi, se destaca la necesidad de incorporar la dimensión de la cultura y los
derechos culturales a los ejes de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2050, y la
urgencia porque participen en los los nuevos acuerdos para la educación superior.
Estas críticas también coinciden, tanto en las respuestas de los jóvenes consultados
en el mismo informe (examinándose algunas respuestas de estudiantes mexicanas),
como en las notas conceptuales de los expertos participantes. Aunque el artículo no
tiene una intención de revisión histórica sobre la relación entre cultura y universidad,
a partir de las reflexiones de los informes de la UNESCO se visualizan algunas expe-
riencias recientes en el diseño de las políticas de educación superior en México. En
ese sentido, finalmente, se revisó la nueva Ley General de Educación Superior de Mé-
xico (2021), además de las políticas de la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior del mismo país, que utilizan elementos de la di-
mensión cultural en las políticas de educación superior, sin que aún se instrumenten
mecanismos de medición para su seguimiento.  

Palabras clave: desarrollo cultural; derechos culturales; educación superior; universidad;
Desarrollo Sostenible
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A review of the dimension of culture in the new agreements 
of higher education in Mexico

ABSTRACT
the article begins with an analysis of the document reimagining our futures together:

a new social contract for education (2021) presented by unesco, from the project
the futures of higher education, coordinated by iesalc-unesco; as well as the report:
thinking beyond limits: perspectives on the futures of higher education until 2050,
from the same organization. Following the criticisms of the un special rapporteur on
the cultural rights dimension, alexandra Xhanthakhi, the report highlights the need
to incorporate the dimension of culture and cultural rights into the axes of the 2050
agenda for sustainable development, and the urgency of their participation in the
new agreements for higher education. these criticisms also coincide, both in the re-
sponses of the young people consulted in the same report (examining some responses
from Mexican students), as well as in the conceptual notes of the participating experts.
although the article does not intend to provide a historical review of the relationship
between culture and university, some recent experiences in the design of higher edu-
cation policies in Mexico are visualized because of the reflections in the unesco
reports. Finally, the new general law of Higher education in Mexico (2021) is reviewed,
as well as the policies of the national association of universities and Higher education
institutions of the same country, which use elements of the cultural dimension in
higher education policies, without yet implementing measurement mechanisms for
their monitoring.

Keywords: cultural development; cultural rights; Higher education; university; sus-
tainable development

Uma revisão da dimensão da cultura nos novos acordos 
de ensino superior no México

RESUMO
o artigo começa com uma análise do documento reimaginar nossos futuros juntos:

um novo contrato social para a educação (2021) apresentado pela unesco, do projeto
"os futuros da educação superior", coordenado pelo iesalc-unesco; bem como do
relatório "pensando além dos limites: perspectivas sobre os futuros da educação su-
perior até 2050", da mesma organização. seguindo as críticas da relatora especial da
onu sobre a dimensão dos direitos culturais, alexandra Xhanthakhi, o relatório
destaca a necessidade de incorporar a dimensão da cultura e dos direitos culturais



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 331-353 333

Una revisión a la dimensión de la cultura en los nuevos acuerdos ...Ramírez Vuelvas, C.

nos eixos da agenda 2050 para o desenvolvimento sustentável e a urgência de sua
participação nos novos acordos para o ensino superior. essas críticas também coinci-
dem, tanto nas respostas dos jovens consultados no mesmo relatório (examinando
algumas respostas de estudantes mexicanos), quanto nas notas conceituais dos es-
pecialistas participantes. embora o artigo não tenha a intenção de fazer uma revisão
histórica da relação entre cultura e universidade, as reflexões dos relatórios da unesco
são usadas para visualizar algumas experiências recentes na elaboração de políticas
de ensino superior no México. por fim, foi analisada a nova lei geral de ensino superior
do México (2021), bem como as políticas da associação nacional de universidades e
instituições de ensino superior do mesmo país, que utilizam elementos da dimensão
cultural nas políticas de ensino superior, sem ainda implementar mecanismos de
medição para seu monitoramento.

Palavras-chave:desenvolvimento cultural; direitos culturais; educação superior; uni-
versidade; desenvolvimento sustentável

Un examen de la dimension culturelle dans les nouveaux 
accords sur l'enseignement supérieur au Mexique

RÉSUMÉ
l'article commence par une analyse du document "réimaginer ensemble nos avenirs:

un nouveau contrat social pour l'éducation" (2021) présenté par l'unesco, dans le
cadre du projet "l'avenir de l'enseignement supérieur", coordonné par l'iesalc-unesco,
ainsi que du rapport "penser au-delà des limites: perspectives sur l'avenir de l'ensei-
gnement supérieur à l'horizon 2050", de la même organisation. suite aux critiques du
rapporteur spécial des nations unies sur la dimension des droits culturels, alexandra
Xhanthakhi, le rapport souligne la nécessité d'incorporer la dimension de la culture et
des droits culturels dans les axes de l'agenda 2050 pour le développement durable, et
l'urgence de leur participation dans les nouveaux accords pour l'enseignement supé-
rieur. ces critiques coïncident également, tant dans les réponses des jeunes consultés
dans le même rapport (en examinant certaines réponses d'étudiants mexicains), que
dans les notes conceptuelles des experts participants. Bien que l'article ne se veuille
pas un examen historique de la relation entre la culture et l'université, les réflexions
des rapports de l'unesco sont utilisées pour visualiser certaines expériences récentes
dans la conception des politiques d'enseignement supérieur au Mexique. enfin, la
nouvelle loi générale sur l'enseignement supérieur au Mexique (2021) a été examinée,
ainsi que les politiques de l'association nationale des universités et des établissements
d'enseignement supérieur du même pays, qui utilisent des éléments de la dimension
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culturelle dans les politiques d'enseignement supérieur, sans pour autant mettre en
œuvre des mécanismes de mesure pour leur suivi.

Mots clés: développement culturel ; droits culturels; l'enseignement supérieur; l'uni-
versitè; développement durable

1. INTrODuCCIóN: fuTurO, EDuCACIóN Y CuLTurA

el siguiente artículo surge después de varias lecturas analíticas de docu-
mentos, informes y notas, derivados de los foros, los proyectos y las iniciativas
de la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la
cultura (unesco), para la reconceptualización de la educación superior en
el cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible 2030. el informe
Reimaginar juntos nuestros futuros (2021) reveló la urgencia por plantear un
nuevo contrato social sobre la educación, porque “las disparidades mundiales,
así como la necesidad apremiante de replantearnos por qué, cómo, qué,
dónde y cuándo aprendemos, suponen que la educación aún no está cum-
pliendo su promesa de ayudarnos a forjar un futuro pacífico, justo y sosteni-
ble.” (organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la
cultura [unesco] 2021). el planteamiento concuerda con la opinión crítica
de analistas y expertos que observan una crisis en la formación humanista
de la educación superior, así como la creciente desvinculación de la misión
de las universidades en el desarrollo de sus comunidades. estos cuestiona-
mientos convocarían a nuevos modos de relación entre el conocimiento
generado en las instituciones de educación superior con los retos que afronta
la sociedad del siglo XXi. 

el nuevo contrato social para la educación superior habría de surgir de una
renovada valoración de la dimensión de la cultura en el diseño y la operación
del sistema educativo, que incorpore los derechos culturales y la dimensión
de cultura para el desarrollo, el bienestar y la sostenibilidad. entre otros autores,
Bermúdez urbina y Baronnet (2019) señalan que la relación de la “cultura” con
la “educación” es un poderoso instrumento para el cambio social, por lo que la
educación debería contemplar un mayor número de aspectos de la cultura,
estructurada por procesos dinámicos de interrelación de “conocimientos, téc-
nicas, artes y valores de la comunidad” (esta proposición también se interpre-
taría como una definición general de “cultura”, definición a la que me remitiré
para los propósitos del presente artículo).
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evidentemente, la misión de la educación superior planteada por la unesco
en un futuro inmediato, coincidiría con los propósitos de la agenda del desa-
rrollo sostenible 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible (ods), esta-
blecidos por la organización de las naciones unidas (onu) en el 2015, pro-
puestas recientemente matizadas por el impacto global provocado por la
pandemia por covid-19: “poner fin a la pobreza y encauzar al mundo en el
camino de la paz, la prosperidad y oportunidades para todos en un planeta
sano” (unesco, 2020). como puede observarse, en este objetivo está implícita
la dimensión de la cultura a partir de la declaración de prosperidad para el
bienestar común. sin embargo, tanto en su alcance social como en sus impli-
caciones éticas, el objetivo no podría lograrse sin una profunda asimilación
cultural de la experiencia de prosperidad del bienestar común que permita
su sostenibilidad en el desarrollo social. de esa manera dicha experiencia se
integraría a los hábitos y las costumbres que generan identidad en una co-
munidad, a través de sus conocimientos, técnicas, artes y valores; es decir, a
través de sus prácticas culturales. 

la dimensión cultural aparece en la consecución del cuarto de los ods “edu-
cación de calidad”, porque su cumplimiento aspira a lograr que las personas
accedan a una educación de calidad para escapar del ciclo de la pobreza
(onu, 2016). así, el fomento de la cultura se explicita en la meta 4.7 del ods:
garantizar que la comunidad estudiantil adquiera los conocimientos teóricos
y prácticos para promover el desarrollo sostenible, mediante la valoración de
la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
se infiere el impacto cultural del objetivo al promover la superación solidaria
de las desigualdades sociales, favorecer la equidad y la igualdad de género,
empoderar a las personas en una vida saludable y sostenible, además de fo-
mentar la tolerancia en sociedades pacíficas. 

Finalmente, en este mismo sentido, se puede observar el artículo 15 del
pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, suscrito
por todos los países miembros de la onu, donde se reconoce el derecho a
participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico (comisión nacional
de los derechos Humanos, 2012) 

la fundamentación de las políticas de la agenda del desarrollo sostenible
2030 enuncia de manera implícita la dimensión de la cultura (que luego de-
saparece en el establecimiento de los objetivos) al proponer las metas y di-
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señar las estrategias, así como al construir las herramientas e indicadores
para su implementación en las comunidades educativas. pero la cultura no
se considera una dimensión fundamental de la agenda del desarrollo soste-
nible 2030, donde sí aparecen las dimensiones social, económica y ambiental.
de ahí que la misma alexandra Xanthaki, en su calidad de relatora especial
sobre los derechos culturales para la onu, durante su primer informe la
asamblea general de las naciones unidas, el pasado 22 de agosto de 2022,
expresó enfáticamente: “el desarrollo cultural no está reconocido como un
pilar del desarrollo sostenible junto a los pilares social, económico y ambiental,
y rara vez se mide el impacto del desarrollo en los derechos culturales.
además, en muy pocas ocasiones los proyectos de desarrollo están dirigidos
por las comunidades” (Xanthaki, 2022). la especialista en derechos culturales
añadió: “el desarrollo solamente será sostenible si está modelado por los va-
lores de las personas a las que toca y por el significado que estas le atribuyen”
(Xanthaki, 2022). 

atender el fomento cultural en la construcción de políticas públicas requiere
de una participación de las comunidades para diseñar sus proyectos de bie-
nestar, como supone la dimensión cultural y como se establece en los derechos
culturales reconocidos por la onu. en el contexto de un nuevo pacto para la
educación superior, debería destacar la incorporación de las dimensiones de
la cultura y los derechos culturales tanto en los conceptos, los fundamentos y
las políticas, como en los modelos y los programas de enseñanza, mediante
estrategias de acción participativa y arte educación, con indicadores de me-
dición claramente definidos. además, se habría de revalorar y preservar a la
universidad misma como institución fundamentada, a lo largo de su historia,
en los derechos culturales y como patrimonio emblemático de la cultura de
las comunidades. 

de esa manera, la definición del ecosistema de la educación debería cons-
truirse con el conocimiento generado por especialistas, además de la partici-
pación comunitaria en la definición de los saberes para establecer sus medios
de preservación. esta acción vinculatoria supone la práctica de la dimensión
cultural y la validación de los derechos culturales en la construcción de modelos
educativos. no es motivo de este artículo, pero cabe señalar que, por su cons-
titución ontológica, la transmisión del conocimiento basado en el arte como
expresión estética, permitiría el diálogo y la pluralidad del saber. primera ex-
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presión crítica de la cultura, el arte propicia una sensibilidad perdurable en la
experiencia humana, y como fundamento didáctico pedagógico incidiría en
el estímulo de la creatividad y la sensibilidad. 

el siguiente artículo de reflexión se sitúa en ese marco referencial, y persi-
gue tres propósitos: 1) plantear algunas implicaciones conceptuales de la
dimensión de la cultura en la resignificación de las políticas de la educación
superior; 2) exponer la trascendencia del fomento cultural para el estable-
cimiento de nuevas políticas educativas, analizando el documento Reima-
ginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación y el
informe Pensar más allá de los límites: perspectivas sobre los futuros de la edu-
cación superior hasta 2050, para destacar la relevancia de la dimensión cul-
tural en la educación superior; y 3) a partir de esas reflexiones, glosar ele-
mentos de la dimensión de la cultura expuestos en algunas políticas que
anteceden a la ley general de educación superior de la república Mexicana
y en los recientes posicionamientos de la asociación nacional de universi-
dades e instituciones de educación superior (anuies) de México, como un
acercamiento de análisis al diseño de las últimas políticas mexicanas en
materia de educación superior, desde la dimensión de la cultura y los dere-
chos culturales. 

2. LOS JóVENES PIDEN CuLTurA, PErO NO LO SABÍAMOS.
IMPLICACIONES CONCEPTuALES DE LA DIMENSIóN DE LA
CuLTurA EN LAS POLÍTICAS DE EDuCACIóN SuPErIOr

en las respuestas de las juventudes que participaron en el proyecto los
futuros de la educación superior, predominan las opiniones sobre el cambio
cultural que deberían manifestar los planes de desarrollo de las universidades
y las instituciones de educación superior para lograr los objetivos del bienestar
global que supone la agenda del desarrollo sostenible 2030. para situarnos
en el contexto de México, recupero algunas opiniones de las estudiantes y las
profesoras mexicanas de entre 31 y 45 años de edad, que expusieron la preo-
cupación porque la educación superior alcance dichos propósitos (instituto
internacional de la unesco para la educación superior en américa latina y el
caribe [iesalc-unesco], 2021). ahora transcribo algunas de sus respuestas
(he colocado en cursivas las palabras relacionadas con la cultura en la educación
superior, y he corregido algunas erratas obvias): 
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. “una educación integral, valorando las características particulares de
cada individuo y su cultura”
. “Flexible, interdisciplinaria, con respeto a las vocaciones humanas, pen-
sada para que la persona viva reconciliada consigo misma, con su en-
torno, con el planeta; sea abierta a la realidad de las/los demás y sea so-
lidaria y empática”
. “todo ello en una cosmovisión distinta, una relación de respeto, acep-
tación, tolerancia y solidaridad con la persona y con la naturaleza que en
última instancia (si no es por gratitud y respeto) puede tener origen en
una actitud prudente a favor de la sobrevivencia humana”
. “Más colaborativa, integrando a las personas de distinto nivel, cultura
y sobre todo a las personas vulnerables”
. “una educación más orgánica y universal, centrada en el desarrollo de
competencias internacionales, interculturales y globales para vivir y
actuar en un mundo global. una educación que construye valores en la
búsqueda del bien común y el cuido del planeta”

la semántica de la cultura expresada por las jóvenes es una muestra del len-
guaje de las emergencias frente a los problemas del siglo XXi, que enfatiza su
esperanza en la educación superior como factor de cambio social. las jóvenes
propondrían una educación integral, que incorpore las características de cada
comunidad donde se desarrolla; que sea flexible e interdisciplinaria; que
respete las vocaciones humanas para que las personas vivan reconciliadas
consigo mismo, lo que les permitiría ser solidarias y empáticas, con una cos-
movisión de respeto, aceptación y tolerancia; una educación superior cola-
borativa con la vulnerabilidad de lo diverso, que fomente competencias in-
ternacionales, interculturales y globales. 

visto de otra manera, las juventudes esperan que la educación superior pro-
picie el “conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ods); buenas
habilidades para comunicarse; orientación al trabajo en equipo; con pensa-
miento crítico y creativo y valorar el multiculturalismo” (iesalc-unesco, 2022).
así, en los principales hallazgos del informe, existe una gran homogeneidad
sobre las expectativas y las preocupaciones de los jóvenes frente al 2050,
como el temor a los problemas globales, en especial los relacionados con la
pobreza y la guerra, que “aunados al cambio climático y la sostenibilidad,
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constituyen las principales áreas de optimismo y temor” (iesalc-unesco,
2022)

desde luego, muchas de las resoluciones para el futuro de la educación su-
perior pasan por un diálogo recíproco y horizontal de las instituciones con las
juventudes, que solicitarían una mayor intervención de elementos culturales
en la gestión de la educación superior y en la generación de soluciones para
un mundo mejor (iesalc-unesco, 2022). 

las respuestas de las juventudes son reiterativas: una educación superior
más sensible a las emergencias globales, más inclusiva y abierta a los diálogos
culturales, que propicie el intercambio cultural entre los países y genere sos-
tenibilidad para el bienestar. sin embargo, a   pesar de que, tanto las políticas
institucionales como la opinión de las comunidades académicas, proyectan
la necesidad de incorporar la dimensión de la cultura a la administración de
las universidades y a la gestión de las políticas de educación superior, no se
han desarrollado mecanismos, herramientas o indicadores que apremien de
manera sostenible la dimensión de la cultura en el sistema universitario y en
la educación superior.  

el fortalecimiento de la dimensión cultural y la incorporación de los derechos
culturales a la educación superior propiciaría estrategias pedagógicas para
una educación para el bienestar. por sus fundamentos humanistas, media en
la regulación del progreso irracional, genera equilibrios en las tensiones ideo-
lógicas, sin menoscabar la reacción social que reivindica la justicia y la equidad
social. por su perspectiva filosófica, incorpora las preocupaciones centrales
de la agenda del futuro de la educación superior, interpretadas desde los con-
textos locales (la sustentabilidad, el conocimiento trascendental y perdurable,
la conservación medioambiental…). de igual forma, la dimensión cultural es
un poderoso catalizador de las reivindicaciones ontológicas del feminismo y
la equidad de género, que plantean una revisión a la constitución de los dere-
chos humanos, una interpretación social de la sororidad que corresponda a la
confianza absoluta en la diversidad, una reinterpretación de la seguridad
desde la reciprocidad del poder y una comprensión más amplia de la libertad
y la autodeterminación. 

como señala la dra. lucina Jiménez, luego de dialogar con distintas redes
de educación artística en iberoamérica, a través de redes formales e infor-
males:
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la conciencia de que las artes contribuyen a la formación de la
persona y de que son parte indispensable de la alfabetización
que reclama el siglo XXi para todos los niños y jóvenes ha crecido
significativamente. a pesar de las debilidades o rezagos en mu-
chos países, es posible reconocer un intenso proceso de búsqueda
de nuevos equilibrios en las formaciones y los saberes que los
sistemas educativos establecen como básicos en la educación
para la vida, así como un replanteamiento de los enfoques peda-
gógicos y metodológicos con miras a establecer visiones más in-
tegradoras y atentas al tema de la diversidad cultural, aun cuando
en este último ámbito se antoja necesario un nuevo discurso. (Ji-
ménez et al., 2021)

sobre el tema, una de las propuestas más recientes es la presentada por
ronald Barnett, soren s. e. Bengsten y rikke toft norgard, en el libro Culture
and the University. Education, design, ecology (2022). los especialistas en uni-
versidades y educación superior conceptualizan la dimensión de la cultura
de manera original, novedosa y global, para la administración de las univer-
sidades y la gestión de la educación superior. de alguna manera, su análisis
partiría de un concepto tradicional de cultura, similar al que motiva el pre-
sente artículo: 

la cultura entendida como el desarrollo del ‘ethos’ de aristóteles,
que vincula la disposición (virtud), el pensamiento y la educación,
nos hace darnos cuenta de que pensar, investigar, enseñar y
aprender descansan en la comprensión del académico como si
tuviera ciertos deberes, que incluyen no mentir, decir la verdad,
ser crítico, buscar el beneficio común y no el individual. (traduc-
ción propia) (Barnett et al., 2022)

los especialistas también sitúan la posibilidad de atender los problemas
más apremiantes del siglo XXi en el contexto de la universidad, la gran insti-
tución cultural del humanismo. 

las guerras culturales están llegando a las universidades. grandes
cuestiones (aborto, raza, opresión estatal, género, neocolonia-
lismo, libertad de expresión, derechos civiles, justicia, naciona-
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lismo, identidad, derechos de las comunidades indígenas y dere-
chos de las mujeres, etc.) se están debatiendo en universidades
de todo el mundo (con algunas mezclas de cuestiones bastante
diferentes). (traducción propia) (Barnett et al., 2022)

así, luego de cuestionar la crisis de la universidad en la era posmoderna,
Barnett plantea que, en un escenario de tensiones culturales (es decir, temores
parecidos a los que alertan a las juventudes del informe de la unesco) la uni-
versidad sería la integradora de la diversidad cultural, el espacio propicio para
el diálogo humano, que permita la paz y el bienestar común. en el mismo
libro, rikke toft norgard también señala a la universidad como el lugar, el es-
pacio y el ambiente del diálogo intercultural, esencial para el desarrollo humano
colectivo. asimismo, soren Bengsten, desde el punto de vista de la filosofía
de la cultura, revisa los debates entorno a la relación entre la cultura y la edu-
cación superior, y cómo es necesario recuperar los fundamentos humanistas
de la universidad en la época de la posverdad. Finalmente, en el capítulo “dia-
logical imaginings”, los autores revisan nuevamente los grandes problemas
de la humanidad desde perspectiva de la cultura universitaria: la crisis me-
dioambiental, los escenarios bélicos, las desigualdades, la inequidad y el cui-
dado ecológico de la tierra.

si los debates sobre las guerras entre las culturas del siglo XXi se contienden
en las universidades, ahí también se generarían el conocimiento y el diálogo
para atenuar las mismas tensiones. como ya se mencionó, por su consecución
en la sostenibilidad social, un primer esfuerzo para atender los problemas del
siglo XXi comprendería la dimensión de la cultura y de los derechos culturales
en las políticas que guían los propósitos de las instituciones de educación su-
perior.

3. LA DIMENSIóN DE LA CuLTurA EN LOS NuEVOS ACuErDOS
SOBrE LA EDuCACIóN SuPErIOr

estos planteamientos deberían concretarse en los modelos de planeación
educativa y desarrollo de las instituciones de educación superior. al respecto,
la relatora especial sobre el derecho a la educación del consejo de derechos
Humanos de la onu, Koumbou Boly Barry, explica el propósito de la dimensión
de la cultura en el marco del derecho a la educación:
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tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar
libremente su proceso de definición de la identidad, tener rela-
ciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y
afrontar desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo,
así como participar en prácticas que le permitan apropiarse de
estos recursos y contribuir a ellos. (Boly Barry, 2021)

como explica Boly Barry, para los sistemas de educación superior es un reto
lograr una educación inclusiva y de calidad que permita y aproveche la diver-
sidad cultural, al mismo tiempo que refleje el ejercicio de los derechos culturales
como derechos humanos con plenas atribuciones, orientados a la atención
de las necesidades de las propias comunidades. de igual forma, los principios
de no discriminación, de universalidad, incluso de gratuidad establecidos en
la mayoría de los sistemas educativos, deberían instrumentarse con herra-
mientas derivadas de las políticas de la dimensión cultural, para incorporar
esta dimensión en la atención de los desafíos actuales. 

Koumbou Boly Barry (2021) propone siete cambios de perspectiva en el sis-
tema educativo para incorporar la dimensión de la cultura a la educación in-
clusiva y de calidad, que ahora sintetizo: 

1. transmitir la universalidad del sentido humano de las identidades co-
munitarias; 
2. preservar los sistemas lingüísticos y el patrimonio comunitario contra
la deshumanización del conocimiento; 
3. incorporar todo el conocimiento ( las lenguas, las ciencias naturales,
humanas y sociales, las artes, las técnicas, los modos de vida, la ética, las
religiones, los derechos humanos…) para la comprensión del mundo y
desde la identidad propia; 
4. considerar las diversidades culturales (históricas, patrimoniales, sociales,
de género, de discapacidad, de migraciones, de pobreza, de violencia…)
en la formación ciudadana; 
5. acceder al ámbito cultural y participar en él, pero también interactuar
con las personas, las comunidades y las generaciones que han partici-
pado en ese ámbito; 
6. comprender la condición de vulnerabilidad de las alteridades; y 
7. considerar la vida educativa y los recursos culturales como un bien común.
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el situar la dimensión de la cultura al centro del desarrollo de la educación su-
perior permitiría generar resiliencia y autodeterminación en la búsqueda por
alcanzar un desarrollo sostenible. sin embargo, a pesar de que existen algunos
antecedentes en el diseño de las políticas culturales incorporadas a la educación
superior, prevalecen los sistemas tradicionales orientados al dominio instrumental
del conocimiento y las técnicas. Boly Barry destaca las políticas de educación
superior en países latinoamericanos como nicaragua, México, chile, colombia
y ecuador, que han adoptado elementos del fomento cultural en sus sistemas
educativos al reconocer, aprender y preservar la diversidad cultural y lingüística
de sus comunidades, así como identificar los saberes locales y los factores de la
diversidad en la construcción de sus programas de educación superior.  

establecer políticas y diseñar programas que incorporen la dimensión de la
cultura de las comunidades locales, invitaría a una mejor integración de los
saberes y las necesidades comunitarias a los propios sistemas educativos, per-
mitiendo su participación en el desarrollo y la sostenibilidad del bienestar
(unesco, 2014). de acuerdo con la propia unesco, la libertad de expresión y
la comunicación asertiva, que supone la introducción de los valores de la to-
lerancia en los sistemas pedagógicos, proyectaría un incremento de la auto-
determinación, la capacidad de llegar a consensos para determinar el bienestar
desde una identidad común. 

Boly Barry (2021) considera que la puesta en práctica del derecho a la edu-
cación como derecho cultural requiere el cumplimiento de los siguientes prin-
cipios (que he resumido): 

i. reconocer el derecho de las personas a participar en la vida educativa; 
ii. permitir la participación de todos los recursos culturales y de calidad,
en la generación del conocimiento y la formación de la identidad;
iii. accesibilidad universal al conocimiento, convirtiendo los motivos
de discriminación en puestas de valor; 
iv. desarrollar los recursos culturales en un entorno abierto a la diversi-
dad; 
v. adaptabilidad de la educación a los contextos culturales y sociales
variados; 
vi. garantizar el intercambio de conocimientos; 
vii. observación participativa y elaboración de instrumentos de medición
de la sostenibilidad sociocultural. 
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al respecto, las notas conceptuales de los expertos en el proyecto Los futuros
de la educación superior, coinciden en que la educación del futuro debe permitir
un diálogo cultural abierto, solidario y participativo (iesalc-unesco, 2021).
en este mismo sentido, también se debe considerar la reflexión ética de los
expertos del informe Pensar más allá de los límites: “asumir una responsabilidad
activa por nuestra humanidad común, de promover el bienestar y la sosteni-
bilidad, de sacar fuerzas de la diversidad intercultural y epistémica, y de de-
fender y crear interconexiones a múltiples niveles” (iesalc-unesco, 2021a).

4. LA DIMENSIóN DE LA CuLTurA EN LAS POLÍTICAS DE
LA EDuCACIóN SuPErIOr EN MÉXICO: LA LEY GENErAL
DE EDuCACIóN SuPErIOr Y LA ANuIES

como se puede observar, las proposiciones de los expertos convocados por
la unesco en sus informes, también recomiendan incorporar la dimensión
de la cultura a los sistemas de la vida educativa del nivel superior, respetando
la diversidad lingüística y cultural, así como la necesaria reciprocidad de los
actores del sistema y las comunidades, además de tejer interrelaciones en la
diversidad cultural para intercambiar y hacer más accesibles los conocimientos,
bajo los principios de inclusión y equidad.

son principios de la dimensión cultural que se han esbozado en la educación
superior de México, y que durante las primeras décadas del siglo XXi se han
expresado con énfasis creciente en los nuevos acuerdos de la educación su-
perior. existen varios antecedentes sobre esta progresiva incorporación de la
dimensión de la cultura y los derechos culturales en la educación superior en
México, que luego impulsarían la creación de instituciones educativas inter-
culturales, como una estrategia pragmática en la búsqueda por fortalecer la
relación entre cultura y educación superior. para seguir la extensa trayectoria
de las políticas generadas alrededor de ese vínculo, que se remontaría a la
mitad del siglo XX, recomiendo la lectura del libro La vinculación comunitaria
en la formación de profesionales indígenas en México, coordinado por Flor
Marina Bermúdez urbina y Bruno Baronnet (2019).  

por otra parte, en esta somera descripción histórica, se deben mencionar las
labores de diagnóstico de la vinculación de la educación superior y las comu-
nidades originarias, emprendidas por sylvia schmelkel desde la coordinación
general de educación intercultural y bilingüe de la secretaría de educación
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pública en el 2004, análisis que posteriormente impulsó la creación de las pri-
meras universidades interculturales (schmelkes, 2008; dietz y Mateos cortés,
2019). no obstante, dichas propuestas también han sido criticadas como “me-
canismos de dominio de los pueblos originarios” (padilla arias y anguiano
luna, 2018). asimismo, como señalan Ávila romero & Ávila romero (2014), el
desencanto en la fundación de las primeras universidades interculturales de-
vino por la frustración de los estudiantes que, aislados en sus propias comu-
nidades, no lograron una formación universitaria intercultural. 

en la actualidad, el programa sectorial de la secretaría de educación pública
(sep) reconoce el subsistema de las universidades interculturales. así, al creci-
miento constante de las universidades interculturales en el país, se suman
otras estrategias en el diseño de las políticas educativas nacionales para
cumplir los propósitos de incorporar la dimensión de la cultura y los derechos
culturales a la educación superior, como expusieron elia Marum espinosa y
carmen enedina rodríguez armenta (2020) en su análisis sobre el desarrollo
de las más recientes políticas de educación superior en México. 

además, para comprender la evolución de la dimensión cultural, los derechos
culturales y la educación superior en México, es preponderante considerar la
aprobación de la ley general de educación superior (lges) en el 2021. desde
el 2019, el poder legislativo de México realizó intensos debates sobre las re-
formas en la educación pública y privada del país. si bien los primeros cambios
a la legislación de la educación fueron en el nivel básico, pronto entraron en
la escena pública las discusiones entorno a la educación superior. las reformas
constitucionales aprobadas durante ese año de 2019, para modificar los artí-
culos 3, 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos Mexicanos,
que versan sobre la educación en su conjunto, determinaron los principios
de universalidad, gratuidad, inclusión y laicidad, entre otros (anteproyecto de
la ley general de educación superior, 2020) lo que anticipó cierta presencia
de la dimensión cultural en la nueva legislación educativa. 

luego se estableció el acuerdo educativo nacional como preámbulo a la
definición de los objetivos generales de la ley, con los siguientes propósitos: 

contribuir a la formación del pensamiento crítico y la recuperación
de los valores; propiciar un diálogo continuo entre las humani-
dades, las artes, las ciencias, la tecnología y la innovación; fortalecer
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el tejido social; combatir los casos discriminación y violencia, es-
pecialmente las que se genera contra niñas y mujeres, y construir
relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto
de los derechos humanos. (senado de la república de México,
2020)

México no contaba con una ley que regulara las políticas de la educación
superior. existía una ley de coordinación de la educación superior, de carácter
administrativo, dedicada a gestionar las aportaciones financieras y la concu-
rrencia presupuestal de las universidades públicas estatales, con las aporta-
ciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y las propias instituciones.  

en ese sentido, resulta alentador que, en un país con los desafíos sociocultu-
rales de México, el debate sobre las reformas de la educación superior incorpore
con claridad la dimensión de la cultura, lo que ha derivado en el diseño de la
lges. también es una respuesta a las exigencias de las juventudes mexicanas
por incorporar la dimensión de la cultura al diseño de las políticas de educación
superior, e incidir en las visiones, misiones y objetivos de las universidades y
las instituciones de educación superior. 

promulgada en abril del 2021, la lges de la república Mexicana concentró
en su concepción, el fomento cultural desde los objetivos de su artículo 1: 

contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, hu-
manístico, productivo y económico del país, a través de la forma-
ción de personas con capacidad creativa, innovadora y empren-
dedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de
la nación y de la sociedad sus conocimientos. (cámara de dipu-
tados del Honorable congreso de la unión, 2021)

como ha sido en la constitución tradicional de las universidades, la propia
ley les otorga la responsabilidad de educar, investigar y difundir la cultura,
desde el ejercicio de su autonomía y la libertad de cátedra, atendiendo sus
funciones sustantivas (la docencia, la investigación y la extensión) llamadas
así porque, junto con los objetivos de la educación superior, “constituyen la
razón de ser del sistema” (asociación nacional de universidades e instituciones
de educación superior [anuies], 1979).

el tercer eje, la extensión o difusión cultural, en términos generales, representa
la capacidad de las universidades para vincularse con la sociedad. al respecto,
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el artículo 7 de la lges manifiesta que “la educación superior fomentará el de-
sarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes” basado
en la formación del pensamiento crítico y el conocimiento de todas las disci-
plinas y capacidades (reflexión, análisis, comprensión, diálogo, argumentación,
conciencia histórica, conocimiento de las ciencias y las humanidades, etc.…),
lo que permitirá su desarrollo personal en una dimensión social.  

además, la lges explicita que las bases de la educación superior se orientarán
a consolidar la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la in-
terculturalidad, el diálogo continuo entre las humanidades, las artes y la ciencia,
para mejorar el bienestar y social, en una búsqueda por fortalecer el tejido
social y la responsabilidad ciudadana, “para prevenir y erradicar la corrupción,
a través del fomento de los valores como la honestidad, integridad, justicia,
igualdad, solidaridad, reciprocidad, la lealtad, la libertad, la gratitud y la parti-
cipación democrática”. (cámara de diputados del Honorable congreso de la
unión, 2021).

la presencia de la cultura como fundamento de la educación superior mexi-
cana en la lges, plantea el 

combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia,
con especial énfasis en la que se ejerce contra las niñas y las mu-
jeres las personas con discapacidad o en situación de vulnerabi-
lidad social, y la promoción del cambio cultural para construir
una sociedad que fomente la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres. (cámara de diputados del Honorable congreso de la
unión, 2021).

los criterios y los fines de la educación superior reiteran el respeto a la digni-
dad de las personas, la igualdad sustantiva para la construcción de una socie-
dad libre y justa, por lo que enfatiza en la inclusión como condición del bie-
nestar y desarrollo, el reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad y la
cultura de paz para la resolución pacífica de los conflictos y la plena accesibi-
lidad a los ámbitos de la cultura, el arte, el deporte, la ciencia, la tecnología, la
innovación y el conocimiento humanístico y social, entre otros. (cámara de
diputados del Honorable congreso de la unión, 2021). 

desde la definición de esta ley, el gobierno de la república de México con-
sidera la transición a una educación que cumpla con los principios de bienestar



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 331-353 348

Una revisión a la dimensión de la cultura en los nuevos acuerdos ...Ramírez Vuelvas, C.

en el contexto de las emergencias locales y globales. por su carácter de legis-
lación federal, la lges se encuentra en un fase de aprobación en los estados
que integran la república de México, y en sus artículos transitorios contempla
el desarrollo de reglamentos y normativas específicas, que permitirían integrar
un sistema nacional de educación superior con la participación de todas las
universidades e instituciones de educación superior, así como liderazgos de
las comunidades locales para impulsar un sistema nacional y subsistemas lo-
cales de educación. 

por su parte, la anuies (que desde 1950 convoca a rectores y dirigentes de
la educación superior mexicana, y que ha impulsado, en varios momentos, el
desarrollo de informes y análisis sobre la relación entre los conceptos de
cultura y universidad, así como la generación de estudios de casos específicos
sobre la vinculación de la educación superior con las comunidades), de manera
reciente, en junio de 2022, presentó la “declaración de tlaxcala. Hacia una
cultura de paz, derechos humanos, inclusión y no violencia contra las mujeres
en las universidades e instituciones de educación superior”, luego de la lX se-
sión ordinaria de su asamblea general, lo que también supone una reorienta-
ción a la vinculación de la cultura con la educación superior, con la atención
de paradigmas culturales específicos, como la sostenibilidad social y el cuidado
del medio ambiente.  

como se puede entender en la lectura de su título, la declaración se com-
promete a “brindar una educación integral que, además de formar profesio-
nales de alta calidad, contribuya a la formación de personas respetuosas de
los derechos humanos y de la diversidad cultural y sexual.” (anuies, 2022a).
asimismo, la declaratoria incluye un exhorto para que universidades e insti-
tuciones de educación superior diseñen políticas que condenen la violencia
contra las mujeres y la discriminación debido al género.

después, en octubre de 2022, también apelando al fomento cultural, la
anuies pronunció la declaración de guadalajara por el medio ambiente, que
busca posicionar “la función de las universidades e instituciones de educación
superior ante el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad” (anuies,
2022b). ahí mismo se definió a las universidades e instituciones de educación
superior como “espacios de construcción crítica del saber humano, agentes
promotores del cambio y de la transformación social, del crecimiento econó-
mico y del desarrollo cultural de las sociedades; son también espacios que
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generan la innovación científica, tecnológica y social necesarias para afrontar
los retos que implica el cambio climático.” (asociación nacional de universi-
dades e instituciones de educación superior, 2022b).

Finalmente, habría que destacar el libro La paz a través de la educación. Pers-
pectivas para el desarrollo de una cultura de paz en México desde las Instituciones
de Educación Superior (2002), de Francisco Javier gorjón gómez, editado por la
anuies, que evidentemente urge a la implementación de la dimensión y los
derechos culturales en la renovación de los modelos de la educación superior. 

el subsecretario de educación superior del gobierno de la república de Mé-
xico, luciano concheiro, quien firma el “prólogo”, señala sobre el libro:

es central cómo el texto introduce elementos desde la diversidad
cultural, lingüística, el buen vivir, la cosmovisión de los pueblos
indígenas, la perspectiva de género, el perdón y la dignidad hu-
mana que resultan elementos sustantivos para todas y todos
aquellos responsables de incorporar la cultura de paz en la vida
de las instituciones de educación superior. (gorjón gómez, 2022)

a pesar de que la propia anuies a lo largo de su historia ha desarrollado
otras iniciativas para incorporar el fomento de la cultura a las políticas de la
educación superior (por ejemplo, al promover entre sus agremiadas la instru-
mentación curricular de la formación integral), sus manifestaciones recientes
por vincular la cultura, la universidad, la sostenibilidad del medioambiente, la
condena a la violencia de género, la inclusión de la diversidad y la perspectiva
de género, expresarían una nueva dinámica en la comprensión de la dimensión
de la cultura y los derechos culturales a favor de la sostenibilidad social, como
una respuesta de las universidades mexicanas frente a los retos del siglo XXi
que se mencionaron al principio de este artículo .

el gran marco legal trazado por la lges (que también enfatiza en el fomento
y preservación de las cualidades plurilingüísticas y multiculturales de la nación)
y el desarrollo paulatino de posicionamientos específicos como los de anuies,
deberán traducirse en la transformación de las universidades como agentes
de cambio de sus contextos sociales, con la modificación propiciada por el re-
conocimiento constitutivo al fomento cultural en la educación superior.
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5. CONCLuSIONES: uNA EDuCACIóN SuPErIOr PArA LA
COMuNIDAD, uNA COMuNIDAD PArA LA EDuCACIóN SuPErIOr

como señalan Barnett, Bnegsten & norgard (2022), en sus reflexiones sobre
el paradigma de las instituciones de educación superior como depositarias
del conocimiento y el humanismo, las comunidades deben considerar a las
universidades uno de los núcleos de su propio patrimonio cultural. en México,
este reconocimiento también habría de trasladarse a una vinculación estraté-
gica de las instituciones de educación superior y las universidades con las
propias instituciones culturales del estado.

como expresan los jóvenes participantes en el estudio los futuros de la edu-
cación superior, coordinado por la unesco, la esperanza de cumplir los pro-
pósitos de bienestar común planteados por la agenda del desarrollo sostenible
requiere de la consideración de la dimensión de la cultura y los derechos cul-
turales, como elementos de facto en las reformas y los nuevos acuerdos de la
educación superior. en especial en contextos como el mexicano, en una nación
urgida por fomentar culturas y formar ciudadanía igualitarias, inclusivas y so-
lidarias, frente a los terribles índices de inseguridad, violencia y criminalidad. 

la dimensión de la cultura perseguiría su instrumentalización en las políticas
de la educación superior con dos principios fundamentales: garantizar los de-
rechos culturales de la ciudadanía, basados en la diversidad, el diálogo, la to-
lerancia, la solidaridad y la inclusión, entre otros valores fundamentales para
una ciudadanía mejor preparada para afrontar los cambios de un mundo ver-
tiginoso. el segundo sería dirigir la materialidad de los valores culturales a la
sostenibilidad: el reconocimiento del medioambiente (incluido el paisaje, por
ejemplo) como patrimonio territorial; la preservación y accesibilidad a la di-
versidad de conocimientos; la reciprocidad entre el uso y la conservación del
entorno común; y la regulación del progreso mediado por las necesidades de
la comunidad; por mencionar algunas formas tangibles de la sostenibilidad
cultural. 

como también observan los especialistas que participaron en el estudio ya
mencionado, la incorporación de la dimensión cultural se debe concretar con
herramientas prácticas que la visibilicen en la formación de ciudadanías. es
apremiante que, en la planificación de las misiones, visiones y objetivos de las
instituciones de educación superior, se enfatice la dimensión de la cultura
como derecho fundamental. al mismo tiempo, es un reto generar modelos
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de regulación, acompañados de herramientas de medición y mecanismos de
evaluación que ofrezcan sostenibilidad al propio modelo. 

la filosofía del sistema de categorías y de indicadores de dichas instituciones,
podría basarse en los discursos de la relatora de los derechos culturales de la
onu, alexandra Xanthaki, o en las premisas analíticas de la relatora especial
sobre el derecho a la educación del consejo de derechos Humanos de la
onu, Koumbou Boly Barry, para lograr variables específicas que permitan ins-
trumentar la dimensión de la cultura y los derechos culturales. a ello se suma-
rían los conceptos expresados por las juventudes en diálogo con las comuni-
dades, para diseñar instrumentos flexibles y dinámicos, con un sistema de
categorías que propicie metodologías y prácticas pedagógicas de acción par-
ticipativa y arte educación en las prácticas docentes. 

los diversos foros y análisis impulsados por la unesco, en el planteamiento
de acuerdos para una educación superior capaz de atender los retos globales
de medioambiente, la escalada en las tensiones ideológicas, los desequilibrios
sociales, la intolerancia y la inequidad de género, la crisis del conocimiento,
entre otros retos actuales, manifiestan la necesidad de visibilizar la dimensión
de la cultura para atender esos problemas. ello requerirá un trabajo de soste-
nibilidad que comience en las instituciones de educación superior, tanto al
interior de sus comunidades (estudiantes, profesores y funcionarios) como
en la extensión del conocimiento a la sociedad, que por su parte habría de
promover y respaldar los cambios de las instituciones de educación superior
y las universidades.   
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RESUMEN
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una aspiración mundial para la
justicia, equidad y prosperidad, las instituciones de educación superior (IES) deben
sumarse con su papel fundamental transformador. El propósito de este estudio fue
conocer los aportes de las IES hondureñas a los ODS. Se aplicó un instrumento adaptado
de dos reconocidas encuestas internacionales con 46 preguntas relativas a las
dimensiones: Gobierno y participación, Docencia y formación, Investigación y
tecnología, Extensión o proyección social y Gestión y ordenamiento. Participaron 15
de 21 IES que integran el Sistema de Educación Superior de Honduras (SES). Los
resultados indican que la mayoría conoce el desarrollo sostenible, se dirige desde
niveles de liderazgo y personal académico y que uno de los principales obstáculos
para la implementación de los ODS es el financiamiento. La dimensión mejor vinculada
con los ODS es Docencia y formación y en segundo lugar Investigación y tecnología.
Las IES realizan diferentes acciones para integrar los ODS en su agenda académica,
pero se requiere una mejor articulación con los diferentes actores internos y externos,
además, se deben sistematizar estrategias y políticas de desarrollo sostenible para
impactar en la sociedad. Este es un diagnóstico inicial sin referentes anteriores y puede
considerarse un documento de reflexión para generar cambios en la gestión de las
IES hondureñas.

Palabras clave: Educación Superior; agenda 2030; ODS; educación para el desarrollo
sostenible
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Knowledge and contributions of HEIs to the 2030 Agenda 
and the SDGs in Honduras

ABSTRACT
the sustainable development goals (sdgs) are a global aspiration for justice, equity,

and prosperity, and higher education institutions (Heis) must join in with their funda-
mental transformative role. this study aims to identify the contributions of Honduran
Heis to the sdgs. a tool adapted from two recognized international surveys was
applied with 46 questions related to the following dimensions: governance and par-
ticipation, teaching and training, research and technology, social outreach, and Man-
agement and planning. Fifteen of the 21 Honduran Heis participated. the results indi-
cate that most of them know of sustainable development, are headed by leadership
and academic staff levels, and one of the main obstacles to the implementation of the
sdgs is financing. the dimension more closely linked to the sdgs is teaching and
training, and in second place is research and technology. Heis undertake actions to
integrate the sdgs into their academic agenda, but better articulation with different
internal and external actors is required, in addition, sustainable development strategies
and policies must be systematized to impact society. this is an initial diagnosis without
previous references and can be considered a reflection document to generate changes
in the management of Honduran Heis.

Keywords: Higher education; 2030 agenda; sdgs; education for sustainable devel-
opment

Conhecimentos e contribuições das IES para a Agenda 2030 
e para os ODS nas Honduras

RESUMO
os objetivos de desenvolvimento sustentável (odss) são uma aspiração global de

justiça, equidade e prosperidade, e as instituições de ensino superior (iess) devem se
unir com seu papel transformador fundamental. o objetivo deste estudo foi conhecer
as contribuições das ies hondurenhas para os ods. Foi aplicado um instrumento
adaptado de duas pesquisas internacionais bem conhecidas, com 46 perguntas rela-
cionadas às seguintes dimensões: governança e participação, ensino e treinamento,
pesquisa e tecnologia, extensão e gestão e organização. Quinze das 21 ies do sistema
de ensino superior de Honduras (ses) participaram. os resultados indicam que a
maioria delas está ciente do desenvolvimento sustentável, que são orientadas pelos
níveis de liderança e do corpo docente e que um dos principais obstáculos para a im-
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plementação dos ods é o financiamento. a dimensão mais bem vinculada aos odss
é ensino e treinamento, seguida por pesquisa e tecnologia. as ies realizam diferentes
ações para integrar os ods em sua agenda acadêmica, mas é necessária uma melhor
articulação com os diferentes atores internos e externos, além disso, as estratégias e
políticas de desenvolvimento sustentável devem ser sistematizadas para ter um im-
pacto na sociedade. este é um diagnóstico inicial sem referências anteriores e pode
ser considerado um documento de reflexão para gerar mudanças na gestão das ies
hondurenhas.

Palavras-chave: ensino superior; agenda 2030; ods; educação para o desenvolvimento
sustentável

Connaissances et apports des EES à l'Agenda 2030 
et aux ODD au Honduras

RÉSUMÉ
les objectifs de développement durable (odd) sont une aspiration mondiale à la

justice, à l'équité et à la prospérité, et les établissements d'enseignement supérieur
(ees) doivent s'y associer grâce à leur rôle fondamental de transformation. l'objectif
de cette étude était de connaître les contributions des ees honduriens aux odd. un
outil adapté à partir de deux enquêtes internationales reconnues a été appliqué avec
46 questions liées aux dimensions suivantes : gouvernance et participation, ensei-
gnement et formation, recherche et technologie, sensibilisation sociale, et gestion et
planification. Quinze des 21 établissements d'enseignement supérieur honduriens
ont participé à l'enquête. les résultats indiquent que la plupart d'entre eux connaissent
le développement durable, sont dirigés par des responsables et des enseignants, et
que l'un des principaux obstacles à la mise en œuvre des odd est le financement. la
dimension la plus étroitement liée aux odd est l'enseignement et la formation, et en
deuxième position la recherche et la technologie. les ees entreprennent des actions
pour intégrer les odd dans leur programme académique, mais une meilleure articu-
lation avec les différents acteurs internes et externes est nécessaire. en outre, les stra-
tégies et politiques de développement durable doivent être systématisées pour avoir
un impact sur la société. il s'agit d'un diagnostic initial sans références antérieures, qui
peut être considéré comme un document de réflexion visant à générer des change-
ments dans la gestion des ees honduriens.

Mots clés: education superiuere; agenda 2030, odd, education pour le dévelopment
durable
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1. INTrODuCCIóN

el aporte de la educación superior al tema de la sostenibilidad ha evolucio-
nado desde la década de los 70s, siendo catalizado por diversos eventos rele-
vantes a nivel internacional. 

la conferencia sobre el Medio ambiente Humano en estocolmo en 1972
sentó las bases para una comprensión más profunda de los desafíos ambien-
tales y sociales que enfrenta la humanidad (organización de las naciones uni-
das [onu], 1972). posteriormente, el informe Brundtland en 1987 definió de-
sarrollo sostenible como el proceso que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones (World commission on
environment and development of united nations [Wced-un], 1987), conso-
lidando así el concepto y estableciéndolo como un marco fundamental para
la acción global.

el compromiso de las instituciones de educación superior (ies) con la soste-
nibilidad quedó registrado en la Declaración de Talloires de 1990, el primer
documento oficial suscrito por universidades que articuló el encargo de en-
señar e investigar desde una perspectiva de desarrollo sostenible (association
of university leaders for a sustainable Future [ulsF], 1990). la cumbre de río
de 1992 amplió este enfoque al incluir el programa 21, que abarcaba desde
nuevos métodos de educación hasta nuevas formas de preservar los recursos
naturales y una economía sostenible (onu, 1992). la adopción de los objetivos
de desarrollo del Milenio (odM) en 2000 y la conferencia río+20 en 2012,
que condujo al programa de acción Mundial sobre educación para el desarrollo
sostenible, reforzaron aún más la importancia de la educación superior en la
sostenibilidad global (onu, 2000; organización de las naciones unidas para
la educacion, la ciencia y la cultura [unesco], 2014).

el hito más reciente en este camino fue la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, aprobada por unanimidad en la cumbre de desarrollo sostenible
de la onu en 2015. esta agenda comprende 17 objetivos de desarrollo sos-
tenible (ods) y 169 metas específicas, abarcando áreas sociales, económicas,
ambientales e institucionales (onu, 2015).

la relevancia de las ies en la transformación hacia la sostenibilidad ha sido
ampliamente respaldada en diversas investigaciones. Berchin et al. (2021)
destacan su capacidad para impulsar el desarrollo social, a través de la gene-
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ración y difusión de conocimientos, la investigación y la divulgación, mientras
que chankseliani y Maccowan (2021) señalan la arraigada relación de la edu-
cación superior con el desarrollo en múltiples enfoques: económico, social,
cultural y científico. no obstante, es necesario documentar la diversidad de
actividades, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, evaluando
la coherencia entre docencia, investigación, participación comunitaria y ope-
raciones en los campus, requiriendo investigaciones más rigurosas para medir
el impacto de tales acciones en la sociedad.

por su parte, calles (2020) enfatiza que las ies pueden ser gestoras principales
de los cambios necesarios para cumplir las metas, no solo porque la educación
superior y la generación de conocimiento se menciona categóricamente en
el ods4: educación de calidad, sino también por su naturaleza y deber ser,
eso implica sumarse a los desafíos sociales, económicos, políticos y medio
ambientales que se plantean para las naciones. sin embargo, es relevante re-
conocer que, a pesar de los esfuerzos, las universidades aún no han adoptado
plenamente el enfoque de los ods y muchas se están quedando atrás (leal
Filho et al., 2019). 

Múltiples redes universitarias globales señalan que las ies juegan un papel
único en la producción de conocimiento e innovación para abordar desafíos
globales y apoyar políticas públicas informadas (red de soluciones de desa-
rrollo sostenible australia/pacific [sdsn], 2017; guni, 2017; international as-
sociation of universities [iau], association of commonwealth universities
[acu] & Francophone university association [auF], 2019). estas acciones for-
man líderes y profesionales que impulsan el desarrollo social y económico,
colaborando con actores comunitarios para generar impactos a nivel local,
nacional y global. 

la red de soluciones de desarrollo sostenible (por sus siglas en inglés
sdsn[un sustainable development solutions network) subraya algunas de
las principales áreas de contribución, que abarcan la enseñanza y aprendizaje,
la investigación, la gobernanza institucional y el liderazgo social, incluyendo
por ende la articulación de los planes estratégicos, con marcos de investigación,
de enseñanza y aprendizaje, participación corporativa y la comunicación es-
tudiantil (sdsn australia/pacific, 2017). la integración exitosa de los ods en
las ies requiere coherencia en las misiones fundamentales y transversalización
de los ods en todas las estrategias y políticas institucionales (owens, 2017),
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por lo que la integración de la agenda 2030 en la planificación estratégica de
cada ies es esencial para lograr avances sostenidos (de la poza et al., 2021).

en esta línea, Franco et al. (2019) señala que muchas ies buscan implementar
activamente los ods en sus políticas, plan de estudios y prácticas, a través de
iniciativas dispersas y aisladas, pero es necesario valorar y conocer el impacto
de estas acciones. Kioupy y voulvoulis (2020) enfatizan que las ies deben eva-
luar como sus programas educativos contribuyen a la sostenibilidad mediante
la revisión de los resultados de aprendizaje y su alineación con los ods. coin-
ciden con ello plata et al. (2022) y agregan la disponibilidad de guías específicas
para tales propósitos.

para avanzar, es necesario conocer y evaluar los aportes de las ies a los ods,
consolidando los sistemas institucionales, nacionales y regionales además de
asegurar el abordaje pertinente en la producción de conocimiento con enfo-
ques inter y transdisciplinarios que forme ciudadanos capaces de tratar cues-
tiones complejas con sentido de responsabilidad social a nivel local y mundial
(unesco, 2022a).

en este sentido, se han realizado diversos estudios, algunos con alcance in-
ternacional como la encuesta educación superior e investigación en desarrollo
sostenible (Hesd) dirigido por international association of universities (iau),
desarrollado en tres oportunidades. los hallazgos de esta encuesta muestran
que las universidades de todo el mundo están trabajando en alguna medida
con todos los ods y particularmente el ODS4: Educación de calidad es el mejor
consolidado en la mayoría de las universidades, seguido de cerca por el ODS5:
Igualdad de género y el ODS13: Acción por el clima. las metas que menos se
abordan son las del ODS14: Vida submarina, ODS2: Hambre cero y ODS12: Pro-
ducción y consumo responsables (Mallow, toman, & van’t land, 2020). además,
se ha concluido que la educación superior y las asociaciones son esenciales
para abordar los desafíos globales y construir juntos un futuro más sostenible
(toman, van’t land, & Harris, 2023).

por su parte, ramos torres (2020) respalda los resultados de la segunda en-
cuesta de la iau y reafirma que las dimensiones docencia e investigación
tienen un mayor potencial para incorporar el desarrollo sostenible además
de ser parte de las principales áreas de contribución a los ods. así mismo, las
estadísticas del observatorio de la sustentabilidad en la educación superior
de américa latina y el caribe (oses-alc) muestran que el ámbito de acción
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con mayores avances es el ámbito Formación (oses-alc, 2019, 2022a).
la pandemia covid-19 planteó desafíos adicionales para el avance de la

agenda 2030 en américa latina y el caribe, poniendo en relieve las desigual-
dades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad. en este período,
una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las
desigualdades en acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales
(comisión económica para américa latina y el caribe [cepal], 2022a). en este
contexto, las ies deben fortalecer su capacidad de resiliencia, adaptabilidad e
inclusión digital, asegurando experiencias educativas de alto nivel (instituto
internacional de la unesco para la educacion, la ciencia y la cultura [unesco-
iesalc], 2021).

la unesco (2022a) considera que hoy en día la educación superior es un
derecho y un bien público vigente a lo largo de la vida, y propone un enfoque
renovado de diversidad curricular que promueva la equidad, la inclusión, la
interdisciplinariedad y la conexión con problemas reales. las universidades
de investigación intensiva deben equilibrar investigación básica y aplicada
para abordar los ods. así mismo, es importante desarrollar marcos normativos
que faciliten la articulación entre las diferentes formas en que se proporciona
la educación superior, vinculando contenidos y prácticas relevantes con sos-
tenibilidad de forma sistemática.

tomando en consideración que la educación es una herramienta esencial
para fomentar conciencia, desarrollar capacidades y empoderar a las personas
para abordar los desafíos planteados por los ods, y las investigaciones que
vienen monitoreando los avances de educación superior con los ods, se pro-
pone este estudio con el fin de conocer los aportes de las ies hondureñas a la
agenda 2030.

2. CONTEXTO NACIONAL

Honduras, como suscriptora de la declaración del Milenio en el año 2000, se
comprometió a alcanzar los odM con el propósito de promover los principios
de dignidad humana, igualdad, equidad y erradicación de la pobreza (onu,
2000). así mismo, en 2015, el país renovó su compromiso y adoptó como
propia la agenda 2030 y los ods (onu, 2015). en este escenario, los esfuerzos
y acciones de Honduras han sido informados y en 2020, en su segundo informe,
la secretaría de coordinación general de gobierno (scgg), evidenció avances
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en la mayoría de los ods, sin embargo, no se hizo referencia a las contribucio-
nes del sector de educación superior, pese a que forma parte de la comisión
de alto nivel para seguimiento (scgg, 2020). los datos de educación superior
se proporcionan periódicamente a entes internacionales para el monitoreo
del ods4. esto incluye las metas relacionadas con enseñanza técnica, profe-
sional, superior y de adultos; competencias para el trabajo, equidad, desarrollo
sostenible y ciudadanía mundial (unesco institute for statistics [unesco-
uis], 2018).

en 2020 Honduras destinó el 24.3% del gasto público y el 6.4% del piB a la
educación (BM, 2023), superando el umbral del Marco de acción educación
2030 (unesco, 2016). sin embargo, estos porcentajes han tenido altibajos,
siendo más altos en 2014 (25.65% y 7.09%) y disminuyendo en 2017 (19.67%
y 4.94%). el informe de 2020 podría reflejar inercia debido a la caída del piB
por covid-19 y los recortes presupuestarios implementados como medidas
de contención (la prensa/redacción, 2020). es importante destacar la necesi-
dad de monitorear los años siguientes para analizar objetivamente el finan-
ciamiento educativo en Honduras.

2.1 El Sistema de Educación Superior 

Honduras opera con un sistema de educación superior (ses) establecido
por la constitución de la república, designando a la universidad nacional
autónoma de Honduras (unaH) como responsable de dirigir, organizar y de-
sarrollar la educación superior nacional (constitución de la república de Hon-
duras, 1982). para el cumplimiento de esta responsabilidad la unaH estableció
tres órganos gestores y reguladores de las actuaciones de las ies del país:
consejo de educación superior (ces), consejo técnico consultivo (ctc) y di-
rección de educación superior (des) (ley de educación superior, 1994). ade-
más, forman parte del ses las 21 ies a nivel nacional, 6 públicas y el resto pri-
vadas.

al 2023, la cobertura de educación superior se extiende a 42 de 298 munici-
pios, con 652 programas aprobados, de los cuales la mayoría (32%) pertenece
al campo1 administración de empresas y derecho seguido por ingeniería, in-
dustria y construcción (13%). en contraste, la oferta más baja pertenece a
ciencias naturales, matemáticas y estadísticas; y agricultura, ganadería, silvi-
cultura y veterinaria con 4% cada uno (des, 2023).
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entre 2011 y 2021, la matrícula de estudiantes aumentó de 172,811 a 240,226,
con 93% en programas de licenciatura, 4% en programas técnicos/tecnológicos
y 3% en maestrías. en términos de sexo, el 57% son mujeres y el 43% hombres.
además, el 53% asiste a instituciones públicas y el 77% se encuentra en mo-
dalidad presencial (des, 2022). 

la tasa bruta de matrícula (tBM) de Honduras en 2020 fue del 25.5%, por
debajo del promedio latinoamericano (54.1%) y del promedio global (38%).
los estudiantes del quintil de menores ingresos disminuyeron del 8% en 2015
al 7.2% en 2020, similar a la tendencia regional. la tasa de graduación (11%)
sugiere desafíos en la retención, especialmente en grupos desfavorecidos (es-
cribens et al, 2023). aunque se tienen avances en instrumentos financieros
que promueven la inclusión y la equidad, faltan datos desglosados para un
monitoreo más efectivo.

la mayoría de los estudiantes se especializa en administración de empresas
y derecho (36%) y es necesario resaltar que a pesar de la importancia del
sector agropecuario para el desarrollo del país (Bid, 2019), los estudiantes
matriculados en programas de agricultura, ganadería, silvicultura y veterinaria
representan menos del 3% (des, 2022).

en cuanto a la movilidad estudiantil, las tasas de movilidad (saliente: 1.8%,
entrante: 0.1%) son las más bajas en comparación con otros países de lati-
noamérica, estados unidos es el destino principal para los estudiantes hon-
dureños, mientras que más del 30% de los estudiantes internacionales en
Honduras provienen de américa central (unesco-uis, 2023).

la inversión en educación superior en Honduras sigue siendo limitada. el
gasto estatal en educación superior no supera el 1% del piB desde 2014,
siendo 0.84% en 2022 (des, 2023; red Índices, 2022). la inversión en i+d fue
solo del 0.06% del piB en 2019 (red de indicadores de ciencia y tecnología -
iberoamericana e interamericana-ricYt, 2022). en este rubro, el plan de go-
bierno Honduras 2022-2026 propone un aumento significativo, asignando al
menos un 1% del piB para ciencia, tecnología e innovación (castro, 2021).

los esfuerzos en aseguramiento de la calidad incluyen el sistema Hondureño
de acreditación de la calidad de la educación superior (sHaces), creado en
2010 (ces, 2011), pero su implementación aún no está consolidada. en el
ámbito de investigación, en 2016 se aprobó el sistema de investigación cien-
tífica y tecnológica en educación superior de Honduras (sices) defiendo dentro
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de su programa cinco áreas de conocimiento relacionadas con los ods (ces,
2016). en materia de cooperación, en 2019 se establecieron la red nacional de
educación superior avanzada de Honduras (rednesaH) y red aurea; inicia-
tivas para fortalecer la producción científica y académica. además, en 2021 se
aprobó la red de internacionalización de la educación superior de Honduras
(redieshn) como instancia de colaboración entre ies nacionales y extranjeras.

en julio de 2022, las universidades hondureñas ratificaron su compromiso
ético, legal y constitucional para contribuir a la gestión del desarrollo humano
sostenible al firmar la declaratoria de rectores: transversalización del eje te-
mático ambiente con énfasis en cambio climático y gestión integral del riesgo
de desastres (ctc, 2022).  

el camino por seguir requiere un monitoreo constante, la toma de decisiones
basada en datos y colaboraciones estratégicas para asegurar que la educación
superior en Honduras contribuya de manera efectiva al desarrollo nacional
sostenible.

3. METODOLOGÍA 

3.1 Instrumento

se realizó una adaptación autorizada de la encuesta Hesd de la iau (toman,
2022) y del formulario de la oficina regional del programa de las naciones
unidas para el Medio ambiente (pnuMa) y la universidad de ciencias aplicadas
y ambientales (udca), representantes de la alianza de redes iberoamericanas
de universidades por la sostenibilidad y el ambiente (ariusa) (observatorio
de la sustentabilidad en la educación superior de américa latina y el caribe
[oses-alc], 2022b). 

el instrumento final constó de 46 preguntas dividido en las siguientes
secciones:

. información general (7 preguntas)

. dimensiones de interés

. gobierno y participación (19 preguntas)

. docencia y formación (8 preguntas)

. investigación y tecnología (4 preguntas)

. extensión o proyección social (4 preguntas)

. gestión y ordenamiento de campus (4 preguntas).
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así mismo, cada dimensión incluyó preguntas de diferentes tipos totalizando
10 preguntas de selección única, 16 preguntas de selección múltiple, 6 pre-
guntas con escala de likert de 5 puntos con valores de 0 a 4 (de “no se conoce”
a “altamente conocido, de “no se considera” a la “mayor prioridad” y de “ninguna
relación” a un “mayor grado de relación”) y 7 preguntas abiertas para opinión,
ampliación de información, evidencias y comentarios en formato libre.

en la introducción de la encuesta se destacó la importancia de contar una
participación institucional de las ies, por lo tanto, para responder adecuada-
mente se requirió el respaldo de más altos niveles de dirección además de su-
gerir la conformación de equipos interdisciplinarios según las dimensiones
de análisis que estén involucrados con el desarrollo sostenible.

la recolección se llevó a cabo a través de un formulario de Microsoft enviado
por correo electrónico a las ies en los meses de octubre y noviembre de 2022.

3.2 Participantes del estudio

de un total de 21 ies hondureñas, el formulario fue atendido por 15 ies (71%
del total), 5 públicas y 10 privadas. los perfiles de los participantes pertenecen
en su mayoría a la alta dirección de la institución (80%) y ejercen sus funciones
desde oficinas como rectoría, vicerrectoría académica, dirección o decanatura
de calidad académica y secretaría general, entre otras.

3.3 Procesamiento de datos y análisis de información

la tabulación de datos, transformación, análisis y gráficas de resultados se
realizó a través de Microsoft excel.

se hizo un análisis descriptivo para resumir y presentar los datos de manera
clara y concisa. esto incluyó la generación de estadísticas básicas para cada
una de las dimensiones y preguntas del cuestionario. las preguntas 33, 37, 41
y 45 fueron analizadas con gráficos de barras apiladas, considerando las
puntuaciones 0 y 1 como ninguna o poca relación, la puntuación 2 como
neutral y las puntuaciones 3 y 4 como mayor vinculación. las respuestas a las
preguntas abiertas se interpretaron de manera cualitativa, agrupando y
categorizándolas en función de los temas emergentes, esto permitió identificar
percepciones y opiniones significativas.
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4. rESuLTADOS 

esta sección se presenta en el mismo orden de las dimensiones abordadas
en la encuesta, resaltando los datos más relevantes según las respuestas de
los participantes.

4.1. Gobierno y Participación 

con respecto al nivel de conocimiento sobre el desarrollo sostenible y los
temas relacionados, los encuestados indicaron su principal forma de enten-
der dicho término además de señalar el nivel de conocimiento sobre algunos
conceptos como: Agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenible, educación
para el desarrollo sostenible, educación ambiental, enfoque institucional integral,
estilos de vida sostenible y objetivos específicos de aprendizaje. la mayoría
(73%) indica que tiene un entendimiento holístico sobre el desarrollo soste-
nible basado en las tres dimensiones: económica, ambiental, social/cultural,
también más del 66% conoce en alguna medida todos conceptos relacio-
nados siendo educación ambiental el término que más se conoce (80%). por
otro lado, solo el 27% de los participantes plantean que en su institución se
conoce y se comparte plenamente la definición de desarrollo sostenible
formulada por la comisión Brundtland y el 53% conoce alguna norma o po-
lítica nacional que exija o promueva la integración de los ods en la educación
superior.

en cuanto a la participación de las ies en el impulso hacia los ods un 60%
declara que la unidad específica que se encarga de las actividades de sosteni-
bilidad es el equipo de gobierno, las facultades y los departamentos, un 80%
indica que los mayores implicados en el desarrollo sostenible son los niveles
de liderazgo y el personal académico y solo el 20% señala a los socios de la
comunidad. en las áreas involucradas con el desarrollo sostenible predominan
la enseñanza - aprendizaje (93%), la investigación (80%), relaciones con la so-
ciedad (73%) y funcionamiento de campus (67%) y solo el 53% indicó que la
misión, visión y desarrollo de estrategias es un área involucrada.

con respecto a la implementación del desarrollo sostenible, el 47% de los
participantes opina que la adopción de la agenda 2030 y los ods en el 2015
ha aumentado en gran medida el interés por el desarrollo sostenible en las
ies, para el 53% el financiamiento es una de las mayores dificultades y el
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mismo porcentaje considera que el covid-19 influyó en la estrategia de las
ies sobre desarrollo sostenible, con impactos negativos en su mayoría. solo el
20% afirma que se asigna presupuesto específico y únicamente el 7% cuenta
con una oficina, unidad o programa especializado para su coordinación. por
otro lado, el 80% indica que la implementación se dirige desde el más alto
nivel directivo, pero solo el 13% señala que dichas actividades corresponden
a un sistema institucional integral, la mayoría (33%) considera que es una es-
trategia institucional.

acerca de los documentos institucionales, el documento que expresa el
compromiso con los ods que seleccionó la mayoría (67%) es la visión o misión
de la institución y el de menor frecuencia es una política o plan institucional
de sostenibilidad (20%). 

en políticas y programas sociales relacionados con agenda 2030 los más se-
leccionados fueron: programas de salud ocupacional, programas de formación,
capacitación y promoción de empleados, políticas para evitar la discriminación
por género, raza, religión, entre otros aspectos, y capacitación a docentes y
estudiantes sobre copia, fraude y plagio, con un 66% cada uno. las políticas,
o programas, menos seleccionadas fueron política o mecanismo para la in-
clusión social de minorías y política para garantizar la libertad de asociación,
con un 20%. 

la Figura 1 muestra una síntesis por niveles y colores según los porcentajes
altos, medios o bajos obtenidos en las respuestas de la encuesta con respecto
a los enunciados que pertenecen a la dimensión gobierno y participación.

4.2. Docencia y Formación

las acciones de formación con los ods incluidos como contenidos que más
se tratan (73%) son los cursos cortos, diplomados y programas o carreras pro-
fesionales. dichas acciones están dirigidas en su mayoría (53%) a docentes,
investigadores y estudiantes de grado y posgrado; mientras que los funcio-
narios administrativos (33%) y otros grupos de la institución (15%) son los es-
tamentos menos atendidos en acciones de capacitación sobre la agenda 2030
y los ods, además los trabajadores de base y el personal de servicio no se in-
cluyen (pregunta 28 opción c).

en relación con las competencias transversales que pueden aplicarse a la
formación en sostenibilidad, responsabilidad social es la competencia que más
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se ha definido de manera explícita (73%) y pensamiento anticipatorio es la
menos definida (13%). en enfoques pedagógicos o herramientas didácticas,
el aprendizaje basado en proyectos es el más utilizado (73%) en la formación
sobre los ods, mientras que eco justicia y enfoque basado en la complejidad
son los menos utilizados (13%). solo el 53% confirma haber definido objetivos
de aprendizaje relacionados con los ods y; según la máxima prioridad asignada
a dichos objetivos, el 33% ha dado la mayor prioridad a los objetivos de apren-
dizaje cognitivo y socioemocional, dejando por último el objetivo de aprendizaje
conductual (20%).

Fuente: Elaboración propia

Figura 1.Resumen de resultados de encuesta. Dimensión: Gobierno y Participación
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con respecto al grado de relación de la dimensión docencia y Formación
con los ods en las ies, la Figura 2 muestra que en todos los ods se reconoce
algún avance. el ODS4: Educación de calidad y el ODS5: Igualdad de género son
los que se encuentran mejor vinculados a las acciones de formación (80%),
mientras que el ODS14: Vida submarina y el ODS15: Vida de ecosistemas terrestres
tienen el mayor porcentaje (40%) de poca o ninguna relación.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Pregunta 33. Señale el grado en el que se relacionan con los ODS las acciones de
formación que ofrece la institución a sus estudiantes

4.3. Investigación y Tecnología

en las acciones de investigación relacionadas directamente con los ods, las
que más destacan son líneas de investigación (60%) y las menos relacionadas
son los institutos o centros de investigación, utilización del campus para investi-



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 354-381 369

Conocimientos y aportes de las IES a la Agenda 2030 ...Chávez Green, Y. et al.                                            

gación y publicaciones científicas especializadas, con 33% para cada una. en
cuanto a las acciones de innovación tecnológica relacionadas directamente
con los ods, las más destacadas son estrategias del fomento a la innovación y
programas de innovación tecnológica (60%) y las menos relacionadas son spin
off, emprendimientos, incubadoras o parques científicos con 7% e innovación y
desarrollo de tecnología limpia con 13%.  

el grado de relación de la dimensión investigación y tecnología con los ods
en la ies se muestra en la Figura 3, donde se observa que las acciones de in-
vestigación o innovación tecnológica se encuentran mejor vinculadas en el
ODS4: Educación de Calidad y en el ODS13: Acción por el clima (73%). es de
hacer notar que en esta dimensión el ODS14: Vida submarina obtiene un 60%
de poca o ninguna relación.

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Pregunta 37: Señale el grado en el que se relacionan con los ODS las acciones de
investigación o innovación tecnológica de la institución.
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4.4 Extensión o Proyección Social

el trabajo con las comunidades es la acción de extensión o proyección social
relacionada directamente con los ods que más se destaca (80%) y las prácticas
empresariales y trabajo con grupos étnicos son las acciones menos destacadas
(20%). en cuanto a los sectores sociales con los que se tienen alianzas, conve-
nios, programas o acuerdos de cooperación relacionados con los ods, la más
frecuente es la alianza con las comunidades locales (73%) y las menos frecuentes
son las alianzas con movimientos sociales (7%), grupos étnicos (13%) y gremios
económicos (13%). 

con respecto al grado de relación de esta dimensión con los ods en las ies,
la Figura 4 muestra que al igual que en las otras dimensiones analizadas, tam-

Fuente: Elaboración propia

Figura 4.Pregunta 41: Señale el grado de relación que tiene cada ODS con las acciones de
extensión o proyección social de la institución.
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bién se tienen avances en todos los ods y el ODS13: Acción por el clima es el
que se encuentra mejor vinculado en las acciones de extensión y proyección
social (80%). también en esta dimensión el ODS14: Vida submarina obtienen
el porcentaje más alto de poca o ninguna relación (67%).

4.5 Gestión y Ordenamiento del Campus

en las ies la acción de gestión social en el campus relacionada directamente
con los ods que se desarrolla con mayor frecuencia es el uso del campus para
actividad física y deporte de universitarios y comunidades (80%) y la de menor
frecuencia es promoción de economía local solidaria (26%). con respecto a la
acción de gestión ambiental y ordenamiento en relación directa con los ods,
la que más se desarrolla es la gestión de zonas verdes y paisajismo (87%) y la
que menos se desarrolla es la compensación o remoción de las emisiones (7%).
otras acciones importantes relacionadas con el cambio climático presentan
bajos porcentajes (13%).

el grado de relación de las acciones de gestión y ordenamiento de campus
con los ods en la ies se muestra en la Figura 5, destacando que el ODS3:
Salud y bienestar es el que se encuentra mejor vinculado (80%) en esta di-
mensión y el ODS14: Vida submarina es el que tiene el porcentaje más alto
con poca o ninguna relación (60%).

4.6 Análisis comparativo por Dimensiones

en la Figura 6 se muestra un gráfico comparativo de las dimensiones docencia
y formación, investigación y tecnología, extensión o proyección social y;
gestión y ordenamiento. la amplitud de cada dimensión se definió utilizando
las respuestas 3 y 4 (mayor vinculación) sobre el grado de relación que los par-
ticipantes otorgaron a cada ods en las preguntas 33, 37, 41 y 46 de la encuesta. 

el análisis visual de la figura anterior muestra que la dimensión docencia y
formación es la que tiene mayores avances, marcando diferencias más notables
con respecto a las otras dimensiones y su vinculación con el ODS16: Paz,
justicia e instituciones sólidas. por otro lado, la relación es más sólida y sincrónica
en al menos 3 de las dimensiones del ODS3: Salud y bienestar, del ODS4: Edu-
cación de calidad y del ODS5: Igualdad de género. el ODS13: Acción por el clima
muestra coincidencia en la vinculación de las acciones en las 4 dimensiones
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Fuente: Elaboración propia

Figura 5.Gráfico de pregunta 46: Señale el grado en el que se relacionan con los ODS las
acciones de gestión y ordenamiento del campus o sedes de la institución.

analizadas, mientras que el ODS14: Vida submarina recibe la menor atención. 
por su parte, hay una menor relación entre el ODS2: Hambre cero y la dimen-

sión extensión o proyección social (40%), entre el ODS8: Trabajo decente y cre-
cimiento económico y las dimensiones investigación y tecnología y extensión
o proyección social (40%) y entre ODS17: Alianzas para alcanzar los ODS y la
dimensión investigación y tecnología (33%).

5. DISCuSIóN

las ies de Honduras, al igual que otras del mundo, han estado vinculadas al
desarrollo debido a su naturaleza y funciones sustantivas: docencia, investi-
gación y extensión. al comparar los resultados obtenidos en este estudio con
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Fuente: Elaboración propia

Figura 6.Gráfico radial de cuatro dimensiones del estudio y sus acciones hacia los ODS

el diagnóstico de oses-alc y los informes de la encuesta de la iau, predomina
la enseñanza-aprendizaje seguido de la investigación. sin embargo, para in-
tegrar la educación para los objetivos de desarrollo sostenible (eods), las
universidades deben ampliar las investigación y docencia, incorporando nue-
vos enfoques más allá de las operaciones habituales (sdsn australia/pacific,
2017).

el estudio revela que los niveles de liderazgo y el personal académico están
más comprometidos con el desarrollo sostenible, mientras que estudiantes,
personal administrativo y comunidades locales muestran un menor involu-
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cramiento. a su vez, las estructuras administrativas y académicas no reflejan
el compromiso de los niveles superiores de gestión de las ies y muy pocas
evidencian en sus documentos oficiales un compromiso institucional con los
ods. algunas universidades han asumido compromisos explícitos con los
ods en documentos de menor nivel o temporalidad limitada, en consonancia
con plata et al. (2022) que destacan que la incorporación directa de los ods
en la misión, visión o el proyecto educativo institucional es poco probable,
debido a que estos se mantienen sin cambios por largos periodos, a diferencia
de las metas de los ods que abarcan un periodo limitado de 2015 a 2030.

la adopción de la agenda 2030 en 2015 ha aumentado el interés por la sos-
tenibilidad en las ies hondureñas, no obstante, la crisis del covid-19 ha gene-
rado contratiempos en su implementación. a pesar de esto, se detecta una
comprensión limitada del marco de gestión sostenible en las universidades.
la literatura destaca la necesidad de una transformación coordinada en múl-
tiples niveles (gobernanza, planificación, programas académicos, instalaciones
y finanzas) para convertir los compromisos en acciones concretas (owens,
2017; sdsn australia/pacific, 2017; unesco, 2022a). la experiencia hondureña
presenta también una oportunidad para impulsar la transformación digital,
nuevas metodologías pedagógicas y cooperación internacional, en sintonía
con américa latina y el caribe (escribens et al., 2023).

en la dimensión docencia y formación, las ies declaran un diseño curricular
por competencias, cerca de la mitad aún no definen objetivos de aprendizaje
basados en los ods y se otorga menor prioridad al aprendizaje conductual,
evidenciando que, aunque la planificación educativa ya establece ajustes, las
metodologías siguen siendo tradicionales, en su mayoría. la unesco (2017)
enfatiza la importancia de los resultados de aprendizaje (conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y conductas) para apoyar la consecución de los ods y a
su vez, proporciona para cada uno, objetivos de aprendizaje específicos, te-
máticas, enfoques pedagógicos y métodos de implementación para educa-
dores que buscan incorporar la eods en sus planes de estudio y prácticas pe-
dagógicas.

los resultados reflejan una mejor vinculación de las ies en al menos 3 de las
dimensiones de análisis en los ods: salud y bienestar, educación de calidad e
igualdad de género, además un esfuerzo holístico en el ODS13: Acción por el
clima; sin embargo, el ODS14: Vida submarina carece de atención. la visibilidad
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y relevancia directa de problemas como salud, educación, igualdad de género
y cambio climático impulsan la acción en estos ods, con campañas históricas
de conciencia (onu, 1972) respaldadas por políticas nacionales e institucio-
nales. la protección de la vida submarina, por su parte, demanda cooperación
internacional por su naturaleza transfronteriza e investigaciones científicas
más complejas y costosas. plata et al. (2022) señala la necesidad de transver-
salizar la eods a todos los campos de formación inter y transdisciplinarios,
abogando por una educación actualizada que empodere a las comunidades
hacia el desarrollo sostenible, con perspectivas de sostenibilidad ambiental y
social, que a su vez contribuya a la sostenibilidad económica.

escribens et al. (2023) destacan la necesidad de financiamiento sólido y go-
bernanza efectiva para una educación de calidad. aunque las ies identifican
el ODS4: Educación de calidad como altamente vinculado, el gasto público en
educación superior y en i+d es bajo. la matrícula, retención, acceso, equidad
y adaptación a la educación virtual plantean desafíos significativos, tanto para
el estado como para las ies. es imperativa la implementación de estrategias a
largo plazo para abordar la asignación presupuestaria, así como el fortaleci-
miento de los procesos de acreditación de programas e instituciones por
medio del sHaces a nivel nacional, regional e internacional, para promover la
calidad, la investigación científica y la rendición de cuentas a la sociedad, as-
pectos esenciales para el avance de la educación superior en Honduras.

Más del 50% de las ies identifica la limitación financiera como el mayor obs-
táculo en la implementación de los ods, sin embargo, existe una escasa inte-
gración de la agenda 2030 y los ods en la planificación estratégica de las ins-
tituciones, lo que determina la asignación presupuestaria para este propósito.
la carencia de estructuras organizativas y programas de seguimiento dificulta
una evaluación precisa de la contribución de las ies. en este contexto, Franco
et al. (2019) subrayan que, a pesar de los esfuerzos notables de las universidades
en la integración de los ods, la falta de avance se atribuye en parte a la ausencia
de un enfoque de gobernanza estratégica que coordine y armonice las inicia-
tivas, lo que limita la obtención de resultados sostenibles y significativos.

una estrategia comúnmente empleada por los países para abordar desafíos
financieros implica establecer alianzas con socios internos y externos para
acceder a nuevas fuentes de financiamiento (sdsn australia/pacific, 2017).
sin embargo, este estudio demuestra que el ODS17: Alianzas para alcanzar
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los ODS, es uno de los menos desarrollados en las dimensiones investigación
y tecnología, extensión y proyección social, y gestión y ordenamiento de
campus. según la sdsn, uno de los aspectos destacados de los ods es su
capacidad para proporcionar un marco común que facilite la colaboración
entre diversos sectores y organizaciones. esta oportunidad permite a las uni-
versidades generar sinergias y colaboraciones con el gobierno, la industria y
la comunidad tanto en investigación como en educación. además, este marco
favorece la identificación de intereses compartidos en diversas áreas univer-
sitarias, fomentando alianzas interdisciplinarias y colaborativas que impulsen
la innovación.

la ciencia, tecnología e innovación son cruciales para el desarrollo económico
y social, así como en la competitividad global (cepal, 2022b; unesco, 2022b).
en las ies hondureñas, la dimensión investigación y tecnología necesita mejorar
la colaboración con institutos de investigación, uso del campus, publicaciones
especializadas, emprendimientos y parques científicos. en extensión y pro-
yección social, las prácticas empresariales son limitadas, así como en gestión
de campus y ordenamiento son muy pocas las iniciativas para promoción de
economía local y solidaria. estos hallazgos pueden explicar el poco avance de
dichas dimensiones en el ODS8: Trabajo decente y crecimiento económico. la
fortaleza en el campo de administración de empresas de las ies podría impulsar
este ods, y si se promueven los procesos de integración entre disciplinas, se
puede articular la capacidad agrícola del país para potenciar también el ODS2:
Hambre cero.

el sices, como parte del ses, emerge como un activo concreto en el pano-
rama. su misión trasciende la mera gestión para contribuir al desarrollo integral
del país, a través de la investigación, innovación y transferencia de conoci-
miento a instancias nacionales e internacionales. es necesario que consolide
el papel bajo el cual fue creado, definiendo enfoques de investigación inter y
transdisciplinaria, y que se abogue por políticas nacionales de investigación
alineadas con los ods, estableciendo alianzas y programas sobre aspectos
relevantes.

teniendo en cuenta los resultados del estudio y la discusión realizada, se
concluye que:

las ies de Honduras tienen conocimiento de la agenda 2030 y los ods, y no
están al margen del compromiso de país con relación a este tema.
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aunque existen importantes esfuerzos para lograr una mayor articulación
de los ods en las ies, se evidencia una gran desarticulación entre los diferentes
niveles de gestión y administración.

para las ies uno de los mayores obstáculos para lograr la integración de los
ods es el financiamiento, pero también se identifican debilidades relacionadas
con la planificación estratégica y formación de alianzas tanto internas como
externas, factores esenciales para consolidar un sistema institucional univer-
sitario comprometido con los ods.

las dimensiones docencia y formación e investigación y tecnología son las
mejor vinculadas a los ods, pero es necesario que se realicen esfuerzos inte-
grales en todas las dimensiones sistematizando estrategias y políticas de de-
sarrollo sostenible que trasciendan a la sociedad. 

es importante evaluar los avances de las ies con los ods, a fin de medir el im-
pacto social, ambiental y económico de sus actividades en la sociedad y, de
esta manera, garantizar un avance continuo hacia un futuro más sostenible.
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La universidad en defensa del buen vivir:
las humanidades y las competencias socioemocionales 
como una esperanza para las sociedades del siglo XXI

The University in defense of good living: the humanities and 
socio-emotional competencies as a hope for 21st century societies

Ana Sofía Miranda Dávila*

*Universidad de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

RESUMEN
El presente artículo busca generar la reflexión sobre la incorporación de la educación
emocional en el sistema universitario, así como la refundación de las Humanidades
como pilares para alcanzar sociedades con más justicia, más igualdad, más tolerancia;
en resumen, promover espacios más democráticos y con la prevalencia del “buen
vivir” por medio de la educación. En primer lugar, se brindará un panorama sobre la si-
tuación de las Humanidades en el ámbito universitario. En segundo lugar, se expone
la importancia de la educación emocional para la construcción de una ciudadanía de-
mocrática. Finalmente, se consideran los aportes de la Educación y el buen vivir como
una de las metas de la UNESCO para el 2050.

Palabras clave:Enseñanza Superior; ciudadanía; democracia; humanidades; educación
emocional; buen vivir

The University in defense of good living: the humanities and 
socio-emotional competencies as a hope for 21st century societies

ABSTRACT
This article seeks to generate reflection on the integration of emotional education in
the university system, as well as the re-foundation of the Humanities as pillars to
achieve societies with more justice, more equality, more tolerance; in short, to promote
more democratic spaces and with the prevalence of "good living" through education.
First, an overview of the situation of the Humanities in the university environment will
be provided. Secondly, the importance of emotional education for the construction
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of a more democratic citizenship is presented. Finally, we will consider the contributions
of education and good living as one of unesco's goals for 2050.

Keywords: citizenship; democracy; humanities; emotional education; good living

A Universidade em defesa do bem viver: as humanidades 
e as competências socioemocionais como esperança para 

as sociedades do século XXI

RESUMO
este artigo busca gerar reflexão sobre a incorporação da educação emocional no sis-

tema universitário, bem como a refundação das ciências Humanas como pilares para
alcançar sociedades com mais justiça, mais igualdade, mais tolerância; em suma, pro-
mover espaços mais democráticos e com prevalência do “bem viver” através da edu-
cação. primeiramente, será apresentada uma visão geral da situação das ciências Hu-
manas no ambiente universitário. em segundo lugar, é exposta a importância da
educação emocional para a construção da cidadania democrática. por fim, as contri-
buições da educação e do bem viver são consideradas como uma das metas da
unesco para 2050.

Palavras-chave:ensino superior ; cidadania ; democracia ; humanidades ; educação emo-
cional ; bom viver

L'Université pour la défense du bien-vivre : les sciences humaines
et les compétences socio-émotionnelles comme espoir pour les

sociétés du 21e siècle

RÉSUMÉ
cet article cherche à susciter une réflexion sur l'incorporation de l'éducation émo-

tionnelle dans le système universitaire, ainsi que sur la refondation des sciences hu-
maines comme piliers pour réaliser des sociétés avec plus de justice, plus d'égalité,
plus de tolérance; Bref, promouvoir des espaces plus démocratiques et avec la prédo-
minance du « bien vivre » à travers l’éducation. dans un premier temps, un aperçu de
la situation des sciences humaines en milieu universitaire sera fourni. deuxièmement,
l’importance de l’éducation émotionnelle pour la construction d’une citoyenneté dé-
mocratique est exposée. enfin, les contributions de l'éducation et du bien-vivre sont
considérées comme l'un des objectifs de l'unesco pour 2050.

Mots clés: enseignement supérieur ; citoyenneté ; démocratie ; sciences humaines ; édu-
cation émotionnelle ; bien vivre
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1. INTrODuCCIóN 

no se puede construir una ciudadanía responsable si el ser humano pierde
su condición humana. por eso, la organización de las naciones unidas para la
educación, la ciencia y la cultura (unesco), en alianza con otras organizaciones,
ha documentado cuáles son y serán los desafíos de la educación superior
con miras al 2050 y, por supuesto, su vinculación con la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible. en la hoja de ruta propuesta para la 3° conferencia
Mundial de educación superior titulada Más allá de los límites-Nuevas formas
de reinventar la educación superior (unesco, 2022), se muestran desafíos bas-
tante retadores para el ámbito educativo superior. se cita, por ejemplo, que
los jóvenes del mañana deberán hallar soluciones innovadoras a los problemas
sociales que los aquejen a través de la creatividad, la imaginación y el pensa-
miento divergente. asimismo, las instituciones de educación superior (ies)
deben luchar por la búsqueda de la verdad y la justicia en los tiempos de la
posverdad; por ello, urge que las universidades brinden esos espacios para el
debate público en el que expongan una diversidad de puntos de vista con el
fin de llegar a la verdad en un clima de paz. una segunda tarea es la de proveer
herramientas tanto cognitivas como tecnológicas para hacer frente a tanta
información sesgada en los medios de comunicación (delgado, 2019); de esa
forma se va creando una autonomía de pensamiento en los estudiantes. pero,
todo ello peligra si se continúa desdeñando el papel fundamental de las Hu-
manidades en el quehacer integral de todo estudiante universitario.

1.1. Reimaginar juntos nuestro futuro- un nuevo contrato social para la educación

en el documento Reimaginar juntos nuestro futuro- un nuevo contrato social
para la educación (unesco, 2021a), se desprende una idea valiosa: “ofrecer
una educación con alma”. 

esta (educación) tiene como propósito la preparación de estudiantes para la
vida, lo que implica una responsabilidad como ciudadano, consigo mismo y
con sus semejantes. por esto es importante que, desde la esfera universitaria,
se forje una educación cimentada en valores que ayuden a contrarrestar las
injusticias, las desigualdades; para que en ella prevalezca el principio de alte-
ridad. al respecto, el filósofo J. c. Mélich (como se cita en ayllón, 2022), reco-
giendo los postulados de emmanuel lévinas, afirmaba que la alteridad se
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concibe como la responsabilidad, principio inherente al carácter social del
hombre, para alcanzar una fraternidad humana. es justamente esa conciencia
de responsabilidad por el otro lo que nos hace mantenernos humanos: porque
somos capaces de mantener relaciones afectivas horizontales y de corres-
pondencia que mejoren nuestra convivencia. 

es vital entender que el sistema universitario es una microsociedad, en la
que deben prevalecer valores como el respeto, la empatía y la solidaridad;
porque, si solo es vista como una casa de formación de profesionales, se per-
derá el sentido de su visión y formación humanística. por ello, es importante
que el estudiante universitario desarrolle una serie de competencias socioe-
mocionales que le permita mejorar su relación consigo mismo, con el entorno
de una forma responsable, autorregulada y crítica.

1.2. Caminos hacia el 2050 y más allá

respecto al documento Caminos hacia el 2050 y más allá (instituto interna-
cional de la unesco para la educación superior en américa latina y el caribe
[iesalc-unesco], 2021), son de notoria atención las preocupaciones y espe-
ranzas de las personas que participaron en esta consulta pública. la edad de
los participantes osciló entre los 15 y 60 años, y fueron los adultos de entre 25
a 45 años la población más numerosa; la mayor parte de ellos procedente de
américa latina. entre los temores más destacados figuran la salud (21%), la
desigualdad social (19%), los retos económicos y de recursos (15%). sobre el
cuidado del planeta, el 88% de los encuestados evidenció su preocupación
por los problemas ambientales. en cuanto a la tecnología, 40% de los encues-
tados siente preocupación por el uso deficiente o desigual de ella. todas estas
preocupaciones se identifican con la “falta de” o “difícil acceso a”, por lo que se
colige que parte de esta población considera que las autoridades poco hacen
por ayudar a reducir estas brechas sociales. sin embargo, también hay espe-
ranzas: el bienestar humano (29%) y la paz (26%, constituyen los pilares de la
calidad de vida para los encuestados. asimismo, la justicia social (22%), la sos-
tenibilidad (35%) y el avance de la tecnología (35%), trae consigo mayor con-
fianza para el futuro. se infiere que esta población representativa busca su
bienestar personal, en comunidad y en armonía con su entorno. ahora bien,
¿la universidad es capaz de responder a esos temores y esperanzas? ¿estarán
preocupándose los maestros y autoridades universitarias por ayudar y enfrentar
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junto a sus estudiantes los desafíos de este nuevo siglo? por ello es necesario
repensar si los círculos académicos universitarios son espacios donde se forma
una ciudadanía activa, participativa y democrática que responda a sus inquie-
tudes y dé pasos concretos a la consecución de sus esperanzas. 

1.3.  A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba

en el documento propositivo del eje temático A cien años de la Reforma Uni-
versitaria de Córdoba. Hacia un nuevo Manifiesto de la Educación Superior Lati-
noamericana, de la conferencia regional de educación superior de américa
latinas y el caribe 2018 (cres, 2018), figuran varios compromisos de las uni-
versidades respecto a su quehacer académico como social. entre ellos, destaca
la interpelación a las instituciones de educación superior en sus procesos for-
mativos y en sus paradigmas educativos para la formación de profesionales
con capacidad de desempeñarse en un mundo cada vez más complejo y di-
verso, y además se busca la formación de ciudadanos críticos, democráticos y
comprometidos socialmente. 

por ello, el objetivo general del presente artículo es conocer cómo las com-
petencias emocionales y el estudio de las Humanidades en la esfera universi-
taria pueden hacer posible una sociedad que lidie con los desafíos de la edu-
cación superior y de nuestras sociedades en esta primera mitad del siglo XXi
en concordancia con los diversos documentos presentados por la unesco. 

2. METODOLOGÍA 

la búsqueda de la información se basó en artículos originales de la unesco
y su vinculación a la educación superior. además, se empleó revisiones refe-
rentes a las competencias emocionales, la situación de las Humanidades y la
concepción del buen vivir. los criterios de inclusión en la base de datos para
nuestra búsqueda de información fueron: a) el empleo de palabras clave como
educación superior, ciudadanía, democracia, humanidades, educación emo-
cional, buen vivir. b) en las bases de datos de scielo, scopus, redalyc y dialnet,
así como la biblioteca digital de la unesco. se seleccionaron por su relevancia
en el contenido y se obtuvieron referencias bibliográficas desde el 2010 al
2022 en idioma español. se realizó una revisión narrativa (general) organizada
en los ejes temáticos de competencias emocionales y educación superior con
el fin de dar una visión general de la situación problemática.



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 382-399 387

La universidad en defensa del buen vivir: las humanidades ...Miranda Dávila, A.S.                                    

3. ANÁLISIS DE LA rELACIóN DE LAS HuMANIDADES,
LA DEMOCrACIA Y LA EDuCACIóN SuPErIOr

en su libro Sin fines de lucro - ¿Por qué la democracia necesita de las Humani-
dades?, la filósofa estadounidense Martha nussbaum (2010) expone que, en
estas últimas décadas, los diversos centros académicos apuestan por una
educación para el crecimiento económico; por ello, enfatizan cursos ligados a
las aptitudes básicas, la alfabetización, la comprensión matemática y la tec-
nología e informática. pero ¿esta educación es para todos o lucha por la equi-
dad educativa? la misma autora reconoce que para el modelo económico
neoliberal, la igualdad de acceso educativo no es una prioridad (nussbaum,
2010). de hecho, se puede mantener e incrementar el crecimiento sin que
necesariamente se trabaje en los sectores menos favorecidos; ello responde a
que esta educación va ligada a la tenencia monetaria y a los grupos de poder.
tal como menciona la autora, los países pueden incrementar su pBi al generar
una élite competitiva para la tecnología y negocios sin que se tome en cuenta
una distribución educativa (nussbaum, 2010, p.42). entonces, si la educación
neoliberal se fija predominantemente en el crecimiento económico como
factor de desarrollo, la reflexión sobre lo que acontece en el entorno de la
gente no es relevante, sino hasta peligrosa. estimular el pensamiento crítico,
la creatividad, el debate, son acciones que este tipo de educación prefiere
omitir, ya que, para que ciertos dogmas o postulados prevalezcan, es mejor
obedecer sin cuestionar. por ello, los programas relacionados con las Huma-
nidades vienen sufriendo recortes, a fin de cederles mayor espacio a la ciencia
y a la tecnología.

un ejemplo claro de lo sostenido anteriormente sucedió en Japón. en el año
2015, las autoridades niponas decidieron llevar a cabo una serie de reformas
bajo la denominación “abenomics”, una política económica que pretendió re-
puntar su economía. Fue Hakubun shimomura, entonces ministro de educación,
cultura, deportes, ciencia y tecnología, quien propuso una medida alarmante
para el ámbito educativo: eliminar o reformar la carrera de Humanidades para
centrarse más en lo tecnológico y en lo científico. su argumento fue que la re-
ducción de estos espacios promovería “otras áreas que atiendan mejor a la so-
ciedad”. (Hakubun, citado por Barnés, 2015). otro ejemplo es lo acontecido en
el bachillerato español: en su currículo escolar, es visible la reducción de materias
ligadas a las Humanidades; asimismo, en los últimos años, el número de gra-
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duados de estas carreras ha disminuido un 8,4% (Moreso, 2016). al parecer, el
argumento más sólido para desterrar el estudio humanístico recae en la utilidad
y lo que se denomina “progreso” en el sentido más rentable de la palabra. 

ahora bien, ¿existe realmente una relación entre las Humanidades, la demo-
cracia y la universidad? nussbaum (2010) sostiene que sí, ya que para evaluar
un sistema educativo debe tomarse en cuenta cómo se prepara a los jóvenes
para la vida en una sociedad democrática; en otras palabras, debe dotarlos de
herramientas que les permita educarse para tal fin. la misma autora señala
que es fundamental cultivar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico
para mantener a la democracia con vida y en estado de alerta.  Bonilla et al.
(2015) sostienen que las universidades tienen el reto de enriquecer, académi-
camente, la vida social desde cuatro frentes de trabajo: el ejercicio de la do-
cencia; la labor investigativa; el aporte a la proyección social; y la oferta continua
para actualizar y extender el conocimiento. por ello, urge revisar y repensar la
condición humana, así como la dinámica democrática y participativa en el
cotidiano ámbito universitario; solo así se puede fortalecer los vínculos sociales
en la construcción de una ciudadanía reflexiva y democrática.

en tal sentido, es la universidad y sus actores los que deben entender, como
lo sostuvo arendt (como se cita en Bonilla et al., 2015), que todo lo que hace
el ser humano persigue un fin: saber vivir con los otros. así, comprender el
ejercicio de la ciudadanía es comprender su esencia social, el cual debe ser
alentado en estos espacios formativos. es imperante que la universidad brinde
propuestas y debates concretos que permitan pensar la condición humana y
las opciones democráticas reales (Bonilla et al., 2015). por eso, la refundación
de las Humanidades podría ser una de esas propuestas. pero ¿cómo hacerlo?
para Fernando savater (2011), esta encrucijada se resuelve de manera práctica:
se debe enseñar Humanidades pensando en el cómo y no en el qué. 

el error de algunas universidades es atiborrar de materias al estudiante, entre
ellas, las de Humanidades, de forma tan teórica y abstracta, que no terminan
estimulando ni su motivación ni su curiosidad. eco (2017), en defensa del ba-
chillerato clásico en turín, alegó que es necesario el estudio de estas disciplinas,
porque mientras la tecnología vive del presente, aquellas precisan una di-
mensión histórica de larga data y son útiles aún en el presente. savater y eco
han llegado a un punto en común: cómo sacar provecho (ya que estamos en
tiempos de la utilidad en su máximo esplendor) de las Humanidades en una
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“sociedad cada vez más líquida”, como diría el gran sociólogo y filósofo
Zygmunt Bauman. 

savater (2011) sostiene que el estudio de las Humanidades debe contemplar,
al menos, los siguientes cuatro preceptos: la capacidad de razonar (que lo po-
demos discutir tanto en cursos de letras como de ciencias); el arte de debatir
(sobre todo, para desmitificar la idea de que “todas las opiniones son respeta-
bles”, como si se tratase de una imagen venerable; por el contrario, el estudiante
debe entender que dar una opinión se convierte, justamente, en una idea
que llama al debate (como en los plenarios griegos de hace siglos); la escucha
activa (recurso ampliamente perdido en la sociedad actual, que solo quiere
responder y ha olvidado parte de su educación cívica para establecer una
convivencia sana); y, la comprensión lectora y producción de textos como
forma de llegar a los demás y entender el mundo circundante. no importa el
qué -cualquier curso puede fomentar estos preceptos-, sino el cómo: alentando
la curiosidad, motivando el pensamiento crítico y evitando la pedantería aca-
démica. todas estas acciones podrían llevar a la formación de un ser humano
más comprometido consigo mismo y con su entorno; donde se entienda que
el “yo” se construye con los “otros”. 

respecto a este punto, es importante señalar que uno de los últimos en-
cuentros convocado por la unesco entre profesionales universitarios tuvo
lugar en córdoba, argentina durante la iii conferencia regional de educación
superior en américa latina y el caribe. en su informe sobre El rol de la Educación
Superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe, Fierro (2018)
sostiene que la especialización en el campo del conocimiento científico ha
dejado de lado la integración de saberes para el desarrollo de lo humano; por
ello, la universidad se ha visto en la imperiosa necesidad de cubrir esos vacíos
con el retorno de la ética a las áreas de salud o ingenierías, porque sin ética
¿qué sociedad democrática puede subsistir’. ahora bien, ¿qué debería hacer
entonces la universidad del siglo XXi? debe pensarse a sí misma a partir del
entorno en donde se encuentre inmersa, debe preguntarse cuál es su deber
frente a un contexto determinado. Y uno de esos deberes se halla referido a la
participación política de sus miembros en sus comunidades. las iniciativas
sociales que la universidad proponga deben crear conciencia y responsabilidad
política que conlleve al desarrollo en un marco equitativo; solo así se puede
garantizar la construcción de entornos que gocen de democracia.
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4. LA EDuCACIóN EMOCIONAL EN LA uNIVErSIDAD PArA LA
CONSTruCCIóN DE uNA CIuDADANÍA DEMOCrÁTICA

los espacios formativos de educación superior contemplan la enseñanza de
la deontología a sus futuros egresados como parte de su plan curricular. in-
manuel Kant (como se cita en Herrera, 2017) sostenía que las raíces de la
deontología provienen del griego deon (obligación) y logos (ciencia). así, la
deontología señala que la moral es una cuestión de deberes y obligaciones;
de esa forma, el ser humano puede distinguir entre el bien y el mal. el conoci-
miento de esta rama de la ética le proporciona al futuro profesional los princi-
pios rectores de un buen trabajo, haciendo uso de su conciencia para alcanzar
la plenitud como ser humano. 

la interrogante medular es si el solo hecho de enseñar ética o promover el
pensamiento crítico y la imaginación, como se ha señalado anteriormente,
bastan para construir una ciudadanía más democrática y participativa. la res-
puesta sería que aún no es suficiente, por lo que la educación superior debe
propiciar una verdadera educación emocional, con sus principios y estrategias
para que enfrente los desafíos y recoja las esperanzas de las nuevas genera-
ciones en su devenir social. por ello, se necesita una educación emocional
que ayude a configurar un mejor “ser”. en el informe La educación encierra un
tesoro, Jacques delors sostuvo que la educación debe contribuir a la formación
integral de una persona, tanto en cuerpo como mente y espíritu; debe desa-
rrollar su pensamiento autónomo y crítico para determinar por sí mismos qué
deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida (unesco, 1996). este
principio de “aprender a ser” del informe mencionado permitirá que, en esa
percepción y estima del yo, el sujeto sea capaz de pensar y respetar a los
“otros”. si no educamos nuestras emociones, ¿cómo podemos siquiera pensar
en formas de convivencia pacíficas y tolerantes?

Bisquerra y chao (2021), afirman que la educación emocional es clave para
la construcción de una ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y
comprometida. consideran, además, que su demanda responde a necesidades
sociales que el currículo ordinario no contempla. entonces, ¿es posible educar
nuestras emociones? la respuesta es sí y debe formar parte de la formación
de las personas a lo largo de su vida; y no solo en talleres o cursos desolados.
por eso es imperativo que la educación superior abogue por ella en todos sus
escenarios. 
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pero ¿qué son las emociones? es primordial aproximarnos a la concepción
de esta premisa. ellas encarnan un concepto multidimensional, que abarca
las siguientes dimensiones: cognitiva (experiencia emocional subjetiva de lo
que acontece), biológica (activación que genera el organismo: ritmo cardiaco,
cambio en la postura muscular, etc.), social (observación comportamental y
aspecto comunicativo de las emociones) y emocional (dimensión funcional
de las emociones) (Mejía y acha, 2022). 

Fuente: María Paula Acha y Mirian Mejía Morín: Desarrollo emocional del niño, adolescente y adulto. Primera
unidad. En Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para una Ciudadanía Responsable. PUPC. p.10. 

Figura 1. Integración de los componentes de las emociones

como se aprecia, no es sencillo definir un concepto concreto de las emocio-
nes, pero sí el conocer sus dimensiones para trabajar sobre ellas. por ello, es
imperativo y útil conocer la teoría para el estudio de las emociones y su agru-
pación en paradigmas metateóricos, ya que permitirían un abordaje más claro
en diversas actividades en el ámbito escolar:
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otro punto medular de la educación emocional es trabajar sobre la dignidad
de la persona como eje para la promoción de los derechos humanos y la im-
portancia de los valores para el desarrollo de una convivencia pacífica. entonces,
conviene preguntar: ¿Qué es el hombre? para el antropólogo amengual (2007,
como se cita en ayllón, 2022), el hombre es un ser en constante construcción
personal e histórica, pues va a la par del tiempo. sus características están
siempre configurándose. el hombre tiene que hacerse, realizarse o, si se prefiere,
usando la terminología aristotélica, ha de actualizarse, ha de poner en acto
las inmensas posibilidades o potencialidades que anidan en su ser. es un ser
al cual le va el ser y su propio y singular ser. es un ser a-ser, que ha de ser, un

Fuente: Con base en Marshall, tal como se cita en María Paula Acha y Mirian Mejía Morín: Desarrollo emocional del
niño, adolescente y adulto. Primera unidad. En Diplomatura de Especialización en Educación Emocional para una
Ciudadanía Responsable. PUPC. p.10. 

Figura 2.Paradigmas metateóricos

Paradigma                        Principales características

Estructuralista

Funcionalista

Sociocultural

Sistemas dinámicos

• Se enfoca en la estructura expresiva y neurofisiológica de las emocio-
nes, pues considera que existen determinadas emociones con sus corres-
pondientes manifestaciones. 
• Pone énfasis en las expresiones faciales de las emociones como mani-
festaciones directas de la activación neurofisiológica generada por las
emociones.

• Se enfoca en las funciones que cumplen las emociones en determina-
dos contextos. 
• Considera que las emociones responden a motivos y se orientan a ob-
jetivos determinados.

• Se enfoca en la dimensión interpersonal y cultural de las emociones.
• Plantea que existen determinados guiones sociales contextualizados
que orientan la expresión y regulación de las emociones.

• El enfoque de los sistemas dinámicos considera la interacción entre
los diversos elementos que componen una emoción de manera integrada
y sistémica.
• Se enfoca en los procesos de autorregulación y autoorganización que
se desarrollan a partir de las emociones.
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ser abierto a ser y al ser. en otras palabras, el ser humano es cambiante, trans-
formable.  por ello, el cambio en él siempre es posible, parafraseando a paulo
Freire. el ser humano es un ser dinámico. en esta cualidad inherente radica su
naturaleza y singularidad. siempre muestra un estado de apertura para en-
frentar su futuro. Y justamente la sociedad es el entorno para que el ser
humano despliegue esas particularidades y logre relacionarse con sus seme-
jantes. así lo refleja este pasaje de eric Fromm (2015): 

… el hombre se entiende en relación con otros hombres, es decir,
en el ambiente social. la sociedad cumple una función impor-
tante. es allí donde el ser humano se relaciona, es el espacio para
mostrar sus particularidades y en el cual aprende también a trans-
formarse. aunque hay ciertas necesidades comunes a todos, tales
como el hambre, la sed, el apetito sexual, aquellos impulsos que
contribuyen a establecer las diferencias entre los caracteres del
hombre, como el amor, el odio, el deseo de poder y el anhelo de
sumisión, el goce de los placeres sexuales y el miedo de este
goce, todos ellos son resultantes del proceso social. las inclina-
ciones humanas más bellas, así como las más repugnantes, no
forman parte de una naturaleza humana fija y biológicamente
dada, sino que resultan del proceso social que crea al hombre.
(como se cita en ayllón, 2022 p.9)

es claro que, si el hombre guarda un valor en sí mismo por sus particularida-
des, entonces es una persona digna. el concepto de dignidad humana es con-
cebido como un valor innato del hombre, una especie de dote con la que
nace y que nadie le puede arrebatar. todos los seres humanos poseen dignidad
solo por el hecho de ser. nadie la puede arrebatar, ni transgredir (ayllón, 2022).
por ello, para garantizar esta proclama, surgen los derechos humanos que
son el eje de diversos estamentos legales en el mundo:

1. derechos de primera generación: derechos civiles o individuales (de-
recho a la vida, a la libertad, a la integridad, de reunión, entre otros). 
2. derechos de segunda generación: derechos sociales, económicos y
culturales (derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda,
entre otros). 
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3. derechos de tercera generación: derechos de solidaridad (derecho a
la paz y al ambiente). 

ahora bien, ¿cómo llevamos toda esa teoría a las aulas universitarias? este
trabajo debe tomar ciertas consideraciones:

1. el primer trabajo emocional es el del maestro. tal como lo afirmara
Mortiboys (2016, como se cita en Montoya, 2018), es el docente quien
debe verse a sí mismo como un ser emocional y que esas emociones lo
acompañen durante el desarrollo de su quehacer en el aula. asimismo,
debe respetar las emociones de sus estudiantes en esa interacción en
clase y, por último, este alumno debe ser capaz de reconocer, también,
a su maestro como un ser emocional.
2. se deben planificar actividades que propicien la reflexión, la crítica, sin
perder el desarrollo de cualidades éticas y emocionales (Montoya, 2018). 
3. un tercer punto clave es el clima emocional en el aula. si predomina
un clima de tolerancia, respeto, sereno y contento puede determinar el
logro de aprendizaje. pero, es importante recordar que en esa interacción
pueden aparecer matices de emociones positivas y negativas; por ello,
es el maestro quien debe ser capaz de reconocer estos matices en sus
estudiantes con el fin de brindar retroalimentaciones acordes a la situa-
ción (Montoya, 2018). 

Montoya (2018) propone esta clasificación sobre la base de los objetivos de
la educación emocional propuestos por Bisquerra. 

Fuente: Luz Montoya Pérez: “La educación socioemocional en el contexto universitario”. Didac. p.13. 

• Claridad
• Asertividad
• Escucha
• Empatía
• Entusiasmo
• Sentido del humor
• Tacto y diplomacia

• Disponibilidad
• Sensibilidad
• Compromiso
• Espirítu de equipo
• Inspirar confianza
• Interés
• Pasión

• Capacidad de adaptación
• Liderazgo
• Seguridad
• Creatividad
• Fortaleza
• Flexibilidad

        DESEMPEÑO PERSONAL                      MOTIVACIÓN                                     AUTONOMÍA

Figura 3. Competencias emocionales importantes
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en el primer cuadro de la izquierda, se centra en las cualidades comunicativas
y valores de relación interpersonal, que son la base para relaciones sanas y
convivencias pacíficas. asimismo, frente a una situación de conflicto, la solución
puede tratarse de forma más clara y empática. respecto al cuadro del centro,
las competencias relacionadas a la motivación se hallan vinculadas a una sa-
tisfacción intrínseca que permite la consecución de tareas con entusiasmo,
dejando atrás el tedio por realizarlas. el cuadro que expone la autonomía se
logra sobre la base de las dos ya mencionadas y es el profesor quien debe cer-
ciorarse que su alumno sea un ser más autónomo que lo lleve a una capacidad
de autorregulación para mejorar sus relaciones en el aula y en su vida diaria. 

en la presentación del informe Pensando más allá de los límites: Perspectivas
sobre los futuros de la Educación Superior hasta 2050, se reunió a un grupo de
expertos en el ámbito de educación universitaria, de larga trayectoria y de di-
versas esferas del conocimiento. uno de los puntos coincidentes de sus diser-
taciones, más allá de los desafíos de la tecnología y de la ciencia, radicó en el
que la universidad se reinvente en el plano humano y ético. rajani naidoo, di-
rectora del centro internacional para la gestión de la educación superior y
cátedra unesco de gestión en la educación superior, de la universidad de
Bath en reino unido, sostuvo que las universidades deben sanar las fracturas
que nos ha separado como seres humanos. uno de sus más grandes temores
es que la educación universitaria se olvide del bien común en favor de la
enorme competitividad académica como la salvadora de nuestro mundo,
que la pone a disposición de intereses más particulares. otro temor es que la
universidad pierda su categoría de bien público, ya que cada vez más es colo-
nizada por un mercado capitalista que la reduce a cifras y con ello la vuelve
inalcanzable para quienes tienen menos oportunidades. 

Finalmente, la universidad corre el peligro de desaparecer por su desvincu-
lación de la comunidad y su medio, en favor de su centralismo académico, lo
que la hace propensa a no encontrar una defensa de su vigencia desde su ex-
terior. Frente a este panorama, naidoo convoca a la resistencia frente a este
mercado del capital en el terreno académico; busca que las investigaciones
sean más justas y éticas sin que la ambición por el dinero obstaculice la ayuda
a los que más la necesitan. asimismo, hace un llamado a la universidad como
entidad ligada a la sociedad, que se ocupe no solo quienes acceden a ella,
sino también que garantice un futuro seguro y digno para todos (iesalc
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unesco, 2021b).  ello solo será posible si el componente emocional se en-
cuentra en cada uno de los actores de la educación superior. un estudiante
hábil, conocedor y con gran empatía por su entorno, sabrá cómo regular sus
emociones y principios en busca del bien común. Y si a eso se suma la con-
cientización sobre lo que es digno, podemos esperar seres humanos que
vivan con orgullo y sosiego en sus espacios comunitarios, preservando la paz,
el diálogo y la solidaridad. es un reto titánico, pero esperanzador. 

5. CONCLuSIONES
El cambio es posible

paulo Freire

1. la búsqueda del buen vivir por medio de la educación debe ser el de-
rrotero de la universidad que encare los desafíos de los primeros cin-
cuenta años del siglo XXi. la aspiración ha de ser la de construir socie-
dades con equidad y sin exclusión, pero ello se logrará si apartamos el
enfoque utilitarista-individualista por una socialización de aprendizaje
e intercambio con una práctica de valores constantes como el respeto,
la solidaridad, la reciprocidad y la resiliencia. la educación debe promover
nuestras relaciones dentro y fuera de ella como seres humanos y no
como objetos de un mercado. 
2. es la universidad la llamada a potenciar nuestras capacidades ciuda-
danas a través de la práctica de valores y emociones. para tal fin, la edu-
cación emocional ha de ser imperativa para todos los actores de las
casas de educación superior, con énfasis en la malla curricular de los fu-
turos egresados. así, se garantiza un profesional capaz de responder a
los desafíos de su tiempo con conocimiento, con habilidades y, sobre
todo, con humanidad. la democracia debe cimentarse sobre ciudadanos
que la defiendan con criterio y valor que fomente la paz y la seguridad
para todos. 
3. las universidades deben generar espacios de aprendizaje, conoci-
mientos y emociones para que se constituya una comunidad crítica y
democrática. por ello, es imperativo que se defienda el papel de las Hu-
manidades en el quehacer universitario: para reconocer al hombre como
un ser integral que busca su lugar en el mundo en relación con los otros.
la vitalidad de las Humanidades es la que ha llevado al hombre al pen-
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samiento y acción en favor de sus semejantes. limitarlas se vuelve un
factor peligroso, porque acabaría con esa comunión que aún hace posible
vivir en fraternidad y democracia.
4. se hacen necesarios esta refundación de las Humanidades y el com-
ponente emocional en los espacios universitarios en el marco del cum-
plimiento del objetivo 4 de los ods. es imperativo que todo lo que se
haga en la esfera educativa conlleve al desarrollo sostenible, la promoción
de una cultura de paz, la valoración de la diversidad cultural. Y eso se lo-
grará con una nueva visión sobre lo humano y lo democrático; la uni-
versidad debe convertirse en el adalid de este nuevo futuro. 
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RESUMEN
Este artículo forma parte de la tesis doctoral que se enfocó en un análisis crítico hacia
la formación universitaria en el norte de México. La crítica se centra en el tipo de for-
mación que se dice fomentar desde una perspectiva humanista a partir de un sustento
filosófico que anuncia el modelo educativo que, lejos de hacer vinculante la formación
con el entorno social, se está promoviendo una mercantilización de la educación uni-
versitaria. Se retoma el caso de estudio de la licenciatura en Artes Plásticas de la
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. El sustento teórico
es a partir de las epistemologías del Sur y se utilizó una metodología enfocada en la
teoría fundamentada. Uno de los principales hallazgos es que, tanto estudiantes como
docentes, identifican una mercantilización de la educación a partir del sustento filosófico
y pedagógico de la Universidad Pública. Como conclusión, se identifica que en la for-
mación universitaria es indispensable generar una experiencia sensible y una diferen-
ciación disciplinar que permita hacer vinculante a los egresados con el entorno social,
político, cultural y económico en el que se desenvuelven como futuros profesionistas
críticos que incidan, desde su disciplina, en la sociedad.

Palabras clave: Formación universitaria; humanismo; epistemologías del Sur; teoría
fundamentada

Rethinking the university humanist formation of the global 
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ABSTRACT
This article is part of the doctoral thesis that focused on a critical analysis of university
education in northern Mexico. The critique focuses on the type of education that is
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said to be promoted from a humanistic perspective from a philosophical basis that
announces the educational model that, far from linking education with the social en-
vironment, is promoting a commercialization of university education. the case study
of the bachelor’s degree in plastic arts of the Faculty of arts of the autonomous uni-
versity of Baja california is retaken. the theoretical support is based on the episte-
mologies of the south, and a methodology focused on grounded theory was used.
one of the main findings is that both students and teachers identify a commercialization
of education based on the philosophical and pedagogical support of the public uni-
versity. in conclusion, it is identified that in university education it is essential to
generate a sensitive experience and a disciplinary differentiation that allows graduates
to be linked to the social, political, cultural and economic environment in which they
develop as future critical professionals who have an impact, from their discipline, on
society.

Keywords: Higher education; humanism; epistemologies of the south; grounded
theory

Repensando a formação humanista universitária do norte global
desde uma perspectiva do sul global

RESUMO
este artigo é parte de uma tese de doutorado que se concentrou em uma análise

crítica da educação universitária no norte do México. a crítica se concentra no tipo de
educação que se diz ser promovida a partir de uma perspectiva humanista, com base
em uma fundamentação filosófica que anuncia um modelo educacional que, longe
de vincular a educação ao ambiente social, está promovendo a comercialização da
educação universitária. o estudo de caso do Bacharelado em artes visuais da Faculdade
de artes da universidade autônoma de Baja califórnia é retomado. a fundamentação
teórica baseia-se nas epistemologias do sul e foi utilizada uma metodologia focada
na teoria fundamentada. uma das principais conclusões é que tanto os alunos quanto
os professores identificam uma mercantilização da educação com base na fundamen-
tação filosófica e pedagógica da universidade pública. em conclusão, identifica-se
que, na educação universitária, é essencial gerar uma experiência sensível e uma dife-
renciação disciplinar que permita que os graduados estejam vinculados ao ambiente
social, político, cultural e econômico no qual se desenvolvem como futuros profissionais
críticos que influenciam, a partir de sua disciplina, a sociedade.

Palavras-chave: Formação universitária; humanismo; epistemologias do sul; teoria
fundamentada
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Repenser la formation humaniste universitaire du Nord global
dans une perspective du Sud global

RÉSUMÉ
cet article fait partie d'une thèse de doctorat portant sur une analyse critique de

l'enseignement universitaire dans le nord du Mexique. la critique porte sur le type
d'éducation que l'on prétend promouvoir dans une perspective humaniste, sur la
base d'un fondement philosophique qui annonce un modèle éducatif qui, loin de
lier l'éducation à l'environnement social, promeut la commercialisation de l'éducation
universitaire. l'étude de cas de la licence en arts visuels de la faculté des arts de l'uni-
versité autonome de Basse-californie est reprise. le fondement théorique est basé
sur les épistémologies du sud et une méthodologie axée sur la théorie ancrée a été
utilisée. l'une des principales conclusions est que tant les étudiants que les enseignants
identifient une marchandisation de l'éducation basée sur les fondements philoso-
phiques et pédagogiques de l'université publique. en conclusion, il apparaît que
dans l'enseignement universitaire, il est essentiel de générer une expérience sensible
et une différenciation disciplinaire qui permettent aux diplômés d'être liés à l'envi-
ronnement social, politique, culturel et économique dans lequel ils se développent
en tant que futurs professionnels critiques qui influencent la société à partir de leur
discipline. 

Mots clés: Formation universitaire; humanisme; épistémologie du sud; théorie fondée

1. INTrODuCCIóN 

el presente artículo implica una apuesta, una postura ante la vida; la convic-
ción de que siempre es necesario defender e impulsar la lucha por todo tipo
de injusticias, el pensamiento crítico, los derechos humanos y el compromiso
social desde el espacio de la formación universitaria. 

este documento intenta fomentar la comprensión de los diversos mecanis-
mos y estrategias de ideologización que el sistema utiliza para conservar su
funcionamiento. en este sentido, la tarea se concentra en la educación pública
universitaria y la propuesta implica atreverse a construir saberes que posibiliten
combinar la herencia del conocimiento científico con formas de saber no re-
conocidas generada por grupos o movimientos que luchan y resisten contra
toda forma de injusticia social. 

es así como el objetivo de este documento es contribuir con una propuesta
epistémica para la formación profesional que implique la generación de una ex-
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periencia sensible a partir de una diferenciación disciplinar en la formación uni-
versitaria. tanto la experiencia sensible como la diferenciación disciplinar, forman
parte de los hallazgos significativos a partir de valorar el plan de estudios de la li-
cenciatura en artes plásticas Mexicali, de la universidad autónoma de Baja cali-
fornia. como objetivo secundario fue identificar cómo operan la extensión, la in-
vestigación-acción y la ecología de saberes con las competencias genéricas en la
formación de profesionales autónomos críticos y con responsabilidad social. 

el anclaje teórico está situado desde las epistemologías del sur consideradas
como paradigma emergente que explora alternativas que representen un
contrapeso a las fuerzas de la globalización hegemónica. durante el proceso
de investigación, se optó por una estrategia metodológica de corte cualitativo,
basada en la teoría fundamentada; se decidió utilizar esta metodología porque
emplea una serie de técnicas de codificación que genera inductivamente una
base teórica explicativa de un fenómeno, es decir, a partir de la recolección de
información empírica, fueron creadas categorías centrales para el desarrollo
progresivo de propuestas teóricas.

este documento está dividido en cuatro apartados y conclusiones. en el pri-
mer apartado se expone el contexto de la formación universitaria y el anclaje
teórico. en un segundo, se aborda el estudio de caso del proyecto de investi-
gación, la licenciatura en artes plásticas de la Facultad de artes en la univer-
sidad autónoma de Baja california. para el tercer apartado, se desarrolla la
metodología utilizada que permitió la codificación axial. en el cuarto, se desa-
rrollan los principales hallazgos y la discusión. Finalmente se ofrecen conclu-
siones generales. 

2. fOrMACIóN uNIVErSITArIA EN LA frONTErA NOrTE DE
MÉXICO Y fuNDAMENTOS TEórICOS 

la educación superior pública en américa latina experimentó una expansión
no regulada de su matrícula a partir de la década de 1980. en una suma de 19
países, se registraba en esa década a 4,622,364 estudiantes, cifra que pasó a
15,932,105 en 2005. en los mismos años de referencia, México contabilizaba
una matrícula de 935,789 estudiantes, llegando a 2,458,892 en 2005 (instituto
internacional para la educación superior en américa latina y el caribe [iesalc],
2006). en 35 años esta expansión provocó que se avanzara de una cobertura
de apenas 7,03% en 1970 a 31,77% en 2005 medida sobre la población de 20
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a 24 años, es decir, se pasó de 1,6 millones a 15,9 millones de estudiantes. este
sostenido crecimiento fue provocado por diversos factores. 

entre estos factores destaca el acelerado crecimiento que experimentó el
capitalismo al fin la segunda guerra mundial. este incremento nunca alcanzado
en los sistemas productivos y en los mercados de trabajo de todo el mundo,
promovió una nueva estructura política y social con el crecimiento de la clase
media. según rama (2009), fue precisamente esta clase media robustecida la
que impulsó en la década de 1980 la masificación de la educación superior
en américa latina. esta ampliación, respondía, en gran medida, a que los pro-
cesos productivos y los mercados de trabajo demandaban más profesionales
y técnicos superiores como lo requería la lógica capitalista. con la masificación
de la educación superior en américa latina a partir de la década de 1980, las
universidades se vieron forzadas a implementar políticas de modernización
educativa que se instrumentaron en la siguiente década (rama, 2009). el go-
bierno y otros actores desplegaron una serie de iniciativas para asentar el de-
sarrollo de la educación superior sobre nuevas bases institucionales (Moreno,
2017). entonces se empieza a hablar de modelos educativos en las universi-
dades (Fresán et.al., 2017).

en términos pedagógicos tünnermann (2008), define a los modelos educa-
tivos como la concreción de los paradigmas educativos que una institución
profesa los cuales deben estar sustentados en la historia, valores, visión, misión,
filosofía, objetivos y finalidades de la misma institución. en este sentido, tene-
mos que, junto al nacimiento de la universidad europea, aparece el modelo
pedagógico tradicional. en el siglo Xiii el conocimiento estaba monopolizado
por las universidades europeas recién aparecidas, las cuales se encontraban
auspiciadas por la iglesia, como las viejas escuelas catedralicias o monacales,
por lo que el conocimiento era predominantemente teológico (agis, 2008). si
el modelo tradicional nace en el siglo Xviii, dice lópez (2007), el modelo de
pedagogía activa o reformista nace en los siglos XiX y XX, este modelo llega a
américa latina gracias a las traducciones que lorenzo luzuriaga del movi-
miento enseñanza libre de españa realiza en la primera mitad del siglo XX, y
se vio interrumpida por la guerra civil de ese país.

otro modelo educativo fue el conductismo. según Breña (2014), el conduc-
tismo fue una escuela dominante aparecida en el siglo XX basada principal-
mente en las teorías de los psicólogos John B. Watson y B.F. skinner, también
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conocida como pedagogía por objetivos. asimismo, aparece el modelo de
pedagogía personalizada que nace del constructivismo y tiene como principal
impulsor al jesuita francés pierre Faure. este modelo, señala Breña (2014),
busca mejorar el desarrollo de habilidades y estrategias de trabajo intelectual,
así como en los criterios de selección; jerarquiza los conocimientos, desarrolla
habilidades y destrezas para adquirir y producir ideas nuevas continuamente.

también llegó a américa latina el modelo pedagógico conocido como
constructivismo que surge de una crítica directa a la escuela tradicional con
base en el conductismo. este modelo cuestiona fundamentalmente el papel
pasivo que el alumno tiene en el proceso de aprendizaje del modelo tradi-
cional. para el modelo constructivista, afirma Breña (2014), el eje central del
aprendizaje es la construcción de los conocimientos por el mismo alumno;
el estudiante elabora nuevos conocimientos a partir de la revisión de los pre-
viamente aprendidos.

después de la operación de estos modelos educativos, llega a mediados de
la década de los noventa el modelo por competencias profesionales. el discurso
de este modelo se basa en la oportunidad para mejorar los procesos de forma-
ción académica tanto a nivel básico como profesional (ramírez y Medina, 2008). 

en 2014 la universidad autónoma Metropolitana cuajimalpa (uaMc), realizó
un interesante ejercicio de revisión de los modelos educativos en un intento
por conocer sus niveles de apropiación; el ejercicio incluyó a seis universidades
mexicanas, entre ellas la universidad autónoma de Baja california (uaBc)
(Fresán, 2005). el ejercicio evidenció que los distintos modelos educativos im-
plementados en estas universidades contienen muchas de las características
del modelo por competencias profesionales reflejados en distintos niveles
discursivos: flexibilidad curricular, fundamentación constructivista y humanista. 

para aboites (2009), el fin de la década del noventa marca la consolidación
del modelo educativo por competencias que guía la educación superior en
américa latina, y el cual se basa en el establecimiento de perfiles profesionales.
la idea era implementar, dice aboites (2009), un estándar único de valor aca-
démico para cada título profesional, es decir, un parámetro único de referencia
a lo que debía aprenderse a nivel superior igual que en europa. la iniciativa
de este proceso se materializa con el proyecto tuning resultado de un llamado
a los gobiernos e instituciones de educación superior europeas, conocido
como el proceso de Bolonia, el cual tenía como objetivo principal crear un es-
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pacio europeo de educación superior para el año 2010. a este llamado acu-
dieron 175 instituciones y 29 gobiernos. 

el proyecto tuning no solo tiene el propósito de establecer un parámetro de
homogeneidad, sino de determinar cuáles deben ser las habilidades y valores
que los estudiantes deben adquirir en forma de “competencias” (aboites,
2009). se trata de un modelo europeo, que lo conforma un pequeño grupo
de representantes de universidades europeas y latinoamericanas del espacio
común de enseñanza superior de la unión europea, américa latina y el caribe
(uealc) que aprueba el modelo, pero bajo el nombre de proyecto tuning-
américa latina copiando el listado europeo de competencias, las propuestas
de enfoques para la enseñanza-aprendizaje y evaluación, y la idea de unificar
los créditos académicos (aboites, 2009).

el proyecto tuning américa latina conforma un total de 27 competencias
genéricas; de estas, 22 son iguales a las 30 que conforman el listado del pro-
yecto europeo, pero para la consulta latinoamericana se agregaron tres com-
petencias nuevas: 1) responsabilidad social y compromiso ciudadano, 2) com-
promiso con la preservación del medio ambiente, y 3) compromiso con su
medio sociocultural. 

desde una crítica similar, Boaventura de sousa santos (2007) opina que desde
hace más de veinte años las universidades públicas vienen enfrentando tres
tipos de crisis. a la primera la denomina crisis de hegemonía que la identifica
en la contradicción entre las funciones tradicionales de la universidad y las
que le han venido siendo impuestas; funciones como la enseñanza de conoci-
mientos científicos y humanistas o el fomento del pensamiento crítico, han
sido sustituidas por la producción de conocimientos instrumentales útiles para
la formación de mano de obra barata calificada exigida por la lógica capitalista.
este es el ejemplo de las asignaturas enfocadas a lo organizacional o a lo em-
presarial con programas e incluso asignaturas para formar emprendedores. 

a la segunda crisis, de sousa santos (2007) la denomina crisis de legitimidad
por el hecho de haber dejado de ser una institución consensual por dos fac-
tores. el primero, debido a la contradicción entre la jerarquización de los sa-
beres especializados mediante procesos de certificación que responden prio-
ritariamente a las demandas del mercado, y el segundo, por la falta de
democratización del conocimiento, es decir, la inigualdad de oportunidades
para estudiantes pertenecientes a sectores populares (de sousa santos,
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2007). según aboites (2012), en México por ejemplo, con la creación del cen-
tro nacional de evaluación para la educación superior (ceneval) en 1994, co-
menzaron a aparecer los primeros indicadores de discriminación de acceso
a la educación hacia mujeres, indígenas y clases populares; sistemáticamente
se les empezó a identificar como menos “talentosos”; el mismo ceneval re-
conoció que “se observa en términos generales que a mayor ingresos fami-
liares se obtiene un mayor porcentaje de aciertos (ceneval, 1997, pág. 29). Fi-
nalmente, de sousa santos (2007) denomina a la tercera crisis como
institucional, la cual es producto de la falta de autonomía debido a la creciente
presión externa por someter los programas de estudio a criterios de eficiencia
y productividad empresarial.

en los últimos treinta años, en la mayoría de los países la crisis institucional
de las universidades ha sido provocada por su abandono al compromiso
como bien público y por su desfinanciamiento el cual repercutió en la pérdida
de prioridad por las políticas sociales (educación, salud, seguridad social), y
esto a raíz de la implementación del modelo económico neoliberal. 

Más allá de la adopción de un modelo mercantilizado, algo más profundo
ocurrió con la universidad lo cual tiene su origen en la relación entre el cono-
cimiento y la sociedad. esta relación tuvo tal fisura, que su comprensión se
transformó en una profunda incomprensión; así, la comercialización del co-
nocimiento pasó a ser el lado más visible de esta alteración, se trata solo de la
punta del iceberg de múltiples transformaciones con sentido contradictorio,
que incluso responden a una naturaleza epistemológica. el conocimiento uni-
versitario fue predominantemente disciplinar lo cual supuso un proceso rela-
tivamente descontextualizado en relación con las necesidades reales de las
sociedades; fue socialmente irresponsable.

a manera de ejemplo, en México, a principios del siglo XXi, el gobierno
federal promovió una alternativa educativa que se denominó universidades
interculturales (ui). como estrategia institucional, “busca promover una edu-
cación cultural y lingüísticamente pertinente para los pueblos indígenas”
(dietz, 2014, p. 320). sin embargo, este tipo de oferta educativa tiene como
premisa el ser una educación del estado para los indígenas, es decir, como lo
mencionan sandoval y guerra-garcía (2007) “[la oferta educativa] se encuentra
determinada por lo que el estado considera tiene que ser el presente y el
futuro de la educación para los indios, aplicando con ello una política socio-
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céntrica y etnocéntrica caracterizada por la superioridad y no igualdad de la
cultura mestiza frente a la otra cultura” (2007, p. 283). es decir, se trata de polí-
ticas indigenistas en un contexto de globalización, por lo que siguen respon-
diendo a esta tendencia mercantilista en la estructura pedagógica.

en resumen, lanz (2008) afirma que los problemas que enfrenta la universidad
son derivados de los modelos epistemológicos heredados. además, la invia-
bilidad de estos modelos se debe a las expectativas de nuevos actores que
han aparecido en escena, así como las nuevas condiciones de la “sociedad de
la información”, las nuevas exigencias de una mundialización velozmente ex-
pansiva y arrolladora con respecto a las prácticas y discursos tradicionales e
incluso a la misma crisis del paradigma dominante occidental a la que se
refiere Boaventura de sousa santos (2009).  

así, dice de sousa santos (2021), es necesario emprender una reforma crea-
tiva, democrática y emancipadora de la universidad pública. como primer
paso hay que identificar a los sujetos de las acciones para poder llevar a cabo
eficazmente esta tarea y aunque la multiplicidad de las causas de la crisis de
la universidad es de mucho arraigo, la globalización neoliberal sigue reconfi-
gurando los designios de la universidad. por ello propone una reforma a
través de una globalización alternativa, una globalización contrahegemónica,
es decir, un mecanismo que responda positivamente a las demandas sociales
para la democratización radical de la universidad poniendo fin a una historia
de exclusión de grupos sociales y de sus saberes; recuperar el papel de la
universidad pública inmersa en un sistema que destruye los proyectos na-
cionales.

esta reforma, según de sousa santos (2021), debe tener tres protagonistas.
el primero debe ser la propia universidad pública, debe ser ella la interesada
en una globalización alternativa. el segundo, debe ser el estado siempre y
cuando opte políticamente por la globalización solidaria de la universidad. Fi-
nalmente, el tercer protagonista debe estar representado por la voluntad de
los ciudadanos organizados individual o colectivamente en grupos sociales,
sindicatos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y en
gobiernos locales progresistas interesados en fomentar la cooperación entre
la universidad y los intereses sociales que representa.

para llevar a cabo esta reforma, se propone una nueva epistemología con base
en cinco áreas de acción: acceso, extensión, investigación-acción, ecología de
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saberes, universidad y escuela pública. para los intereses de este artículo se re-
toman tres de ellas: la extensión, la investigación-acción y la ecología de saberes.
a través de la extensión, sugiere de sousa santos (2009) se abre la oportunidad
de participar activamente en la construcción de la cohesión social, la democracia,
la lucha contra la exclusión social, la degradación ambiental y la defensa de la
diversidad cultural. esta acción puede comprender un amplio campo de servicios
con los que se puede trabajar con diversos grupos sociales populares. 

con la investigación-acción, pueden ejecutarse proyectos de investigación
que involucren a las comunidades y a organizaciones sociales populares para
resolver problemas reales, es decir, problemáticas cotidianas a los que se en-
frentan estos grupos. los intereses sociales deberán estar articulados con los
intereses científicos de los investigadores y la producción del conocimiento
científico estrechamente ligada a la satisfacción de necesidades de los grupos
sociales que no tienen poder para poner el conocimiento técnico y especiali-
zado a su servicio (de sousa santos, 2007).

Mediante la ecología de saberes pueden promoverse diálogos entre el saber
científico y humanístico que la universidad produce y los saberes populares
(tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, indígenas) que circulan en
la sociedad. al especializarse en el conocimiento científico y al considerarlo la
única forma de conocimiento válido, afirma de sousa santos (2007), la uni-
versidad contribuyó a la descalificación, e incluso a la destrucción, de mucho
conocimiento no científico y con ello marginalizó a grupos sociales que sola-
mente disponían de esas formas de conocimiento como el de los pueblos ori-
ginarios latinoamericanos. 

la ecología de saberes permitirá identificar que la injusticia social contiene
en su seno una injusticia cognitiva; los países periféricos ricos en saberes no
científicos y pobres en conocimiento científico recurren a este último lo que
provoca un desplazamiento y destrucción de sus formas de sociabilidad, eco-
nomías, sus prácticas comunitarias y su medio ambiente (de sousa santos,
2007). si bien, para el caso de México existe la propuesta de las universidades
interculturales (ui) que pudieran estar atendiendo la ecología de saberes,
como ya se mencionó, las ui forman parte de una estrategia política que, a
partir de su modelo por competencias, la diversidad se limita y no trasciende
al aula ni se relaciona con el contexto social, económico y cultural (sandoval y
guerra-garcía, 2007).
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la parte complementaria de esta perspectiva teórica se basa en la necesidad
de definir y fomentar el pensamiento crítico. en el contexto educativo, se
identifican dos grandes tendencias de lo que se define como pensamiento
crítico. la primera es una perspectiva psicologista/cognitivista, y la segunda,
es una perspectiva social y política. la perspectiva psicologista se centra en el
desarrollo de competencias basadas en habilidades y disposiciones cognitivas
a partir de la lectura, el análisis o la reflexión; es entendida también como ca-
pacidad de abstracción, análisis y síntesis. por su parte, la perspectiva social,
tiene por objeto buscar alternativas tendientes a la transformación social a
partir de la disminución o eliminación de las injusticias sociales: pobreza, de-
sigualdad, individualismo, clasismo, racismo, etc. el enfoque psicologista/cog-
nitivista ha sido el que ha predominado en los modelos de enseñanza, sobre
todo en la formación por competencias profesionales. para tal caso, en el si-
guiente apartado se presenta el estudio de caso donde se buscó valorar el
plan de estudios para identificar cómo operan la extensión, la investigación-
acción y la ecología de saberes.

3. ESTuDIO DE CASO 

en la universidad autónoma de Baja california (uaBc), el modelo educativo
basado en competencias profesionales fue implementado en 2002 y aterrizado
en unidades de aprendizaje (ua) en cada programa educativo. este artículo
toma como instrumento de análisis el caso específico del programa educativo
de licenciatura en artes plásticas (lap) de la Facultad de artes (Fa) en la uaBc,
Mexicali, Baja california, México. esta decisión se guía por el objetivo que per-
sigue este programa educativo y que a la letra dice: “Formar profesionales de
las artes autónomo, crítico y propositivo, con conocimientos y habilidades
para desarrollar proyectos de producción en las artes visuales y desempeñar
actividades de crítica, docencia y gestión con sentido ético y de responsabilidad
social con el entorno” (Facultad de artes [Fa], 2022). otro elemento que resulta
trascendental resaltar es lo que proponen en su perfil de egreso: “producir
discursos críticos acerca de las artes visuales, a través de textos fundamentados
en la teoría e historia del arte para divulgar el conocimiento y fomentar la
apreciación de la producción artística en la comunidad, con actitud ética” (Fa,
2022, s/p). tanto el objetivo de la lap como su perfil de egreso son transver-
salmente considerados desde el fundamento filosófico humanista que anuncia
el propio modelo educativo de la uaBc.
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el modelo educativo de la uaBc concibe la educación como un proceso que
propone: 

la realización del ser humano como persona, ciudadano y profesional que
interactúa con el contexto social; un individuo que busque la excelencia de
manera permanente; que en su práctica profesional fortalezca los valores uni-
versales; que demuestre una actitud emprendedora, creativa e innovadora y
actúe como agente de cambio (uaBc, 2018: 39). 

para lograr este ideal de ser humano, el modelo educativo se sustenta filosó-
ficamente en un enfoque humanista que tiene como base la declaración final
de la conferencia Mundial sobre educación superior de la unesco de 1998.

con base en la declaración de la unesco, la uaBc busca desarrollar en el es-
tudiante una serie de principios basados en el humanismo: ser creativo, libre,
consciente, responsable y transformador. sin embargo, entre todos los princi-
pios anunciados, se enmarcan cinco por ser primordiales para los intereses
del presente artículo: 1) luchar contra la discriminación, el fanatismo, la violencia
y la explotación, 2) impulsar la recomposición de las fuerzas sociales, 3) fo-
mentar el compromiso con las necesidades de la sociedad, 4) considerar la re-
lación entre el pensamiento crítico y el desarrollo moral, y 5) promover el
compromiso solidario con los más desfavorecidos.

uno de los principios que más interesa identificar es cómo la universidad fo-
menta en los estudiantes el pensamiento crítico y su compromiso con los sec-
tores más desfavorecidos; este principio se pretende lograr mediante la cuarta
actividad: desarrollo de capacidades y competencias genéricas. las capacidades
genéricas son también conocidas como los cuatro pilares de la educación es-
tablecidos por la unesco: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
vivir juntos y aprender a ser (uaBc, 2018). dos de estas cuatro capacidades —
aprender a conocer y aprender a ser— son las que interesa analizar aquí ya
que, según el modelo educativo, es a través del aprender a conocer que se pro-
picia en los alumnos la lectura, el desarrollo de habilidades de pensamiento y
el sentido crítico; fomenta el desarrollo de metodologías y lenguajes que le
permiten aprender a pensar, así como aprender a aprender en un contexto de
educación intercultural donde las emociones y percepciones juegan un papel
tan importante como los conocimientos meramente cognitivos (uaBc, 2018b).

por su parte, a través del aprender a ser se fomenta en los estudiantes una for-
mación humanista encaminada a desarrollar el sentido ético, la responsabilidad
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personal, el pensamiento autónomo y crítico. aquí, lo que primordialmente se
fomenta es una educación integral que configure la personalidad y con ello la
posibilidad de actuar con mayor autonomía y responsabilidad personal; “per-
sonas con una sólida formación humanista con las competencias necesarias
para coadyuvar a la solución de problemas, asumiendo la responsabilidad
social que le confiere la calidad de ciudadano responsable dotado de las he-
rramientas para un aprendizaje a lo largo de la vida.” (uaBc, 2018b, p. 48).

ahora bien, el contexto en el cual aparece la Facultad de artes, su programa
educativo de licenciatura en artes plásticas, así como la descripción genérica
de las unidades de aprendizaje desde la cual se inicia el análisis del presente
estudio, implica tomar en cuenta que, desde la década de los ochenta el de-
partamento de actividades culturales de la uaBc Mexicali, así como los centros
de extensión universitaria de tijuana y ensenada dependientes de la dirección
general de extensión universitaria, llevaban a cabo entre sus principales pro-
gramas, la formación y consolidación de grupos representativos, exposiciones
de arte, producción de eventos fijos anuales, la producción de eventos espe-
ciales, además del ofrecimiento de cursos y talleres culturales de música,
danza, artes plásticas, literatura y teatro. estos últimos cursos atendiendo a
una población de más de 4,500 alumnos en el estado. la creciente demanda
cultural, así como el compromiso por parte de la universidad autónoma de
Baja california (uaBc) de ofrecer a la comunidad oportunidades de desarrollo
en el campo de las artes, permitió el crecimiento y consolidación del programa
de cursos y talleres culturales.

la popularidad de dicho programa aunada a la necesidad de ofrecer una
formación de mayor nivel académico en las artes llevó a la uaBc a diseñar
planes de estudio a nivel licenciatura dando como resultado la creación de la
escuela de artes. a partir del ciclo 2003-2, la recién creada escuela de artes
ofrece la licenciatura en artes plásticas en las ciudades de Mexicali y tijuana
y la licenciatura en Música en ensenada, ambas diseñadas bajo el modelo de
competencias profesionales. 

con la creación de la escuela de artes y el primer programa educativo en
artes a nivel licenciatura en Mexicali, tijuana y ensenada se respondía a la exi-
gencia de la comunidad artística de la entidad de contar con opciones para la
profesionalización de su actividad. sin embargo, en el ejercicio de su operación
y con base en la experiencia de otros programas educativos en el país, se de-
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tectaron deficiencias en el seguimiento del plan de estudios las cuales fueron
atendidas en 2009 a raíz de la visita de los evaluadores de los comités inte-
rinstitucionales de evaluación de la educación superior (ciees). el comité de
arte de los ciees identificó diversas problemáticas y con base en ellas elaboró
algunas recomendaciones tendientes a mejorar la calidad en los procesos
educativos la cuales fueron sintetizadas en cinco puntos: 1) reestructurar el
plan de estudios para mantener congruencia con el modelo educativo de la
uaBc, y reforzar la continuidad en la formación práctica de la etapa disciplinaria,
2) reformular el perfil de egreso acorde a conocimientos previos de acuerdo
con el objetivo del plan de estudios, 3) adecuar el perfil de egreso con base
en las necesidades regionales y expectativas laborales, 4) incrementar las op-
ciones de unidades de aprendizaje optativas, y 5) resolver problemas de in-
fraestructura para la adecuación de espacios para talleres.

para atender las recomendaciones de los ciees, la escuela de artes llevó a
cabo una evaluación diagnóstica que consistió en identificar fortalezas y de-
bilidades del plan de estudios de la licenciatura en artes plásticas con base
en la percepción de docentes, alumnos, egresados y empleadores, así como
la realización de un análisis de los planes de estudio en las artes de algunas de
las universidades más representativas en el campo en el ámbito nacional e in-
ternacional. los resultados de esta evaluación diagnóstica se publicaron en la
propuesta de modificación de la licenciatura en artes plásticas en 2011. 

ahora bien, para identificar, por ejemplo, cómo se fomenta la “crítica” en las
unidades académicas de la lap de acuerdo con la recomendación de los ciees,
se muestra el mapa curricular. como se puede observar (ver Figura 1), el programa
educativo se dividía, al momento del estudio, en tres etapas formativas: básica;
disciplinaria y terminal; cada etapa considera un número específico de unidades
de aprendizaje (ua) obligatorias y optativas1. en las fechas en las que se llevó a
cabo el estudio la etapa básica se conformaba por 11 ua obligatorias cursadas
en dos semestres, la etapa disciplinaria por 22 cursadas en cuatro semestres y la
etapa terminal por 9 cursadas en dos semestres. en este mismo orden, las ua
optativas corresponden a 8, 14 y 17 por etapa formativa respectivamente.

del conglomerado de unidades de aprendizaje consideradas en la formación
profesional, se hizo una selección de asignaturas que fomentan el sentido crí-
tico con base en la descripción puntual de cada unidad de aprendizaje y que
se muestra en forma de tabla (ver tabla 1).



la “crítica” en las unidades académicas seleccionadas, coincide con la pers-
pectiva que tiene su origen en la raíz etimológica latina y griega; desde el
latín criticus significa facultad de elegir o discernir, desde la raíz griega Krinein
significa juzgar o discernir, lo cual implica también decidir, elegir o emitir un
juicio. en resumen, el sentido crítico en las unidades de aprendizaje de la tabla
1, se enfoca solo en habilidades y disposiciones cognitivas a partir de la lectura
y no con el entorno que involucra al estudiante como parte de un conglome-
rado social; este enfoque cognitivista aleja a los alumnos de diferentes reali-
dades que impactan en su formación. 

4. METODOLOGÍA

la estrategia para operacionalizar la propuesta teórica implicó un diseño
metodológico específico con base en la teoría Fundamentada (tF). la tF em-
plea una serie de técnicas de codificación que genera inductivamente una
base teórica explicativa de un fenómeno, es decir, a partir de la recolección de
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Fuente: Retomado de Facultad de Artes (2022) 

Figura 1.Mapa curricular de la Licenciatura en Artes Plásticas



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 400-426 415

Repensando la formación humanista universitaria ...Rosales Guerrero, C.F. y Rivera García, O.B.

Laboratorio de lectura

Ética

Críticas hermenéuticas 
del arte

Críticas sociales del arte

Críticas semióticas del arte

Taller de crítica del arte

Tabla 1.Asignaturas en la Licenciatura en Artes Plásticas, UABC 

Básica

Disciplinaria

Terminal

Desarrollar en el alumno un sentido crítico de los
procesos de lectura e interpretación

Promover en el alumno actitudes responsables en
su vida y desempeño profesional

Aportar al alumno elementos para desarrollar un
discurso analítico sobre la producción de arte

Ubicar al alumno en la comprensión del arte
como fenómeno social; mostrando la forma en
que el artista encuentra la función social del arte.

Proveer al alumno bases y herramientas teórico-
metodológicas encaminadas a la construcción de
un discurso teórico-crítico

Proporcionar al alumno formas para que pueda
generar su propio discurso crítico en torno a la
práctica y el entendimiento del fenómeno artís-
tico

    (Etapa formativa)             Unidad de Aprendizaje (UA)                                                    Objetivo de la UA

Fuente: Elaboración propia con base en el mapa curricular de la LAP (Facultad de Artes, 2022)

información empírica, se crean categorías centrales para el desarrollo progresivo
de propuestas teóricas. para la fase de recopilación de información se elaboró
una ruta Metodológica la cual se dividió en cuatro etapas: 1) codificación
abierta, 2) codificación axial, 3) codificación selectiva y 4) tamiz de validación
de los límites de la representación (ver figura 2). 

en la codificación abierta se identificaron los conceptos y las ideas más ge-
nerales con las cuales se obtuvieron las primeras categorías; la codificación
abierta se conformó por las primeras categorías significativas, obtenidas tanto
de las competencias genéricas aprender a conocer y aprender a ser desde las
cuales la uaBc fomenta el humanismo, y por las áreas de acción sugeridas
por el anclaje teórico (extensión, investigación-acción y ecología de saberes). 

la codificación axial, la representa el trabajado realizado con dos grupos fo-
cales. con el grupo Focal 1, conformado por alumnos y egresados, se obtu-
vieron cuatro categorías preliminares mediante el uso de preguntas detona-
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doras. las preguntas fueron construidas con base en las primeras categorías
significativas. una vez obtenidas las cuatro categorías preliminares del grupo
Focal 1, sirvieron de insumo para trabajar con el grupo Focal 2 en el cual par-
ticiparon docentes de asignatura y de tiempo completo pertenecientes al
área de conocimiento historia y teoría del arte de la lap. de este segundo
grupo resultaron cinco categorías refinadas. la codificación selectiva, se con-
formó por dos entrevistas a actores clave: la entrevista a, a un docente con
experiencia en la coordinación del programa educativo, y la entrevista B, a un
docente con experiencia en dirigir la unidad académica. en esta fase se obtu-
vieron categorías más refinadas para finalmente llegar a las categorías centrales
que se convirtieron en la base de nuestra propuesta epistemológica: diferen-
ciación disciplinar y experiencia sensible.

5. HALLAZGOS 

uno de los hallazgos sustantivos y la aportación nuclear de este artículo se
sustentan en dos categorías centrales identificadas en el proceso de investi-
gación: 1) diferenciación disciplinar y 2) experiencia sensible. la diferenciación
disciplinar se entiende como la capacidad de contar con la suficiente autono-

Figura 2.Ruta metodológica

Fuente: Elaboración propia con base en Cuñat (2007) y Charmaz (2006).
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mía, independencia e identidad artística e intelectual que brinde la oportuni-
dad de asumirse como un agente de transformación social. por su parte la ex-
periencia sensible se entiende como aquellos saberes que son guiados por
una episteme crítica, dialógica, solidaria, creativa, valiente y confrontadora
del pensamiento único hegemónico.

Mediante el ejercicio de codificación axial aplicado al grupo Focal 1 integrado
por estudiantes y egresados de la licenciatura en artes plásticas (lap) fue po-
sible obtener categorías preliminares. este grupo contó con cinco participantes,
tres egresados y dos alumnos que se encontraban estudiando la lap. para
este grupo se conformaron conceptos clave que se desprendieron de la teoría
y que fueron planteados en forma de preguntas las cuales dividieron la guía
en cinco bloques: 1) Misión de la uaBc y misión de la Facultad de artes (Fa),
2) Modelo educativo (fundamentación pedagógica y fundamentación filosó-
fica), 3) competencias genéricas (aprender a conocer y aprender a ser), 4) ob-
jetivo de la lap, y 5) contenidos temáticos en las asignaturas.

para la codificación axial 1, resultaron las siguientes categorías a partir de
citas significativas del grupo focal 1: 

1. trabajadores de calidad.
2. Formar (docentes, sujetos, artistas, individuos).
3. pensamiento crítico (como capacidad cognitiva).
4. contenidos en las asignaturas.

al igual que el ejercicio de codificación axial aplicada al grupo Focal 1, en el
grupo Focal 2 integrado por docentes de la lap, se continuó el camino marcado
por la la ruta metodológica, es decir, las categorías preliminares se convirtieron
en insumos para trabajar con este grupo focal. aquí, se contó con la participa-
ción de cinco docentes de la Facultad de artes: un académico de asignatura
con siete años de experiencia; una maestra de tiempo completo, también
con siete años de experiencia docente; un profesor-investigador experto con
15 años de experiencia; otro profesor-investigador con 19 años de experiencia;
y otra profesora-investigadora con 15 años de experiencia.

de la codificación axial 1 se obtuvieron cuatro categorías; en su conjunto, di-
vidió a la guía para el grupo focal 2 en cuatro bloques: 1) información institu-
cional, 2) Fundamentación pedagógica y fundamentación filosófica, 3) objetivo
de la lap, y 4) Formar y áreas de acción (epistemologías del sur). 
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a continuación, se presentan las categorías más refinadas que resultaron de
esta segunda codificación al grupo focal 2: 

1. ciudadanos críticos.
2. diferenciación disciplinar.
3. limitación instrumental.
4. contradicción de base.
5. proceso socioformativo.

una vez terminadas estas dos fases de la codificación axial, resultaron las ca-
tegorías refinadas que fundamentaron el abordaje epistémico para las entre-
vistas a profundidad que se aplicaron. Fueron dos entrevistas a profundidad;
la primera a un docente con experiencia en la coordinación del programa
educativo (entrevista a) y la segunda entrevista a otro docente con experiencia
en dirigir la unidad académica (entrevista B). de estas dos entrevistas se obtu-
vieron categorías más refinadas para finalmente llegar a las categorías centrales
que se convierten en la base de la propuesta epistémica: diferenciación disci-
plinar y experiencia sensible.

de los hallazgos significativos que se obtuvieron, para la entrevista a, resaltan
dos elementos relacionados con, 1) profesional crítico, y 2) experiencia sensible. 

en relación con profesional crítico, el entrevistado no definió lo que entiende
por “crítica”, tampoco definió el discurso que pone “en tensión, crisis o en
calidad de sospecha” y tampoco los “elementos simbólicos que cuestionan lo
ya dado”, puntualmente menciona:

[…] sí, poner en tensión o crisis a partir de una […] digamos, ge-
nerar una sospecha a través de su obra. por mencionar un ejemplo,
por más tradicional que la producción de la obra parezca, o, por
ejemplo, convencional o incluso yéndonos a otro extremo donde
esto parezca como una reproducción ya dado [sic], es que, diga-
mos, el arte contemporáneo mantiene o propone un aura como
de sospecha de que algo está sucediendo (entrevista a, comuni-
cación personal, 12 de septiembre de 2022).

continuando con la entrevista a, se buscó que, a partir de la experiencia en
coordinar un programa educativo como la licenciatura en artes, se definiera
lo que implica una “experiencia sensible” durante la formación profesional. la
respuesta fue:
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[…] parece una cuestión de inclusión, o sea, que tiene que ver
con… inclusión social, o sea, en cuanto a ser receptivo de una
manera amplia, tanto a públicos como con los temas que estás
abordando […] (entrevista a, comunicación personal, 12 de sep-
tiembre de 2022).

la experiencia sensible la relacionó con la inclusión social, pero también con
la estética aterrizada a la producción de obra y también como crítica enfocada
en la creación de públicos, se desarrolla con base en lo comprendido en las
competencias de las unidades de aprendizaje. 

ahora bien, en relación con la entrevista B, al docente con experiencia en la
dirección de una unidad académica, los hallazgos significativos que resaltan
están relacionados con 1) experiencia sensible, y 3) diferenciación disciplinar. 

para el hallazgo sobre la experiencia sensible, en la entrevista B, la explicación
se enfoca a partir de una experiencia estética entendida como la realización
de cualquier manifestación artística. en palabras del actor:

[…] por ejemplo, la cosa que está aquí arriba: el mural. esa fue
una oportunidad de que estudiantes del programa de licenciatura
participaran de una experiencia de creación, de producción de
obra, al mismo tiempo de interacción con otros creadores, y que
en este ejercicio particular no se trata de académicos, ¿no?, tu-
vieron la oportunidad de aprender un poco más sobre, en este
caso muralismo, trabajando con muralistas que no son académi-
cos, que no tienen una preparación… escolarizada, ¿no? entonces,
tuvieron la oportunidad de conocer algo más sobre la labor de
muralistas, siendo muralistas, aunque sea en calidad de ayudantes
de alguien responsable de la obra cuando ese tipo de experiencias
se puede tener en el aula, pero es muy diferente a trabajar con
las herramientas, con los materiales, en el entorno (entrevista B,
comunicación personal, 19 de septiembre de 2022).

esta concepción de la experiencia sensible difiere respecto a lo que proponen
las epistemologías del sur. desde el campo artístico y con base en ghiso
(2017), propone cuatro acciones: 1) cuestionar cualquier tipo de saber impuesto
(en forma de esquemas o discursos prediseñado), 2) develar estos discursos a
partir de sus condiciones de producción, control y poder, 3) recuperar tradi-
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ciones históricamente excluidas, y 4) crear discursos o conocimiento a partir
de la cotidianidad. de lo que se trata, dicen Martínez y guachetá (2020), es de
romper el miedo y los condicionamientos; reconocer la diferencia, la pluralidad
“asumiendo una lectura crítica de la realidad política y económica del pensa-
miento único hegemónico para confrontarlo en todos los espacios y desde
todas las formas de lucha” (2020, p. 156).

el segundo hallazgo significativo en la entrevista B está relacionado con la
diferenciación disciplinar. en palabras del actor, la diferenciación disciplinar
se enfocaría en un cambio de forma que impacte en el fondo, pero que de
cualquier manera serán definidos desde el discurso dominante:

[…] ahorita el programa de licenciatura está pasando por un pro-
ceso de modificación. la nomenclatura del programa, por ejem-
plo, es una cuestión que se está discutiendo y existen voces que
tienen sus argumentos de bastante peso en ese grupo de trabajo
colegiado (entrevista B, comunicación personal, 19 de septiembre
de 2022).

Hasta aquí, la línea narrativa de la codificación selectiva condujo a la identi-
ficación de dos categorías centrales: experiencia sensible y diferenciación dis-
ciplinar. como se ha venido argumentando, la experiencia sensible se ha con-
vertido en categoría central porque es la oportunidad para que el profesional
de las artes reconfigure todos aquellos saberes que pudieran ser guiados por
una episteme crítica, dialógica, solidaria, creativa, valiente y confrontadora
del pensamiento único hegemónico. por su parte, sin una diferenciación dis-
ciplinar, será muy difícil que el artista pueda afrontar este discurso dominante
que ha reproducido las ausencias, es decir dice de sousa santos (2007), la
forma en que el conocimiento científico hegemónico, ha suprimido, margi-
nalizado y desacreditado todos aquellos conocimientos surgidos al margen
de este pensamiento abismal.

6. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES

lo relevante en la formación del estudiante de licenciatura en artes plás-
ticas es el constructivismo determinado por la normatividad institucional.
con esto, se confirma la teoría cuando de sousa santos se refiere al tercer
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tipo de crisis que enfrentan las universidades públicas. depender de la pre-
sión externa y someter los programas de estudio a criterios de eficiencia y
productividad empresarial, dice de sousa santos (2007), provoca que las
universidades desvinculen el conocimiento con las necesidades reales de
las sociedades, lo cual deriva en un proceso socialmente irresponsable.
como el pensamiento abismal no depende de otra mirada, se ve a sí mismo
como espectador ideal, y como no hay posibilidad para otra realidad porque
no hay otra mirada, la ilusión de la realidad pasa a ser la realidad de la
realidad, la única realidad. 

garantizada la inmovilidad de la formación del estudiante de artes plásticas,
no solo provoca una realidad ilusoria, sino que lo mantiene fragmentado, de-
sarticulado. como se ha demostrado, la visión única constructivista que ha
predominado a la operatividad del programa educativo de licenciatura en
artes plásticas ha generado una incapacidad para reconocer visiones alterna-
tivas. el conocimiento, dice de sousa santos (2009), solo será reconocido en
la medida que emule el conocimiento científico, de lo contrario será rechazado
como forma de ignorancia, así el privilegio epistemológico del que goza el
sesgo constructivista del modelo educativo de la uaBc, destruye cualquier
forma de conocimiento humanista como instrumento para cuestionar o poner
en tela de juicio ese privilegio. 

la propuesta del trabajo de investigación se apoya en las cuatro acciones
concretas de ghiso (2017): 1) cuestionar cualquier tipo de saber impuesto, 2)
develar discursos a partir de sus condiciones de producción, control y poder,
3) recuperar tradiciones históricamente excluidas, y 4) crear discursos o cono-
cimiento a partir de la cotidianidad. 

las categorías centrales (diferenciación disciplinar y la experiencia sensible)
atraviesan estas cuatro acciones. sin un pensamiento autónomo y crítico ge-
nerado a partir de una diferenciación disciplinar, y sin el desarrollo de expe-
riencias sensibles ajenas a toda lógica de productividad, será muy difícil cues-
tionar cualquier tipo de saber impuesto e imposible develar discursos desde
sus condiciones de producción, control y poder. sin experiencia sensible, o
sin una episteme dialógica y solidaria, será imposible recuperar tradiciones
históricamente excluidas, y sin una episteme crítica, valiente y confrontadora
del pensamiento único hegemónico, difícilmente habrá creación de discursos
o conocimiento a partir de la cotidianidad.
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es posible operacionalizar estas cuatro acciones concretas y las categorías
centrales a partir de dos frentes. el primer frente, es creando uno o dos pro-
gramas de unidad de aprendizaje obligatorios en la etapa básica del plan de
estudios dirigidos a reforzar saberes que proporcionen herramientas episté-
micas que fomenten y fortalezcan la lectura crítica de la realidad política y
económica para confrontarla desde todas las formas de lucha. el segundo
frente y complementario del primero, es reestructurar, por lo menos desde la
unidad académica, el servicio social; sustituir por ejemplo, la venta de boletos
de sorteos y la donación de despensa, por un programa vinculante de acom-
pañamiento sistemático donde estudiantes se involucren y tengan la capacidad
de intercambiar conocimientos para proponer soluciones reales a problemá-
ticas cotidianas de la comunidad (sobre todo, de los sectores más desfavore-
cidos) a lo largo de toda su formación académica.

sin la intención de ser concluyente, sino abierto a ir incorporando contenidos
que puedan reforzar nuestra propuesta, se presenta el siguiente esquema
(ver tabla 2).

por ejemplo, para cuestionar cualquier tipo de saber impuesto, es necesario
fomentar el pensamiento crítico identificando las perspectivas de su concep-

Cuestionar cualquier tipo de saber
impuesto/experiencia sensible

Para develar discursos a partir de sus condi-
ciones de producción, control y poder/expe-
riencia sensible, diferenciación disciplinar.

Para recuperar tradiciones históricamente
excluidas /diferenciación disciplinar.

Crear discursos o conocimiento a partir de
la cotidianidad/experiencia sensible,
diferenciación disciplinar.

Desarrollo del pensamiento crítico               

Contexto del paradigma dominante y sus rupturas
Etapas del pensamiento crítico.

Teoría poscolonial y su crítica

Ecología de saberes

        Acción concreta/categoría central                                                 Contenidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos

Tabla 2. Esquema operativo de la propuesta



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 400-426 423

Repensando la formación humanista universitaria ...Rosales Guerrero, C.F. y Rivera García, O.B.

tualización, desde su raíz latina-griega, pasando por el pensamiento alemán
con Kant y Marx, hasta las teorizaciones de Foucault. la perspectiva crítica
permitirá al alumno comprender la constitución de la estructura económica
de la sociedad, identificar los modos de producción, la explotación, la relación
entre trabajo asalariado y capital, los orígenes y formas del patriarcado o el fe-
tichismo de la mercancía.

para develar discursos a partir de sus condiciones de producción, control y
poder, se requiere comprender el contexto desde el cual se fue construyendo
el paradigma dominante y el proceso de ruptura con los recientes plantea-
mientos epistemológicos. para ello es necesario emprender un recorrido por
las epistemologías modernas: racionalismo, empirismo, positivismo, criticismo
y sus rupturas con la ley de la gravitación universal, la teoría de la relatividad,
el principio de incertidumbre de Heisenberg, el teorema de incompletud de
gödel o la teoría de las estructuras disipativas de prigogine. también es fun-
damental identificar las etapas de desarrollo del pensamiento crítico: socialismo
utópico, socialismo científico, primera escuela de Frankfurt, teoría crítica de
la sociedad y los discípulos de la escuela de Frankfurt; también es elemental
revisar las aportaciones al pensamiento crítico desde latinoamérica, el maria-
teguismo, el feminismo de alicia girón, susana rostagnol o eugenia correa;
la pedagogía crítica de paulo Freire, la pedagogía de la crueldad de rita segato
o la semiótica para la emancipación de Fernando Buen abad.

para recuperar tradiciones históricamente excluidas es indispensable conocer
la teoría poscolonial en propuestas como la descolonización de las relaciones
de poder de aníbal Quijano, la desmitificación del eurocentrismo de Walter
Mignolo y catherine Walsh (2018), la ética liberadora estratégica de enrique
dussel o el pensamiento anticolonial y feminismos decoloniales de los sures
globales de Karina ochoa. Finalmente, para crear discursos o conocimiento a
partir de la cotidianidad nos servirá el segundo frente, ecología de saberes. 

con una preparación crítica en combinación con los vínculos generados con
la comunidad, el alumno tendrá más herramientas para enriquecer su diferen-
ciación disciplinar y experiencia sensible. se sugiere una ecología de saberes
dividida en cuatro etapas que pueden corresponder con las etapas de formación
(ver figura 3). en la etapa de diagnóstico el estudiante deberá vincularse con
algún sector social desfavorecido y entablar un primer acercamiento que le
permita familiarizarse con él identificando sus problemáticas. con las proble-



máticas identificadas, podrá iniciar las gestiones con actores clave que puedan
involucrarse en su resolución para así empezar con la etapa de ejecución. al
final de su formación académica estará en condiciones de realizar una bitácora
de evaluación con el fin de que su relevo mejore las condiciones encontradas.

rEfErENCIAS

aboites, H. (2009). La educación superior latinoamericana y el proceso de Bolonia:
de la comercialización al proyecto tuning de competencias. Cultura y repre-
sentaciones sociales. universidad nacional autónoma de México.

aboites, H. (2012). el derecho a la educación en México. del liberalismo decimo-
nónico al neoliberalismo del siglo XXi. Revista Mexicana de Investigación
Educativa. 17(53), 361-389. https://cutt.ly/9wF2jNTY

agís, M. (2008). Los orígenes de la universidad en Europa y los desafíos del futuro.
universidad de santiago de compostela.

Breña, J.l (14 de noviembre de 2014). Modelos Educativos. https://cutt.ly/8wF2j5zC
centro nacional para la evaluación de la educación superior (ceneval). (1997). In-

forme de resultados, 1996-1997. ceneval.
cuñat, r. (2007). Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) al estudio

del proceso de creación de empresas. decisiones globales.
charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qual-

itative Analysis. First edition. sage publications.
de sousa santos, B. (2007). La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática

y emancipatoria de la universidad. cides-uMsa, asdi y plural editores.
de sousa santos, B. (2009). Una epistemología del Sur: la reinvención del conocimiento

y la emancipación social. clacso y siglo veintiuno editores.

revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 400-426 424

Repensando la formación humanista universitaria ...Rosales Guerrero, C.F. y Rivera García, O.B.

Figura 3. Ecología de saberes
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5. Acceso y graduación universitaria en el marco de Políticas 
de Inclusión. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay 

(2000-2018)

University access and graduation within the framework of Inclusion
Policies. Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Uruguay (2000-2018)

María Franci Sussan Álvarez*

*Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina

RESUMEN
El objetivo general de esta investigación es “Estudiar la matrícula y graduación en las
Universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, a la luz de las políticas na-
cionales de democratización de la educación, desde el año 2000 al 2018”. Algunos
autores plantean que la equidad educativa tendría que asegurar el ingreso, la permanencia
y la graduación de todos los miembros de una sociedad, atendiendo las desigualdades
previas de todo tipo que limitan la capacidad de las personas para aprovechar la dispo-
nibilidad de las instituciones de educación superior universitaria-ESU (Silva Laya & Ro-
dríguez Fernández, 2012).En los últimos dieciocho años se han hecho importantes es-
fuerzos gubernamentales y universitarios en cada país para mejorar la cobertura, calidad
y equidad en el acceso; los sistemas nacionales han instrumentado innumerables políticas
de inclusión. Estas políticas han influido en el acceso a ESU, aunque en menor medida
en la permanencia y la graduación. Los países que presentan restricciones en el acceso
a ESU, con diferentes medidas de selección, son los que tienen mayores indicadores de
graduación (Brasil, Chile y Colombia), mientras que las políticas de libre acceso (Argentina
y Uruguay) consiguen menores porcentajes de graduación (Alvarez & Conci, 2020).

Palabras clave: Estudiante universitario; acceso; graduación; inclusión social  
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The general objective of this research is "Study the enrollment and graduation in the
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policies of democratization of education, from the year 2000 to 2018". some authors
argue that educational equity should ensure the entry, permanence and graduation
of all members of a society, addressing previous inequalities of all kinds that limit
people's ability to take advantage of the availability of educational institutions. esu
(silva laya & rodríguez Fernández, 2012). in the last eighteen years, important
government and university efforts have been made in each country to improve
coverage, quality and equity in access; national systems have implemented innumerable
inclusion policies. these policies have influenced access to esu, although to a lesser
extent in retention and graduation. the countries that present restrictions in access to
esu, with different selection measures, are the ones with the highest graduation
indicators (Brazil, chile and colombia), while the free access policies (argentina and
uruguay) achieve lower graduation percentages (alvarez & conci, 2020).

Keywords:college student; access; graduation; social inclusion

Acesso e formação universitária no âmbito das Políticas de Inclusão.
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai (2000-2018)

RESUMO
o objetivo geral desta pesquisa é “estudar a matrícula e a graduação nas universidades da
argentina, Brasil, chile, colômbia e uruguai, à luz das políticas nacionais de democratização
da educação, do ano 2000 a 2018”. alguns autores defendem que a equidade educacional
deve garantir a entrada, permanência e graduação de todos os membros de uma sociedade,
abordando desigualdades anteriores de todos os tipos que limitam a capacidade das
pessoas de aproveitar a disponibilidade das instituições educacionais. nos últimos dezoito
anos, importantes esforços governamentais e universitários foram feitos em cada país para
melhorar a cobertura, a qualidade e a equidade no acesso; os sistemas nacionais têm im-
plementado inúmeras políticas de inclusão. essas políticas influenciaram o acesso à esu,
embora em menor grau na retenção e na graduação. os países que apresentam restrições
no acesso à esu, com diferentes medidas de seleção, são os que apresentam os maiores in-
dicadores de graduação (Brasil, chile e colômbia), enquanto as políticas de acesso livre (ar-
gentina e uruguai) alcançam menores percentuais de graduação (alvarez & conci, 2020).

Palavras-chave: estudante universitário; acesso; graduação; inclusão social

Accès et diplôme universitaire dans le cadre des politiques 
d’inclusion. Argentine, Brésil, Chili, Colombie et Uruguay (2000-2018)

RÉSUMÉ
l'objectif général de cette recherche est « etudier les inscriptions et les diplômes

dans les universités d'argentine, du Brésil, du chili, de colombie et d'uruguay, à la lu-
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mière des politiques nationales de démocratisation de l'éducation, de 2000 à 2018
».certains auteurs suggèrent que l'équité éducative devrait garantir l'entrée, la per-
manence et l'obtention du diplôme de tous les membres d'une société, en tenant
compte des inégalités antérieures de toutes sortes qui limitent la capacité des personnes
à profiter de la disponibilité des établissements d'enseignement. silva laya et rodríguez
Fernández, 2012). au cours des dix-huit dernières années, d’importants efforts gou-
vernementaux et universitaires ont été déployés dans chaque pays pour améliorer la
couverture, la qualité et l’équité d’accès ; les systèmes nationaux ont mis en œuvre
d’innombrables politiques d’inclusion. ces politiques ont influencé l'accès à l'esu, bien
que dans une moindre mesure la permanence et l'obtention du diplôme.les pays qui
ont des restrictions sur l'accès à l'esu, avec différentes mesures de sélection, sont ceux
qui ont les indicateurs d'obtention du diplôme les plus élevés (Brésil, chili et colombie),
tandis que les politiques d'accès gratuit (argentine et uruguay) obtiennent des pour-
centages d'obtention du diplôme plus faibles. (alvarez & conci, 2020). 

Mots clés: étudiant d'université; accéder; l'obtention du diplôme; l'inclusion sociale

1. INTrODuCCIóN 

el objetivo general de esta investigación es “estudiar la evolución del acceso
y de la graduación en educación superior universitaria de los países partici-
pantes (Mercosur [Mercado común del sur] ampliado: argentina, Brasil,
chile, colombia y uruguay), a la luz de las políticas nacionales de democra-
tización de la educación, desde el año 2000 al 2018”1. este artículo pretende
hacer el seguimiento de algunos indicadores de educación superior en las
primeras dos décadas del siglo XXi, de manera comparativa entre no muchos
países de américa del sur. los indicadores consignados buscan dar cuenta
de diversas dimensiones que caracterizan y dan vida a los sistemas educativos
de modo que sirvan como instrumento de integración y contribuyan a la
formulación de políticas educativas. algunos autores plantean que la equidad
educativa tendría que asegurar el ingreso, la permanencia y los resultados
significativos a todos los miembros de una sociedad, atendiendo las desi-
gualdades previas de todo tipo que limitan la capacidad de las personas
para aprovechar la disponibilidad de las instituciones de educación superior
universitarias-esu (silva laya & rodríguez Fernández, 2012). 

la educación superior debería tratar de lograr los objetivos de equidad, per-
tinencia y calidad. la equidad en la educación superior implica que los jóvenes
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provenientes de los estratos sociales más desfavorecidos tengan acceso a una
educación de buena calidad (silva laya & rodríguez Fernández, 2012).

el proceso de democratización nos lo representamos como un proceso de
ampliación, expansión, universalización de derechos. en la declaración Final
de la conferencia regional de educación superior del iesalc de 2008, se pro-
pone cambiar de la universidad como fábrica de élites a la universidad como
una agencia del estado encargada de garantizar un derecho universal (rinesi,
2015).

la iii conferencia regional de educación superior de américa latina y el ca-
ribe refrenda los acuerdos alcanzados en las declaraciones de la Habana
(cuba) de 1996, de la conferencia Mundial de educación superior de parís
(Francia) de 1998 y de cartagena de indias (colombia) de 2008 y reafirma el
postulado de la educación superior como “un bien público social, un derecho
humano y universal, y un deber del estado”. esta afirmación se sostiene en la
convicción de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es
un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los dere-
chos humanos básicos (iesalc-unesco, 2018, p.1).

rinesi sostiene que no puede ser apenas el derecho a tratar de ingresar a la
educación superior (es), sino de aprender, a esforzarse estudiando y, a recibirse
y egresar con un título en un tiempo razonable. nosotros (los profesores, los
dirigentes, los responsables de nuestras universidades) tenemos la obligación
de garantizarles, de hacer efectivos esos derechos (rinesi, 2015). 

en la región latinoamericana, en un lapso relativamente breve se transitó
de un escenario regional simple, formado por unas pocas instituciones ma-
yoritariamente estatales, de características académicas homogéneas, a otro
extremadamente complejo, en el que pasaron a reconocerse universidades
de muy diferente tipo (landinelli, 2010).

en américa latina la primera década del presente siglo mostró importantes
cambios de orientación política en un grupo de países, entre los cuales están
argentina, Brasil, Bolivia, ecuador, uruguay y venezuela. en esos casos se abrie-
ron como alternativas una serie de gobiernos calificados como progresistas o
postneoliberales, comprometidos de distinta forma con una nueva generación
de políticas públicas que proponían favorecer y expandir los derechos civiles
y políticos de la ciudadanía, promover el adelanto de los sistemas productivos,
atender a las demandas de equidad social, garantizar ámbitos de vida prote-



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 427-451 431

Acceso y graduación universitaria en el marco de Políticas de Inclusión ...Álvarez, M.F.S.

gidos para asegurar a la población el mejoramiento de sus condiciones de
existencia, dinamizar modelos de desarrollo integrales y compartidos (landi-
nelli, 2015).

es posible afirmar que la gran mayoría de las universidades observadas po-
seen dispositivos de acceso/ingreso en alguna de las siguientes modalidades:
a) examen de ingreso libre o curso con examen final; b) instancias de ambien-
tación universitaria, orientación y reorientación vocacional; c) y aquellas pro-
puestas que articulan objetivos de nivelación con una introducción en la vida
universitaria (del valle et al., 2017).

en el ámbito de la universidad pública, la relación estado-institución tiende
a volverse cada vez más conflictiva. por un lado, en los casos donde el sistema
público de enseñanza es mayoritario y masivo, los conflictos se han exacerbado.
por el otro, allí donde el sistema público se ha vuelto restrictivo y ha dejado la
masividad en manos de las instituciones privadas (Brasil, colombia), cada vez
resulta más difícil frenar la proliferación de instituciones desreguladas, baratas
y de dudosa calidad (espinoza díaz & gonzález, 2012).

todos estos elementos vinculados al financiamiento explican la expansión
de carreras de bajo costo e incierto destino laboral. se agrava así un círculo
negativo entre crecimiento acelerado del sistema, recursos relativos decli-
nantes y pérdida constante de peso de américa latina en investigación y
desarrollo a nivel internacional (davila, 2012). con el cambio de siglo, sin
embargo, en varios países ha ido aumentando el presupuesto estatal para
las universidades.

2. ESTrATEGIA METODOLóGICA

los sistemas de estadísticas de educación superior brindan información de
manera diversa. en argentina, toda la información relativa a la enseñanza su-
perior universitaria es recopilada por la secretaría de políticas universitarias.
desde la década del 90 se publica anualmente el anuario de estadísticas
universitarias, además, en el periodo 2015-2019, se crea un sitio Web con el
nombre de sistema de consultas de estadísticas universitarias con informa-
ción que puede procesarse desde 2001 hasta 2017. se opta por utilizar esta
fuente de información, para garantizar los mismos criterios de sistematización
de la información. también se consultan síntesis estadísticas, de las cuales se
toman algunos datos de la publicación de 2018-2019en Brasil, se utilizó la in-
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formación brindada por las sinopsis estadísticas de educación superior del
instituto nacional de estudios e investigaciones educativas anísio teixeira
(inep). 

en chile, por mandato de la ley 20.129 del año 2006, se crea el servicio de
información de educación superior (sies), del Ministerio de educación de
chile. las bases de datos están disponibles desde el año 2007, por lo que para
años anteriores se recurrió a tabulados históricos agregados, disponibles en
el mismo sitio web.

en colombia, la información fue obtenida del sistema nacional de informa-
ción en la educación superior (snies), en estadísticas se accedió a Bases con-
solidadas para procesar la información necesaria. las matrículas del nivel uni-
versitario, en colombia son semestrales es decir que por año hay dos matriculas.
por lo cual se optó por sumar los dos semestres y hacer un promedio. en uru-
guay, anualmente, el Ministerio de educación edita el anuario estadístico de
educación de uruguay, en donde se detalla la información de todos los niveles
y también de esu, con serie histórica 2. 

los indicadores que se seleccionaron en este análisis tuvieron en cuenta
que la información disponible fuese similar en los países involucrados, y que
pudieran armarse series históricas. se prioriza la inclusión y la definición de
indicadores básicos sobre la dimensión “estudiantes”. esta dimensión, considera
a las personas físicas o naturales que se hallen matriculadas en instituciones
de educación superior universitaria. por “graduado”, a los estudiantes que
hayan concluido exitosamente un programa educativo. 

en algunos países se registra a los estudiantes universitarios en dos cate-
gorías: nuevos y reinscritos, agregando ambas surge la matrícula total. se
tomó la decisión de tener en cuenta la matrícula total de todos los estu-
diantes en cada año calendario, porque es la información disponible en
todos los países involucrados. se desagregó la matrícula por sexo, por sec-
tor de gestión y ramas de conocimiento. en algunos indicadores se desa-
grega la información para la franja etaria típica de acceso y permanencia
en los estudios superiores (18 a 24 años), que es la más común en los sis-
temas estadísticos de educación superior nacionales, a nivel de grado y
pregrado. 

no se analiza la información por nivel socio económico, porque no está dis-
ponible para los países seleccionados, excepto colombia. existen publicaciones
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internacionales que desagregan la información educativa según estrato socio
económico, pero no utilizan las matrículas totales de los sistemas de educación
universitaria, sino que los indicadores son obtenidos a partir de relevamientos
muestrales, como encuestas permanentes de hogares.

Indicadores seleccionados

Tasa bruta de matrícula: número de alumnos matriculados en universidades
o institutos universitarios, independientemente de la edad, expresada en por-
centaje de la población del grupo de edad teórica (18 a 24) correspondiente
a ese nivel de enseñanza. las poblaciones fueron tomadas de las proyecciones
de población por sexo y grupos de edad de cada una de las oficinas de esta-
dísticas nacionales de los países.

Índice de femineidad: número de estudiantes mujeres por cada 100 estu-
diantes varones. si el índice es 100 existe paridad de género, si es menor a 100
indica que la población femenina está en desventaja y si es mayor a 100, la
disparidad es a favor de las mujeres.

Proporción de estudiantes matriculados en el sector público: número de estu-
diantes matriculados en el sistema público sobre el total de estudiantes ma-
triculados, por 100.

Índice de Graduados cada 100 matriculados: número de graduados de un
año calendario cada 100 estudiantes matriculados en el mismo año.

3. rESuLTADOS: EVOLuCIóN DE ALGuNOS INDICADOrES DE
EDuCACIóN SuPErIOr uNIVErSITArIA (ESu), EN LOS PAÍSES
ESTuDIADOS

en este apartado se presenta primero la expansión institucional, sigue el vo-
lumen de matrícula total, con el crecimiento del periodo, luego las tasas brutas
de matrícula de 18 a 24 años, seguido de los índices de femineidad de la ma-
trícula y el porcentaje de esta que corresponde al sector público, para finalizar
con el índice de graduación universitaria de cada país.

la expansión de instituciones universitarias durante el periodo 2000-2019 es
totalmente particular en cada país y diferencial en el sector de gestión. en
todos los países el crecimiento de la cantidad de instituciones del sector
público fue mayor que en el sector privado.
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Tabla 1. Crecimiento de la cantidad de Instituciones de ESU en el periodo 2000-2019.
Países MERCOSUR

   País                             Sector de          Anterior al       Creaciones            Total          Crecimiento
                                           gestión                  2000             2000-2019         al 2019                    

   ARGENTINA                Públicas                      41                          26                         67                      63%
                                           Privadas                     52                          11                         63                      21%
   BRASIL                          Públicas                      72                          35                        107                     49%
                                           Privadas                     83                           9                          92                      11%
   CHILE                             Públicas                      16                           8                          24                      50%
                                           Privadas                    113                        13                        126                     12%
   COLOMBIA                  Públicas                      49                           9                          58                      18%
                                           Privadas                     76                           5                          81                       7%
   URUGUAY                    Públicas                       1                            1                           2                      100%
                                           Privadas                       4                            1                           5                       25%

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información universitaria de cada país

en argentina, entre 2000 y 2019 el sistema universitario argentino tuvo un
fuerte crecimiento en el número de instituciones educativas, se crearon un
total de 37 nuevas instituciones universitarias. el principal argumento de su
creación fue el de la inclusión de nuevas generaciones de estudiantes mediante
oferta pública y gratuita en los partidos linderos a la ciudad de Buenos aires
(Fernández lamarra et al., 2016).

las instituciones universitarias de Brasil aumentaron en el periodo de 161
(72 públicas y 83 privadas) a 199 (107 públicas y 92 privadas) con un aumento
diferencial por sector, 49% en públicas y 11% en privadas.

el sistema chileno de educación superior se reformó drásticamente con la
legislación de 1981, año en el que pasó de estar conformado sólo por ocho
universidades financiadas por el estado a un sistema diversificado con cuatro
tipos de instituciones: universidades, institutos profesionales, centros de for-
mación técnica y establecimientos de educación superior de las fuerzas ar-
madas y de orden, todas se incluyen en la información expuesta. las universi-
dades pueden ser estatales o privadas y todas deben ser corporaciones sin
fines de lucro y, por otro, los institutos profesionales y los centros de formación
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técnica (cFt) son instituciones privadas y pueden ser organizaciones con fines
de lucro (espinoza díaz & gonzález, 2012).

en uruguay, en el 2000 solo existía la universidad de la república (udelar)
y durante el periodo se creó una sola universidad pública, en el sector privado
había cuatro universidades y también una nueva institución. en el periodo
estudiado se creó una nueva institución, la universidad tecnológica del uru-
guay (2013), y está en discusión la creación de una nueva universidad pública
(didriksson, et al., 2016).

al estudiar la evolución de la matrícula esu, se observa que acompañando
la creación de nuevas universidades fue acrecentando la matrícula de estas.
sin duda que el volumen de la matrícula universitaria de Brasil es la más volu-
minosa, seguida por la de argentina, colombia, chile y uruguay, sucesiva-
mente. si se observa la evolución del volumen de matrícula en el periodo
2000-2017, el país que tuvo mayor crecimiento de matrícula universitaria ha
sido chile (119,8%), luego colombia (111,6%) y uruguay (106,2%), dejando
muy por debajo a Brasil (79,8%) y argentina (49,8%).

          AÑO               ARGENTINA            BRASIL                   CHILE               COLOMBIA           URUGUAY

          2000                  1338981              1806980                302648                 720756                  82717
          2017                  2005152              3249811                665240                1525298                170554
       ∆ 17/00                  49,8%                   79,8%                  119,8%                111,6%                 106,2%

Tabla 2. Evolución de la matrícula en ESU en los países MERCOSUR, 2000 y 2017

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información de cada país

el crecimiento de la matrícula del periodo 2000-2017 también está relacionada
con la participación de los jóvenes en la educación superior (es) en décadas
anteriores, lo que presupone que países con una baja participación de su po-
blación en sistemas de educación superior hayan podido progresar más que
aquellos en los cuales el acceso a los estudios superiores era menos restrictivo.

en argentina, entre los años 1980 y 2000 la demanda de educación superior
se expandió más de dos veces y media, coincidiendo con un periodo de au-
mento de la población urbana, la evolución positiva de la población de 18 a
24 años (un poco menos del 50%) y el creciente nivel de población que accede
al nivel medio de educación (se duplicó en ese periodo) (curti, 2005).



la tasa bruta de matriculación universitaria de 18 a 24 años se presenta muy
heterogénea en los países estudiados. a comienzo del periodo la mayor tasa
bruta de cobertura de la población en edad teórica de la esu era de argentina
(28,7%), seguida por uruguay (25,6%), en otro tramo está chile (16,9%) y co-
lombia (14,4%), y, con la menor tasa bruta (7.7%) se presenta Brasil.

al final del periodo (2017), es mayor la tasa bruta de matriculación en uruguay
(45,2%), seguido de argentina (40,2%), chile (33,7%), colombia (25,3%) y en
último lugar Brasil (14,1%).

en el periodo 2000-2017, Brasil y chile casi duplican la cobertura de la po-
blación de 18 a 24 años, crecieron 6,4 puntos y 16,8, respectivamente. uruguay
creció 19,6 puntos, colombia 10,9 puntos, mientras argentina aumentó 11,5
puntos.
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desde 1993 a 2001 la matrícula universitaria en Brasil creció 90%, pasó de
1.594.668 a 3.030.754, mientras que entre 1980 y 1995 registró un incremento
de 289 mil matrículas, lo que representa un modesto aumento porcentual de
12% en 15 años (de abreu, 2005).

colombia y chile más que duplicaron la cantidad de estudiantes matriculados
en las universidades entre 2000 y 2017.

Figura 1. Evolución de la matrícula de ESU en países del MERCOSUR. 2000-2017

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información de cada país
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          AÑO               ARGENTINA            BRASIL                   CHILE               COLOMBIA           URUGUAY

          2000                       28,7                        7,7                         16,9                       14,4                       25,6
          2017                       40,2                       14,1                       33,7                       25,3                       45,2
     Diferencia                  11,5                        6,4                         16,8                       10,9                       19,6

Tabla 3. Tasa bruta de matriculación en ESU, población de 18 a 24 años, ambos sexos.
MERCOSUR, 2000-2017

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información de cada país

los indicadores de participación de la población en los niveles de educación
superior no pueden ser analizados independientemente sin considerar la par-
ticipación o finalización de los niveles que le anteceden, razón por lo cual es
imprescindible identificar la masa crítica que culmina el nivel medio de los
países bajo estudio. una investigación indica que la tasa de retención de las co-
hortes que terminaron este mismo nivel, entre el 2010 y 2014, en argentina fue
de 49,7 a 51,8%, y en colombia 50,2 a 45,8%, lo que muestra que aproximada-
mente el 50% de los jóvenes no terminan el secundario en estos países, en la
educación común (Álvarez & Barajas archila, 2019). esto reduce las posibilidades
de acceder al nivel superior a un gran porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años.

en Brasil, las universidades tienen un sistema de ingreso restrictivo que com-
bina el examen de finalización del secundario, con la cantidad de cupos que
cada universidad dispone, lo que restringe el acceso a la esu. el examen na-
cional de enseñanza Media (eneM), evalúa los conocimientos adquiridos por
los alumnos en el ciclo secundario de educación. el resultado de este examen
determina el ingreso de los estudiantes a la universidad y también el acceso a
becas. Quienes no obtienen un mínimo de 450 puntos en cada una y de 500
puntos en escritura no pueden obtener el certificado de culminación de
escuela secundaria (Boero, 2019).

los resultados de un estudio realizado en chile muestran que en el periodo
1990-2007 se incrementaron notablemente los recursos y creció la matrícula
para todos los sectores. no obstante, según estudios específicos no se logró
la equidad en el acceso por nivel socioeconómico, se mantuvo una alta de-
serción, y se exigieron estándares mínimos de calidad en todas las instituciones
(espinoza díaz & gonzález, 2012). 
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Figura 2. Tasa bruta de matriculación en ESU, población de 18 a 24 años, ambos sexos.
MERCOSUR, 2000-2017

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información de cada país

uruguay no tiene restricción de acceso, es totalmente libre con la condición
de finalización del secundario, lo cual produce una alta cobertura. 

el Índice de femineidad expresa la cantidad de mujeres por cada 100 varones
que se matriculan en el nivel universitario. en cuatro países de la región se
mantiene durante todo el periodo estudiado una mayor cantidad de mujeres
matriculadas, excepto en chile del 2000 al 2003 en que hubo más hombres
respecto a las mujeres (índice menor a 100). la tendencia del indicador es
creciente con excepción de Brasil que es oscilante.

en algunos países la feminización de la es comenzó en el siglo pasado. en ar-
gentina desde 1996 hasta 2000, la proporción de la distribución por género se
mantuvo en el transcurso de los cinco años, aunque debe destacarse que en la
matrícula estatal tres de cada cuatro alumnos son mujeres, mientras que en la pri-
vada la proporción femenina es de casi dos de cada tres alumnos (curti, 2005).en
Brasil el crecimiento de la matrícula femenina, entre 1993 y 2000, fue de 121%
mientras que la matrícula masculina creció 93%; el índice de femineidad subió de
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Figura 3. Índice de femineidad de la matrícula de ESU. Países del MERCOSUR. 2000-2017 

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información de cada país

111 a 128%. indicando esto que la feminización de la universidad brasileña trans-
currió por varias décadas en el siglo XX y continuó en el actual (de abreu, 2005).

la excepción es chile que viene de comienzo de la década del 90 con un ín-
dice de femineidad de 80,9, luego en 1995 subió a 84% y, en 2000 a 88,2% y
se observa que recién en 2004 alcanza la igualdad y luego superación de 100
(rojas leyra, 2005).

en colombia, el periodo comprendido entre 1972 y 1977 se caracterizó por
la irrupción acelerada de la mujer a la universidad, en el sector privado parti-
cipaba con un 43% de la matrícula y en el sector oficial con un 35,4%. según
correa olarte la educación de la mujer durante el siglo 19 y mitad del 20, se
vio marcada por los patrones machistas, la visión conservadora de la iglesia y
del estado que consideraban que la mujer no tenía otra misión en la sociedad,
diferente a dedicarse a las labores del hogar o, a la asistencia social. en los
años sesenta se unificó el régimen legal de la educación femenina y masculina,
para pasar a ser para ambos sexos unificada. posteriormente se emitió el de-
creto 080 que puso fin a la tradición de la educación femenina diferencial y
permitió el equilibrio entre los dos sexos en términos educativos. la mayor
presencia masculina, en la educación superior se mantuvo hasta 1994, año
en el cual la desigualdad se acortó y comenzó a equilibrarse, dándose un re-
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punte significativo de la mujer en los últimos años de la década del 90 (correa
olarte, 2005). de manera que a comienzo del siglo XXi ya había alcanzado la
paridad de género con tendencia creciente de la participación femenina.

en uruguay, la población universitaria entre 1968 y 1999 aumentó más de un
300%. este proceso se ha denominado como “masificación” de la educación su-
perior y podría explicarse –entre otros– por la expansión de la matrícula en la en-
señanza secundaria. con ello la matrícula universitaria se caracteriza por una im-
portante diversificación del origen socioeconómico y territorial de los estudiantes.
en udelar –única universidad hasta 1985- en 1968 había 4 mujeres cada 10
hombres mientras que en 1999 la proporción es exactamente a la inversa (papa-
dópulos & radakovich, 2005). en el periodo 2000-2017, que se está analizando
en este trabajo, la información disponible no está discriminada por sexo.

al considerar el sector de gestión de la esu, se observa que la expansión del
sector privado en educación superior, en latinoamérica, se ha acompañado
de movimientos sociales que han expresado su rechazo hacia el despliegue
de las políticas de privatización. en los noventa, américa latina pasó de un
modelo universitario de élite bastante homogéneo y cerrado a un sistema
con características más populares, de índole masiva. se incorporan estudiantes
de diversos sectores, incluyendo al indígena (olivier, 2012).

el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones del sector público,
de esu, deja en claro cuáles países incluyen a los estudiantes en las universi-
dades sin costo de inscripción: uruguay y argentina, el porcentaje de partici-
pación de la matrícula pública varía de 78% a 90% en ambos países. Mientras
que Brasil y colombia ubican a los estudiantes universitarios entre 35 y 49%
en el sistema público, chile fluctúa entre 25 y 33%.

en argentina, hay factores que permiten el desarrollo de la educación privada,
como son la vinculación histórica de instituciones religiosas en la educación,
incremento de la demanda educativa y presiones para expandir el acceso en
contextos de crisis fiscal, marco de legitimación basado en la doctrina de la li-
bertad de enseñanza, amplio margen de autonomía institucional para los
proveedores privados (verger et al., 2017).

en países como colombia o Brasil, la privatización educativa es el resultado
del efecto acumulativo de una serie de cambios graduales, adoptados a nivel
de jurisdicciones menores a la nacional. en colombia, este proceso se fue pro-
duciendo a través de experiencias de alianzas entre el sector público y el pri-
vado, cuya expansión se vio favorecida por la combinación de un marco re-
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Figura 4. Porcentaje de estudiantes matriculados en el sector público, en ESU. MERCOSUR,
2000-2018

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información de cada país

gulatorio favorable al sector privado y la escasa financiación del sector público.
en el caso brasileño, la descentralización administrativa ha dado lugar al sector
privado en aquellos estados y municipios con menor capacidad de inversión
en educación y por iniciativas federales que incentivan la oferta y consumo
de educación privada (verger et al., 2017).

en relación con la graduación universitaria, los avances en el acceso a las
universidades en américa latina (al) no aseguran la permanencia y graduación
de estos. uno de cada diez jóvenes con edades entre 25 y 29 años había com-
pletado cinco años de educación superior en 2010, con diferencias entre los
países, en la década aumentó del 6,98 % al 10,28 % entre el inicio y el final de
esta, con lo que se gana muy levemente en eficiencia (Fernández lamarra &
pérez centeno, 2016).

la mejora observada en al tampoco impacta del mismo modo en función
del nivel socioeconómico: en 2010, mientras que el 18,3 % de la población de
25 a 29 años pertenecientes al quintil más rico finaliza los estudios terciarios,
apenas lo logra el 7% de quienes pertenecen al quintil más pobre. en la misma
dirección se expresan diversos autores que estudian la situación universitaria
regional y que afectan el horizonte de democratización del sistema. en términos
conceptuales, se condensan en la noción de “inclusión excluyente” propuesta
por (2011) citado (Fernández lamarra & pérez centeno, 2016).
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la masificación se asienta en la incorporación de sectores tradicionalmente ex-
cluidos de la educación superior, lo cual explica la diferencia en la graduación por
nivel socioeconómico. de todas maneras, debe decirse que la relación entre egre-
sados y matrícula es todavía muy baja y requiere ser mejorada significativamente.

lo que se observa es que tanto la proporción de mujeres como su capacidad
de finalizar los estudios es creciente a lo largo del tiempo. en otras palabras,
cada vez hay más mujeres estudiantes que varones y egresan en mayor pro-
porción que éstos.

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información de cada país

          AÑO               ARGENTINA            BRASIL                   CHILE               COLOMBIA           URUGUAY
           2000                                                          12,0                          9,4                                                             5,1
           2001                          5,0                          11,9                          9,0                          11,8                          4,3
           2002                          5,3                          14,1                          9,4                          11,5                          5,6
           2003                          5,4                          14,4                          8,6                          12,6                          4,9
           2004                          5,5                          16,0                          8,1                          12,2                          5,2
           2005                          5,7                          16,6                         10,6                         10,9                          4,8
           2006                          5,5                          15,8                         10,1                         10,4                          5,1
           2007                          5,5                          15,7                         13,2                         11,3                          3,9
           2008                          6,1                          16,0                         14,0                         12,0                          4,2
           2009                          6,2                          15,7                         15,6                         11,6                          4,4
           2010                          6,1                          14,7                         13,9                         12,3                          4,2
           2011                          6,4                          14,6                         14,0                         11,6                          4,4
           2012                          6,1                          14,1                         14,6                         12,8                          5,1
           2013                          6,5                          13,1                         16,5                         12,5                          5,1
           2014                          6,6                          13,0                         17,5                         12,3                          4,5
           2015                          6,7                          13,2                         18,1                         12,5                          4,7
           2016                          6,6                          13,8                         18,2                         13,0                          5,2
           2017                          6,5                          14,0                         19,5                         13,7                          5,2

Tabla 4. Índice de graduación en ESU. Países MERCOSUR, 2000-2017

en los países estudiados se ha calculado el índice de graduación universitaria
como el porcentaje de graduados sobre la suma de estudiantes matriculados
del mismo año calendario. de la misma manera que en otros indicadores, se
destacan uruguay y argentina, como los de menor índice de graduación: 3,8
a 5,2% en uruguay y 5 a 6,5% en argentina, con tendencia levemente creciente.
los otros países presentan mayor índice de graduación con variaciones entre
10 y 15%, se destaca chile que a partir de 2013 ha superado 19%, con tendencia
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creciente en el periodo observado. si se hace un análisis superficial, se puede
deducir que los países con menores restricciones de acceso son los que tienen
menor eficiencia universitaria, o también que la inclusión de sectores econó-
micos menos favorecidos produce indicadores bajos de graduación, aun con
las políticas de inclusión.

es notable que los dos países con menor restricción en el acceso, argentina
y uruguay posean los menores índices de graduación (5-7%). Brasil y chile
con exámenes de finalización y posterior derivación a las universidades, tienen
en la distribución del periodo mayor índice de graduación (9-20%), con menor
variabilidad en el indicador de Brasil. el sistema de ingreso a las instituciones
de educación superior (ies) opera como un fuerte condicionante de este indi-
cador cuya interpretación no debe realizarse sin entender la complejidad del
indicador.

Figura 4. Índice de graduación en ESU. Países MERCOSUR, 2000-2017

Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes de información de cada país
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en argentina, la producción de información estadística que permita dimen-
sionar con mayor claridad el problema de la baja retención de los estudiantes
se dificulta por la existencia de una reglamentación laxa respecto de lo que se
entiende por alumno regular. aproximadamente la mitad de las universidades
nacionales respondió que la exigencia para mantener la regularidad como
alumno de la institución es dos materias anuales, como lo dispone la ley de
educación superior de 1995. las políticas de algunas universidades es la reins-
cripción automática del estudiante al año siguiente. en algunos casos la regu-
laridad cuenta recién a partir del segundo año (garcía de Fanelli, 2015).

la mayor dispersión observada en el índice de graduación de chile se mani-
fiesta porque antes del 2005 el índice era menor al 10%, y a partir de ese año
comenzó a subir hasta alcanzar cerca del 20%. ese cambio en el indicador
sería coherente con las medidas de calidad del 2002 y de inclusión del 2015.

la política de admisión a la universidad es un conjunto de lineamientos y
procedimientos destinados a regular el acceso a este nivel, constituye un com-
ponente esencial de la política de educación superior. esta política de acceso
a la educación superior universitaria (esu) se genera a partir de la relación
que se establece entre los demandantes y el poder público en un contexto
temporal y espacial determinado (chiroleu, 1997).

los partidarios del ingreso directo privilegiarían el número de ingresantes,
considerándola un factor de democratización de la educación superior. no
obstante, el ingreso directo sólo garantiza el “acceso” a la institución, y los ele-
vados índices de deserción son muestra de los escasos efectos democratiza-
dores de esta política. el pasaje de la universidad de élite a la de masas (con
cambio de las características de los demandantes), insinúa que el énfasis de-
bería ser colocado más en la heterogeneidad social de los alumnos y en una
institución que mantiene similares patrones de funcionamiento que la uni-
versidad elitista; caracterizado por un alumnado más homogéneo. se admi-
nistra la situación sin efectuar las transformaciones necesarias para preservar
la calidad académica (chiroleu, 1997).

tanto el sistema selectivo como el ingreso directo habrían fracasado en
lograr en las instituciones elevados patrones de calidad académica y niveles
ansiados de equidad. la adopción de una determinada política de admisión
a la universidad es un proceso complejo en cuya configuración participan di-
versos factores. la asimilación de un criterio u otro está relacionada con dife-
rentes variables entre las cuales ocupan un lugar predominante las causas
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extra educativas, tales así las características de la estructura social y del sistema
político y las relacionadas con la organización educativa, como las propias del
sistema de educación superior y de las disciplinas (chiroleu, 1997).

4. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES

aunque en los últimos dieciocho años se han hecho importantes esfuerzos
gubernamentales y universitarios en cada país para mejorar la cobertura, ca-
lidad y equidad en el acceso, los sistemas nacionales muestran diferentes pa-
trones institucionales en la formación universitaria. la diversificación de las
ofertas públicas y privadas, a través de la creación de nuevas universidades
públicas; los problemas de calidad en la formación anterior a la universidad,
en la educación media de los estudiantes de los estratos sociales de bajos in-
gresos; los problemas de eficiencia en la titulación de los egresados universi-
tarios (argentina, uruguay); la creación de programas nacionales de becas di-
rigidos a los sectores de menor ingreso económico, y la instrumentación de
programas de acciones afirmativas de combate a la inequidad étnica (Brasil),
forman parte de las experiencias y los esfuerzos de democratización del acceso
a la educación universitaria.

los procesos de masificación-universalización de la educación superior en
la región son innegables, aunque mantienen déficits importantes en términos
de la igualdad educativa en el acceso, la permanencia y el egreso de estu-
diantes. en cada país se han generado y/o mantenido políticas, programas y
acciones que tuvieron como objetivo mejorar la inclusión, con diverso impacto.
en argentina, a pesar de que en la actualidad las universidades en general
defienden la idea del ingreso irrestricto, existen múltiples mecanismos de ad-
misión o ingreso que requieren del aspirante el cumplimiento de diferentes
instancias administrativas y académicas y pueden actuar como mecanismos
excluyentes. sin embargo, el acceso desigual muchas veces no tiene relación
solamente con los dispositivos de admisión o ingreso, sino también, con los
procesos formativos previos. por esta razón no sería apropiado hablar de
igualdad de oportunidades, ya que no todos llegan en las mismas condiciones
al momento del ingreso (lenz, 2017). durante las últimas dos décadas, hubo
adjudicación de becas que buscan articular mejor la escuela secundaria con
la educación superior, y otras que pretenden facilitar la permanencia de estu-
diantes de sectores desfavorecidos. así, desde 2005 los proyectos de Mejora-
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miento de la secretaría de políticas universitarias (spu), dirigidos en especial
a las carreras de grado que son parte de los procesos de acreditación por
parte de la comisión nacional de evaluación y acreditación universitaria (co-
neau), han incluido entre sus componentes sistemas de tutorías dirigidos a
alumnos ingresantes y el mejoramiento de la formación pedagógica de los
docentes de primer año. en el año 2010 se convocó a las universidades nacio-
nales a presentar programas de apoyo para la implementación de acciones
complementarias de las Becas Bicentenario a fin de mejorar el rendimiento
de los alumnos de primer (cambours de donini & gorostiaga, 2019). por de-
creto 84/2014 se establece el programa prog.r.es.ar (programa de respaldo
a estudiantes argentinos), el cual consiste en una suma de dinero, no contri-
butiva y mensual. el propósito del programa es el de generar oportunidades
de inclusión social y laboral a través de acciones integradas que permitan ca-
pacitar a los jóvenes con edades entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años,
inclusive, con el objetivo de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar
la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación
y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo.

en Brasil, el proceso de ingreso a las universidades es muy difícil y acaba
creando lo que se llama el fenómeno de la autoexclusión. el rector de uni-
caMp sostiene que es necesario buscar procesos más justos e inclusivos. en
esta universidad pública se han adoptado algunas medidas como el, un pro-
grama de formación interdisciplinar que asegura a los mejores alumnos de
las escuelas secundarias públicas de campinas el acceso directo a la educación
superior (Knobel, 2020). la prueba de selección universitaria (psu) de chile
es el sistema de admisión utilizado desde el año 2002 por las instituciones
que integran el consejo de rectores de las universidades chilenas (crucH),
y por las universidades adscritas al deMre, a partir del año 2019 pasó a lla-
marse prueba de transición, junto con las notas enseñanza Media (neM),
además de los resultados de psu y el puntaje neM. el crucH incorporó en
2012 el puntaje ranking de notas, durante el ciclo completo de enseñanza
media. en diciembre de 2015 fue promulgada una ley que dispone la gratui-
dad de la educación universitaria para personas que integren el grupo so-
cioeconómico con menos recursos. en 2018, el Ministerio de educación fa-
voreció a 336.065 estudiantes que accedieron al beneficio de gratuidad, a
226.107 que obtuvieron becas, y a 295.648 que tomaron créditos (lima,
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2019). en chile, se otorgan becas y programas de créditos. las becas por
mérito entregadas a alumnos de excelencia académica y las becas de fomento,
que buscan incentivar el ingreso de estudiantes a áreas de interés nacional
(estudiantes de pedagogía y carreras técnicas). los programas de créditos
son diversos: Fondo solidario de crédito universitario (Fscu), aportes a las
universidades del crucH para el otorgamiento de créditos a los estudiantes
dirigido a pago de aranceles, distribuidos en virtud de antecedentes socioe-
conómicos; crédito con garantía estatal (ley n. 20.027) (espinoza, 2013). en
colombia, la ley general de educación (1994), ordena un plan de desarrollo
educativo al menos cada diez años. el plan decenal 1996-2005 incluyó la
equidad de género como estrategia, y se consideró que el sistema educativo
reproduce prejuicios y prácticas cotidianas basadas en la idea de superioridad
de uno de los sexos. en el plan nacional de desarrollo 1998-2002 se creó la
consejería para la equidad de la Mujer, con una serie de acciones como la
promoción de capacitación en igualdad de oportunidades de género para
educadores y educadoras, introductores e instructoras del servicio nacional
de aprendizaje (sena). en el plan nacional de desarrollo 2002-2006 se incluyó
el programa nacional en educación y diversidad, el cual busca superar los
obstáculos culturales para la equidad de género teniendo en cuenta la mul-
ticulturalidad y el desarrollo local. el cumplimiento de la ley de cuotas ha
abierto caminos para presionar y negociar en los planes de gobierno la in-
clusión de mujeres en la gestión local y agendas de equidad de género en
ellas. entre las estrategias que se plantean en el plan de desarrollo 2006-
2010 se pueden mencionar programas de ayuda estudiantil (becas y créditos)
para sectores vulnerables destinados a incentivar el acceso y la permanencia
en la educación superior. ellos han permitido el aumento y democratización
de las oportunidades de acceso a este nivel educativo, han favorecido la per-
manencia en el mismo, y, adicionalmente, implican incentivos para las insti-
tuciones de educación superior. existen diversos tipos de créditos para estu-
dios de pregrado con los que se puede financiar la educación técnica
profesional, tecnológica o universitaria con tasas de interés bajas de acuerdo
con el mercado, y que tienen una garantía que mantiene fijas las cuotas du-
rante toda la etapa de reembolso del crédito (santamaría et al., 2013)

en uruguay existió durante décadas solo la universidad de la república y en
el interior del país, también la universidad católica de uruguay o la universidad
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de Montevideo. con el nuevo siglo se creó una nueva institución, la universidad
tecnológica del uruguay en 2013, predomina lo público frente a lo privado.

el concepto de inclusión reconoce la fragmentación y la heterogeneidad
social y la existencia de grupos que han sido discriminados de forma explícita
o han quedado al margen del sistema educativo. esta noción aplicada al
ámbito de la educación superior intenta incorporar la diversidad racial, cultural
y sexual, para remediar discriminaciones crónicas que han naturalizado situa-
ciones de desigualdad. supone que todos, independientemente de sus ca-
racterísticas individuales, tienen derecho al aprendizaje y requiere brindarlo
de manera acorde a sus propias necesidades (chiroleau, 2019). asimismo,
este concepto de equidad reconoce la desigualdad y reclama acciones com-
pensatorias para poner a los estudiantes en situación de igualdad de oportu-
nidades. como se ha podido observar en el texto, estos programas y acciones
compensatorias no alcanzan para incluir a grandes sectores de la población
que por diversas razones no acceden, no permanecen o no culminan con la
esu.
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RESUMEN
El acceso a la educación superior de estudiantes indígenas comprende múltiples ex-
pectativas alrededor del logro educativo. En Colombia, en las últimas décadas, se han
ido incrementando las medidas para mejorar el acceso a la educación superior de es-
tudiantes de escasos recursos económicos y grupos étnicos provenientes de diferentes
regiones del país, tanto en instituciones públicas y privadas. El objetivo de esta revisión
es el análisis de las limitaciones en la inclusión de estudiantes indígenas en la educación
superior convencional en Colombia, teniendo en cuenta las expectativas de la educa-
ción formal y de los pueblos indígenas, a través de distintas etapas para la selección,
organización y análisis de la información. Las limitaciones en la inclusión de estudiantes
indígenas en la educación superior se presentan mediante el análisis desde dos di-
mensiones tituladas: Limitaciones en el acceso, la permanencia y graduación y limita-
ciones en la retribución y pervivencia de los pueblos indígenas. La estrechez en las
comprensiones sobre las desigualdades sociales y la diversidad cultural demanda la
necesidad de consolidar perspectivas dinámicas de la inclusión.
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and ethnic groups from different regions of the country, both in public and private in-
stitutions. the objective of this review is the analysis of the limitations in the inclusion
of indigenous students in conventional higher education in colombia, considering
the expectations of formal education and indigenous peoples, through different stages
for the selection, organization and analysis of the information. the limitations in the
inclusion of indigenous students in higher education are presented through the
analysis of two dimensions entitled: limitations in access, permanence and graduation
and limitations in the retribution and survival of indigenous peoples. narrow under-
standings of social inequalities and cultural diversity call for the need to consolidate
dynamic perspectives on inclusion.

Keywords: social inclusion; higher education; indigenous population; cultural di-
versity

Considerações sobre a inclusão de estudantes indígenas 
no ensino superior na Colômbia

RESUMO
o acesso ao ensino superior para os estudantes indígenas implica múltiplas expec-

tativas relativamente ao sucesso escolar. na colômbia, nas últimas décadas, têm sido
adoptadas cada vez mais medidas para melhorar o acesso ao ensino superior de estu-
dantes com baixos rendimentos e de grupos étnicos de diferentes regiões do país,
tanto em instituições públicas como privadas. o objetivo desta revisão é analisar as li-
mitações da inclusão de estudantes indígenas no ensino superior convencional na
colômbia, levando em conta as expectativas da educação formal e dos povos indígenas,
por meio de diferentes etapas de seleção, organização e análise das informações. as
limitações na inclusão de estudantes indígenas no ensino superior são apresentadas
através da análise de duas dimensões intituladas: limitações no acesso, permanência
e diplomação e limitações na retribuição e sobrevivência dos povos indígenas. a
compreensão limitada das desigualdades sociais e da diversidade cultural exige a
consolidação de perspectivas dinâmicas sobre a inclusão.

Palavras-chave: inclusão social; ensino superior; população indígena; diversidade
cultural

Considérations sur l'inclusion des étudiants indigènes dans 
l'enseignement supérieur en Colombie

RÉSUMÉ
l'accès à l'enseignement supérieur pour les étudiants indigènes implique de multiples

attentes en matière de réussite scolaire. en colombie, au cours des dernières décennies,
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des mesures de plus en plus nombreuses ont été prises pour améliorer l'accès à l'en-
seignement supérieur des étudiants à faibles revenus et des groupes ethniques de
différentes régions du pays, tant dans les établissements publics que privés. l'objectif
de cette étude est d'analyser les limites de l'inclusion des étudiants autochtones dans
l'enseignement supérieur conventionnel en colombie, en tenant compte des attentes
de l'éducation formelle et des peuples autochtones, à travers différentes étapes de sé-
lection, d'organisation et d'analyse de l'information. les limites à l'inclusion des étudiants
indigènes dans l'enseignement supérieur sont présentées à travers l'analyse de deux
dimensions intitulées : limites dans l'accès, la permanence et l'obtention d'un diplôme
et limites dans la rétribution et la survie des peuples indigènes. les conceptions
étroites des inégalités sociales et de la diversité culturelle appellent à la nécessité de
consolider des perspectives dynamiques sur l'inclusion.

Mots clés: inclusion sociale ; enseignement supérieur; peuple autochtone; diversité
culturelle

1. INTrODuCCIóN

el acceso a la educación superior convencional de estudiantes de diferentes
pueblos indígenas en colombia ha sido el resultado de una articulación de
distintos elementos, entre los cuales se destaca el afianzamiento y la organi-
zación del movimiento indígena y el establecimiento de mecanismos de par-
ticipación y diálogo del estado y sus instituciones. la educación superior, es-
pecialmente desde finales del siglo XX, se considera como un factor clave
para el desarrollo económico y la movilidad social, por lo que el planteamiento
de acciones afirmativas o medidas para la equidad identifica las desigualdades
en la distribución de las oportunidades educativas entre las distintas categorías
sociales, cuestión que seguirá siendo relevante teniendo en cuenta que la
educación inclusiva integra los objetivos de desarrollo sostenible de las na-
ciones unidas. sin embargo, para los pueblos indígenas, el acceso a la educa-
ción superior también puede ser considerada una estrategia de salvaguarda
del legado cultural y garantía de pervivencia como comunidades en las si-
guientes generaciones, para frenar las tendencias adversas que afectan sus
formas de vida y favorecen la disolución de sus espacios de producción y
transmisión de conocimiento y cultura.

la constitución política de colombia de 1991 en el artículo 7 establece la
protección de la diversidad étnica y cultural y en el artículo 13 instaura la igual-
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dad en derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación
y la adopción de medidas a favor de los grupos discriminados o marginados;
los artículos 67 y 68 reconocen que la educación es un derecho de las personas
y un servicio público con función social para el acceso al conocimiento, la
ciencia y demás bienes de la cultura, que respeta y fomenta la identidad
cultural de los grupos étnicos; el artículo 70 incorpora el principio de igualdad
con dignidad de todas las culturas del país y el artículo 93 acoge los tratados y
convenios internacionales como la convención internacional sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación racial de 1981 y el convenio
169 de la organización internacional del trabajo, el cual se ratifica mediante la
ley 21 de 1991 y reconoce la autonomía política, económica, social y cultural
de los pueblos indígenas y tribales que habitan en los países independientes
y obliga a los estados a implementar medidas para garantizar la educación en
condiciones de igualdad en todos los niveles (león y Holguín, 2005).

la inclusión en la educación superior orientada por la equidad reconoce las
desigualdades económicas, sociales y educativas que afectan a los pueblos
indígenas y prioriza la adopción de medidas a favor de las distintas categorías
sociales discriminadas y la eliminación de barreras para una educación de ca-
lidad y el aseguramiento del acceso, la permanencia y la graduación, sin em-
bargo, la rigidez de estas barreras que han encontrado como pueblos indígenas
ha implicado la creación de instituciones de educación superior y la búsqueda
de un sistema articulado de educación indígena propio. la ley 30 de 1992
que rige el sistema de educación superior, aunque destaca la libertad de pen-
samiento y el pluralismo ideológico como principios que reconocen la uni-
versalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes
en el país, en el artículo 5 establece que el acceso a la educación superior
queda supeditado a la demostración de capacidades y el cumplimiento de
las exigencias establecidas por las instituciones de educación superior (ies).  

esta demostración de capacidades, generalmente se enmarca en un tipo de
valoración del mérito individual y el enfoque en la igualdad de oportunidades,
limitando las aspiraciones de la mayoría de los jóvenes considerados como
no meritorios, así como personas adultas que no cumplen con las exigencias
establecidas. luego, la pregunta que orienta este artículo es ¿cuáles son las
principales limitaciones de la inclusión para los pueblos indígenas en la edu-
cación superior convencional en colombia? por tanto, el objetivo de esta re-
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visión es el análisis de las limitaciones en la inclusión de estudiantes indígenas
en la educación superior convencional en colombia, teniendo en cuenta tanto
las expectativas de la educación formal como las de los pueblos indígenas, a
través de distintas etapas para la selección, organización y análisis de la infor-
mación. con esta revisión se quiere presentar una perspectiva del contexto
de la relación entre educación superior y pueblos indígenas que pueda con-
trastarse con otras perspectivas regionales en américa latina y el caribe, así
como proponer algunas consideraciones que puedan ser relevantes en el
avance desde la inclusión hacia la construcción de una educación superior in-
clusiva e intercultural y/o la consolidación de modalidades de colaboración
intercultural.

2. MÉTODO

el proceso de recolección, la organización y el análisis de la información pre-
sentada en esta revisión siguió seis etapas: en la primera, se realizó una bús-
queda exploratoria en el 2019 a través de google académico con las palabras
claves educación superior, pueblos indígenas y colombia; en la segunda, se
realizó una búsqueda intencionada siguiendo los artículos integrados en los
documentos presentados en el marco de las investigaciones sobre educación
superior y pueblos indígenas de los proyectos “diversidad cultural e intercul-
turalidad en educación superior en américa latina”, del instituto internacional
de la unesco para la educación superior en américa latina y el caribe
(unesco iesalc) desde el 2007, y el “programa educación superior y pueblos
indígenas y afrodescendientes en américa latina (programa esial)” creado
en el 2012 en la universidad nacional tres de Febrero, bajo la coordinación de
daniel Mato; en la tercera etapa, se realizó un primer ejercicio de organización
de la información, teniendo en cuenta la clasificación en modalidades de co-
laboración intercultural propuesta por daniel Mato y la distinción entre ies
convencionales y no convencionales, en donde las primeras son aquellas que
“no han sido creadas especialmente para responder –total o parcialmente– a
propuestas o demandas de dichos pueblos” (Mato, 2016, p. 73). 

en la cuarta etapa, con el interés de seguir complementando el ejercicio de
levantamiento del contexto general de la relación entre los pueblos indígenas
y la educación superior en colombia, se logró la identificación de algunos
protagonistas en este ámbito, investigadores, líderes, procesos organizativos,
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instituciones, entre otros, así como la identificación de políticas, programas y
normativas de relevancia. en la quinta etapa, para el análisis de la información
en las ies convencionales, se utilizó la distinción de barreras formales y sus-
tanciales trabajada por Montero (2018), para ampliar la perspectiva sobre las
comprensiones de la inclusión en las expectativas tanto de la educación formal
como desde los pueblos indígenas y las juventudes. en la sexta etapa, durante
el 2021, se inicia el ejercicio de escritura que condensa la presentación de los
resultados con la discusión, a modo de un análisis general centrado en dos
dimensiones o limitaciones de la inclusión en la educación superior conven-
cional. aunque en la búsqueda de información también se encuentran las ini-
ciativas y experiencias desde las poblaciones afrodescendientes, éstas se omi-
ten en este artículo por la extensión de la temática.

3. DESArrOLLO Y DISCuSIóN  

3.1. Limitaciones en el acceso, la permanencia y graduación

el acceso a la educación superior de estudiantes indígenas es percibido
como una estrategia clave para el desarrollo de las potencialidades indivi-
duales, pero también para el fortalecimiento de la acción colectiva como
pueblos indígenas en el compromiso con el desarrollo y las dinámicas propias
(onic y cric, 2004), en este sentido se podría decir que es una articulación
de satisfacción de intereses del aspirante y las necesidades de las comuni-
dades y las organizaciones (palechor, 2017), y el desafío al contexto histó-
rico-social que mantiene las desigualdades entre generaciones mediante la
exclusión a la educación superior de calidad (castillo y ocoró, 2019). como
se profundizará a continuación, los avances en materia de accesibilidad son
insuficientes en materia de equidad y en el reconocimiento de la diversidad
cultural como parte del pluralismo ideológico, tal y como viene establecido
en la ley 30 de 1992. 

las desigualdades en la educación superior se perciben en la disponibilidad
y distribución de las ofertas. para ospina et al., (2015) estas disparidades son
un tema tradicional en la estructura educativa, la mayoría de las ofertas edu-
cativas de calidad están concentradas en Bogotá, antioquia, santander y
valle del cauca que albergan estudiantes de familias con mejores recursos
económicos, educativos y desempeños en los puntajes en las pruebas de es-
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tado - saber 11 y mayores probabilidades de lograr culminar sus estudios sa-
tisfactoriamente (Mora, 2016). luego aspirar a la educación superior desde
otras regiones y con menores recursos económicos implica superar la com-
petencia por escasos cupos disponibles en las universidades públicas (Mora,
2016), o recurrir a las instituciones de menor costo, prestigio y calidad (gaviria
et al., 2013). 

en cuanto a los determinantes de la migración educativa en colombia, se
considera que el acceso a la educación superior se ha convertido casi que en
un requisito de ingreso al mercado laboral en los países en desarrollo (ospina,
et al, 2015) y un indicador de movilidad social, es decir, del incremento de las
oportunidades para el mejoramiento en las condiciones de bienestar en com-
paración con generaciones anteriores (garcía et al., 2015). de este modo, las
disparidades en la disponibilidad de las ofertas laborales y educativas presu-
ponen la migración continua de población rural, campesina y grupos étnicos
en búsqueda de estas oportunidades, trayendo como consecuencias el choque
cultural producido en la adaptación a nuevas formas de vida urbana, y el en-
vejecimiento poblacional y el vaciamiento socioeconómico del área rural (gar-
cía et al., 2006; ruiz-r, 2020).

el informe diagnóstico de la educación superior para los pueblos indígenas
del equipo de investigación de la organización nacional indígena de colombia
(onic) y el consejo regional indígena del cauca - cric (2004), con el apoyo
de unesco iesalc, presenta algunos elementos de la situación educativa de
los diferentes pueblos indígenas e identifica las principales barreras que afectan
el ingreso a la educación superior: el aspecto económico para asegurar la sos-
tenibilidad en la universidad y la ciudad; la desinformación o el desconoci-
miento de políticas, convenios, becas, cupos o recursos de apoyo; la diferen-
ciación en los estados de marginalización del sistema educativo entre las
comunidades, y el distanciamiento de los centros de formación que producen
alejamiento del estudiante de su entorno sociocultural. en estas barreras, tam-
bién se incluyen las dificultades referidas al Fondo Álvaro ulcué chocué para
comunidades indígenas administrado por el instituto colombiano de crédito
educativo y estudios técnicos en el exterior (iceteX).

luego, la implementación de medidas para facilitar el acceso a estudiantes
de pueblos indígenas y/o grupos étnicos en la educación superior estarían en
una primera fase del abordaje de las desigualdades educativas en este nivel
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de formación, y por sí solas no compensan las desigualdades estructurales en
la distribución de las oportunidades. debido a ello, su ingreso se presenta en
condiciones de desventaja con respecto a sus pares, “en un tránsito hacia la
vida universitaria que contiene enormes contrastes culturales que inciden en
su desenvolvimiento y permanencia en los programas formativos en concreto”
(castillo y caicedo, 2016, p. 154), profundizando las desventajas iniciales que
incrementa sus probabilidades de repitencia y abandono (garcía, et al, 2006;
castillo y caicedo, 2016), o la prolongación del tiempo inicialmente presu-
puestado para la culminación de los estudios. 

la vida universitaria involucra una serie de retos, en donde “la experiencia
previa cuenta mucho como capital cultural con el cual se llega al mundo de la
educación superior” (castillo y caicedo, 2016, p. 155) e impacta la permanencia.
para estos autores, los contextos proveen recursos propios de acuerdo con su
devenir histórico-cultural, luego la implementación de medidas de acceso di-
ferencial tendría también que garantizar condiciones al interior de las estruc-
turas universitarias para albergar la heterogeneidad social, económica y cultural
de la población estudiantil (garcía et al, 2006) y sus experiencias educativas
previas para garantizar condiciones pertinentes al interior de las estructuras
universitarias. así mismo, la evidencia de un apartheid educativo en lo en-
contrado en las investigaciones sobre educación básica (Fergusson y Flores,
2021), influye en las condiciones en las cuales se desarrollan las experiencias
de etnoeducación y educación propia para los grupos étnicos, a pesar del
respaldo legislativo de la ley 115 de 1994. 

de acuerdo con Montero (2018), las barreras encontradas al interior de las
estructuras universitarias para indígenas estudiantes universitarios se pueden
dividir en formales y sustanciales. entre las denominadas de orden formal por
Montero (2018) se encuentran: barreras para la admisión, como la divulgación
de las convocatorias, los trámites para la aplicación, el cumplimiento de re-
quisitos, el número de cupos disponibles; barreras para la permanencia, como
la escasez de recursos para la manutención y el desnivel de la baja calidad en
la educación previa a la universidad; barreras en la graduación, como la au-
sencia de posibilidades de continuar estudios posgraduales, obtener un em-
pleo remunerado o aportar a las comunidades de origen. aunque estas ba-
rreras señaladas también afectan a otros estudiantes sin pertenencia étnica,
pueden estar relacionadas con desigualdades étnico-raciales y de género que
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impactan de modo diferencial a estudiantes indígenas, por ejemplo, con rela-
ción al sostenimiento económico o el trabajo doméstico para las mujeres in-
dígenas (gnecco-lizcano, 2016; serrano, 2014; gil, 2004).

por otro lado, se encuentran aquellas barreras que afectan directamente a
estudiantes de contextos culturalmente diferenciados y pueblos indígenas,
denominadas de orden sustancial por Montero (2018), entre las que se en-
cuentran: la falta de reconocimiento a los conocimientos, metodologías e
idiomas propios de los pueblos indígenas y el debilitamiento del vínculo entre
estudiantes universitarios y las comunidades de origen. el distanciamiento
físico prolongado y el choque cultural afectan el vínculo comunitario percibido
en el rechazo de las comunidades y las autoridades hacia estudiantes y egre-
sados de programas universitarios por sus nuevas formas de pensar y actuar
(Montero, 2018), produciendo en algunos casos el abandono de la cultura, la
pérdida de identidad y la posibilidad de retorno o retribución a la comunidad
(Montero, 2018), sobre las cuales se ampliará en el siguiente apartado. 

a pesar de la ausencia de datos estadísticos sobre la situación de la población
de estudiantes indígenas en la educación superior en colombia, similar a lo
que ocurre en toda américa latina, se considera que la deserción en este
grupo poblacional es superior al promedio nacional (guapacha et al., 2018)
por los rezagos históricos sociales y educativos y las desventajas acumuladas
en la experiencia universitaria. en la literatura sobre deserción en educación
superior, se han estudiado diversos factores individuales, académicos, socioe-
conómicos e institucionales (Ministerio de educación nacional [Men], 2015),
como también diferentes momentos de la trayectoria educativa y los efectos
de políticas públicas o los programas de acción afirmativa (sánchez y Márquez,
2013).  sin embargo, no se han considerado variables asociadas con la diver-
sidad epistémica y cultural (guapacha et al, 2018). 

la invisibilidad estadística en la educación superior afecta la identificación
de las problemáticas y la posibilidad de generar condiciones pertinentes para
el encuentro intercultural, la permanencia, la graduación, el egreso y la retri-
bución comunitaria. según abadio green, indígena gunadule y académico
de la universidad de antioquia, citado por guapacha et al (2018), en colombia
no hemos desarrollado un sistema de educación superior que entienda la di-
versidad, “estamos muy demorados en entender la riqueza de este país” (p.
122). así pues, las limitaciones que presentan las ies en el abordaje de las dis-
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paridades en la situación educativa de la población de indígenas estudiantes
demuestran el incumplimiento en cuanto a la disponibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad y aceptabilidad, contenidas en el derecho a la educación (garcía
et al, 2006) y su extensión al nivel superior.

la educación superior es considerada un bien escaso de la sociedad, por lo
que los programas para la inclusión de las poblaciones más vulneradas son
importantes en términos de equidad (Mayorga, 2009), sin embargo, quienes
ingresan a través de ellos en calidad de beneficios de estas medidas excep-
cionales, asumen una carga adicional correspondiente a la exigencia del cum-
plimiento de compromisos preestablecidos para el mantenimiento de estos
beneficios. el seguimiento al cumplimiento de estas exigencias es realizado
por las oficinas de bienestar universitario, instancias de apoyo a las unidades
académicas definidas mediante el decreto 2566 de 2003, pero que mantienen
un enfoque asistencial, con presupuestos insuficientes y nula incidencia en
los debates curriculares y decisorios de las instituciones (castillo y caicedo,
2016; Men, 2016), luego el tratamiento como población beneficiaria anula la
comprensión de las demandas como pueblos indígenas y erigen nuevas ba-
rreras para una participación plena como estudiantes universitarios.

en la investigación de guido et al. (2006) encuentran que en las universidades
hay una preocupación expresa de las directivas por la aculturación de la pobla-
ción indígena, lo cual contrasta con la ausencia de acciones concretas para el
reconocimiento de la diversidad cultural. al respecto, tendríamos que pregun-
tarnos por los sentidos mismos del acceso diferencial, ya que en el marco de la
equidad en la educación superior colombiana la diversidad cultural aparece
como dato socioeconómico para el acceso, pero luego de ello, no trasciende
del sentido exótico, pintoresco, folclórico o mercantilizable (cnMH y onic,
2019; cortéz, 2015; simmonds, 2013). en resumen, el acceso diferencial reconoce
las desigualdades socioeconómicas, los rezagos históricos y las necesidades
educativas de nivelación, sin embargo, este reconocimiento no ofrece condi-
ciones de pertinencia para la permanencia, graduación, egreso, y la diversidad
cultural queda diluida bajo las exigencias académicas en nombre de la calidad.

3.2. Limitaciones en la retribución y pervivencia de los pueblos indígenas

el acceso diferencial a la educación superior reconoce las desigualdades so-
cioeconómicas, los rezagos y las necesidades educativas de nivelación que
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enfrentan determinados grupos sociales para acceder a ella por sus propios
medios, pero estas medidas resultan insuficientes cuando no están aseguradas
las condiciones para la permanencia, la graduación y la retribución a las co-
munidades de origen, al interior de las ies. en este apartado se abordarán al-
gunas limitantes para la retribución comunitaria, la cual aparece establecida
como una forma de prestación de servicio social que como estudiantes deben
cumplir con las comunidades, condicionado al mantenimiento de la financia-
ción durante el período de estudio o para la solicitud de condonación del cré-
dito posterior del año de trabajo tras la graduación, pero que no parece estar
articulado con las dinámicas comunitarias por el deterioro progresivo del vín-
culo comunitario, como se profundizará a continuación.

la identificación de las barreras al interior del sistema educativo ha permitido
el planteamiento de diferentes acciones estratégicas teniendo en cuenta los
criterios de acceso, permanencia, graduación, pertinencia y calidad que hacen
parte del documento “lineamientos de la política de educación superior in-
clusiva” del Ministerio de educación nacional (2013). con el planteamiento
de estas acciones se busca motivar a las ies para que respondan a las tendencias
globales de las últimas décadas por la ampliación de la cobertura, la reducción
de la deserción, la inclusión social y el aseguramiento de la calidad, y en lo
particular, incorporen un enfoque diferencial (ruiz-r, 2018) como una forma
de apertura hacia la ampliación del diálogo social sobre las condiciones ine-
quitativas en la educación superior, la promoción del conocimiento, la valora-
ción, la atención a las particularidades de los pueblos indígenas y su partici-
pación ante la amenaza continua de exterminio físico y cultural.

desde el informe de evaluación de la calidad de la educación indígena re-
alizado por el Ministerio de educación nacional en 1996, se advertía el riesgo
de aculturación en la educación superior en la medida en que una mayor
integración al sistema impide “la posibilidad de aportar desde sus culturas
para la construcción de saberes interculturales” (enciso, serrano y nieto,
1996, p. 37), en especial, cuando el propósito de la educación bajo el modelo
de desarrollo dominante es la preparación para la competencia en el mercado
laboral, produciendo el distanciamiento de los jóvenes con las dinámicas
comunitarias, los problemas colectivos y el desarrollo de proyectos de au-
tonomía territorial (garzón citado por rojas, 2018), por lo que también se
reclama por un modelo educativo que no profundice las rupturas interge-
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neracionales y el deterioro de las lenguas, principios y valores culturales
(onic y cric, 2004)

sin embargo, aunque la educación superior es un factor de debilitamiento
del vínculo comunitario, no es el único. para Montero (2018), las nuevas gene-
raciones han sufrido las consecuencias del “debilitamiento de las dinámicas
de transmisión y apropiación del pensamiento tradicional” (Montero, 2018, p.
281) y cuando llegan a la educación superior ya advierten su desconocimiento
de la cosmovisión y la cultura de sus mayores, debido a espacios cada vez
más reducidos de comunicación entre jóvenes y mayores, la poca valoración
y uso de la lengua al interior de las comunidades (onic y cric, 2004) o el
temor de padres, abuelos y abuelas hacia la repetición de la historia de explo-
tación y abuso en las nuevas generaciones (gil, 2004). por su parte, los procesos
alternativos de educación indígena y etnoeducación se agotan cuando con-
vierten a la escuela como espacio único para el aprendizaje y la transmisión
de los saberes (rojas, 2018), bajo la responsabilidad de maestros foráneos, en
donde tanto conocedores de la cultura como la lengua propia no tienen
cabida. 

para Molina- Betancur (2012), la legislación colombiana se aproxima a lo
acordado en la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas del 2007 en materia educativa, pero enfrenta múltiples di-
ficultades para su puesta en práctica como la falta de presupuesto, la inacce-
sibilidad en algunas regiones (Molina-Betancur, 2011), la disparidad de las
condiciones organizativas y la baja calidad educativa que lleva a la preferencia
de las familias por otro tipo de colegios (Buitrago, 2014). ante esto, a las uni-
versidades se les ha insistido en la accesibilidad y la inclusión de temáticas de
interés para los pueblos indígenas y a pesar de que se han realizado diferentes
tipos de encuentros con la participación de autoridades educativas y comu-
nidades, los avances han sido mínimos (palechor, 2017), por lo que la protección
de la diversidad cultural en su connotación colectiva (Mazabel, 2018) y como
derecho constitucional no se está garantizando.

así mismo, las estrategias para el mejoramiento de las condiciones de la
educación rural y los planes de regionalización de la educación superior, no
avanzan de la manera esperada, “la disparidad de las capacidades institucio-
nales de los territorios causa que las regiones más atrasadas no cuenten con
las condiciones mínimas para potenciar su desarrollo y cerrar las brechas exis-
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tentes” (ruiz-r, 2020, p. 224), mientras tanto los jóvenes del área rural dispersa
continúan migrando cada vez más jóvenes buscando asentamiento temporal
o permanente (ruiz-r, 2020) y en algunos casos, produciendo el abandono
de la cultura (Montero, 2018). en atención a estas problemáticas que afectan
el vínculo comunitario, convendría un trabajo en colaboración de preparación
y acompañamiento a la educación superior, por parte de las familias, las co-
munidades y las ies que incorpore también las nuevas expectativas, oportu-
nidades e intereses como jóvenes indígenas estudiantes como las nuevas di-
námicas territoriales.  

en la investigación realizada por Buitrago (2014), con un grupo de jóvenes
estudiantes de 11 grado del pueblo sikuani, encuentra que los cambios en
el contexto económico por el auge de la industria de hidrocarburos en la re-
gión del municipio de puerto gaitán, en cercanía al resguardo Wacoyo en el
departamento del Meta, incide en sus intereses como jóvenes, a pesar de
que comparten la preocupación de las autoridades tradicionales por la ho-
mogeneización y la falta de pertinencia de los programas académicos para
aportar a la comunidad. adicionalmente, “las expectativas y deseos de los jó-
venes entran en juego con las oportunidades viables, es decir, no sólo con la
posibilidad para acceder a becas o créditos, sino también la oferta laboral de
su entorno” (Buitrago, 2014, p. 32), y la subsistencia del resguardo mismo
que difícilmente puede conservar sus prácticas tradicionales, como sucede
en otras regiones del país permeadas por estos cambios en las actividades
económicas. 

en la investigación adelantada por tenorio (2011), a partir del acompaña-
miento a jóvenes provenientes del resguardo de guambia en la universidad
del valle, encuentra entre ellos un desinterés por los saberes indígenas y al
mismo tiempo, falta de compromiso con la educación formal. para tenorio
(2011), la escolarización formal mediante la obligatoriedad de la escuela como
espacio para el aprendizaje y la preparación para la vida adulta fuera de la co-
munidad ha significado una transformación cultural para el pueblo Misak, las
familias anhelan la inclusión social y económica de sus hijos en el mundo
mestizo, aunque como consecuencia se produzca una ruptura intergenera-
cional con los valores culturales propios (tenorio, 2011). si bien la escuela y la
universidad son espacios reconocidos para el mejoramiento de sus condiciones
de vida (onic y cric, 2004; Ferrero, 2015), también son percibidos como es-
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pacios de choque entre la pertenencia comunitaria y la formación académica
y profesional (londoño, 2017).

en ese sentido, la investigación de londoño (2017) apunta hacia la identifi-
cación de diferentes tipos de tensiones que enfrentan como indígenas estu-
diantes en la educación superior y afectan su permanencia cuando no en-
cuentran herramientas para su afrontamiento. algunas de estas tensiones
provienen de, la pretensión de algunos discursos de la ciencia para invalidar
las experiencias y saberes que sostienen las formas de vida comunitarias, el
choque cultural en el encuentro con jóvenes pertenecientes a otros pueblos
indígenas, las dificultades en las comunidades para el desempeño profesional
por la inaplicabilidad de sus aprendizajes en el sistema social y productivo, la
insuficiencia de recursos económicos para asegurarles condiciones estables y
remuneración, y fuera de ella, el racismo que les niega oportunidades para
empezar su vida profesional (ocoró y Mazabel, 2021; gil, 2005), basados en
prejuicios sobre etnicidad y género. 

con la intención de incluir a jóvenes indígenas en el sistema educativo se
estaría interrumpiendo la transmisión comunitaria y el fortalecimiento de va-
lores culturales para las nuevas generaciones, afectando el relevo intergene-
racional para la pervivencia como pueblos indígenas y al mismo tiempo, las
dificultades y la carencia de herramientas para su afrontamiento incrementa
sus posibilidades de exclusión. esta situación despierta dudas en las comuni-
dades sobre si ha servido o no la apuesta por la escolarización (tenorio, 2011)
y es posible, siguiendo a castañeda (2011), que algunas comunidades hayan
decidido no animar el envío de estudiantes a las universidades “ya que la pér-
dida de los valores propios de las comunidades es uno de los riesgos que se
corre en estos procesos” (castañeda, 2011, p. 191). otras comunidades han
encontrado en la creación de universidades con programas propios (nemogá-
soto, 2018) y la consolidación del sistema educativo indígena propio (seip),
alternativas de resistencia y transmisión del legado cultural. 

la desconfianza en la educación superior bajo la lógica predominante per-
judica que como estudiantes universitarios indígenas en las ciudades cuenten
con respaldo, acompañamiento o apoyos económicos de las comunidades
para su permanencia y sostenimiento y como egresados, contribuyan desde
lo aprendido en los espacios educativos. también sucede que algunos egre-
sados regresan a las comunidades intentando imponer sus conocimientos
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(gil, 2005), luego las condiciones para regresar a la comunidad cada semestre
no están dadas y por ello, la prestación del servicio comunitario no debe
asumirse como una garantía para mantener el lazo con sus comunidades,
requisito que además puede resultar de difícil cumplimiento para quiénes
no encuentran cómo pueden aportar a su comunidad, provienen de los sitios
más apartados, necesitan acceder a un trabajo durante el período de vaca-
ciones para su sostenimiento o deben quedarse en la ciudad por fuerza
mayor, como ocurrió con la reducción de la movilidad durante el primer año
de la pandemia. 

en la investigación del programa de admisión especial de la universidad
nacional de colombia realizada por castañeda (2011) destaca la motivación
de los estudiantes por contribuir a sus comunidades, pero “el elegir una carrera
implica un proyecto profesional individual que dista en la mayoría de los
casos, del proyecto de comunidad” (p. 180), luego el reto es lograr la coinci-
dencia entre ambos proyectos. la elección del programa se podría decir que
se hace sin más información sobre dicho programa, o está limitada a lo deno-
minado por Buitrago (2014) como oportunidades viables. por otro lado, los
programas pensados desde la pertinencia comunitaria centrados en la for-
mación de maestros, como es el caso de las licenciaturas en etnoeducación
(castillo, 2017; simmonds, 2013), pueden ser desconocidas en las dinámicas
de desarrollo territorial de las distintas regiones del país o representa menor
prestigio social y bajos salarios (castillo y ocoró, 2019)

sin embargo, a partir de estas experiencias también se van moldeando otras
formas del ser indígena por fuera de las comunidades. para las mujeres indí-
genas, el acceso a la educación superior es una alternativa para superar todas
las formas de discriminación étnica y de género y una oportunidad para ser
reconocidas en los espacios de participación y toma de decisiones (santamaría,
2015; serrano, 2014), pero la falta de claridad para recibir el aval al interior de
las comunidades, la imposición de roles de género y los prejuicios sobre las
mujeres indígenas en los espacios educativos (gnecco-lizcano, 2016; santa-
maría, 2015; serrano, 2014; gil, 2005), pueden afectar su elegibilidad. en la in-
vestigación realizada por gil (2005), encuentra que hay una nueva generación
de mujeres indígenas con otras expectativas de vida que “están migrando a la
ciudad para convertirse en profesionales y así poder abrirse nuevos espacios
en el campo laboral” (p. 108) e igualmente conservan el interés por sus comu-
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nidades, más allá de asegurar para sí mismas una rentabilidad económica in-
dividual (gil, 2004).

en las investigaciones de santamaría (2015) y serrano (2016) se encuentra
que las mujeres indígenas egresadas de la educación convencional fortalecen
los espacios de formación de lideresas al interior de sus comunidades. así
mismo, mientras permanecen en las ciudades se convierten en referentes
para otros jóvenes que quieren estudiar y lograr una mejor adaptación a la
vida urbana y universitaria (gil, 2005), también se involucran en “charlas infor-
mativas para incentivar a los jóvenes bachilleres con respecto al estudio uni-
versitario” (gil, 2005, p. 66) o se convierten en el apoyo de sus autoridades tra-
dicionales para la realización de trámites legales, traducciones, e incluso, el
uso de herramientas tecnológicas para la información y la comunicación.
tanto estudiantes como egresadas y egresados en las ciudades pueden de-
sempeñarse como intermediarios entre sus comunidades y el gobierno, entre
los espacios rural y urbano, entre las prácticas tradicionales y el conocimiento
occidental (gil, 2005). 

en palabras de un líder indígena citado por Montero (2018), la universidad
convencional contribuye a “la desintegración de la identidad cultural, factor
que influye para que muchos indígenas no regresemos a los respectivos terri-
torios” (p. 283), pero la permanencia en el contexto urbano permite la mani-
festación de las diferencias, que moldean el ser indígena en un proceso de
autorreflexión permanente (rojas en sierra, 2004). en este sentido, el ingreso
a la universidad para algunos estudiantes se experimenta como un redescu-
brimiento identitario, en donde adquiere valor su cultura en el contraste con
lo urbano y emergen reflexiones sobre la importancia del mantenimiento de
la identidad cultural como una estrategia política de diferenciación de los no-
indígenas y de posicionamiento social y colectivo (guido, castiblanco y ortiz,
2006), en contexto de ciudad como escenario de múltiples representaciones,
relacionamientos y alteridades (simmonds, 2013; rojas en sierra, 2004).

el encuentro con otros estudiantes de diferentes pueblos indígenas en el
contexto universitario y la conformación de cabildos indígenas al interior de
las universidades ha significado realzar su presencia como sujetos políticos
en estos espacios, así como les ha permitido el establecimiento de canales de
comunicación con sus comunidades y las instituciones educativas, ampliando
el alcance de la participación estudiantil (guapacha et al, 2018; Montero, 2018;
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simmonds, 2013; caicedo y castillo, 2008) y sumando a las estrategias de re-
sistencia cultural de los cabildos urbanos en su reivindicación como territorios
para la salvaguarda de la vida y la transmisión de la cultura que garanticen el
presente y el futuro de los pueblos (cnMH y onic, 2019). en su constante vai-
vén entre su comunidad y la ciudad, enriquecen “la conciencia de ser parte de
una nación multiétnica y pluricultural” (cnMH y onic, 2019, p. 457) y ponen
los asuntos indígenas en las agendas de las ciudades. 

en este sentido, la resistencia cultural en las ciudades es una preexistencia
como manifestación en contraposición a la homogeneización y el imaginario
de identidad única nacional (simmonds, 2013). para green, la responsabilidad
de las universidades, en este sentido, debería estar centrada en que los jóvenes
se sientan orgullosos de ser quienes son y de su procedencia (cortina et al.,
2018) y los programas de inclusión para miembros de comunidades indígenas
podrían proyectarse como una política de un buen vivir integral, en sintonía
con el desarrollo y consolidación de los proyectos de las comunidades y sus
planes de vida (Montero, 2018). el pluralismo, el diálogo de saberes y la inter-
culturalidad no han alcanzado un lugar en las discusiones estructurales de la
universidad, pero la presencia como pueblos indígenas es el inicio de un ca-
mino hacia el respeto y desarrollo de la identidad y saberes propios (guapacha
et al, 2018) y la construcción de políticas educativas desde el encuentro y el
intercambio entre otros sentidos educativos para los pueblos culturalmente
diferenciados.

4. CONCLuSIONES

el avance en la equidad implica la aceptación de la existencia de barreras
que afectan especialmente a determinadas categorías sociales. sin embargo,
la implementación de medidas para la eliminación de estas barreras como un
objetivo de la inclusión se enfrenta con dinámicas excluyentes que exigen un
análisis más profundo sobre la formación social de las desigualdades. el fo-
mento del acceso a la educación superior para estudiantes indígenas se con-
sidera un avance en los compromisos constitucionales con los pueblos indí-
genas y la presencia de estudiantes indígenas en la educación superior ha
permitido la distinción entre barreras formales que afectan no solamente a
miembros de pueblos indígenas o grupos étnicos y obedecen a una extensión
del apartheid educativo que se encuentra a lo largo del sistema educativo y
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barreras sustanciales que afectan directamente a los pueblos indígenas porque
involucran una comprensión colectiva de la diversidad y apuntan hacia la
función social de la educación superior 

tanto las limitaciones que presenta la inclusión, tanto en la dimensión formal
del acceso, permanencia y graduación, como la dimensión sustancial que
comprende la retribución comunitaria y la pervivencia como pueblos indíge-
nas, derivan del distanciamiento entre las ies y los pueblos indígenas, así
como el desinterés generalizado por la multiplicidad de intereses, necesidades
y expectativas de los pueblos indígenas que van más allá del éxito académico
individual. como estudiantes indígenas llegan a la educación superior con in-
seguridades que no son exclusivamente académicas, también identifican in-
certidumbres relacionadas con su pertenencia comunitaria y proyecciones
de futuro que los programas de inclusión no logran contener desde un enfoque
asistencial que permea la lectura de las necesidades educativas, por lo que
resulta imprescindible la apertura hacia los procesos organizativos de estu-
diantes indígenas. 

la educación superior identificada como un escenario de choque cultural,
tiene la tarea no sólo de revisar las barreras al interior de las ies, sino virar
desde las perspectivas de inclusión social, económica y educativa hacia nuevas
perspectivas de la inclusión como la que se espera en la construcción de una
educación superior inclusiva intercultural o la consolidación de modalidades
de colaboración intercultural, con sus diferentes acepciones sobre la partici-
pación, el desarrollo o la producción del conocimiento y la cultura. sin embargo,
ninguna de estas perspectivas tendría posibilidades si no se empieza por re-
ducir las distancias entre los pueblos indígenas y las ies o sin la incorporación
del diálogo intergeneracional para la ampliación de los sentidos de la función
social de la educación superior.
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RESUMEN
Argentina es uno de los países más avanzados de América Latina en materia de dere-

chos humanos. Se destaca también por la gratuidad y normativa ampliamente inclusiva
de su sistema universitario público. No obstante, exhibe inequidades estructurales de
cuño racista, inconsistencias jurídicas e insuficiencias de políticas públicas que vulneran
los derechos constitucionales de personas y comunidades afrodescendientes y de
pueblos indígenas de acceso a una educación superior culturalmente relevante y pro-
vechosa trayectoria en la misma. Las primeras secciones de este artículo ofrecen un
breve análisis de la importancia y desafíos de la problemática planteada y su relación
con la reproducción y naturalización del racismo en la sociedad argentina. Posterior-
mente, con el propósito de ahondar en la comprensión de algunos de estos problemas,
presenta algunos resultados de una consulta exploratoria realizada con un grupo de
estudiantes y profesionales de pueblos indígenas de la provincia de Chaco. Finalmente,
expone algunos aprendizajes y recomendaciones derivados de dicha consulta.
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system. However, it exhibits structural inequities of a racist nature, legal inconsistencies
and public policy inadequacies that violate the constitutional rights of afro-descendant
and indigenous people and communities to have access and fruitful higher education.
the first sections of this article offer a brief analysis of the importance and challenges of
the problem raised and its relation to the reproduction and naturalization of racism in ar-
gentine society. subsequently, with the purpose of deepening the understanding of some
of these problems, it presents some results of an exploratory consultation carried out with
a group of students and professionals of indigenous peoples in the province of chaco. Fi-
nally, it discusses some lessons and recommendations derived from this consultation.

Keywords: racism; inequalities; university system; indigenous peoples; argentina

Racismo, exclusão e iniquidades no sistema universitário 
argentino. Uma consulta a estudantes e profissionais de povos 

indígenas da província do Chaco.

RESUMO
a argentina é um dos países mais avançados da américa latina em matéria de direitos

humanos. destaca-se também pelos regulamentos gratuitos e amplamente inclusivos
do seu sistema universitário público. no entanto, apresenta iniquidades estruturais ra-
cistas, inconsistências legais e inadequações de políticas públicas que violam os direitos
constitucionais das pessoas e comunidades afrodescendentes e indígenas de acessar
e ter uma exitosa trajetoria no ensino superior culturalmente. as primeiras secções
deste artigo oferecem uma breve análise da importância e dos desafios do problema
levantado e da sua relação com a reprodução e naturalização do racismo na sociedade
argentina. posteriormente, com o objetivo de aprofundar a compreensão de alguns
destes problemas, apresenta alguns resultados de uma consulta exploratória realizada
com um grupo de estudantes e profissionais de povos indígenas da província do chaco.
Finalmente, expõe algumas lições e recomendações derivadas desta consulta.  

Palavras-chave:racismo; iniquidades; sistema universitário; povos indígenas; argentina

Racisme, exclusion et iniquités dans le système universitaire 
argentin. Une consultation avec des étudiants et des 

professionnels des peuples indigènes de la province de Chaco

RÉSUMÉ
l'argentine est l'un des pays les plus avancés d'amérique latine en termes de droits

de l'homme. elle se distingue également par la réglementation libre et largement in-
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clusive de son système universitaire public. cependant, elle présente des inéquités
structurelles de nature raciste, des incohérences juridiques et des politiques publiques
inadéquates qui violent les droits constitutionnels des personnes et des communautés
afro-descendantes et indigènes à accéder à un enseignement supérieur culturellement
pertinent et à en bénéficier. les premières sections de cet article proposent une
brève analyse de l'importance et des défis du problème soulevé et de sa relation
avec la reproduction et la naturalisation du racisme dans la société argentine. ensuite,
dans le but d'approfondir la compréhension de certains de ces problèmes, il présente
quelques résultats d'une consultation exploratoire menée avec un groupe d'étudiants
et de professionnels issus des peuples indigènes de la province de chaco. enfin, il
présente quelques-uns des enseignements et des recommandations tirés de cette
consultation.

Mots clés: racisme; iniquités; système universitaire; peuples indigènes; argentine

1. INTrODuCCIóN 

argentina es uno de los países más avanzados de américa latina en materia
de derechos humanos. se destaca también por la gratuidad y normativa am-
pliamente inclusiva de su sistema universitario público. no obstante, exhibe
inequidades estructurales de cuño racista, inconsistencias jurídicas e insufi-
ciencias de políticas públicas que vulneran los derechos constitucionales de
personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas de acceso
a una educación superior socio-culturalmente pertinente, así como a una pro-
vechosa trayectoria en la misma. en este sentido, argentina es uno de los
ocho países latinoamericanos más atrasados en la materia, como surge de un
conjunto de estudios elaborados para la conferencia regional de educación
superior de américa latina y el caribe, realizada en córdoba en 2018 (cres
2018) por un grupo de catorce especialistas en la materia, de once países lati-
noamericanos (guaymás, 2018; Mato, coord., 2018), así como de otras publi-
caciones que ofrecen panoramas comparativos en la materia (de souza lima
y paladino, orgs., 2012; Mato, 2022). 

la situación es tan preocupante que el 29 de marzo de 2021, el 85.° plenario
de rectoras y rectores del consejo interuniversitario nacional (cin) aprobó el
acuerdo plenario 1133/21, mediante el cual expresa “la importancia y la ne-
cesidad de reparar con urgencia la situación de discriminación y vulneración
de derechos constitucionales de personas y comunidades afrodescendientes
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y de pueblos indígenas que la versión vigente de la ley de educación superior
(les) por omisión ocasiona” (cin, 2021).  este acuerdo también expresa el res-
paldo de ese órgano interuniversitario al “proyecto de ley de actualización
de la ley de educación superior” presentado a su consideración para enmendar
el problema en cuestión, el cual incluso incorpora como anexo. en diciembre
de 2021 este proyecto de ley fue formalmente presentado a consideración de
la comisión de educación de la cámara de diputados (cámara de diputados
de la nación, 2021). no obstante, a la fecha de revisión final de este artículo
(10-12-2023), dicha comisión ni siquiera ha tratado ese proyecto, lo cual con-
trasta con el diligente tratamiento otorgado a otros proyectos. esta desatención
profundiza la situación de discriminación y vulneración de derechos expresada
en el acuerdo plenario del cin. 

el censo nacional de 2010 (instituto nacional de estadística y censos de la
república argentina [indec], 2010) ofrece un sugerente indicador de una de
las consecuencias de la vulneración de derechos y más ampliamente de la
compleja problemática que constituye el foco de este artículo. según datos
de dicho censo, el 14,5% de la población general del país de 20 o más años de
edad “que asistió a un establecimiento educativo” cuenta con estudios supe-
riores completos. no obstante, en el caso de la población indígena esta pro-
porción es de solo el 10,99%. en tanto, respecto de la población afro-descen-
diente, dicho censo ni siquiera relevó datos. en cualquier caso, en lo que
respecta a la población indígena, hay un detalle metodológico que permite
afirmar que la desigualdad en cuestión sería en realidad más grave que el di-
ferencial entre los porcentajes citados. los datos censales refieren a la población
“que asistió a un establecimiento educativo”. la diferencia entre estos porcen-
tajes sería mayor si se considerara cada uno de los grupos poblacionales de
referencia completo; es decir, si se incluyera también a quienes ni siquiera
han tenido oportunidad de asistir a un establecimiento educativo. esta afir-
mación se asienta en el hecho de que el mismo censo registra que la condición
de analfabetismo de la población de 10 años y más alcanza al 1,9% entre la
población en general y al 3,8% entre la población indígena. 

el estudio “etnicidad y educación en argentina. pueblos indígenas y afro-
descendientes e inclusión educativa en argentina” (Mato, 2020), elaborado
como documento de referencia para el “Informe GEM 2020 América Latina y el
Caribe” 1 hace plausible afirmar que la escasa atención prestada a esta proble-
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mática parece deberse en parte a una errónea expectativa de la eficacia que
algunas disposiciones de la les podrían tener respecto de la problemática
que nos ocupa.  el texto de esta ley nominalmente asegura el derecho a cursar
estudios de educación superior a todas las personas que hayan aprobado la
educación secundaria, así como a las mayores de veinticinco años de edad
que no reúnan esa condición pero, demuestren que tienen experiencia, apti-
tudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.2 esta
creencia en la supuesta eficacia de una norma de acceso igualitario universal
pasa por alto la importancia de diferencias socioculturales, desigualdades e
inequidades que caracterizan a esta sociedad. en particular, parece ignorar la
relevancia de obstáculos derivados de inequidades estructurales histórica-
mente construidas que afectan especialmente a personas y comunidades
afrodescendientes y de pueblos indígenas. es precisamente para responder a
estos y otros problemas que atañen a estos pueblos que la reforma de la
constitución nacional del año 1994, en los incisos 17 y 22 de su artículo 75,
incluyó disposiciones para asegurar –entre otros- sus derechos educativos;
que son los que la les vigente omite, como lo señala el mencionado acuerdo
plenario del cin (cin, 2021).   

2. IMPOrTANCIA Y DESAfÍOS DE LA PrOBLEMÁTICA PLANTEADA

la vulneración de los derechos de personas y comunidades afrodescendien-
tes y de pueblos indígenas respecto de la educación superior no solo menos-
caba sus oportunidades de acceso y exitosa trayectoria y graduación en ese
nivel educativo. además, como consecuencia de estos problemas se registra
una escasez de profesionales de estos pueblos, la cual, aunada a la naturaliza-
ción de criterios de ingreso y promoción de personal discriminatorios (por
ejemplo, la no valoración del manejo de lenguas de pueblos indígenas), afecta
las posibilidades efectivas de que integrantes de esos pueblos desempeñen
funciones de gestión, docencia e investigación en ese nivel educativo. adicio-
nalmente, su nula o escasa presencia en los respectivos espacios educativos y
de investigación priva a estos de sus contribuciones. estos problemas tienen
importantes consecuencias negativas sobre el resto del sistema educativo y
también en otros ámbitos sociales.

es posible señalar tres tipos principales de consecuencias negativas ocasio-
nadas por la compleja situación brevemente reseñada en el párrafo anterior.
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en primer lugar, estos problemas afectan las posibilidades de formación de
una cantidad suficiente de docentes de estos grupos de población para los
ciclos educativos previos, una de cuyas secuelas es que limitan la oferta de
oportunidades de educación intercultural Bilingüe. un segundo tipo de con-
secuencias de estos problemas es que la exclusión de las lenguas, historias y
conocimientos de esos pueblos en prácticamente la totalidad de las carreras
técnicas y profesionales que se ofertan en el país afecta la calidad de la forma-
ción que el sistema de educación superior ofrece a todas/os sus estudiantes,
independientemente de su identificación étnica. Finalmente, un tercer tipo
de consecuencias negativas se expresa en la escasa formación de profesionales
de estos pueblos en todos los campos, lo cual a su vez tiene tres efectos nega-
tivos especialmente importantes. uno de ellos es que afecta las posibilidades
de representación de sus intereses y propuestas en la formulación de políticas
públicas. otro es que limita las posibilidades de contar con sus servicios en
campos en los que el apropiado manejo de lenguas indígenas y de diferencias
culturales resulta de especial importancia, como por ejemplo en los de salud
y justicia. otro efecto de la escasa existencia de profesionales indígenas y
afrodescendientes en todos los campos es su incidencia negativa en las ex-
pectativas de formación profesional de nuevas generaciones de integrantes
de estos pueblos.     

en argentina, el interés en resolver estos problemas enfrenta dos tipos de
desafíos que es necesario superar. un importante tipo de desafío proviene
del hecho de que el interés de algunos actores sociales por asegurar la igualdad
de oportunidades educativas de manera homogénea para toda la población
suele hacer perder de vista la incidencia de diferencias lingüísticas y culturales
en los procesos educativos, así como la existencia de inequidades estructurales
que hacen que las políticas universalistas indiferenciadas acaben resultando
inequitativas e ineficaces.

un segundo tipo de desafío es la necesidad de reconocer la importante inci-
dencia del racismo en la sociedad argentina contemporánea. el racismo es
una ideología que impregna todos los ámbitos sociales. sus manifestaciones
no se limitan a las prácticas de discriminación racial. también se expresa a
través de inequidades, representaciones y creencias que han sido naturalizadas
y que se reproducen de maneras solapadas en diversos espacios sociales, in-
cluido el sistema educativo. en la educación superior aún hoy continúan re-
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gistrándose hechos de discriminación racial con significativa frecuencia. pero
el problema no se limita a estos, sino que el racismo también se expresa, por
ejemplo, en la omisión en los planes de estudio de las lenguas y conocimientos
de comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas sobre sucesos
históricos que les conciernen y que generalmente no son incluidos en la “his-
toria oficial” que se estudia en ellos. lo mismo ocurre con sus conocimientos
en muchos otros campos. todos estos problemas inciden negativamente en
sus percepciones acerca del sistema educativo en general y del subsistema
universitario en particular, y con ello su valoración y expectativas respecto de
lo que estos pueden brindarles (arce et. al., 2023; cachambi patzi, 2020;
choque, 2020; guaymás et.al., 2020; ivanoff, 2020; guaymás y chacoma, 2021;
Juárez, 2018; loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mancinelli et al, 2023; Mato,
2020; Millán, 2019; núñez, 2019; ossola, 2003; paladino, 2009; pincén, 2019;
rodríguez, 2020; rodríguez y ossola, 2022; rodríguez y sulca, e.M., 2020; sulca
o., 2019).

el mencionado estudio sobre el caso argentino realizado para el informe
geM 2020 recogió testimonios acerca de la existencia de dificultades para
cursar estudios en una lengua distinta a la lengua materna que afecta espe-
cialmente a estudiantes de algunos pueblos indígenas. también relevó testi-
monios acerca del dolor que les causa tener que leer textos y escuchar clases
en los que se niega la existencia contemporánea de sus pueblos, o en los que
se expresan prejuicios y representaciones descalificatorias al respecto. Final-
mente, también concluyó que los programas de becas deberían considerar
diferencialmente la situación de personas que viven en comunidades distantes
de los centros educativos, lo cual en el caso de argentina no hacen. para asistir
a clases, muchas de estas personas deben afrontar gastos de transporte, o in-
cluso mudarse y encarar gastos de alojamiento y alimentación en las áreas
urbanas en que estos suelen estar situados (Mato, 2020). 

3. INEQuIDADES ESTruCTurALES Y rEPrODuCCIóN
Y NATurALIZACIóN DEL rACISMO

el censo nacional de 2010 estableció que la población del país que se auto-
reconoce como indígena representaba por entonces el 2,4% del total nacional,
mientras la que lo hacía como afrodescendiente representaba el 0,4% del total
nacional. esto de ningún modo significa que el 97% restante de la población
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estaría constituido por descendientes de europeos. la sociedad argentina
contemporánea es socioculturalmente diversa y marcada por desigualdades
e inequidades históricamente acumuladas (grimson y Karasik, coords., 2017).
sin embargo, como señala el informe del relator de la organización de las na-
ciones unidas (onu) sobre las formas contemporáneas de racismo, discrimi-
nación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, “la idea de que la
argentina es la ´europa de américa latina´ quedó profundamente arraigada
en el ideal del país y persiste en la actualidad” (onu, 2017, p. 4). 

el racismo no culminó con la emancipación de la corona española. el estado
argentino realizó campañas militares contra los pueblos indígenas que dejaron
honda huella en la historia de toda la sociedad nacional y en particular en
estos pueblos; entre las más salientes, las llamadas “conquista del desierto”
(1878 -1885) y “campaña del chaco” (1870-1930) que aún viven en la memoria
de los pueblos originarios de las regiones de referencia (Bayer et al, 2010;
chico, 2016; chico y Fernández, 2008; delrio et al, 2018; trinchero, 2009;
vigay, 2023).  

si bien las campañas militares contra estos pueblos han cesado, las prácticas
de despojo territorial continúan a través del accionar de grupos económicos
que usurpan, contaminan y/o generan desequilibrios ecológicos en sus te-
rritorios, al desarrollar actividades mineras, agrícolas, madereras, así como
mediante el establecimiento de “barrios privados” y/o de infraestructuras
para el turismo, entre otras. estas prácticas confinan a numerosas comunida-
des a vivir en territorios precarizados, sin condiciones básicas, o insuficientes,
para sostener sus sistemas de alimentación y salud. o bien, acaban empu-
jándolas a migrar a las ciudades, donde deben establecerse en asentamientos
precarios, en condiciones socio-económicas desventajosas. estos problemas
contemporáneos han sido reiteradamente señalados en informes de relatores
de naciones unidas (onu, 2012, 2017), así como en documentos generados
por organizaciones de afrodescendientes y en numerosas publicaciones
sobre los problemas que afectan a las comunidades de pueblos indígenas
(Buliubasich y gonzález, coords., 2009; cañuqueo 2015, 2016; cayuqueo,
2018; diáspora africana de la argentina y asociación África y consejo nacional
de organizaciones afro [diaFar y conaFro], 2019; equipo nacional de pas-
toral aborigen [endepa], 2018; geler et al, 2018; instituto nacional contra la
discriminación, la Xenofobia y el racismo [inadi], 2014; ramírez, 2019; ro-



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 474-505 482

Racismo, exclusión e inequidades en el sistema universitario argentinoMato, D.                                                                                                                         

dríguez duch, 2018; Fondo de las naciones unidas para la infancia [en inglés
uniceF], 2015).

los procesos sociales mencionados constituyen modalidades de “racismo
estructural, en sentido estricto” (Mato, 2023) que menoscaban significativa-
mente las posibilidades efectivas de personas indígenas y afrodescendientes
de culminar estudios de educación primaria o secundaria y, por tanto, de ac-
ceder a la educación superior. en consecuencia, que la ley de educación su-
perior vigente disponga que el ingreso a esta última sea irrestricto para quienes
hayan culminado el nivel secundario, y que su provisión en instituciones de
gestión pública sea gratuita, no resulta suficiente para garantizar sus derechos
educativos. como ya fue puntualizado en el mencionado acuerdo plenario
del cin, la versión vigente de la ley de educación superior (les) por omisión
ocasiona “la situación de discriminación y vulneración de derechos constitu-
cionales de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indíge-
nas” (cin, 2021). esta omisión legal se combina con la ausencia de políticas
públicas y de regulaciones del sistema universitario que constituyen un en-
tramado de “factores sistémicos e institucionales que tienden a naturalizar la
reproducción del racismo” (Mato, 2023). estas y otras inequidades afectan no
solo las posibilidades de acceso, sino también las trayectorias educativas de
las personas de estos pueblos que logran acceder a educación superior; las
cuales frecuentemente se expresan en dolorosas experiencias subjetivas, per-
juicios en su rendimiento académico, demoras en su graduación, e incluso en
el abandono de los estudios (Mato, 2020).  

con el propósito de ahondar en la comprensión de algunos de los proble-
mas señalados y de dar visibilidad a algunas de las formas concretas en que
estos se expresan en el sistema universitario argentino e inciden en las ex-
periencias de estudiantes de estos pueblos, consideré provechoso realizar
una consulta exploratoria con un grupo contextualmente acotado de estu-
diantes y profesionales de algunos de estos pueblos. las próximas tres sec-
ciones detallan por qué esta consulta se focaliza en la provincia del chaco,
ofrecen algunas referencias de contexto e informan sobre el grupo de estu-
diantes y profesionales que participaron en la consulta y la dinámica de
esta. posteriormente, se exponen algunos resultados de la consulta y, final-
mente, con base en ellos, se comparten algunos aprendizajes, reflexiones y
recomendaciones.
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4. POrQuÉ LA CONSuLTA fOCALIZA EN LA PrOVINCIA
DEL CHACO 

en vista de la ausencia de registros sistemáticos de estudiantes indígenas y
afrodescendientes en el sistema universitario argentino (un mecanismo de
invisibilización de los mismos que contribuye a la reproducción del racismo
en este sistema), apenas compensado con los esfuerzos recientes y de limitado
alcance (en tanto no alcanzan censalmente a la totalidad de su estudiantado)
de unas pocas universidades nacionales, opté por focalizar esta primera con-
sulta exploratoria en la provincia de chaco. 

esta decisión responde a dos factores significativos. uno de ellos es que el
marco normativo de esta provincia es el más favorable de todo el país al reco-
nocimiento de los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas,
y alcanza a todos los niveles del sistema educativo, incluyendo la educación
superior no-universitaria. el otro es que esta provincia es sede de dos univer-
sidades nacionales, la universidad nacional del nordeste (unne) y la univer-
sidad nacional del chaco austral (uncaus), que cuentan con sendos progra-
mas orientados específicamente a personas y comunidades de pueblos
indígenas. los casos de estas dos universidades resultan significativos, consi-
derando que solo veinticinco, de las cincuenta y cinco universidades nacionales
del país, cuentan con algún tipo de iniciativa institucional al respecto (guaymás
y cachambi patzi, 2021).  estos dos factores contribuyen tanto a la existencia
de redes relativamente extendidas de relaciones entre estudiantes y gradua-
das/os indígenas de dichas instituciones, como al desarrollo en su seno de re-
flexiones, intercambios y elaboraciones propias acerca de los problemas que
nos ocupan.  

los casos de estas dos universidades contrastan con la situación predomi-
nante en buena parte de las universidades del país, como se desprende de
los resultados de investigaciones precedentes y de intercambios con estu-
diantes y profesionales indígenas de universidades nacionales establecidas
en otras provincias y en el Área Metropolitana de Buenos aires que sostengo
desde hace más de una década. si bien existen varias excepciones, en la ma-
yoría de los casos la existencia de estudiantes indígenas en sus aulas es igno-
rada (guaymás y cachambi patzi, 2021; Mato, 2020). esta circunstancia, aunada
a la ausencia de un contexto normativo comparable al de la provincia del
chaco, inhibe las posibilidades de estos estudiantes de hacer visible su pre-
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sencia, así como el desarrollo de redes extendidas y de deliberaciones sobre
estos problemas. lamentablemente, la invisibilización de la presencia de es-
tudiantes afrodescendientes en las universidades, consecuencia de la inexis-
tencia de registros sistemáticos y de programas institucionales específicos, es
aún mayor que la de estudiantes indígenas. solo en una universidad nacional
existe una cátedra libre que explícitamente les incluye en su labor, la cual ha
impulsado el relevamiento de estudiantes indígenas y afrodescendientes en
la institución, aunque aún no alcanza a la totalidad del estudiantado. 3

5. ALGuNAS rEfErENCIAS DE CONTEXTO

chaco es una de las cuatro provincias que integran la región histórico-geo-
gráfica denominada nordeste argentino (nea). según datos del censo na-
cional de población del año 2010, la población total de la provincia era por
entonces de 1.055.259 habitantes; el 3,9% de los cuales se reconoció como
integrante de algún pueblo indígena. se trata 41.304 personas, el 58,6% de
las cuales habita en áreas urbanas y el 41,4% en áreas rurales (indec, 2010).

en esta provincia el 9,35% de la población en edades de 20 o más años “que
asistió a un establecimiento educativo” cuenta con estudios superiores (uni-
versitarios y no-universitarios) completos. en el caso de la población indígena
esta proporción es de solo 2,4%. resulta plausible afirmar que esta desigualdad
resultaría aún mayor si se dispusiera de datos que permitieran comparar el
total de cada uno de estos dos grupos poblacionales y no solo el subtotal
“que asistió a un establecimiento educativo”; porque en esta provincia la con-
dición de analfabetismo de la población de 10 años y más alcanza a 5,5% de
la población en general y a 14,3% de la población indígena (indec, 2010).

estos preocupantes indicadores de inequidad y exclusión persisten en esta
provincia, incluso pese a que, como fue señalado en la sección anterior, su
marco normativo es el más favorable del país en lo que atañe al reconocimiento
de los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas. estos de-
rechos se reconocen en todos los niveles del sistema educativo provincial, in-
cluyendo la educación superior no-universitaria, independientemente de que
esto aún ocurra de manera insuficiente (artieda et.al., 2017, 2020; Barboza,
2022; rosso y soto, 2023). estos avances resultan relativamente recientes y li-
mitados para contrapesar -incluso en su específico ámbito de aplicación- las
consecuencias de la llamada “campaña del chaco” (1870-1930). Mediante
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esta campaña, los estados nacional y provincial despojaron a los pueblos
qom, wichí y moqoit de la mayor parte de sus territorios, afectando las posibi-
lidades de reproducción de sus modos de vida y provocando significativos
desplazamientos territoriales y de recomposición de comunidades. también
lo son para restañar las heridas que las masacres napalpí (1924) y el Zapallar
(1933) dejaron en la memoria de estos pueblos (chico, 2016; chico y Fernández,
2008; vigay, 2023).

como resultado de la continuidad de las luchas y demandas de estos pueblos,
en 1987, en la provincia del chaco se sancionó la ley n.° 3258 “de las comuni-
dades indígenas”4. esta ley precedió en siete años al reconocimiento de dere-
chos análogos en la reforma de la constitución nacional de 1994.  con carácter
de “reparación histórica”, esta ley incluyó la adjudicación de tierras, medidas
relativas a vivienda, salud y documentación, así como el reconocimiento de
esas comunidades, sus lenguas y culturas y sus derechos a “estudiar su propia
lengua en las instituciones de enseñanza primaria y secundaria de las áreas
aborígenes” y a recibir “educación bicultural y bilingüe” (eBi). 

para mejor apreciar los resultados de la consulta exploratoria realizada, resulta
significativo considerar no solo los antecedentes antes expuestos, sino también
tener en cuenta algunos significativos avances en el sistema educativo pro-
vincial. estos incluyen, que en 1987 se creó el centro de investigación y For-
mación para la Modalidad aborigen (ciFMa), iniciando la formación de do-
centes y a la eBi en chaco; y que desde 2012 se establecieron cinco institutos
de educación superior de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena
(Mato, 2020). además, en 2014, la firma de un convenio entre la subsecretaría
de interculturalidad y plurilingüismo del Ministerio de educación, cultura,
ciencia y tecnología de la provincia y la uncaus dio lugar a la creación en esta
última de la licenciatura en educación Bilingüe intercultural, primera y –hasta
la fecha- única en el país. el dictado de esta carrera comenzó en 2016, con la
participación de 180 docentes indígenas. en 2023, comenzó el dictado para la
segunda cohorte, que cuenta con la participación de 154 estudiantes que, en
esta oportunidad no necesariamente deben ser integrantes de un pueblo in-
dígena, pero sí demostrar competencia lingüística - discursiva en alguna de
las tres lenguas indígenas reconocidas en la provincia, qom, moqoit o wichi.

por otra parte, es necesario considerar la experiencia de la unne. la labor de
esta universidad, establecida en 1956, comprende tanto a la provincia del
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chaco, como a sus vecinas provincias de corrientes y Formosa. en 2010, esta
universidad creó en su seno el programa pueblos indígenas (ppi), que inició
labores en 2011. el ppi es un programa único en su tipo en el país. cuenta con
una comisión asesora compuesta por referentes de los tres pueblos indígenas
reconocidos oficialmente en la provincia del chaco (qom, wichi y moqoit), y,
mediante el otorgamiento de becas, tutorías y otras actividades, procura la
inclusión de jóvenes y adultos indígenas en las carreras de grado de la unne.
debido a limitaciones presupuestarias, actualmente las becas escasamente
alcanzan para adquirir apuntes, fotocopias, o gastos de transporte local.5 para
cubrir otros gastos de transporte, alojamiento y alimentación los estudiantes
dependen de ayuda familiar y/o de ingresos que obtienen mediante trabajos
que generalmente son temporales. un fuerte atributo del ppi reside en el
apoyo brindado por su equipo a los estudiantes indígenas. desde 2012, el ppi
ha otorgado becas a 260 estudiantes indígenas. las becas se otorgan por el
tiempo previsto de duración de la carrera escogida por el estudiante, con op-
ción a solicitar una extensión de un año. además, desde su creación, ha desa-
rrollado muchas otras actividades, entre ellas, ha ofrecido cursos de capacita-
ción para tutores pares, encuentros de estudiantes indígenas, tutores pares y
miembros de la comisión asesora, talleres de “alfabetización académica”, aten-
diendo a su situación de bilingüismo y diferencias culturales. en 2019 ofreció
el diplomado en pueblos indígenas e interculturalidad, de ocho meses de
duración, a cargo de docentes universitarios y sabias/os indígenas. esta inicia-
tiva contó con la participación de representantes de organizaciones indígenas,
de funcionarios de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad
civil, y de integrantes de la comunidad universitaria y de otras instituciones
educativas de la región (artieda et al, 2017, 2020; Mato, 2020, rosso y soto,
2023, Zamora aray y Fernández, 2020).

6. DESCrIPCIóN DE LA DINÁMICA DE LA CONSuLTA  EXPLOrATOrIA
Y CArACTErIZACIóN DEL GruPO DE PArTICIPANTES

en abril de 2023 me comuniqué con un grupo de estudiantes y profesionales
de pueblos indígenas de la provincia de chaco, con algunos de quienes
desde hace varios años sostengo relaciones de colaboración. les consulté
acerca de su posible interés en investigar colaborativamente acerca de pro-
blemas que afectan las trayectorias universitarias de personas de pueblos
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indígenas en la provincia de chaco. la idea fue muy bien recibida y acordamos
que procurarían ampliar el grupo y volveríamos a reunirnos para definir con-
juntamente los ejes de indagación. durante el mes de mayo realizamos cuatro
reuniones en línea que contaron con la participación de diecisiete estudiantes
y profesionales de tres pueblos indígenas de esa provincia, trece de ellos
participaron de manera sincrónica y otros cuatro lo hicieron mediante el
envío de audios y textos.6

durante esas reuniones se expusieron testimonios y reflexiones personales
sobre los problemas en cuestión y además acordamos que produciríamos
dos documentos para dar visibilidad a los mismos. uno de ellos sería un libro
cuya elaboración quedó a cargo del grupo de trabajo que vino consolidándose
a lo largo de estas reuniones, el cual oportunamente definirá mis posibles
contribuciones al respecto. el otro sería un artículo destinado a ser publicado
en una revista académica. acordamos también que la elaboración de ese ar-
tículo quedaría a mi cargo, en vista al cual yo diseñaría un cuestionario orien-
tado a recoger respuestas de los integrantes del grupo acerca de los diversos
problemas que ellos mismos expresaron durante las cuatro reuniones realiza-
das durante el mes de mayo. con base en mis apuntes de esas reuniones, ela-
boré una primera versión del cuestionario, la cual sometí a consideración de
todo el grupo para realizar los ajustes necesarios. la versión final del cuestio-
nario fue respondida por catorce integrantes del grupo de referencia entre
julio y septiembre. según lo planeado, las respuestas al cuestionario fueron
compartidas con todo el grupo de trabajo y, junto con las grabaciones en
video de las reuniones realizadas en mayo, servirán para alimentar el trabajo
de producción del libro. 

la exposición de los detalles del proceso que condujo a la elaboración de
los datos que se exponen en esta sección obedece al propósito de brindar re-
ferencias que permitan apreciar la posible relevancia de estos últimos. en este
sentido, debe quedar claro que los tipos de problemas acerca de los cuales se
brinda información en las próximas páginas son exclusivamente aquellos que
fueron mencionados por los estudiantes y profesionales indígenas integrantes
del grupo. Mi papel fue elaborar la malla de preguntas que permitió recoger
opiniones y reflexiones respecto de esos problemas planteados por ellos du-
rante las reuniones realizadas en mayo. en cambio, al comienzo del cuestionario
agregué algunas preguntas específicamente orientadas a obtener información
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para describir algunos aspectos específicos del grupo de referencia. ambas
secciones del cuestionario propuesto fueron revisadas por los integrantes del
grupo, algunos de quienes hicieron sugerencias de ajustes que fueron incor-
poradas al mismo. es necesario enfatizar que no se pretende que el grupo de
referencia resulte representativo de algún universo poblacional más amplio.
en cambio, resulta plausible sostener que los resultados obtenidos tienen
valor en tanto indagación exploratoria, cuya significación puede apreciarse
mejor al ponerlos en relación con los resultados de algunas investigaciones
precedentes referidas en este artículo.

el grupo de colaboradores que participaron en las reuniones de consulta
antes referidas y, además también respondieron el cuestionario, estuvo
constituido por catorce personas. no obstante, los datos expuestos en este
artículo corresponden las respuestas de solo doce de ellas, que son estu-
diantes o graduadas de la universidad nacional del nordeste (unne).7 según
los casos, estas personas forman parte de comunidades rurales, periurbanas
y urbanas de los pueblos qom, wichi y moqoit, aunque algunas de ellas de-
finen su identidad personal de manera compleja con referencia a más de
uno de estos pueblos, o incluso a otros pueblos indígenas. cuatro de ellas
son graduadas universitarias, otras dos han obtenido títulos intermedios y
continúan estudiando, cinco son estudiantes, una ha interrumpido sus es-
tudios, pero planea retomarlos. en algunos casos estudian/ron dos carreras.
nueve de estas personas interrumpieron sus estudios por períodos de uno
o más años. según los casos cursan o han completado carreras de derecho,
contaduría, ciencias de la información, gestión y desarrollo cultural, o pro-
fesorados. 

seis de las personas del grupo de referencia son hablantes de su lengua ma-
terna. en nueve de los casos al menos uno de sus progenitores habla su lengua
materna y en once de ellos lo hacen otros familiares. cuatro de estas personas
cursaron estudios de educación primaria en una escuela de eBi y otras cuatro
en una escuela rural. tres de ellas cursaron educación secundaria en una
escuela de eBi y una en una escuela rural.  siete de ellas expresan sentir dife-
rencias significativas entre la preparación obtenida en sus estudios de nivel
secundario y la obtenida por sus pares no indígenas en la educación superior;
otras cinco no consideran que existan diferencias significativas entre ellas.
Quienes señalan la existencia de diferencias significativas entre una y otra
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preparación, generalmente las relacionan con la adquisición de habilidades
para el análisis y comprensión de textos y el desarrollo de actitudes competi-
tivas y memorísticas por parte de las/os estudiantes no-indígenas, así como
con la ignorancia de estos últimos respecto de la historia y culturas de los
pueblos indígenas.

7. rESuLTADOS DE LA CONSuLTA EXPLOrATOrIA

7.1. Dificultades económicas y de distancia a los centros educativos

excepto una, todas las personas del grupo enfrentan o enfrentaron dificulta-
des económicas para cursar sus estudios de educación superior. todas ellas,
excepto dos, trabajan o trabajaron durante sus estudios y todas, excepto tres,
reciben o recibieron ayuda económica familiar para poder cursar estudios.
todas ellas recibieron becas del ppi de la unne. algunas de ellas además reci-
ben o recibieron becas del programa progresar.8 todas ellas valoran alta-
mente haber recibido estas becas, aunque apuntan que estas solo alcanzaron
para comprar apuntes, sacar fotocopias y algunos materiales de estudio, o li-
mitadamente para gastos de transporte.

en siete de los casos, el tiempo y costo de traslado entre su lugar de residencia
o trabajo y el del lugar de las clases afectaron sus posibilidades de dedicación
al estudio. en cinco de los casos esto los llevó a mudarse. en ocho de los casos
el tiempo y costos de traslado no fueron, o en algún momento dejaron de ser
un problema gracias mayormente a la apertura de sedes y “extensiones áulicas”
cercanas a sus comunidades de origen, o porque ya vivían o se mudaron a lo-
calidades cercanas. 

7.2. Diferencias lingüísticas

solo tres integrantes del grupo expresaron haber tenido dificultades para
comprender las exposiciones de sus docentes, debido a que el castellano
no es su primera lengua. en general, estas dificultades han estado asociadas
especialmente a la comprensión de términos técnicos o conceptos científicos.
en contraste, diez integrantes del grupo declaran haber observado que
otros estudiantes indígenas han tenido dificultades para comprender las
exposiciones de sus docentes, debido a que el castellano no es su primera
lengua.
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7.3. Experiencias de discriminación racial por parte de docentes,
estudiantes o trabajadores no-docentes no indígenas

a) Por parte de docentes:
cinco integrantes del grupo manifestaron haber sido objeto de expre-

siones discriminatorias asociadas a su pertenencia a un pueblo indígena
por parte de sus docentes. otros tres integrantes del grupo señalaron
haber sido testigos de actos de este tipo dirigidos contra otros estudiantes
indígenas. según los casos, a modo de ejemplos, reportaron que estas
expresiones discriminatorias se manifestaron mediante cuestionamientos
explícitos a su capacidad, o por ser más callados que otros estudiantes. 

b) Por parte de estudiantes no indígenas
siete integrantes del grupo señalaron haber sido objeto de expresiones

discriminatorias asociadas a su pertenencia a un pueblo indígena por
parte de estudiantes no indígenas.  otros cuatro integrantes del grupo
señalaron haber sido testigos de actos de este tipo dirigidos contra otros
estudiantes indígenas. a modo de ejemplos, consignaron: “decían que
no tenía capacidad intelectual”, “decían que los profes me tenían lástima”,
“esos otros estudiantes no nos incluyen en grupos de estudio”. una inte-
grante del grupo expresó que todos los estudiantes indígenas han tenido
esas experiencias, con los propios pares o con docentes, “muchos tienen
miedo de decir que son indígenas”.

c) Por parte de trabajadores no-docentes no-indígenas:
tres integrantes del grupo manifestaron haber sido objeto de expresiones

discriminatorias por trabajadores no-docentes no indígenas de su univer-
sidad, y otros dos señalaron haber sido testigos de situaciones semejantes
dirigidas hacia otros estudiantes indígenas. a modo de ejemplos, consig-
naron haber sido calificados como “indio sucio”, “ignorante”, así como haber
experimentado situaciones en las que estos trabajadores “no lxs atendían,
los dejaban esperando”, o bien “no daban respuestas a sus reclamos”.

7.4. Experiencias positivas con docentes y expositoras/es pertenecientes
a pueblos indígenas

solo un integrante del grupo manifestó haber tenido o conocido docentes
indígenas en su universidad. otros ocho integrantes del grupo expresaron
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haber conocido referentes de pueblos indígenas que impartieron charlas u
otras actividades. en todos los casos consignaron que estas experiencias les
han resultado estimulantes. algunas de sus respuestas acerca de por qué o
en qué sentido lo fueron han sido las siguientes: 

. “nos dan ánimos para terminar las carreras y ayudar a nuestras comu-
nidades, también escuchan nuestros reclamos y preocupaciones”.
. “sus palabras fueron una fuente de aliento para seguir mis estudios”.
. “el indígena siempre muestra la importancia de la educación y el pro-
ceso de las comunidades para acceder a ella”.
. “los estudiantes vemos en estos referentes un ejemplo de superación
y ejemplos a seguir. Más que nada en esto de ver la causa indígena
como una lucha constante para adaptación con el fin de evitar nuestra
desaparición como pueblo”.
. “el consejo asesor del ppi fue un gran estímulo, ya que eran referentes
de la comunidad y nos aconsejaban con respecto a nuestro futuro, nos
hacían replantearnos nuestras acciones y tomarlas con más responsabi-
lidad”.

7.5. Experiencias positivas con tutores pertenecientes a pueblos indígenas

diez integrantes del grupo manifestaron haber tenido o conocido tutores
indígenas en su universidad, nueve de ellos expresaron que su presencia o
actuación les resultó estimulante. 

algunas de sus respuestas acerca de en qué contexto, por qué, o en qué
sentido lo fueron; han sido las siguientes: 

. “en las tutorías del ppi de la unne, y es importante porque es un
avance para promover la inclusión en la universidad, que nos otorguen
la posibilidad de poder formar un grupo que represente a la comunidad
universitaria indígena”.
. “se volvieron mis amigxs, me sentí identificada con ellxs. nos enten-
díamos cuando nos encontrábamos para charlar”.
. “acompañamiento y ayuda para adaptarme al entorno universitario”
. “por sentirme acompañado, o que alguien más de mi comunidad es-
taba presente”.
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7.6. Experiencias positivas con trabajadores no-docentes pertenecientes
a pueblos indígenas

cuatro integrantes del grupo manifestaron haber tratado con personal no
docente indígena en su universidad o instituto. en todos los casos manifestaron
que su presencia o actuación les resultó estimulante. entre otros, mencionaron
los siguientes motivos: “nos explicaban todas las veces necesarias”; “apoyo y
aliento a continuar hasta llegar a la meta”. 

7.7. Experiencias positivas con docentes no indígenas

siete integrantes del grupo expresaron haber tenido docentes no indígenas
cuya actuación les resultó estimulante. entre otros, mencionaron los siguientes
motivos:

. “porque enseñan con pasión y te inculcan la idea de que si realmente
las cosas funcionaran tal como prescribe la constitución nacional, los
derechos de todos estarían en igualdad de condiciones y oportunida-
des”.
. “Fueron respetuosos y amables. se sintió sinceridad en sus clases, fue-
ron quienes me motivaron a avanzar en la carrera docente”.
. “entendimiento de las pautas culturales que tenía al comenzar la uni-
versidad”.
. “Mi tutora me acompaño desde el estímulo en lo personal, en levantar
la autoestima a nivel intelectual. Me apoyó en las distintas materias hasta
el egreso y posterior al mismo. Y el profesor de Filosofía del derecho me
permitió ser ayudante de cátedra”.
. “las actividades que organizaron con las Madres cuidadoras de la
cultura Qom me permitieron ver que aportes se podrían hacer para
cambiar a una educación más intercultural en el nivel inicial”.
. “Hay un grupo de profesores en el departamento de ciencias de la in-
formación que han apoyado numerosas iniciativas de trabajo con co-
munidades indígenas, siempre procurando el trabajo cooperativo e in-
tercultural”.
. “en una pasantía de una materia tuve la oportunidad de investigar
sobre religiosidad indígena, y luego exponer en una clase” 
. “tuve la suerte de tener una docente que apreciaba el trabajo de las
comunidades, en especial del pueblo qom. por esto me incluyó en dife-
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rentes espacios formativos, de investigación, extensión y proyectos de
diferentes tipos. esto me permitió visualizar mi futuro como docente.”

7.8. Experiencias positivas con tutoras/es no indígenas

tres integrantes del grupo manifestaron haber tenido experiencias positivas
con tutoras/es no indígenas. entre otros motivos, mencionaron los siguientes:
“actuaba de forma natural, sin discriminación” y “Mi tutora respetaba mi
espacio personal, y estaba atenta a compartir noticias o información relevante.
era amistosa y me acompañaba en nuevos espacios, que sirvieran para mi ca-
rrera”.

7.9. Experiencias positivas con personal no docente no indígena

tres integrantes del grupo manifestaron haber tenido experiencias positivas
con personal no docente no indígena. entre otros motivos, mencionaron los
siguientes: “era muy paciente, amable y respetuoso con todxs, cuando alguien
tenía alguna consulta siempre estaba dispuesto a ayudar y orientar”; “personal
de alumnado, que trataba sin distinción”.

7.10. Experiencias positivas con compañerxs/pares no indígenas

ocho integrantes del grupo manifestaron haber tenido experiencias positivas
con compañeros no indígenas. a modo de ejemplos, mencionaron los si-
guientes:

. “Hubo dos compañerxs que durante los primeros años fueron los que
me impulsaron a terminar. Hacíamos parte de un mismo grupo en todas
las cátedras, aceptaban mis sugerencias y lo expresaban frente a los pro-
fesores que me acusaban de depender de ellos, o de copiar”.
. “varios fueron muy abiertos y respetuosos. si había alguien que no
entendía, o que se le dificultaba algo, buscaban otras formas de trabajarlo
y respetaban sus tiempos”.
. “algunos compañerxs siempre estaban pendientes de lo que decía y
si entendía los conceptos que explicaban los profes. lo que no entendía
ellos me lo volvían a explicar”.
. “acompañamiento al comenzar la vida universitaria.  respeto de mis
pautas culturales”.
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. “dos compañeros en distintas etapas de la carrera me alentaban a
servir de ejemplo a mi comunidad”.
. “el apoyo de algunas compañeras fue esencial para continuar, ya que
seguir la carrera teniendo un hijo se complica”. 

7.11. Valoración por el apoyo recibido del PPI de la UNNE

todas/os las/os integrantes del grupo recibieron apoyo del ppi. algunas de
sus valoraciones al respecto se reflejan en las siguientes respuestas:

. “Me permitió conocer a otrxs estudiantes indígenas”.

. “la beca es una ayuda necesaria”.

. “la tutoría fue muy valiosa en mis primeros años de la facultad. la
beca me sirvió para complementar la parte de fotocopias y materiales”.
. “Brinda otro recurso económico. las clases de alfabetización acadé-
mica”. 
. “en lo económico y acompañamiento con tutorías”.
. “gracias al programa y la ayuda de los tutores del programa logré su-
perar muchas dificultades en lo administrativo. la beca que brindaba la
unne me servía para los gastos de traslados”.
. “lo que más me brindó es el contacto con otros jóvenes indígenas
que estaban pasando por la misma situación que yo y a su vez tener a
referentes cerca para tener una guía”.

7.12. Diferencias entre la experiencia de cursar estudios de Educación Superior
de lxs estudiantes indígenas respecto de la de estudiantes no indígenas
provenientes de hogares lejanos y de escasos recursos económicos

las reflexiones al respecto fueron las siguientes:

. “nosotros venimos con una cultura conquistada y destruida. […]
Jamás diría que los estudiantes indígenas somos los únicos con necesi-
dades, pero el estado nos mató, nos discriminó y nos educó. nosotros
llegamos con el peso de que nos consideran violentos o salvajes”.
. “dificultades con el idioma.  racismo”.
. “la diferencia es en el manejo de la lengua española. la diferencia
es que no vienen con la inseguridad que los estudiantes indígenas sí
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traemos: de pasar vergüenza por no comprender completamente el
español”.
. “Muchas veces como indígenas la consecuencia más notable es el de-
sapego cultural. el traslado de una comunidad a un entorno no indígena
plantea un encuentro con una multiculturalidad a la que no se enfrentan
constantemente […] esto genera en los estudiantes indígenas una acti-
tud de auto marginación, ya sea por miedo o vergüenza, algo que no
les pasa a los estudiantes no indígenas”.
. “los jóvenes indígenas pasamos situaciones atravesadas por la discri-
minación a lo largo de nuestras trayectorias. además, viven con el cons-
tante recuerdo de cómo lo pasaron sus mayores”.

7.13. Propuestas que podrían contribuir a mejorar la experiencia de estudiantes
indígenas en universidades “convencionales”

. “Modificaciones en la formación de los docentes, en las bibliografías,
modos de evaluar”.
. “Me parece que actualmente están sentadas las bases, pero hay que
avanzar en propuestas para visibilizar a los pueblos indígenas y de alguna
forma que el indígena se sienta cómodo y contenido por la institución.
pienso que deberían incluirnos en lugares específicos de decisión para
representar a las comunidades a la hora de decidir. incluir a los profesio-
nales indígenas en cátedras de la universidad, proponer nuevos planes
de estudio, dónde se hable de educación, medicina, ingeniería, derecho
indígena y que esas asignaturas sean dictadas por indígenas. Me parece
un espanto que en la facultad de derecho no se eduque ni siquiera de
forma optativa sobre derecho indígena”.
. “Más y Mejores becas”.  
. “espacios de socialización y diálogo con estudiantes, referentes, co-
munidades de los estudiantes indígenas. actividades de extensión en
las comunidades indígenas que contribuyan a mantener lazos sanos
entre ambos espacios. cursos introductorios para estudiantes indígenas,
que además les ayuden a fortalecer u orientar en la elección de sus ca-
rreras de educación superior”.
. “es difícil, hablamos de una política educativa de estado. si a la univer-
sidad le gusta lo intercultural, las lenguas indígenas tendrían que estar
como materias obligatorias, en las carreras, en todas”.
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. “principalmente un programa en donde los egresados indígenas po-
damos participar activamente en propuestas para contener y acompañar
a los ingresantes y cursantes indígenas en las diversas carreras. además
de un consejo asesor con más poder de decisión”.

8. rEfLEXIONES fINALES

no es posible sintetizar abarcadoramente toda la información relevada me-
diante esta consulta. además, uno de los propósitos de este artículo es dar vi-
sibilidad a las perspectivas de los integrantes del grupo, citando sus propias
voces para que la riqueza de sus matices sea tomada en cuenta. no obstante,
parece posible destacar algunos tipos de problemas especialmente significa-
tivos, como también algunas ideas y propuestas planteadas por integrantes
del grupo. 

las citas precedentes, tomadas de las respuestas de los integrantes del grupo
al cuestionario generado con base en sus testimonios y reflexiones durante
las reuniones grupales que iniciaron esta consulta, permiten identificar la in-
cidencia de los siguientes tipos de problemas:

a) dificultades económicas y de distancia a los centros educativos, que
además de entrañar dificultades prácticas, demandan mudarse a centros
urbanos que generan experiencias de desapego cultural. 

b) diferencias lingüísticas que generan dificultades de aprendizaje.
c) racismo y situaciones explícitas de discriminación racial, expresadas

en actos o expresiones verbales por parte de docentes, trabajadores
no-docentes y estudiantes no indígenas, que además de causar dolor,
generan inseguridad y/o inhibiciones para participar en clase y transitar
en la universidad.

d) la memoria de la represión y otras calamidades que han sufrido sus
comunidades.

por otra parte, también es posible destacar algunas experiencias positivas
que pueden servir de referencia para diseñar políticas, como por ejemplo las
derivadas del desempeño de docentes, expositoras/es, tutores y trabajadores
no-docentes que son integrantes de pueblos indígenas, como también de
otros que no lo son. a ellas debe añadirse la valoración que todos los inte-
grantes del grupo expresan por el apoyo recibido del ppi de la unne, entre
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las cuales debe tenerse presente que no solo han hecho referencia al apoyo
económico, sino también a que les permitió conocer a otros estudiantes indí-
genas, así como contar con tutorías y con talleres de “alfabetización académica”. 

es necesario enfatizar que los problemas identificados mediante la consulta
no se presentan solo en la unne, sino también en otras universidades del
país, como lo documentan notas de prensa (urbano, 2023), publicaciones
académicas y testimonios disponibles en internet, producidos tanto por co-
legas de pueblos indígenas (loncon, 2019; sulca o., 2019; cachambi patzi,
2020; choque, 2020; guaymás y chacoma, 2021; Juárez, 2018; Millán, 2019;
pincén, 2019), como por autores que no forman parte de estos pueblos y por
equipos que integran autores de pueblos indígenas y otros que no lo son
(arce et. al., 2023; guaymás et.al., 2020; ivanoff, 2020; Mato, 2020; Mancinelli,
2019; Mancinelli et.al., 2023; núñez, 2019; ossola, 2003; rodríguez, 2020; ro-
dríguez y ossola, 2022; rodríguez y sulca, 2020; rodríguez de anca, 2020;
valdez et al 2020). estas referencias, junto con lo expuesto en las secciones
preliminares de este artículo, hacen plausible sostener que los problemas
analizados en este artículo no obedecen a factores institucionales específicos
de la unne, sino más ampliamente al racismo históricamente enquistado en
el sistema universitario y en toda la sociedad argentina (guaymás, 2018;
Mato, 2020, 2023).

9. rECOMENDACIONES 

la consulta realizada ha permitido recoger un buen número de propuestas
específicas formuladas por el grupo de estudiantes y profesionales indígenas
participantes. por limitaciones de extensión de este artículo, a continuación,
se presentan versiones simplificadas de algunas de ellas: 

a) Modificar la formación de los docentes, las bibliografías y los modos
de evaluar.

b) visibilizar a los pueblos indígenas en la universidad. 
c) incluir a profesionales indígenas en lugares específicos de toma de

decisiones y en la docencia universitaria. 
d) proponer nuevos planes de estudio, que incluyan conocimientos de

los pueblos indígenas en las diversas carreras y que esas asignaturas
sean dictadas por indígenas.  
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e) crear espacios de socialización y diálogo con estudiantes, referentes
y comunidades de los estudiantes indígenas. 

f) desarrollar actividades de extensión en las comunidades indígenas,
que contribuyan a mantener lazos sanos entre ambos espacios. 

g) ofrecer cursos introductorios para estudiantes indígenas, que además
les brinden orientación en la elección de carreras.

h) la enseñanza de lenguas indígenas tendría que ser obligatoria en
todas las carreras. 

i) incorporar egresados indígenas en actividades de contención y acom-
pañamiento de los ingresantes y cursantes indígenas en las diversas ca-
rreras. 

j) otorgar más poder de decisión al consejo asesor de referentes de
pueblos indígenas.

como resulta obvio, la última de las recomendaciones mencionadas, por el
momento, solo resulta aplicable en la unne, cuyo ppi cuenta con consejo
asesor de referentes de pueblos indígenas. pero todas las demás podrían ser
aplicadas en otras universidades, no solo de argentina, sino también de aque-
llos otros países donde aún no se hayan adoptado estos avances en el reco-
nocimiento efectivo de los derechos educativos de los pueblos indígenas
consagrados en numerosos instrumentos internacionales de derechos Hu-
manos.

para finalizar quisiera agregar dos recomendaciones que los testimonios re-
producidos en la sección “Experiencias de discriminación racial por parte de do-
centes, estudiantes o trabajadores no-docentes no indígenas” de este artículo
justifican plenamente. la primera de ellas es que, así como la mayoría de las
universidades públicas (y algunas privadas) cuenta con protocolos contra la
violencia y discriminación por género u orientación sexual (trebisacce y dul-
becco, 2021, p. 70), todas las universidades deberían adoptar protocolos contra
la violencia, discriminación y otras manifestaciones de racismo y constituir
comités que se ocupen de asegurar su aplicación; es decir de educar para
prevenir y gestionar sanciones cuando corresponda. la segunda es que tanto
las universidades, como los ministerios y/o secretarías de educación nacional
y de cada una de las jurisdicciones (capital Federal y provincias) deberían im-
plementar talleres de capacitación en servicio, de carácter obligatorio para
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todos los docentes y trabajadores no-docentes del país, orientados a prevenir
la violencia, discriminación y otras manifestaciones de racismo en todo el sis-
tema educativo.
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NOTAS
(1) la expresión “informe geM” es utilizada por unesco para nombrar en lengua española
el documento en lengua inglesa: “global education Monitoring report”
(https://es.unesco.org/gem-report/lac2020inclusion). el estudio sobre el caso argentino
fue concluido en noviembre de 2019 y se basó en investigación estadística, documental y
de campo, e incluyó entrevistas a 50 estudiantes, docentes y autoridades de 10 universi-
dades nacionales y a referentes de 10 comunidades indígenas y afrodescendientes.

(2) ver artículos 2o y 7 o de la ley de educación superior (ley 24.521).

(3) se trata de la cátedra libre de pueblos originarios, afrodescendientes y Migrantes de la
universidad nacional de la patagonia san Juan Bosco (ivanoff et.al, 2020).

(4) la ley 3258 continúa vigente, pero ha sido renombrada “ley 562-W”.  

(5) el alto índice de inflación del año 2023 ha desactualizado el poder de compra de las
becas del ppi, sin que se contara con recursos adicionales para compensarlo. en octubre
de 2023, el monto de las becas del ppi alcanza a 7.000 pesos argentinos, lo cual representa
aproximadamente el 5% del monto del salario Mínimo, vital y Móvil, vigente.

(6) los diecisiete estudiantes y profesionales de pueblos indígenas de la provincia de chaco
que participaron en la consulta exploratoria que ha servido de base para la identificación
de los problemas posteriormente incluidos en el cuestionario han sido: alexis Medina,
Ángel pérez, anne'k Zamora aray, cinthia acosta, daniel escalante, Facundo lobo, José
orquera, laura pérez, Maximiliano Fernández, Mirian pérez, Mirta aranda, natalia gómez,
raúl Fernández, rita Medina, shailili Zamora aray, soledad pérez y tibisay Zamora aray.
todos ellos deben considerarse coautores de las secciones 6 a 9 de este artículo, puesto
que –según los casos- contribuyeron no solo a la formulación de preguntas, sino también
a las respuestas a las mismas. además, revisaron y en algunos casos hicieron sugerencias
a un documento con la sistematización de las respuestas al cuestionario que sometí a su
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consideración, el cual ha servido de base para la redacción de las secciones del artículo
antes indicadas. Todos ellos han consentido que sus nombres sean mencionados en esta
nota, haciendo visible su participación en el proceso de investigación. No obstante, debe
quedar claro que soy el único responsable de los juicios críticos, valoraciones, errores u
omisiones que pueda contener este artículo (D. M.).

(7) Al procesar las respuestas para la elaboración de este artículo, para trabajar a partir de
datos provenientes de un conjunto de referencia menos heterogéneo, solo tomé en
cuenta las ofrecidas por las personas del grupo que son estudiantes o graduadas de la
UNNE. En consecuencia, omití considerar las respuestas de una persona que es graduada
de la UCAUS y de otra que lo es del CIFMA. Haberlas incluido hubiera obligado a añadir
detalles acerca de algunas respuestas y de los respectivos marcos institucionales, lo cual
hubiera hecho más compleja y extensa esta exposición, y aún más difícil respetar el límite
de extensión que debe observar este artículo.

(8)“PROGRESAR” es la expresión abreviada usualmente empleada para hacer referencia al
"Programa de becas PROGRESAR (Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina)".
Este programa, sostenido por el gobierno nacional, “tiene como principal objetivo garantizar
que los jóvenes finalicen sus estudios primarios o secundarios, que continúen en la edu-
cación superior o se formen profesionalmente”. Pueden acceder a estas becas todas las
personas que sean argentinas, nativas; naturalizadas o extranjeras, con residencia legal de
2 años en el país. Deben ser estudiantes regulares de una institución educativa y sus
ingresos y los de su grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y
Móviles (SMVyM). Para estudiar carreras universitarias o terciarias pueden aplicar jóvenes
entre 18 y 24 años cumplidos. Desde el año 2021, el límite de edad no aplica a los casos de
“personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas”. (https://acortar.link/SbbEBz
consulta realizada el 15-10-2023). En octubre de 2023, el monto de las becas PROGRESAR
para Educación Superior alcanza a 20.000 pesos argentinos, lo cual representa aproxima-
damente el 15% del monto del SMVM.
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RESUMEN
La internacionalización en las universidades del Ecuador no ha sido homogénea y se

sustenta en la iniciativa de las políticas propias de cada institución, en tal virtud, se
desconocen los procesos de transformación previo, durante y después del COVID-19
de la internacionalización universitaria en el Ecuador. Este artículo analiza el proceso
de internacionalización de la Universidad Central del Ecuador aplicada en el periodo
2014-2021, con el fin de evidenciar las rutas o pasos realizados previo el COVID 19; los
desafíos de la gestión realizada meses antes y durante la pandemia; y, la prospectiva
en sus relaciones internacionales ajustadas a la realidad postpandemia, reconociendo
su condición de universidad pública, de macro universidad, basada en su estructura
interna, su público objetivo atendido y, las virtudes de la comunidad universitaria. El
artículo explica el proceso de planificación y ejecución de la internacionalización que
inicia como un elemento de acompañamiento de las autoridades hasta convertirse
en un objetivo estratégico institucional.

Palabras clave: Internacionalización universitaria; educación post-COVID-19; movilidad
académica internacional; gerencia universitaria
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ABSTRACT
Internationalization processes in Ecuador´s universities have not been homogeneous,

they were made by own internal university´s policies and needs, indeed, there is limited
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or unknown research about transformation of internationalization processes prior to,
during and after covid-19 of university internationalization in ecuador are unknown.of
ecuadorian universities. this article describes the internationalization process of central
university of ecuador, uce during 2014-2021 period, in order to demonstrate the paths
or steps taken prior to covid 19; the management challenges carried out before and
during the pandemic times; and, the prospective in its international relations adjusted
to the post-pandemic reality, taking into account its status as public university, main-
university, its internal structure, the target audience, served and to be served, and the
university community features. this article explains the process of planning and exe-
cuting internationalization that begun as a tool of accompaniment by the authorities
until it becomes a strategic institutional objective.

Keywords: university internationalization, post-covid-19 higher education; college
international mobility, college management

Rotas, desafios e perspectivas de internacionalização 
na Universidade Central do Equador (2014-2021)

RESUMO
a internacionalização nas universidades do equador não foi homogênea e se baseia

na iniciativa das próprias políticas de cada instituição, portanto, os processos de trans-
formação antes, durante e depois do covid-19 da internacionalização universitária
no equador. este artigo analisa o processo de internacionalização da universidade
central do equador aplicado no período 2014-2021, a fim de demonstrar as rotas ou
etapas anteriores ao covid 19; les défis da gestão realizada meses antes e durante a
pandemia; e, a perspetiva nas suas relações internacionais ajustada à realidade pós-
pandemia, reconhecendo o seu estatuto de universidade pública, uma macro-univer-
sidade, com base na sua estrutura interna, no seu público-alvo servido e nas virtudes
da comunidade universitária. o artigo explica o processo de planejamento e execução
da internacionalização que começa como elemento de acompanhamento das auto-
ridades até se tornar um objetivo estratégico institucional.

Palavras-chave: internacionalização universitária; educação pós-covid-19; mobilidade
acadêmica internacional; gestão universitária

Itinéraires, défis et perspectives de l'internationalisation 
à l'Université centrale de l'Équateur (2014-2021)

RÉSUMÉ
l’internationalisation dans les universités équatoriennes n’a pas été homogène et

est basée sur l’initiative des propres politiques de chaque institution, par conséquent,
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les processus de transformation avant, pendant et après covid-19 de l’internationali-
sation universitaire en équateur. cet article analyse le processus d’internationalisation
de l’université centrale de l’équateur appliqué au cours de la période 2014-2021, afin
de démontrer les voies ou les mesures prises avant le covid 19 ; les enjeux de la
gestion menée des mois avant et pendant la pandémie ; et, la prospective dans ses re-
lations internationales ajustée à la réalité post-pandémique, reconnaissant son statut
d’université publique, de macro-université, basée sur sa structure interne, son public
cible desservi et les vertus de la communauté universitaire. l’article explique le processus
de planification et d’exécution de l’internationalisation qui commence comme un élé-
ment d’accompagnement des autorités jusqu’à ce qu’il devienne un objectif stratégique
institutionnel.

Mots clés: internationalisation universitaire ; l’éducation post-covid-19 ; mobilité aca-
démique internationale ; gestion universitaire 

1. INTrODuCCIóN

las universidades se han caracterizado, desde el principio de su historia, por
perseguir el conocimiento universal, intercambiar saberes y promover la coo-
peración entre sus académicos (Meyer & shofer, 2006); la internacionalización,
como componente estratégico de la educación superior, es relativamente
nueva; con el auge de la globalización, surgió entre las universidades del
mundo la necesidad de direccionar sus vínculos internacionales a la consecu-
ción de sus objetivos institucionales (organización de las naciones unidas
para la educacion, la ciencia y la cultura [unesco], 1998), ya sea para el enri-
quecimiento de la producción científica o para abrir al mercado internacional
la oferta de sus servicios educativos (Quiang, 2003). 

en el caso de ecuador, este proceso no ha sido homogéneo y ha estado sujeto
a las políticas propias de cada institución. este trabajo tiene como propósito
informar sobre el caso de la universidad central del ecuador (uce), desde el
enfoque de internacionalización universitaria y las acciones aplicadas en el
periodo 2014-2021, con el fin de evidenciar los desafíos de la gestión de las
relaciones internacionales en la universidad pública ecuatoriana y así, delinear
alternativas que se ajusten a la realidad post-pandémica. el presente ensayo
fue construido con un enfoque cualitativo descriptivo de tipo bibliográfico
que ha recopilado información interna de la uce, así como macrodatos de
educación superior en el ecuador; y se ha dividido su estructura en cuatro



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 506-531 509

Rutas, desafíos y prospectivas de internacionalización ...López Pulles, R. I. et al.                                                                                                                          

partes: 1. la internacionalización como componente de la educación superior
en el siglo XXi; 2. los objetivos, ejes y resultados de la internacionalización en
la uce; 3. los desafíos en la ruta: re-organización de actividades previas y
prospectivas; 4. la univeridad entre y después del covid-19.

2. LA INTErNACIONALIZACIóN COMO COMPONENTE
DE LA EDuCACIóN SuPErIOr DEL SIGLO XXI 

el intercambio acelerado de información y el surgimiento de nuevas prácticas
de producción de conocimiento, que caracterizan a este siglo, demandaron
que la educación superior adoptara una serie de transformaciones que le per-
mitiesen sostener su vigencia y liderazgo (unesco, 1998). en la actualidad,
los sistemas de educación superior han dejado de ser estructuras complejas
autosostenidas, ligadas únicamente a los territorios nacionales, para formar
parte del entramado global universitario. el vigor de la educación superior de
hoy en día es inseparable de su capacidad para interactuar en procesos inte-
lectuales y científicos ampliados (Morin, 2003).

la internacionalización de los sistemas educativos es uno de los mecanismos
que tienen los países para responder a las exigencias de la globalización, res-
petando al mismo tiempo la individualidad de sus naciones. las universidades
necesitan incorporar a sus funciones la gestión de una dimensión internacional
e intercultural que sirva al enriquecimiento de su calidad. las instituciones
educativas se enfrentan al desafío de generar conocimiento de alcance y cali-
dad internacional, sin perder de vista la pertinencia y relevancia que reclaman
sus propios contextos (Quiang, 2003).

es así como la internacionalización se convierte en un nuevo eje en las fun-
ciones de las instituciones de educación superior, integrado al resto de fun-
ciones. de la misma manera que la gestión permite ejercer la docencia, la in-
vestigación y los servicios; la internacionalización acompaña a estas actividades
para potenciar su capacidad y mejorar su desempeño. el proceso de interna-
cionalización actúa como un dinamizador de las instituciones de educación
superior en función de la calidad educativa, al permitir la transferencia de co-
nocimientos, métodos, técnicas e intercambio cultural en el marco académico.
Ha pasado de ser producto de iniciativas puntuales a ser parte de los objetivos
estratégicos institucionales y como indicador de calidad. 
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2.1. La Ruta: Internacionalización en la universidad central del ecuador

2.1.1. Reseña institucional

la universidad central del ecuador, ubicada en la ciudad de Quito, es la uni-
versidad más antigua del país. su historia comienza hace 402 años durante la
primera etapa colonial. según refieren tapia a & sosa r (tapia a, 2020), es en
1620 cuando el colegio san gregorio recibe la cédula facultativa que le permite
otorgar títulos y cambia su nombre por universidad san gregorio. en 1826, el
consejo de cundinamarca, presidido por simón Bolívar emitió la Ley General
de Educación Pública en el que las universidades clericales pasaban a manos
republicanas, fundando así las universidades centrales de Quito, cundinamarca
y venezuela (cornejo, 1949). es así como la vida republicana de la universidad
central es aún más antigua que la fundación de la república del ecuador. 

a lo largo de su historia, la universidad central del ecuador ha tenido gran
influencia en la vida del país y por sus aulas han pasado todo tipo de personajes
públicos. actualmente, es la segunda universidad más grande del país y la
que oferta la mayor cantidad de carreras, distribuidas en 24 facultades. cuenta
con 2219 docentes, 1175 a tiempo completo. tiene una población estudiantil
matriculada de 42,917 y 7000 en el propedéutico, de los cuales el 53% (22,656)
proviene de hogares ubicados en los tres deciles económicos más bajos de la
población (dirección de tecnologías de la información y comunicación [dtic-
uce], 2021).

2.1.2. La incorporación de la Internacionalización comprehensiva en la UCE

la internacionalización, de manera institucional, aparece por primera vez en
el Plan de Mejoras UCE 2014-2016, que ya le otorga la categoría de objetivo es-
tratégico, pero que limita sus acciones a la firma de convenios con universida-
des extranjeras, y cuyas tareas resultan dispersas, pues están a cargo de dife-
rentes responsables y con limitada información e importancia (dirección de
relaciones internacionales e interinstitucionales [drii-uce], 2017). antes de
este año, la dirección de relaciones internacionales (dri) se limitaba a la firma
de convenios y las iniciativas personales de docentes e investigadores eran
las que sostenían la colaboración internacional entre académicos. si bien,
varios proyectos obtuvieron resultados interesantes, fueron actividades aisladas
que dependían de la presencia de sus gestores (drii-uce, 2017). 
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en el año 2014 la universidad central del ecuador bajo la rectoría del dr. Fer-
nando sempértegui dio un giro a la gestión de relaciones internacionales
hacia una visión de internacionalización transversal o comprehensiva, direc-
cionó sus accionar a resultados de alto impacto en el quehacer universitario,
estableció principios de internacionalización, ejes, articulación de procesos y
colaboración entre unidades administrativas de enlace y de gestión (drii-
uce, 2017). Basado en el trabajo realizado, en el año 2018 el nuevo plan estra-
tégico de desarrollo institucional 2018-2022 (pedi) fue mucho más exhaustivo,
cuanto a los objetivos tácticos y estratégicos referentes a internacionalización. 

una de las amenazas para la internacionalización en 2016 fue la mercantili-
zación de la educación, debido a que varias universidades y organizaciones
internacionales que buscaban vínculo con la uce tenían como interés propio
el de aumentar su tasa de matrículas en programas de posgrado y veían en
sus estudiantes un público objetivo, sin que esto trajera en sí beneficios recí-
procos. por esta razón, la dri de la uce (2017) define principios y valores que
guían las acciones de internacionalización:

. valor y defensa de la educación como derecho social y bien público

. calidad, pertinencia y trascendencia de la educación superior

. cooperación e integración latinoamericana

. pluralidad, equidad e inclusión

. autonomía universitaria

3. OBJETIVOS, EJES Y rESuLTADOS DE INTErNACIONALIZACIóN

3.1. Objetivo general de internacionalización

desde un enfoque comprehensivo, el objetivo primordial de la internacio-
nalización es hacerla parte constitutiva del resto de funciones universitarias.
en ese sentido, la dri ubicó a la “transversalización” como el objetivo estratégico
de su gestión: 

posicionar la internacionalización como un eje transversal de la
universidad central del ecuador, a través de estrategias internas
y externas que fortalezcan los lazos de cooperación, que enri-
quezcan la práctica académica, y que se inserten estructuralmente
en la vida institucional (drii-uce, 2017).
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3.2. Ejes de internacionalización y sus resultados más relevantes

3.2.1. Gobernanza

según define Knight (1993), la gobernanza se refiere al compromiso expre-
sado por los principales líderes y autoridades de las instituciones. implica la
voluntad política, pero también la capacidad de entender la internacionaliza-
ción como un mecanismo clave para asegurar la calidad académica. en este
sentido, la administración universitaria del periodo 2014-2019, y 2019-2022,
incorporó la internacionalización como parte sustancial en los siguientes do-
cumentos oficiales:

a) plan de Mejoras 2014-2016
b) reglamento de becas y apoyo a doctorados 2015
c) estatuto universitario 2016
d) sistema de relaciones internacionales 2017
e) plan estratégico de desarrollo institucional 2018-2022
f) estatuto universitario 2019
g) reglamento de devengamiento de Becas, licencias con o sin sueldo 2021
h) reglamento general de Movilidad académica 2022 (en aprobación)

3.2.2. Alianzas estratégicas

se refiere a los enlaces que realiza la universidad con instituciones extranjeras,
oficializados mediante la adhesión a redes o suscripción de convenios marcos
o específicos, siendo la puerta de inicio de las relaciones de colaboración con
instituciones de educación superior, de integración y cooperación internacional
que tengan afinidad y complementariedad con los objetivos institucionales
de la uce (drii-uce, 2017).

Resultados: en el 2014 teníamos 103 convenios internacionales vigentes,
de los cuales solo 6 eran específicos. para el año 2021, se incrementaron a 152
los convenios internacionales vigentes, con 39 específicos, es decir se incre-
mentó en el 550% (drii-uce, 2021a). 

3.2.3. Doctorados internacionales y producción científica

en el año 2014, la administración del dr. Fernando sempértegui inauguró
un macro programa de becas doctorales para que docentes titulares de la
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universidad central del ecuador obtuviesen un título de doctorado. en ese
entonces, las instituciones de educación superior del país tenían el reto de
lograr que el 70% de su planta docente tuviera título de phd o equivalente
para poder acreditarse como universidades de investigación, según lo esti-
pulaba el reglamento general a la ley orgánica de educación superior del
2011 (secretaría nacional de educación superior, ciencia y tecnología [se-
nescYt], 2011).

el programa de doctorados (figura 1) fue un programa ambicioso y de largo
aliento, que implicó una alta inversión financiera de la uce pero que perseguía
varios fines en sí mismo. por el aspecto académico, buscaba incrementar el
porcentaje de profesores con título de doctor, mejorar los indicadores para la
acreditación y actualizar los conocimientos de la planta docente a nivel inter-
nacional. Y, por el otro lado, crear sinergia entre las tesis doctorales de los do-
centes, los proyectos de investigación de la uce y la publicación de artículos
en revistas indexadas, véase figura 2 y tabla 1.

Figura 1.Número de docentes con doctorado UCE 2014-2021

Fuente: Elaborado por los autores con base en el Informe de Gestión UCE 2021

3.2.4. Movilidad Académica

la movilidad internacional es la dinámica en la cual profesores, estudiantes
y staff realizan una estancia temporal en otra institución, para ejecutar activi-
dades y programas académicos, además de enriquecerse con experiencias
académicas y culturales de un entorno diferente (gacel-Ávila, J. , 2019). 
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Figura 2. Publicaciones de artículos científicos en SCOPUS 2014-2021 

Fuente: Elaborado por los autores con base en el Informe de Gestión UCE 2021

Fuente: UCE  (2022).  Informe  de  Gestión  2017

Tabla 1.Número  de  docentes  con  doctorado  UCE  2014-2021

       BASE  DE  DATOS                      AÑO           

                                                               2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021

       SCOPUS                                          40          55           59           80          68           97         122         87
       LATINDEX                                                                        91          170                       28           36           55
       WEB  OF  SCIENCE                                                         12             4            88           14           25             1
       DOAJ                                                                                                   1                          12            8             13
       SCIELO                                                                                              13                          1              8              1
       OAJI                                                                                                    1                                                         
       LILACS                                                                                                                               10                          1
       EBSCO                                                                                                                                              1              2
       ERIHPLUS                                                                                                                                          3               
       OTRAS  BASES                                                                                                                                 2            58
       TOTAL                                             40          55         178        269        156        162        207        218

la movilidad internacional estudiantil tiene como finalidad contribuir a la
formación integral de los mismos brindándoles herramientas que fortalecerán
sus competencias y desempeño profesional en un mundo globalizado, facili-
tando la realización de actividades en ies internacionales, con reconocimiento
académico al retorno de los estudiantes la uce convalida las asignaturas cur-
sadas. tal como lo muestra la figura 3.
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3.2.5. Eventos Internacionales

una de las labores de la dri también fue apoyar y dar cuenta de los eventos
de carácter internacional que se han realizado en la universidad central del
ecuador (uce, 2016a). estos permiten el posicionamiento de la uce en el ám-
bito académico internacional, así como la posibilidad de brindar a los estu-
diantes formación continua en temas especializados. en estos años, la dri ha
organizado y apoyado los eventos de las unidades académicas y de investi-
gación, y ha organizado de manera autónoma los siguientes eventos de posi-
cionamiento regional: 

a) 2014, reunión del consejo ejecutivo de la unión de universidades
de américa latina y el caribe (udual) 

b) 2015, Foro nacional de desarrollo económico local 
c) 2015, Foro latinoamericano y de el caribe sobre desarrollo econó-

mico territorial
d) 2016, conferencia sobre retos y compromisos de la universidad

con la salud y el desarrollo social
e) 2016, uce Hábitat 
f) 2016, conferencia sobre el descubrimiento del viH con la dra. Barre-

sinoussi premio nobel de medicina 2008 
g) 2017, XXvii reunión andina de la udual 

Figura 3. Estudiantes en movilidad académica 2014-2019 

Fuente: Elaborado por los autores con base en el Informe de Gestión UCE 2021.
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h) 2017, reunión andina de la asociación latinoamericana de Faculta-
des de Medicina (alaFeM-udual) 

i) 2018, ii reunión de la red de investigación en salud y Medioambiente 
j) 2019, conferencia internacional sobre estado de Bienestar y seguridad

social
k) 2019, sense &science. enfermedades raras y acceso a Medicamentos

en el ecuador
l) 2020, los Biosimilares en el futuro terapéutico
m) 2021, Medicamentos biológicos y sintéticos en cardio-diabetes

“más allá del riesgo residual”

4. LOS DESAfÍOS EN LA ruTA: rE-OrGANIZACIóN DE ACTIVIDADES
PrEVIAS Y PrOSPECTIVAS

la naturaleza de la uce debe ser comprendida desde su propia composición
estructural, y ante todo, hay que considerar que la universidad, alma mater de
la educación superior en el ecuador (lópez pulles & tapia tamayo, 2019) es una
macro-universidad (Herrera, 2009), gracias a que cumple los cinco rasgos cen-
trales considerados por la red de Macro-universidades de latinoamérica: por
su tamaño (entre 40 y 60 mil estudiantes); por su complejidad posee una oferta
académica de más de 172 programas de pre-grado y posgrado, por sus tareas
de investigación ya que toda macro-universidad concentra la mayor parte, y en
algunas áreas casi la exclusividad de la actividad científica nacional por el
volumen de oferta académica, principalmente de posgrado; por su financiamiento
público al concentrar o el deber concentrar la mayor parte del presupuesto na-
cional en educación superior (uce, 2021); por su patrimonio histórico y cultural al
ser la universidad más antigua del país (lópez pulles & tapia tamayo, 2019).  

a partir del 2018, en la uce, se articulan, alinean, y ante todo, se concientizan
tres componentes indispensables para aplicar la gestión universitaria (sánchez
& tapia, 2020) de internacionalización: el componente normativo, basado en
el estatuto universitario 2016-2019 (uce, 2016b), el componente de planifica-
ción, a través del pedi 2018-2022 (uce, 2018) y el componente de ejecución a
través del programa anual de planificación dri-2019 (uce-dri, 2018). en este
mismo año se realiza el cambio de autoridades en la dirección de relaciones
internacionales y, por ende, aparece un proceso de transición, tanto de visión
profesional, equipo técnico y, de metodologías de gestión. 
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la articulación de la internacionalización, al menos aplicada en la uce, se da
en los ámbitos: macro, entre autoridades de universitarias establecidos en los
objetivos estratégicos institucionales, en el ámbito meso a través de coordi-
nación para el cumplimiento transdisciplinario de objetivos específicos tácticos
institucionales y objetivos estratégicos de facultades apoyados de los depar-
tamentos administrativos, centros de investigación y carreras dentro de fa-
cultades; y, en el ámbito micro se da a través de los objetivos operativos que
cada dependencia de la universidad posee en su planificación anual, y que
debe cumplir (drii-uce, 2017). los componentes normativos y de planificación,
de por sí, ya son un logro institucional; sin embargo, nada de ello funciona sin
la concientización de roles q toda la comunidad universitaria posee y debe
aplicar para cumplir el componente de ejecución, y sólo allí se apropian de
los tres componentes la gestión universitaria de internacionalización. para el
componente de ejecución, la dri, aplica la metodología Re-Organización de
valoración de actividades previas y prospectivas (drii-uce, 2019), que no es
más que un ejercicio de aplicación de organizadores gráficos y otras técnicas
para la adquisición de conocimiento y actividades (poggioli, 2009), debido a
que en la dri hay funcionarios administrativos que también son docentes y,
aplicando técnicas pedagógicas, visuales y lúdicas se pudo comprender el rol
y capacidades de cada funcionario considerando los componentes (norma-
tivo-planificación y ejecución). con ello, la re-organización revisa las actividades
planteadas en el pap (uce-dri, 2018) y la visión del plan de internacionalización
(drii-uce, 2019) para priorizar o adecuar las necesidades de la universidad en
base a las atribuciones de la dri que dispone el estatuto universitario (uce,
2016b); así, la dirección revisa el seguimiento-evaluación de prioridades antes
y después del periodo académico o semestre, para obtener insumos reales
que ayudan en la toma de decisiones, en los ámbitos micro, meso o macro.

4.1. Continuidad: Fortaleciendo lo previamente planificado

cuando existen cambios de autoridades, en toda institución de la sociedad,
aparece el dilema de la continuidad o el iniciar desde cero, donde se debe
considerar el principal problema del desarrollo organizacional, ver qué es un
problema y qué no es un problema, o comprender el choque del ayer con el
medio del presente y lo planteado para el mañana (gamonal, 1999). la dri
optó por apostar la continuidad, fortalecer lo previamente planificado, conti-
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nuar con el personal administrativo e incorporar docentes como personal de
gestión, aplicando la re-organización de valoración de actividades previas y
prospectivas. en palabras del director, se aplicó una regla de la agricultura ur-
bana “cuidar lo sembrado y asegurar la cosecha” (cantor, 2010). esta decisión
implicó seguir con resultados de actividades realizadas, al punto de llegar a
los niveles más altos de movilidad académica internacional de la universidad
(uce, 2021a), lo cual generó nuevos retos. asimismo, se continuó con activi-
dades de corto y mediano plazo como la digitalización de la gestión docu-
mental y, del archivo de convenios internacionales (uce-dri, 2018).

4.2. Entre normativas nuevas, antiguas y emergentes

la uce aprueba su nuevo estatuto, a partir de 2019, lo que modifica y actualiza
el rol de la universidad y su prospectiva nacional e internacional. dentro de
los cambios, la dri (dirección de relaciones internacionales) se transforma en
dirección de relaciones internacionales e interinstitucionales (drii), y pasa a
coordinar las relaciones interinstitucionales de la universidad con nuevas res-
ponsabilidades y desafíos, lo que exige replantear el paradigma de interna-
cionalización, el pasar de la internacionalización aprehensiva o transversal
(Hudzik, 2011) hacia la internacionalización conectiva (luhmann, 2006), for-
taleciendo ejes de la dirección como: “…la cooperación internacional, la bús-
queda de financiamiento externo y nuevas sinergias con dependencias internas
de la universidad, con socios públicos, privados, internacionales y nacionales”
tal como reza en el estatuto universitario (universidad central del ecuador
[uce], 2019). el nuevo estatuto implicó re-organización de acciones, como la
creación de nueva normativa infra estatutaria y reglamentaria que permita
establecer los procedimientos y la ejecución de las disposiciones del estatuto.
en el caso de la drii, había que continuar con la internacionalización usando
normativa vigente y consultando normativa derogada, con lo cual, cuando
no existía normativa reglamentaria, se debía recurrir a resoluciones y disposi-
ciones de drii, o como última instancia, a través de solicitudes de sugerencias
de disposiciones del rector, contempladas en el art. 44 literal k, y art. 37 literal
m, y literal o del estatuto (uce, 2019). por otra parte, la nueva normativa per-
mitió avanzar con logros como la apertura del centro coreano de idiomas
King-sejon, (uce, 2021b); agilidad en recibir donaciones internacionales (Mi-
nisterio de relaciones exteriores y Movilidad Humana, 2020) y generar nuevas
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sinergias con socios locales (rectorado uce-armada del ecuador [uce-are],
2020), con ello, la internacionalización se mueve entre normativa nueva, anti-
gua y emergente.   

4.3. Planificación: Balance entre lo urgente y prioritario

la frase de Michael e. porter “la esencia de la estrategia es decidir qué no hay
que hacer” (porter, 1996), explica claramente que debe existir un equilibrio
entre las necesidades coyunturales y las acciones prioritarias. el equipo de in-
ternacionalización ha tomado esta frase como lema diario, inicialmente, debido
a las características de macro-universidad como la complejidad administrativa
y el tamaño de la uce; luego, con la llegada del covid-19 se crea una “nueva
realidad, nueva normalidad” (Zerón, 2020) que transforma absolutamente todo.
de lo planificado, lo actuado, absolutamente todo se modificó. los humanos,
seres sociales (rodríguez & rossi, 2005) deben estar confinados y evitar el con-
tacto hasta con los seres queridos que no convivan a diario por casi dos años
por la pandemia. dentro de las líneas de investigación de la Facultad de ciencias
Médicas (universidad central del ecuador [uce], 2016), los epidemiólogos va-
ticinaban que algo así como el covid podría suceder, sin embargo, institucio-
nalmente, ningún estado estuvo totalmente preparado para un cambio tan
brusco en el mundo. lo prioritario la vida, lo urgente generar confianza y
actuar, y lo primordial, buscar a como dé lugar mantener la salud física y mental.
la uce, como macro-universidad debía responder, aparte, la facultad de me-
dicina se considera una de las mejores facultades del cono sur (el universo,
2021), y al ser la universidad con mayor oferta académica del país, su producción
científica de investigación se puso a prueba. el Honorable consejo universitario
dispone el total apoyo al gobierno del ecuador para apoyar en la pandemia.

entre llegar a la nueva presencialidad, la drii gestiona cursos abiertos masivos
en línea, conocidos por sus siglas en inglés como Mooc (diaz, et al., 2017), así
como clases espejo, como proyectos piloto. las facultades de Jurisprudencia
y arquitectura realizan clases piloto con una materia. así mismo, se decide
por la internacionalización en casa y se fortalecen los seminarios internacionales
virtuales. de una media de 50-200 asistentes por conferencia presencial, fácil-
mente se pasa a duplicar triplicar o más, donde se llegó hasta 1400 personas
en conferencias virtuales, tales como el seminario Homenaje de 400 años de
la Facultad de Jurisprudencia ciencias políticas y sociales [FJcps] y la dirección
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de relaciones internacionales e interinstitucionales; o, Ecuador y el Mar: la mi-
rada hacia lo propio (FJcps, 2021). la educación asincrónica y el aprendizaje
cooperativo (suarez, 2010) permitieron realizar programas de internacionali-
zación en casa, muchos docentes, mediante redes académicas o de investi-
gación, generaron clases con invitados de otros países, donde, por iniciativa
propia generaban procesos globales en comunidades locales, permitiendo a
los alumnos conocer a galardonados docente, o conocer otros métodos que
aprenden en otros países (uce, 2021a). 

entonces, la planificación drii o re-organizar es el decidir qué no hay que
hacer (porter, 1996) interiorizando lo que hubo en el pasado y a donde se
quiere llegar en el futuro como institución, aplicando acciones del presente o
el ahora como el repensar; re-planificar; re-priorizar; reaprender; re-Hacer;
re-actuar con ello, en el covid, se definió como primordial el salvar la mayor
cantidad de vidas, para luego abordar lo urgente, que era sacarle provecho a
la nueva realidad. en otras palabras, la drii tiene como punto eje estratégico
y de reconocimiento institucional la flexibilidad de enfocarse en un esfuerzo
prioritario o urgente, sin dejar a un lado el resto de tareas asignados, ade-
cuándose a la realidad cambiante o coyuntural (uce, 2019).

5. LA uNIVErSIDAD Y LA PANDEMIA COVID-19

5.1. Proyecto de vacunación ante la emergencia sanitaria por la COVID-19

en enero del año 2000, el virus covid-19 ya se había esparcido en el mundo
entero y en febrero se reportaba la presencia de un paciente en el ecuador
que tenía la sintomatología de la infección viral más peligrosa que se conoce
en la historia de la humanidad, los casos se propagaron rápidamente en todas
las provincias del país y el ecuador el 16 de marzo entró en pánico y a la vez
en cuarentena, pero también se daban a conocer medidas de contención del
virus que pronto daban una esperanza de disminuir la enfermedad como era
la vacunación, que en un inicio solo se la administraba a personas consideradas
como vip. asimismo, el mundo ha trabajado en contra reloj para desarrollar
vacunas efectivas y seguras en tiempo récord y así sumar otra medida más
para detener la fase aguda de la pandemia de la covid-19.

la limitada disponibilidad de vacunas motivó a que en el ecuador se desarrolle
un plan de vacunación por etapas considerando como prioridad el personal
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de salud de primera línea, personas vulnerables, adultos mayores, enferme-
dades catastróficas y con discapacidad mayor al 50%. 

la universidad central del ecuador, se autoconvocó, motivada por el deseo
de seguir sirviendo y aportando a la población en esta pandemia, para imple-
mentar un punto de vacunación seguro, organizado con todo un equipo lo-
gístico y talento humano multidisciplinario comprometido. 

desde el mes de abril se mantuvieron varias reuniones con la coordinación
Zonal 9 del Ministerio de salud pública (Msp) para lograr la inclusión de la co-
munidad universitaria en el plan de vacunación. el reto fue coordinar la inmu-
nización de aproximadamente 50.000 personas entre docentes trabajadores
y empleados y posteriormente vacunar a todos los estudiantes de la uce para
lo cual se contó con la gestión directa y permanente del director de relaciones
internacionales e interinstitucionales.

es conveniente señalar que el punto fijo de vacunación “coliseo uce” coor-
dinado por el dr. ramiro lópez ha sido catalogado como uno de los mejores
puntos de vacunación del país como ha sido expresado por diferentes ministros
y autoridades del Msp, que permitió que el gobierno nacional el 12 de octubre
del 2021 otorgue el reconocimiento a la uce.

el proyecto de vacunación de la uce fue reconocido como el proceso de va-
cunación más grande del ecuador, llegando a más de 500.000 dosis adminis-
tradas, beneficiando gran parte de la población de la ciudad de Quito. asi-
mismo, fue la experiencia que recibió más de 4 millones de dólares en
donaciones, y se visibilizó que la uce creó una metodología de vacunación a
gran escala, replicada en varias ciudades del país (uce, 2021a), con lo cual se
puede aseverar que fue un ejemplo visible de la implementación de la inter-
nacionalización comprehensiva.

5.2. Proyecto de teleasistencia en salud ante la emergencia sanitaria
por la COVID-19

también en la uce se estableció una estrategia de telesalud en colaboración
con la corporación ecuatoriana para el desarrollo de la investigación y la aca-
demia (cedia), en el que se usó como herramienta una plataforma virtual
para brindar servicios de atención médica y psicológica, completamente gra-
tuitos. aunque este proyecto de vinculación con la sociedad fue inicialmente
creado para los estudiantes universitarios y sus familias, pronto el servicio fue
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extendiéndose a la comunidad en general. esto indudablemente ayudó a dis-
minuir el colapso en los servicios de salud públicos y contribuyó a que personal
sanitario, tanto docentes como internos de la universidad, puedan formar
parte activa en la lucha contra el covid, por más de un año a través de la vin-
culación con la sociedad.

este fue uno de los primeros proyectos en el ecuador en el que una universidad
brindó atención gratuita en salud por teleasistencia a varios sectores de la co-
munidad durante la emergencia sanitaria. se atendieron un total de 11.050
personas entre estudiantes, familiares y miembros de la comunidad en general.
el 80% de ellos recibieron ayuda en salud m   ental y en primeros auxilios psico-
lógicos. Mientras tanto el 20% de esa población recibió atención en Medicina.

5.3. La Prospectiva y el paradigma participativo de la internacionalización conectiva

en la construcción de la prospectiva aparecieron varias frases directrices por
ejemplo, “una buena idea no puede ser impuesta”, “el mundo cambia y los pro-
blemas permanecen”, ”hombres y mujeres tienen memoria corta, “la Historia no
se repite pero los comportamientos se reproducen”, ”las decisiones valientes a
afrontar en el futuro son raramente consensuadas”, “Sin prospectiva cognitiva no
puede haber prospectiva estratégica”, “prospectiva, estrategia y planificación son
distintas entre sí”, “la UCE es caóticamente organizada” “el presupuesto público de
educación superior o, llega tarde, se reduce o no llega” “existen sólo 5 años de
gestión administrativa y llegan por elecciones” “Priman intereses propios por
encima de intereses institucionales”. Finalmente, la prospectiva y el paradigma
propuesto en la visión fue: re-organizar los componentes y ámbitos de la uce
macrouniversidad mediante la internacionalización conectiva glocalizada a
través de la triple hélice e integración territorial de la comunidad centralina
(drii-uce, 2021); elemento que tiene en cuenta realidades propias como lo
inesperado de los desafíos coyunturales, la complejidad de la estructura de la
uce y, la permanente lucha de intereses comerciales, políticos, institucionales
y personales del colectivo universitario que crean un ecosistema institucional.

5.4. De la internacionalización comprehensiva a la internacionalización conectiva

la aplicación de programas de internacionalización comprehensiva dentro
de la uce demostró el éxito y alcance que puede tener un programa cuando
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cuenta con la inversión suficiente, como es el caso del programa de doctorados.
sin embargo, este éxito en la internacionalización docente no era extrapolable
a la masiva población estudiantil. según el instituto internacional de la unesco
para la educación superior en américa latina y el caribe (iesalc-unesco,
2022) solo el 2,6% de la población estudiantil a nivel mundial tiene acceso a la
movilidad académica. el recorte presupuestario de las universidades públicas
ecuatorianas y las condiciones dadas por la pandemia del covid-19 instaron a
la uce a repensar el paradigma de internacionalización aplicado y optar por
una estrategia de internacionalización conectiva, bajo lo postulado por aponte
y peña (2018).

5.4.1. Internacionalización Conectiva

la internacionalización conectiva es un nuevo modelo que se está desarro-
llando en américa latina desde la última década. aponte y peña, autoras del
libro “internacionalización conectiva” (2018), postulan este paradigma, como
una alternativa que va más allá de los postulados positivistas, interpretativos
y sociocríticos, para introducirse en la visión educativa del conectivismo. las
autoras señalan como sus bases teóricas a la sociedad del conocimiento, la
sociedad en red, el pensamiento complejo y la teoría sistémica. 

Manuel castells (1996), explicó desde fines del siglo pasado que la sociedad
actual se tornaba cada vez más en una sociedad informatizada, en la que la
información no solo es un elemento de la sociedad, sino que interviene de
forma activa en la creación, reproducción e interacción de los modelos que la
configuran. la sociedad red que propone castells está estructurada en nodos
que se relacionan multidireccionalmente formando un sistema que se com-
plejiza de acuerdo con la interacción comunicativa de sus miembros. 

el eje central de la red es la conectividad. los individuos, las organizaciones
y la sociedad generan conexiones que les permite interactuar en redes, que a
la vez crean nuevas redes. una de las fortalezas de este paradigma es que
pone énfasis en la interacción, sea esta física o virtual. promueve la construcción
de entornos de aprendizaje digitales y de patrones de conectividad enrique-
cidos con la interacción constante de elementos externos. este paradigma de
educación e internacionalización apunta a las demandas del campo laboral,
que requiere personal calificado, pero también exige progresivamente un
mayor uso de conocimientos aplicados a la tecnología, habilidades de comu-
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nicación compleja, capacidades matemáticas básicas, pensamiento experto
y sistémico, entre otras (oficina regional de educación para américa latina y
el caribe [orealc-unesco], 2013).

5.4.2. Nuevas perspectivas de los ejes de internacionalización

aclarado el paradigma, se puede explicar los tres ejes planteados para generar
la sinergia - planificación, estrategia y prospectiva- que son: la cooperación in-
ternacional; la internacionalización curricular; y, la hibridación del entorno de
aprendizaje (drii-uce, 2021b). 

el eje de cooperación internacional (ci), posee tres líneas de estratégicas de
dirección: obtención de fondos internacionales, servicios de consultorías y
proyectos de autogestión; y, la Fundación universidad-empresa.  la búsqueda
de fondos internacionales ya consta en el estatuto universitario (uce, 2019) y
requiere desarrollo de normativa reglamentaria, se enfoca en establecer pro-
cedimientos para obtención, generación y/o gestión de fondos o donaciones
de cooperación internacional. la realidad del ecuador demuestra que existen
varias convocatorias a fondos y donaciones de cooperación internacional, em-
pero, la estructura de uce y del sistema de educación superior aún se encuen-
tran en construcción de los procedimientos y aprendizajes aprehensivos para
recibir y gestionar recursos internacionales que no sean contrapuestos u ob-
servables con el resto de las instituciones de control estatal (drii-uce, 2021b).
el eje de consultorías y proyectos de autogestión se enfoca en la generación
de recursos a través del aprovechamiento de la basta oferta académica y del
componente de investigación científica. el eje cuenta con normativa, una au-
toridad responsable del proceso y requiere de la creación del procedimiento
de coordinación de los entes de la uce para generar el acercamiento con socios
nacionales, internacionales, públicos y privados. (uce, 2019; drii-uce, 2021b).
el eje de Fundación universidad empresa (Funduce) se encuentra en fase de
estudios previos, sin embargo, el fin es tener alternativas complementarias de
financiamiento a través de colaboraciones de inversión social (etzkowitz, 2018).

5.4.3. Movilidad académica virtual, híbrida y aprendizaje colaborativo internacional

la movilidad virtual es la modalidad en la que los estudiantes cursan en otra
institución de educación superior una o varias asignaturas homologables a
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su programa académico de origen, mediante el formato de clases virtuales
(drii-uce, 2021b). el estudiante de movilidad académica virtual podrá estar
cursar asignaturas tanto en su universidad de origen como de destino. si el
estudiante opta por tomar algunas materias presenciales y otras en formato
virtual, se considerará movilidad híbrida. según el reporte del iesalc-unesco
(2022) Mentes en movimiento: Oportunidades y desafíos para la movilidad virtual
de estudiantes en un mundo pospandémico, la movilidad virtual es interesante
porque amplía el acceso a las oportunidades internacionales, aprovecha la
tecnología definitivamente y reduce el impacto medioambiental de la movi-
lidad física de estudiantes. a su vez, este mismo reporte, también brinda cinco
claves para el desarrollo de estos programas: 1) adoptar una “mentalidad
Mve”; 2) Mantener la equidad como eje; 3) proporcionar financiamiento es-
pecífico; 4) acelerar la digitalización; 5) garantizar la transferibilidad de los
créditos y el reconocimiento oficial.

por otro lado, está el programa coil (colaboración internacional en línea).
un aula internacionalizada o aula global es una metodología de internacio-
nalización en casa que permite el aprendizaje colaborativo con socios de di-
ferentes partes del mundo y del país (uce-drii, 2021).puede darse a través de
socios bilaterales, de relaciones entre profesores y el programa de becas para
doctorados uce o de redes internacionales y proyectos. los profesores parti-
cipan en el diseño de la experiencia y los alumnos en la ejecución de las acti-
vidades diseñadas. el aprendizaje colaborativo internacional en línea -coil-
(uce-drii, prograMa coil- uce 2021-2022, 2021) se vuelve parte de la clase,
permitiendo que todos los estudiantes tengan una experiencia intercultural
significativa dentro de su curso de estudio. en 2021, la uce implementó dos
programas piloto de coil en sus carreras de ingeniería industrial y adminis-
tración de empresas, con miras a replicarlo en toda la universidad, indepen-
dientemente de si las clases se desarrollan de manera presencial o a distancia.  

5.4.4. La hibridación: la nueva realidad, la virtualidad a la nueva realidad,
presencial digitalizada

el eje Hibridación del Entorno de Aprendizaje (Hea), engloba tres líneas es-
tratégicas de dirección: la triple hélice (3H); la glocalización en enseñanza y vin-
culación (gev); la oferta académica híbrida de modalidad y/o transdisciplinar
(oHM). la línea de triple hélice o 3H es una herramienta fundamental para el
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desarrollo de innovación (ricardo & irirarte, 2017) y el crecimiento basado en
la economía del conocimiento (Bueno et al., 2008), algo totalmente alineado
a la universidad. esta metodología se articula en la interacción: universidad +
industria + gobierno; es decir, las instituciones universitarias, la empresa
privada o industria y el gobierno nacional o local que buscan beneficiarse
mutuamente entre los participantes par a el desarrollo económico a través de
la formación y especialización del talento humano (etzkowitz, 2018). 

la triple hélice se genera a través de las líneas de investigación, las redes de
la comunidad universitaria y la producción científica, donde la drii hace acer-
camientos con socios externos a través de las áreas de cooperación interna-
cional y de asuntos interinstitucionales. la triple hélice busca el acercamiento
externo para el desarrollo de habilidades profesionales de los estudiantes, y
la obtención de réditos económicos a través de propiedad intelectual e in-
dustrial que resulte de esta sinergia (uce-drii, 2021). 

la línea glocalización en enseñanza y vinculación, gev, busca mostrar a los
socios externos la propuesta de enseñanza y de vinculación con la sociedad
propuestos en la uce, que, por una parte, se desarrollan en lo local y difundidos
en lo global (fundadas en investigaciones de docentes que han obtenido su doc-
torado, financiado por la UCE, en universidades del mundo), así como la produc-
ción científica con calidad y realidad global que son insertados en lo local.
(basada en líneas de investigación UCE y proyectos comparativos o multi-destino
con otras instituciones extranjeras). para comprender este fin estratégico se
debe entender a la glocalización (robertson, 2003) como el concepto que
relaciona lo local y lo global, que crean múltiples opciones que lo local se
globaliza y lo global se localiza, incidiendo en todas las esferas de la humanidad
y el planeta (uce-drii, 2021). 

la línea de oferta académica híbrida de modalidad y/o transdisciplinar, oHM;
difunde programas o módulos de formación que mezclan dos o más modali-
dades de enseñanza (presencial-virtual-semipresencial-en línea) con apren-
dizajes sincrónicos o asincrónicos, por ejemplo, el programa de arquitectura
que tiene modalidad presencial y el proyecto de tesis se realiza con tutores
de otra universidad ejecutada en modalidad semipresencial. asimismo, esta
línea aborda programas y actividades que mezclan varias disciplinas para
abordar una temática específica, por ejemplo: la carrera de estudios de paz y
resolución de conflictos, carrera que contiene asignaturas de periodismo,
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psicología y economía, y en especialización incorpora asignaturas de derecho
y relaciones internacionales; o, de antropología y ciencias políticas. otro
ejemplo es la carrera de mecatrónica o los programas de maestría de derecho
penal-económico (drii-uce, 2019).

6. CONCLuSIONES

cada universidad enfrenta retos, desafíos y prospectivas propias sobre in-
ternacionalización, a través de su propio modelo de gestión que se puede
enriquecer o entorpecer con la implementación de experiencias de otros mo-
delos de gestión. en el caso de la uce, el modelo de internacionalización RE-
Organización de valoración de actividades previas y prospectivas permite actuar
y reconocer el esfuerzo y trabajo previo de la comunidad universitaria, explica
los componentes para la actual toma de decisiones; y, marca una ruta pros-
pectiva basada en el talento humano, la estructura y la marca uce. 

las realidades estructurales de macro universidad que tienen como variables
independientes al recorte presupuestario y la deficiencia en el manejo de se-
gundo idioma, para atender a un público efectivo de pregrado, que en su
mayoría pertenecen a los tres últimos quintiles socioeconómicos de la pobla-
ción, son elementos los escenarios glocales que desafían permanentemente
el re-pensar, re-aprender, re-actuar la internacionalización uce y, al mismo
tiempo, muestran el direccionamiento que requieren las políticas universitarias
y la gestión estratégica para cubrir las deudas históricas hacia los deciles que
están accediendo por primera vez a educación superior. 

el “cuidar lo sembrado y asegurar la cosecha”, es una parte del proceso, al
considerar que los resultados obtenidos tendrán desafíos que no siempre po-
drán ser predecibles o fáciles de anticipar, lo cual, exige la habilidad de ade-
cuarse a la realidad coyuntural, reconfigurándose según las necesidades ac-
tuales, únicamente con herramientas actuales. la capacidad de resiliencia y
de adecuarse a las nuevas realidades es fruto de comprender de forma integral,
cosa que no siempre es fácil y pueden modificarse a cualquier momento. 

las relaciones internacionales e interinstitucionales pasan de ser operaciones
de apoyo a operaciones de gestión, son polifuncionales y actúan en base a
las prioridades institucionales sobre su entorno. en época de pandemia, lo
que en este artículo se denominó “desafíos” mostró el cambio de paradigma
de internacionalización uce que se realizó con los componentes y recursos
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que se contaba. vivir de una realidad presencial con poca incidencia en uso
de tics a tener una realidad virtual sin posibilidad de interacción física durante
más de 18 meses; y, luego, volver a la realidad presencialidad mediante una
disposición gubernamental que dispone menos de 90 días para ejecutarse,
han creado habilidades y herramientas que se han obtenido sin escenarios
pensados, ninguno de los supuestos llegó a ser tan radical o previsible, así
como tampoco saber la capacidad de transformación de una macro estructura.
a pesar de ello, uce fue la fuente nacional de réplica de gestión en vacunatorios
y de novedosas técnicas de vinculación con la sociedad. 

como prospectiva, el paradigma de internacionalización uce está enfocado,
en este momento, a buscar otros medios de medios de financiamiento para
la universidad, y a ejecutar estrategias de intercambio académico internacional
donde las tics apoyen la democratización de la internacionalización. si bien,
la universidad no abandona el trabajo en los indicadores tradicionales de in-
ternacionalización, uce toma en cuenta la relación entre presupuesto y po-
blación estudiantil masiva, lo que demuestra que las metas porcentuales de
movilidad académica presencial no sean alcanzables, por lo que, apuesta por
estrategias de movilidad virtual y aprendizaje colaborativo, que permita que
más estudiantes vivan una experiencia internacional, y comprendan la visión
de glocalización. 
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RESUMEN
En el presente artículo se muestran parte de los resultados de la investigación Proceso
de enseñanza-aprendizaje a distancia durante la pandemia COVID-19. El caso de es-
tudiantes de educación superior. Se trata de una investigación cualitativa, tipo des-
criptiva-interpretativa, a través del estudio de caso. Los principales resultados fueron
que durante el periodo de confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID-19,
el proceso enseñanza aprendizaje se vio afectado por factores como: la economía fa-
miliar, la conversión del espacio escolar, por la transición de la educación presencial a
la educación en línea. También tuvo influencia la modificación de los tiempos y espacios
del esparcimiento estudiantil. Se concluye que el proceso enseñanza aprendizaje inci-
dieron situaciones como, el desconocimiento del uso de las diversas plataformas,
sitios web y aplicaciones empleadas en el ámbito educativo. La incorporación del es-
tudiante al campo laboral debido al deterioro de la economía familiar. Implicaciones
de la educación por línea en las relaciones interpersonales, especialmente entre el es-
tudiante- docente, estudiante–estudiante, y las relaciones familiares.

Palabras clave: Clases a distancia; Enseñanza aprendizaje; Ambientes virtuales de
aprendizaje; COVID-19

Distance classes. The case of higher education students 
during the COVID-19 pandemic.

ABSTRACT
This article shows part of the results of the research Distance teaching-learning process
during the COVID-19 pandemic. The case of higher education students. It is a qualitative
research, descriptive-interpretative type, through the case study. The main results were
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that during the confinement period caused by the covid-19 pandemic, the teaching-
learning process was affected by factors such as: the family economy, the conversion of
school space, by the transition from face-to-face education to online education. it also
had an influence on the modification of the times and spaces of student recreation. it is
concluded that the teaching-learning process affected situations such as ignorance of
the use of the various platforms, websites and applications used in the educational
field. the incorporation of the student to the labor field due to the deterioration of the
family economy. implications of online education on interpersonal relationships, espe-
cially between student-teacher, student-student, and family relationships.

Keywords: distance learning; teaching-learning; virtual learning environments; covid-19

Aulas à distância. O caso dos estudantes do ensino superior 
durante a pandemia da COVID-19

RESUMO
este artigo apresenta parte dos resultados da pesquisa processo de ensino-aprendi-

zagem a distância durante a pandemia de covid-19. o caso dos estudantes do ensino
superior. trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritivo-interpretativa, através
do estudo de caso. os principais resultados foram que, durante o período de confina-
mento provocado pela pandemia de covid-19, o processo de ensino-aprendizagem
foi afetado por fatores como: a economia familiar, a conversão do espaço escolar, pela
transição do ensino presencial para o ensino online. também teve influência na modi-
ficação dos tempos e espaços de recreação estudantil. conclui-se que o processo de
ensino-aprendizagem foi influenciado por situações como o desconhecimento do
uso das diversas plataformas, sites e aplicativos utilizados no campo educacional. a
incorporação do estudante ao campo laboral devido à deterioração da economia fa-
miliar. implicações da educação online nas relações interpessoais, especialmente entre
aluno-professor, aluno-aluno e relações familiares.

Palavras-chave: ensino à distância; ensino-aprendizagem; ambientes virtuais de
aprendizagem; covid-19

Enseignement à distance. Le cas des étudiants de l'enseignement
supérieur pendant la pandémie de COVID-19

RÉSUMÉ
cet article présente une partie des résultats de la recherche sur le processus d'ensei-

gnement-apprentissage à distance pendant la pandémie de covid-19. le cas des
étudiants de l'enseignement supérieur. il s'agit d'une recherche qualitative, descriptive
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et interprétative à travers l'étude de cas. les principaux résultats ont été que, pendant
la période de confinement causée par la pandémie de covid-19, le processus d'en-
seignement-apprentissage a été affecté par des facteurs tels que : l'économie familiale,
la conversion de l'espace scolaire, la transition de l'enseignement présentiel à l'ensei-
gnement en ligne. il a également exercé une influence sur la modification des temps
et des espaces de loisirs étudiants. on conclut que le processus d'enseignement-ap-
prentissage a affecté des situations telles que l’ignorance de l'utilisation des différentes
plateformes, sites Web et applications utilisés dans le domaine éducatif. l'intégration
de l'étudiant dans le domaine du travail en raison de la détérioration de l'économie
familiale. implications de l'éducation en ligne sur les relations interpersonnelles, en
particulier entre élève-enseignant, étudiant-élève et relations familiales.

Mots clés: enseignement à distance ; enseigner l’apprentissage ; environnements
d'apprentissage virtuels ; covid-19

1. INTrODuCCIóN 

el proceso enseñanza-aprendizaje refiere al conjunto de acciones que se
llevan a cabo en una relación dialógica con la finalidad de conducir al estudiante
en la adquisición de nuevos conocimientos, fortaleciendo los ya adquiridos.
la principal forma de llevar a cabo este acto educativo es en el salón de clase;
sin embargo, ante el desarrollo de las tecnologías de la información y comu-
nicación (tic), este proceso se ha traslado a la modalidad de la educación a
distancia, educación en línea, o educación virtual, convirtiéndose en un campo
fecundo para la investigación educativa. 

algunos trabajos se orientan especialmente en estudiar la relación entre el
estudiante y docente en el proceso de aprendizaje, destacando el papel que
desempeña cada uno. así, el docente es quien facilita el conocimiento me-
diante el empleo de metodologías y herramientas didácticas, también lleva a
cabo el acompañamiento que garantiza la permanencia y culminación de los
estudios (abad-salgado, 2021). Mientras que el estudiante es el responsable
de su aprendizaje, él es quien organiza su tiempo, programa el cumplimiento
de tareas y decide cuándo establecer comunicación con el docente o tutor,
convirtiendo este proceso en un aprendizaje significativo (romero y Barboza,
2022; guamán y venet, 2019). otros abordan el papel del docente ante las in-
novaciones tecnológicas y pedagógicas y su aplicación en el proceso ense-
ñanza aprendizaje (loja y Quito, 2021). Finalmente, se encuentran los estudios
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que rescatan la experiencia acerca de las acciones pedagógicas que se imple-
mentan en el aula virtual para fortalecer los procesos de aprendizaje (Williams
et al., 2020).

el surgimiento de la pandemia y la declaración de estado de emergencia
por el coronavirus sar cov 2 a nivel mundial, que ocasionó el confinamiento
de la población, afectando diversos sectores, entre estos el educativo, provocó
que la mirada científica e investigativa pusiera la atención sobre comporta-
mientos, mecanismos de supervivencia, y, en el ámbito educativo, el desarrollo
de las nuevas formas de aprendizaje. en tal sentido, se han realizado trabajos
orientados a conocer los procesos de adaptación de las estrategias imple-
mentadas en esta etapa en beneficio de los estudiantes (Matozo, 2021; Morales
y Bustamante, 2021). asimismo, se encuentran los trabajos que estudiaron la
efectividad de la implementación de la educación en línea y los recursos que
de manera emergente se diseñaron para tal fin (gordon et al., 2021; navarrete
y Flores, 2021). también destacan los trabajos que estudian los comporta-
mientos en torno a los procesos educativos carentes, en algunos casos de
empatía, sobre todo para conocer y comprender las condiciones que conllevan
a la falta de herramientas tecnológicas y su manejo (covarrubias-Hernández
2021). relacionado con lo anterior, existen estudios que destacan las principales
situaciones de impacto por la pandemia covid-19 en el campo educativo. en
primer lugar, la interrupción del periodo académico. en segundo lugar, la
abrupta utilización de las tecnologías para el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. en tercer lugar, la falta de planificación educativa
para el desarrollo de propuestas educativas a distancia con apoyo de tecno-
logías. en cuarto lugar, la falta de recursos didácticos para utilizar en el modelo
de educación a distancia. Finalmente, la necesidad de fortalecer el desarrollo
de competencias tecnológicas en el personal docente (umaña, 2020).  

con la finalidad de enriquecer los estudios relacionados con el proceso en-
señanza-aprendizaje durante el confinamiento ocasionado por la pandemia
del covid-19, se presentan los resultados parciales de la investigación “proceso
de enseñanza aprendizaje a distancia durante la pandemia covid-19, el caso
de estudiantes de nivel superior”. el objetivo planteado fue: conocer las con-
diciones de aprendizaje de los estudiantes ante el confinamiento. para tal
efecto se planteó la siguiente pregunta: ¿de qué manera los estudiantes vi-
vieron el proceso enseñanza aprendizaje durante el confinamiento ocasionado
por la pandemia?



revista educación superior y sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 532-551 536

Clases a distancia. El caso de estudiantes de ...Balderas Gutiérrez, K. E.

2. ANTECEDENTES DE LA EDuCACIóN A DISTANCIA EN MÉXICO

la educación a distancia en México responde, en inicio a las necesidades de
alfabetizar a las poblaciones o comunidades rurales que no contaba con es-
cuelas de manera física. este tipo de educación estaba dirigida a la población
en general: infantil, juvenil y adultos. a continuación, se enumeran los princi-
pales hitos en la historia de la educación a distancia en México siguiendo a
galindo (2018). la implementación de la educación a distancia se da en el
año de 1941, con la creación de la escuela de radiodifusión primaria para
adultos. en 1944, se funda el instituto Federal de capacitación del Magisterio,
el cual ofreció cursos por correspondencia a profesores rurales que no contaban
con título profesional y cuya función era la de alfabetizar, principalmente, al
sector campesino. para 1966 inicia el proyecto de telesecundaria, caracteri-
zándose porque las clases se transmitían en vivo a través de un circuito cerrado
de televisión, el objetivo era enfrentar el rezago educativo especialmente en
personas que vivían alejadas de los centros urbanos como la población indí-
gena y rural del país (andrade, 2011). siguiendo con galindo (2018), hacia los
años setenta, el gobierno federal funda en 1971, el centro para el estudio de
Medios y procedimientos avanzados de la educación (ceMpae), cuya finalidad
era planear e investigar el proceso educativo extraescolar y que como parte
de sus actividades crea, en 1973, el modelo de preparatoria abierta y un canal
de televisión educativa. a partir de esta experiencia, en 1983 se implementa
el programa de educación para adultos que contemplaba los estudios de pri-
maria intensiva.

por su parte, la universidad autónoma de México (unaM), crea el sistema
de universidad abierta y educación a distancia. Modelo que replicaron otros
centros educativos pertenecientes al sistema de educación pública de México,
como el instituto politécnico nacional (ipn), el colegio de Bachilleres, la uni-
versidad pedagógica nacional (upn), la universidad veracruzana (uv) y, la
universidad autónoma de nuevo león (uanl), por mencionar algunas (an-
drade, 2011). Finalmente, de los noventa hasta estos días, las políticas educa-
tivas nacionales, en correspondencia con lo estipulado por los organismos in-
ternacionales, consideran que es fundamental aprovechar las tecnologías de
la información y la comunicación (tic) para reforzar los sistemas educativos,
reconociéndola, hoy por hoy como la herramienta de mayor acceso para el
desarrollo de la enseñanza a distancia.
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como se observa, la educación a distancia en México se convirtió en una he-
rramienta que ha servido para acercar a la población al sistema educativo na-
cional y proporcionar educación básica, media superior y superior a todo aquel
que lo demande. así las diferentes modalidades que ha adquirido este sistema:
educación por correspondencia, el uso de los medios de comunicación como
la radio y la televisión y hoy la educación virtual, son sistemas que han contri-
buido para el desarrollo individual, comunitario, regional y nacional del país.

3. PrOCESO ENSEÑANZA-APrENDIZAJE

el proceso enseñanza aprendizaje es el conjunto de acciones que llevan a
cabo tanto docentes como estudiantes en torno a la adquisición de nuevos
conocimientos, que contribuyan al desarrollo de competencias y habilidades
que sirvan como herramientas para una adecuada inserción al ámbito laboral.
en esta investigación se consideran tres aspectos principales que emergen
de diferentes perspectivas conceptuales, y que facilitan la explicación y com-
prensión del desarrollo de dicho proceso en un entorno atípico, como el que
impuso la pandemia de covid-19. debido a esto, el estudio de dicha situación
se basa en cuatro grandes aspectos a saber: a) el proceso enseñanza-apren-
dizaje y su carácter dinámico. b) el proceso de enseñanza-aprendizaje como
acto comunicativo y, c) los protagonistas, elementos y fases constitutivas
del proceso enseñanza-aprendizaje. desagregamos estos aspectos a conti-
nuación: 

a) El proceso enseñanza-aprendizaje y su carácter dinámico. el proceso
enseñanza aprendizaje se da en una relación dinámica, interdependiente,
sistémica y compleja (Yánez, 2016). es una estrategia en la cual el docente
realiza acciones como la planificación y ejecución del acto didáctico, to-
mando en cuenta el contexto, las características de sus estudiantes, así
como todos los mecanismos inherentes a la planeación de la enseñanza,
objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos y formas de eva-
luación. 

b) El proceso enseñanza-aprendizaje como acto comunicativo. es impor-
tante tomar en cuenta que el proceso de enseñanza -aprendizaje como
acto comunicativo, a través del cual el docente organiza y socializa los
contenidos temáticos, propicia diversos procesos de interacción. por un
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lado, la interacción en el salón de clase. por otro la interacción familiar, la
cual se convierte en algunos casos, en receptora de los conocimientos
adquiridos por los estudiantes. por último, las interacciones que se pro-
duce en el contexto escolar, erigiéndose en el espacio en el cual se pue-
den debatir o verificar los conocimientos adquiridos en el aula.

también se debe considerar que el proceso enseñanza aprendizaje
como acto comunicativo, transita por diferentes niveles, los cuales se
han clasificado de acuerdo con Borákova (1982) en cuatro niveles: nivel
mínimo, básico, intermedio y alto nivel de comunicación. 

1. en el nivel mínimo de comunicación, la clase se imparte como
un monólogo elaborado por el profesor, y el alumno adquiere un
comportamiento pasivo, se centra en la transmisión de conoci-
mientos parciales que se reproducen en ejercicios básicos. 

2. en el nivel básico de comunicación, hay un cierto nivel de inte-
racción y confianza, la participación del estudiante consiste en hacer
preguntas para aclarar dudas. los conocimientos son parciales, tra-
dicionales y se reproducen métodos prácticos de reproducción de
conocimientos. 

3. en el nivel intermedio de comunicación, se trabaja de manera
conjunta docente-estudiante, existe mayor interacción, se propicia
mayor confianza, se genera una sensación de coparticipación en la
adquisición de conocimientos cada vez más complejos y, se desa-
rrollan habilidades para la solución de diversas situaciones. se basa
en actividades que procuran el desarrollo del pensamiento creativo. 

4. en el alto nivel de comunicación, se da la identificación entre el
alumno y el profesor, proceso que tiene lugar mediante la colabo-
ración creativa que se apoya en la adquisición de conocimientos
complejos. en este nivel se insta al desarrollo de habilidades para la
solución de tareas de manera creativa y grupal sobre problemas
de diversa índole. 

c) Protagonistas, elementos y fases constitutivos del proceso enseñanza-
aprendizaje. en el proceso enseñanza-aprendizaje, debido a su carácter
dinámico y comunicativo, se implican tres condiciones que ayudan a
consolidarlo. en primer lugar, la participación de los actores del proceso
enseñanza aprendizaje. en segundo lugar, la planificación del proceso
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enseñanza aprendizaje y, en tercer lugar, la evaluación del proceso en-
señanza aprendizaje. 

en cuanto al primer punto, la participación de los actores del proceso
enseñanza aprendizaje, se refiere a las funciones que llevan a cabo los
docentes y estudiantes. la función del docente consiste en implementar
acciones didácticas para el desarrollo de la capacidad comprensiva y
critica del estudiante. Mientras que la función del estudiante es la de
emplear los conocimientos previos y nuevos, según sus intereses y utili-
dad con base en su formación profesional (estupiñán, et al. 2016).

en relación con el segundo punto, la planificación del proceso ense-
ñanza aprendizaje, consiste en la organización y planeación didáctica
tomando en cuenta las siguientes fases: motivación, interés, atención,
adquisición de conocimientos y transferencia. cada una de estas fases
se compone por diversos elementos. así, la fase de motivación consiste
en propiciar un ambiente libre de tensiones para generar las condiciones
que faciliten el aprendizaje individual y cooperativo. la motivación está
relacionada con el empleo de métodos de enseñanza, esta acción res-
ponde a los siguientes cuestionamientos: ¿cómo enseñar? y, ¿cómo
aprender? la fase de interés tiene como base el objetivo planteado du-
rante el curso, y durante la clase. el desarrollo de esta fase consiste en al-
canzar dichos objetivos, se relaciona estrechamente con elementos
como contenidos, currículo y desarrollo de competencias. así como la
fase anterior, responde a cuestionamientos como: ¿Qué enseñar? (ro-
dríguez y pando, 2011; Medina y salvador, 2009; torres y girón, 2009;
cañedo, et al., 2008). la fase de atención propicia la interpretación de la
información con precisión y claridad mediante el aprendizaje individual
y colaborativo. se relaciona con el logro de los objetivos y responde al
cuestionamiento ¿para qué? la fase de adquisición de conocimientos
consiste en la aprehensión de los contenidos utilizando recursos y es-
trategias didácticas y tecnológicas. responde a las siguientes interro-
gantes: ¿con qué enseñar? y ¿con qué aprender? todo lo anterior tiene
la finalidad de llegar a la fase de la transferencia, la cual consiste en que
el estudiante ponga en práctica lo aprendido ante las diversas situaciones
que se le presenten en los diferentes contextos en los que se desenvuelve:
familiar, comunitario y, en algunos casos, laboral (Yánez, 2016). 
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Finalmente, el tercer punto, la evaluación del proceso enseñanza apren-
dizaje, consiste en la medición, regulación y ajuste, de acuerdo con los
logros alcanzados del plan de estudios. al mismo tiempo se evalúa el
progreso del estudiante y la percepción de sí mismo, en la temporalidad
de un antes y un después (Yánez, 2016). lo cual permite observar los lo-
gros alcanzados, para regular, ajustar, o replantear el proceso enseñanza
aprendizaje. en este sentido, responde a cuestionamientos como: ¿Qué
se logró?, ¿qué resultados se obtuvieron? y ¿Qué se debe mejorar? (ro-
dríguez y pando, 2011; Medina y salvador, 2009; torres y girón, 2009;
cañedo, et al., 2008).

3.1. Características de la educación a distancia en su modalidad virtual

la educación virtual consiste en el uso didáctico de los recursos multimedia
como: correo electrónico, páginas web y más recientemente, los sistemas ba-
sados en tecnología móvil: e-books, pc de bolsillo, palm books, y teléfonos ce-
lulares (romero et al., 2022). por su parte, parra de Marroquín (2008), sostiene
que la educación virtual está orientada a estudiantes que poseen las siguientes
características:

a) Motivación personal para mantenerse en el ámbito del aprendizaje
virtual. 

b) autodisciplina para el manejo de los cambios motivacionales surgidos
en momentos específicos y sean superados para la continuación de for-
mación profesional.

c) Habilitados tecnológicamente y comprendan el funcionamiento de
las tics. 

d) Habilidad de comunicarse por escrito.
e) comprometidos en tiempo.
f)  Habilidad para aprender de manera extraescolar. 

en cuanto al proceso enseñanza -aprendizaje a distancia o virtual, se carac-
teriza, principalmente, por fomentar la autonomía del estudiante, es decir, el
estudiante decide cuál es su ritmo de trabajo, él es quien establece el horario
de realización de tareas, lecturas y encuentros con el docente (abad-salgado,
2021). por lo tanto, el acto del proceso enseñanza aprendizaje a distancia con-
siste, por un lado, en hacer que el estudiante se comprometa con su aprendi-
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zaje. por otro, que el docente adopte el rol de tutor y sea el facilitador del
aprendizaje a través de estrategias de enseñanza que conduzcan a la reflexión
y al aprendizaje significativo (covarrubias -Hernández, 2020).

la educación virtual o en línea (eLearnig), se basa en la experiencia de em-
presas como aena, alcatel, oracle, iBM, las cuales emplearon el internet para
capacitar a su personal (Mañas, 2006). a partir de esta experiencia empresarial
y ante el aumento de la población estudiantil demandante de formación pro-
fesional, y la incapacidad del estado para construir o ampliar la infraestructura
educativa, la educación virtual fue la forma de satisfacer la demanda de per-
sonas que enfrentarán a un demandante mercado laboral urgido de profe-
sionistas competentes. en este contexto, la unaM implementó el programa
universidad en línea (puel) (andrade, 2011), convirtiéndose en una alternativa
de aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, es el medio que en la actualidad
garantiza la continuidad de los estudios para todas aquellas personas que
quieren obtener un título profesional, o continuar con estudios de posgrado. 

desde la implementación de los estudios en línea o virtual en México, el
proceso enseñanza – aprendizaje se basa en el diseño de los contenidos que
se anidan en una plataforma y el estudiante es responsable de organizar sus
actividades sincronizadas a través de un calendario. en cuanto a las funciones
docentes, esta se centra en la retroalimentación. cabe destacar que la institu-
ción que ofrece este tipo de formación es la única que opera el sitio, por lo
que, alumnos y profesores no interfieren en su funcionamiento. 

4. METODOLOGÍA

se realizó una investigación cualitativa, de tipo descriptiva-interpretativa, a
través del estudio de caso. el estudio caso puede abarcar a una persona, un
aula, una institución, un programa, una política, un sistema. de acuerdo con
(simons, 2011), el estudio de caso cualitativo se emplea para entender la com-
plejidad de un caso en acción. la mayoría de lo que se llega a saber y com-
prender del caso se consigue mediante el análisis y la interpretación de cómo
piensan, sienten y actúan las personas. en este sentido, el empleo del estudio
de caso para conocer las condiciones en que se desarrollaba el proceso ense-
ñanza aprendizaje durante el confinamiento por el covid-19, fue de suma
importancia, ya que develó las condiciones subyacentes que afectan las con-
diciones en las cuales dicho proceso se ve alterado. 
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en cuanto a la parte descriptiva e interpretativa, el citado autor refiere que,
cuando el investigador analiza cada una de las situaciones que tiene a la
mano, lo primero que debe hacer es describir e interpretar el efecto en cada
escenario, tomando en cuenta factores que son exclusivos de tal escenario.
por lo anterior, en esta investigación se indagó sobre el espacio en el cual los
estudiantes tomaron clases durante el confinamiento, así como las condiciones
físicas, ambientales y de convivencia social que rodearon ese espacio. 

es así como se delimitaron a tres las condiciones en las cuales el estudiante
llevó a cabo su aprendizaje. por un lado, el espacio físico reducido a la sala, co-
medor, recámara propia o compartida, y lugar de trabajo. por otro, las condi-
ciones ambientales, que en condiciones ideales estarían ausentes de ruidos,
sin embargo, al estar en situación de confinamiento, se vieron alteradas por
diversos tipos de ruido. el ruido de animales domésticos; el ruido de provee-
dores de servicios domésticos; el ruido que se realiza por las actividades do-
mésticas, por mencionar algunos. también se considera el funcionamiento
del servicio de internet.  Finalmente, las condiciones de convivencia social se
refieren a: compartir la computadora con otros integrantes de la familia; a la
presencia de familiares en el espacio destinado a tomar las clases. 

en este contexto, el estudio se llevó a cabo utilizando como instrumento de
recolección de datos un cuestionario de preguntas abiertas. debido a que se
realizó durante la pandemia, la herramienta utilizada fue el formulario de goo-
gle. en cuanto a los sujetos de estudio, se consideraron a estudiantes de edu-
cación superior que radican fuera de la capital del estado de puebla, México.
participando 16 mujeres y 11 hombres, su edad oscila entre los 19 y 22 años.
de los cuales, 10 se vieron en la necesidad de trabajar debido a la afectación
que la pandemia ocasionó en la economía familiar. a su vez los diez estudiantes
se clasifican en 5 mujeres y 5 hombres. de las cinco mujeres, tres obtuvieron
empleo como meseras en pequeños establecimientos de venta de alimentos.
una se incorporó como despachadora de una tienda de abarrotes que es el
negocio de la familia. la última, trabaja como secretaria de una pequeña em-
presa. en el caso de los 5 hombres el trabajo es muy variado. uno obtuvo un
trabajo como vendedor de productos de sanidad. dos estudiantes se incor-
poraron como trabajadores administrativos en el municipio. otro más, se em-
pleó como mesero en un restaurante, y el último estudiante en agencia de
marketing digital. los 17 estudiantes restantes, se dedicaron de tiempo com-
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pleto a sus estudios. las actividades laborales se centraron en: ventas, incor-
poración al negocio familiar, al sector servicios como meseros o meseras, ser-
vicio público como oficinistas, en el sector privado, especialmente las mujeres
quienes se emplearon como secretarias, y en Office home. se realizó el análisis
de datos asistido por computadora mediante el programa atlas ti. 

la nomenclatura asignada a las citas de los entrevistados es la siguiente: es-
tudiante Femenina trabajadora edad en años (eFt19), estudiante Masculino
trabajador edad en años (eMt18), estudiante Femenina tiempo completo
edad en años (eFtc20), estudiante Masculino tiempo completo edad en años
(eMtc20). 

5. rESuLTADOS

de la información recaba y analizada emergieron las siguientes categorías
de análisis: a) impacto de la pandemia en la economía familiar y sus efectos
en el proceso enseñanza aprendizaje. b) conversión del espacio escolar: del
salón de clases a los espacios de la casa. c) proceso de adaptación del apren-
dizaje presencial al aprendizaje en confinamiento. d) Momentos de asueto
del estudiante en confinamiento.

5.1. Impacto de la pandemia en la economía familiar y sus efectos en el proceso
enseñanza aprendizaje

la economía familiar se vio seriamente afectada por las condiciones de con-
finamiento que impuso la pandemia. en este sentido se presentaron situacio-
nes que demandaban resolución inmediata. destacan el sostenimiento de la
economía familiar y la adquisición de equipos para atender las clases a dis-
tancia. situaciones que incidieron en el proceso enseñanza aprendizaje. la
solución del problema económico familiar ocasionó que el estudiante se in-
corporara al ámbito laboral, afectando sus estudios debido al cumplimiento
de la jornada laboral, y el cumplimiento con las actividades escolares. lo cual
propició estados de incertidumbre que afectaron la adquisición de conoci-
mientos: “la verdad es que me costó adaptarme puesto que me distraía
mucho con otras actividades como trabajar, y procrastinaba por el mismo he-
cho de no estar en un aula, se me hizo fácil tomar muchas actividades y
terminé quedando mal en algunas y bajando mis notas, así que actualmente
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ya me estoy adaptando a esta modalidad dándole el tiempo necesario a las
clases y trabajando sólo los fines de semana” (estudiante femenina que trabaja
de mesera en una taquería sábado y domingo de 11:00 a 21:00 horas).  

en cuanto a las acciones para la adquisición del equipo empleado en las
clases a distancia, se centraron en resolver problemas como la conexión ina-
lámbrica para que fuera accesible en los diversos espacios de confinamiento
de los estudiantes. siendo así, el aprendizaje dependía, de la capacidad de
conexión, velocidad del servicio de internet, así como de la sofisticación del
equipo. también de la distribución, tanto del espacio, como del tiempo para
ocupar el equipo en el hogar, lo cual estaba sujeto a los horarios del resto de
los integrantes de la familia que también estudiaban. en tal contexto, la eco-
nomía familiar se vio afectada por la impronta necesidad de adquirir com-
putadoras que contaran con micrófono, cámara, y audífonos, por no hablar
de la contratación de servicios de internet que ofrecieran una velocidad de
conexión aceptable, implicando, en algunos casos, el desplazamiento a otro
espacio para tener las clases virtuales: “me conecto a las clases con una com-
putadora de escritorio y si se encuentra ocupada, estoy con mi celular”
(eMtc19). 

durante la pandemia, las tecnologías de la información y la comunicación
(tic) fueron el medio para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje.
acción que se realizó fundamentalmente a través de teléfonos celulares. a
pesar de que los estudiantes pertenecen a una generación familiarizada con
las tic, se tuvo como limitante el desconocimiento del uso de las diversas
plataformas, sitios web y aplicaciones empleadas en el ámbito educativo
(Morales y Bustamante, 2021). lo cual implicó habilitarse en el uso de estas,
reflejándose en las actividades y tareas de cada una de las materias cursadas
durante este periodo de aislamiento: “para las clases aprendí el manejo de
Classroom, Meet, el WhatsApp y Facebook ya los manejaba por los avisos ofi-
ciales de la universidad” (eFt19).

5.2. Conversión del espacio escolar: del salón de clases a los espacios de la casa

la migración del salón de clases, espacio que proporciona un adecuado am-
biente de aprendizaje, alteró el proceso enseñanza aprendizaje debido al
cambio de las clases presenciales por clases a distancia tomadas en el hogar
de cada estudiante:
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la verdad es que me costó adaptarme, puesto que me distraía
mucho con otras actividades y procrastinaba por el mismo hecho
de no estar en un aula, se me hizo fácil tomar muchas actividades
y terminé quedando mal en algunas y bajando mis notas así que
actualmente ya me estoy adaptando a esta modalidad dándole
el tiempo necesario a las clases y trabajando solo los fines de se-
mana (eMt20)

asimismo, se modificaron las relaciones interpersonales: docente - estudiante,
y estudiante- estudiante, provocando que la comunicación se mantuviera en
un nivel mínimo (Borákova, 1982). 

“no conozco a los docentes y no he tenido la oportunidad de empatizar con
alguno y las practicas con docentes no es igual” (eMtc20). 

en cuanto a la relación estudiante- estudiante se mantuvo en un nivel casi
inexistente, “fue complicado, pero antes mínimo me distraía con mis compa-
ñeros de clase y era más tranquilo, durante la pandemia me sentía inquieta
de estar encerrada” (eFtc19). 

también se vio afectada la disposición individual para el aprendizaje estuvo
afectada por distractores internos y externos (Yánez, 2016). los distractores
internos refieren a la forma de convivencia familiar que se da en el hogar.
esta convivencia depende del número de integrantes, de la distribución del
espacio del cual se dispone, y de la distribución de tareas de colaboración
doméstica, “siento que al tomar clases presenciales obtienes más aprendizaje
que virtual, ya que en virtual hay más distracciones, como el lugar dónde to-
mas clase, a veces la familia hace difícil la estancia, o el internet que llega a
fallar” (eFtc21). los distractores externos, se refiere especialmente a los ruidos
que provienen de los distribuidores de productos comestibles, y de diversos
servicios que procuran el funcionamiento doméstico del hogar, “me conecto
a la clase en la sala, el comedor, en mi cuarto o en el cuarto de mis padres, en
donde entre menos ruido y dependiendo del horario de mis hermanos”
(eFtc20).

5.3. Proceso de adaptación del aprendizaje presencial al aprendizaje
en confinamiento 

una de las características de los estudiantes es que ingresaron a los estudios
profesionales durante el periodo de la pandemia, lo cual ocasionó que no co-
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nocieran las instalaciones universitarias. este hecho definió la relación entre
el docente y sus compañeros de clase, si se toma en cuenta que, cualquier es-
pacio escolar, además de contar una infraestructura diseñada para propiciar
adecuados ambientes de aprendizaje, garantiza la socialización escolar (osorio
et al., 2021). uno de los efectos de la falta de socialización escolar se manifestó
en comportamientos que afectaron las relaciones familiares, ocasionando
que los estudiantes recurrieran a especialistas para, de algún modo, sortear la
convivencia familiar:

en la pandemia empecé a ir al psicólogo, por lo que ir con él me
ayudó mucho en el aspecto familiar, pues son personas de un
carácter muy fuerte, por lo que este lapso para mí ha sido de cre-
cimiento sin importar los problemas familiares (eMtc20).

otro de los efectos de las condiciones de confinamiento es que impidieron
crear relaciones de camaradería, quedando limitadas a formas de relaciones
que impusieron los distintos medios de comunicación, prevaleciendo la apli-
cación de WhatsApp, y los denominados chats. así, la socialización dependía
de las tareas escolares como el trabajo en equipo, por lo tanto, los únicos mo-
mentos en los que los estudiantes establecían algún tipo de relación, era
cuando realizaban este tipo de actividades “nos organizamos a través de
WhatsApp, hacemos documentos colaborativos en drive y así es más fácil la
participación” (eFtc19).

5.4. Momentos de asueto del estudiante en confinamiento

antes del confinamiento ocasionado por la pandemia, los estudiantes desti-
naban su tiempo libre para realizar actividades de esparcimiento y deportivas,
las cuales se llevaban a cabo en espacios al aire libre o cerrados. en ese tiempo
no eran importantes las aglomeraciones, por el contrario, la convivencia física
y cercana con otros era algo normal y cotidiano. esta situación se modificó a
partir de que se declarara el covid-19 como una pandemia que paralizaría al
mundo (gordón et al., 2021). así, el tiempo dedicado al esparcimiento se vio
afectado por el confinamiento, reduciéndose solamente a momentos de
asueto debido a las distintas actividades que demandaba el hecho de perma-
necer en aislamiento, por lo cual se dio prioridad a las actividades escolares,
laborales y al apoyo doméstico, por mencionar algunas. es así, que las activi-
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dades de esparcimiento realizadas por los estudiantes durante el confina-
miento fueron las que enseguida se describen. 

Actividades de ocio

la finalidad era tener un medio de pasatiempo que se manifestaba como
una aspiración para lograr estados de tranquilidad, de distracción mental y
combatir el estrés. este tipo de actividades se centraron en leer, comer, ver
futbol, leer mangas, ver documentales en tv y en la elaboración de manuali-
dades. a través de ellas se aspiraba al olvido de las cosas desagradables como
la misma enfermedad, la situación económica o las desavenencias familiares:
“un tío y mi abuelo murieron por covid 19, el escuchar la música me relaja ya
que me envuelvo mucho por los sonidos y a veces cierro los ojos y siento
como si los estuviera viendo en vivo” (eFt20). 

Actividades Físicas

estas actividades se restringieron a pequeños espacios en los que sola-
mente se practicaba el baile y ejercicios físicos distintos a los realizados al
aire libre como caminatas, trotar, correr, andar en bicicleta, o practicar algún
deporte. así, el patio, la recámara o la sala, fueron los espacios utilizados
para bailar o para hacer abdominales, ejercicios de estiramiento, etcétera:
“realizo ejercicio el cual me gusta porque me relaja, me hace olvidarme de
todo un rato, también el maquillaje artístico como una forma de expresarme”
(eFtc19).  

Actividades relacionadas con lo artístico

el dibujo, la pintura, el maquillaje artístico, fotografía, edición de imágenes,
cantar, tocar la guitarra, danza folclórica o danza árabe, fueron actividades
que fortalecieron la creatividad de los estudiantes. estas actividades, al igual
que las anteriores, también se convirtieron en un mecanismo de distracción
que los llevara a alcanzar un estado de ánimos lo más parecido a lo que se te-
nían antes de la pandemia:

Bailar, me gusta mucho la danza folclórica, también la danza
árabe entonces en mis tiempos libres hago mis propios bailes
para desestresarme, juego con mis gatos, me pongo a decorar
mi habitación o a clasificar mi ropa, bolsas, zapatos, lo que en-
cuentre y hago ejercicio, no tan seguido, pero hago. (eFtc20).  
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Actividades realizadas de manera virtual

otra forma de distracción fue el uso de los distintos sitios web que ofrecen
música, juegos, videos, comics, magas, películas, animes, por lo que sitios
como: Tumblr, Twitter, YouTube, Reddit y Facebook, Cuevana, Instagram, TikTok,
Wattpad, Webtoon, Spotify, se convirtieron en los medios para la distracción y
virtuales de esparcimiento 

por lo regular redes sociales, Facebook, instagram, twitter y tiktok.
porque son una distracción y entretenimiento después de un día
pesado. encuentro mucho entretenimiento en la edición digital,
así que dedico mi tiempo libre a realizar producciones para pági-
nas de Facebook e instagram que administro. además de que
también me mantengo informado de lo que pasa. al igual lo
hago para bajar el estrés y a veces se convive también. (eMtc20)  

6. DISCuSIóN Y CONCLuSIONES

el confinamiento provocado por el covid-19, ocasionó que todo el sistema
educativo recurriera al formato de la educación en línea. abruptamente, se
pasó de un formato de educación presencial a un formato de educación en lí-
nea. se improvisaron cursos de actualización a docentes y estudiantes con la
finalidad de familiarizarse con las distintas plataformas educativas. 

en consecuencia, el proceso enseñanza aprendizaje sufre alteraciones, des-
tacando, por un lado, el desconocimiento del uso de las diversas plataformas,
sitios web y aplicaciones empleadas en el ámbito educativo. por otro, la incor-
poración del estudiante al campo laboral debido al deterioro de la economía
familiar, lo cual propició estados de incertidumbre que afectaron la adquisición
de conocimientos por el cumplimiento de la jornada laboral, y el cumplimiento
de las actividades escolares. Finalmente, las implicaciones de la educación
por línea en las relaciones interpersonales, por un lado, entre el estudiante -
docente, estudiante – estudiante, se establecieron en un nivel mínimo, lo cual
confirma lo establecido Borakova (1982). Mientras que las relaciones familiares
se fortalecieron.  

aunque la información obtenida a través de un cuestionario ofreció datos
relevantes, se requiere del desarrollo de entrevistas cara a cara para responder
a cuestionamientos como ¿hubo transformaciones en la conducta de los es-
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tudiantes que afectaran o mejoraran las relaciones familiares?, ¿era urgente el
regreso a clases presenciales para motivar la convivencia y regresar a la nor-
malidad del establecimiento de socialización escolar? 

por lo tanto, se propone continuar con el desarrollo de investigaciones sobre
vivencias estudiantiles y docentes relacionadas con la pandemia covid-19,
con la finalidad implementar mecanismos que fortalezcan el proceso de apren-
dizaje en los distintos niveles educativos. así como la implementación de
cursos que habiliten tanto a docentes como a estudiante en el uso de las dis-
tintas plataformas educativas, para aprovechar de todos los recursos de los
que estas disponen. 
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RESUMEN
Este artículo es una reflexión teórica que tiene como fin visibilizar los procesos de for-

mación en investigación, apegados a una tendencia instrumental de colocar a la meto-
dología y a los procedimientos como eje de cualquier proceso investigativo, ello se pone
en evidencia en los modelos de evaluación de la ciencia que  conducen a la reproducción
de visiones productivistas e instrumentalistas que devienen paradójicas respecto de los
fines innovadores y transformadores que, en el marco de las ciencias sociales, se convierten
en ideales de la tarea de investigación. El objetivo es mostrar un perfil de la enseñanza y
formación en investigación como práctica epistémico-pedagógica, para ello se realiza
una revisión teórica de la concepción de la ciencia y sus formas de evaluación dominantes
que son instrumentales, cuantitativas y dejan de lado los contextos e identidades espe-
cíficas de los actores y grupos involucrados en el desarrollo de la ciencia y en los procesos
formativos, se hace además un recuento de aspectos necesarios sobre la crítica y el con-
textualismo que permite reflexionar sobre la pedagogía y sus componentes en el proceso
formativo, asumiendo una propuesta, en clave de reflexión epistémica del proceso, las
interacciones y el resultado formativo y de generación de conocimiento.

Palabras clave: enseñanza y formación; pensamiento crítico; epistemología; investi-
gación; pedagogía.
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ABSTRACT
This article is a theoretical reflection that aims to make visible the traditional processes

of teaching of scientific research that, attached to an instrumental tendency charac-
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terized by placing methodology and procedures as the axis of any investigative process,
lead to the reproduction of productivity and instrumentalist visions that become par-
adoxical with respect to the innovative and transformative purposes that the social
sciences assume as ideals of the research task. The objective is to show a profile of
teaching and training in research as an epistemic-pedagogical practice, which leads
us to a critical alternative that considers these processes as epistemic pedagogical
practices that require a set of heterogeneous factors beyond the methodology. Is
carried out a theoretical review of the conception of science and its dominant, instru-
mental and quantitative forms of evaluation, which leave aside the specific contexts
and identities of the actors and groups involved in the development of science and in
the teaching processes. In addition, we made a formulation of the fundamental aspects
of criticism and contextualism that allow us to think about the pedagogy of research
and its components, to develop a proposal, in terms of epistemic practices, of the re-
search process, its teaching and interactions that works for the teaching and the
knowledge generation process.

Keywords: teaching and training; critical thinking; epistemology; research; pedagogy

Ensino de pesquisa: uma virada para práticas 
pedagógicas epistêmicas

RESUMO
Este artigo é uma reflexão teórica que visa tornar visíveis os tradicionais processos de

formação em pesquisa científica que, atrelados a uma tendência instrumental caracte-
rizada por colocar a metodologia e os procedimentos como eixo de qualquer processo
investigativo, levam à reprodução de visões produtivistas e instrumentalistas que se
tornam paradoxais no que diz respeito aos propósitos inovadores e transformadores
que as ciências sociais assumem como ideais da tarefa de investigação. O objetivo é
mostrar que a relação que existe entre epistemologias e pesquisas científicas condiciona
significativamente os processos de ensino e formação em pesquisa, o que nos leva a
uma alternativa crítica que considera esses processos como práticas pedagógicas epis-
têmicas que demandam um conjunto de fatores heterogêneos que vão mais além da
metodologia. É realizada uma revisão teórica da concepção de ciência e das suas
formas de avaliação dominantes, instrumentais e quantitativas, que deixam de lado os
contextos e identidades específicas dos atores e grupos envolvidos no desenvolvimento
da ciência e nos processos de formação. Além disso, é feita uma formulação dos
aspectos fundamentais da crítica e do contextualismo que nos permitem refletir sobre
a pedagogia da pesquisa e seus componentes, a fim de desenvolver uma proposta,
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em termos de práticas epistêmicas, do processo de pesquisa, seu ensino e interações
que o compõem e que servem ao processo de formação e geração de conhecimento.

Palavras-chave:ensino e treinamiento; pensamento crítico; epistemologia; pesquisar;
pedagogia

L'enseignement de la recherche : un virage vers des 
pratiques pédagogiques épistémiques  

RÉSUMÉ
Cet article est une réflexion théorique qui permet visualiser les processus de formation

à l'investigation scientifique traditionnelle qui, associés à une tendance instrumental
caractérisée par positionner à la méthodologie et les procédures comme axe de tout
processus de recherche, conduisent à la reproduction de visions productivistes et des
instrumentistes qui sont paradoxical en ce qui concerne les fins innovateurs et trans-
formateurs que les sciences sociales assument comme les idéaux du domaine de la
recherche. L'objet est de montrer que la relation qui existe entre les épistémologies et
la recherche scientifique contribue de manière importante aux processus d'enseigne-
ment et de formation à la recherche, ce qui nous conduit à une alternative critique
dan laquelle nous considérons ces processus comme pratiques épistémiques péda-
gogiques qui réclament un ensemble de facteurs hétérogènes plus loin la méthodo-
logie. Nous faisons une révision théorique de la conception de la science et de ses
formes d'évaluation dominantes, instrumentales et quantitatives, qui oublient les
contextes et les identités spécifiques des acteurs et des groupes impliqués dans le dé-
veloppement de la science et dans les processus formatifs. Aussi il s'e formuler les as-
pects fondamentaux de la critique et du contextualisme qui permettent de réfléchir
sur la pédagogie de l'investigation et ses composants, afin de développer une propo-
sition, dans le domaine des pratiques épistémiques, du processus d'investigation, de
son enseignement et de l'interaction de ses composants, qui servent au processus de
formation et de génération de connaissances.

Mots clés: enseignement et formation; la pensée critique; épistémologie; recherche;
la pédagogie

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo es una reflexión teórica y tiene como objetivo delinear la en-
señanza y formación en investigación como práctica epistémica pedagógica,
desde una visión crítica, en el marco del nuevo contrato social para la edu-
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cación propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2021). Para cumplir dicho objetivo,
se realiza un acercamiento a lo que implica la crítica como herramienta para
la consecución de los fines públicos de la educación superior. Específica-
mente, ello nos permite delimitar la visión dominante de la ciencia, y sus
procesos de evaluación, para visibilizar sus efectos perniciosos en la ense-
ñanza y formación en investigación; además, centramos la atención en la
crítica a la razón instrumental que mercantiliza los procesos de investigación
y sus resultados.
Se desarrollan elementos como dispositivo, práctica epistémica pedagógica,

evaluación de la ciencia, que nos ofrecen puntos de reflexión sobre modelos
contrapuestos de evaluación científica y formación en investigación. A partir
de preguntas contraponemos supuestos epistémicos para visibilizar la visión
dominante y desnaturalizar su exigencia racional e intelectual, centrada en lo
metodológico, que deja de lado lo cognoscitivo, afectivo y contextual. Acudi-
mos a diversas vertientes teóricas que nos permiten reflexionar respecto de
las prácticas científicas en el contexto latinoamericano.
En años recientes se han desarrollado investigaciones que exploran las rela-

ciones que existen entre epistemología e investigación científica como parte
fundamental de cada proceso de investigación y su enseñanza, así como pro-
puestas normativas de esta relación, capaces de promover el conocimiento y
prácticas científicas contextualizadas, plurales y flexibles. Haack (2019) señala
que en la actualidad el caudal de información, investigaciones (y pseudo in-
vestigaciones), modos de gobernanza basados en supuestos conocimientos
científicos y políticas públicas, con una aparente indudabilidad por su cienti-
ficidad, crean un ambiente de supuesta racionalidad que demanda un cono-
cimiento en epistemología para navegar ante esos desafíos, pero sobre todo,
investigadores que se pregunten qué son, cómo funcionan, a quién sirven y
por qué sirven, los conocimientos científicos, lo que posibilita procesos de in-
vestigación que sean algo más que una prolongación de la credulidad y una
ratificación de los dogmas hegemónicos, para así abonar a una ciencia plural
y democrática. 
Aldana (2019), por su parte, propone que la epistemología sea una compe-

tencia fundamental de las y los investigadores, principalmente en el campo
social, debido a que es necesario que los investigadores “filosofen sobre la re-
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alidad en sus contextos”, para con ello cuestionar cómo intervenirla, e incluso
mejorarla, desde sus procesos de investigación. Esta propuesta va a contrapelo
de las visiones epistemológicas tradicionales en la investigación social vene-
zolana, caracterizadas por el positivismo, en las cuales la epistemología que
fundamenta a la ciencia ya está dada y reclama obediencia, proponiendo que
la epistemología debe ser una herramienta que cuestione los saberes y prác-
ticas científicas, privilegiando así el agenciamiento del investigador frente al
cambio social.
Lo cual concuerda con el análisis de Orozco-Marbello et al. (2023), quienes

muestran que, en el contexto de la enseñanza, el término “modelo científico”,
es utilizado, promovido y evaluado a partir de modelos epistemológicos. El
enfoque tradicional se caracteriza por ser un modelo científico como copia
estática de la realidad, y un enfoque contemporáneo que considera que un
modelo científico es una representación que permite comunicar ideas, pro-
mover competencias científicas, resolver problemas, diseñar actividades, pro-
mover habilidades y aprendizajes significativos; ante esto, proponen una ter-
cera categoría que es, precisamente, una visión de modelo científico para la
enseñanza de la ciencia escolar, que recogiendo las preocupaciones del enfo-
que contemporáneo e interpretándolas desde los planteamientos de Ronald
Giere, consideran al estudiante como un agente con la capacidad de pensar
rigurosamente sobre el mundo, ya que comparte con otros un cuerpo teórico
y sus significados. 
Si bien es importante precisar que existen multitud de enfoques y referentes

sobre la epistemología y su relación con la investigación, aquí sostenemos
que es deseable una visión que, desde el pluralismo, guíe la formación de in-
vestigadores e investigadoras. Padrón (2007) describe las distintas tendencias
en torno a la epistemología y aborda lo que podría considerarse un problema
en las ciencias sociales y un “falso” dilema en torno a las diferencias sustantivas
entre ciencias naturales y ciencias sociales, discusiones que es necesario abor-
dar cuando se intenta formar el pensamiento científico y las competencias en
investigación.
Si bien son muchos los tópicos que surgen en este planteamiento, para estas

reflexiones nos ocupamos de caracterizar a la formación en investigación
como práctica epistémica pedagógica, a partir de diversos elementos que se
interrelacionan con el currículum, la didáctica y la evaluación, desde una visión



Revista Educación Superior y Sociedad, 2023, vol. 35, nro. 2, pp. 552-579 557

Enseñanza de la investigación: un giro hacia ...Contreras López, R.E et al.                                                                          

crítica. Partiendo de la siguiente interrogante: ¿Es posible dialogar con modelos
plurales del conocimiento científico ante la emergencia de modelos educativos
y propuestas curriculares que, desde una perspectiva crítica, ofrezcan alter-
nativas para la formación de investigadoras e investigadores en nuestra región? 

2. METODOlOgíA

Este artículo es una reflexión teórica que parte de la aproximación conceptual
crítica a los diversos elementos que, en nuestra opinión, permiten reconstruir
la práctica formativa de investigadores e investigadoras, asumiendo que existe
un modelo dominante de ciencia, investigación y formación en investigación.
Se realizó una revisión teórica de autores clásicos que nos permiten entender
a la ciencia y a sus dispositivos como formas de ejercer el poder y guiar el de-
sarrollo científico. Se hace un alto en algunos elementos contextuales de
América Latina y la necesidad de reconstruir la práctica epistémico-pedagógica
en la enseñanza y formación en investigación, desmitificando los manuales
de metodología y la enseñanza instrumental que anula la capacidad crítica y
de actuación en los estudiantes. 
A partir de lo anterior se establece, primero, cómo se entiende a la propia

ciencia y segundo, se caracteriza la morfología de la crítica, que nos permite,
a su vez, utilizar un enfoque crítico de la enseñanza y formación en investiga-
ción. Posteriormente, se realizan precisiones heurísticas para señalar los ele-
mentos básicos de lo que se considera esa práctica epistémico-pedagógica,
dentro de un contextualismo radical, para situar el proceso formativo en re-
giones y momentos concretos. En esta última etapa, además de la revisión
documental, se acude al método filosófico de interpelar a la teoría y a la expe-
riencia a partir de interrogantes y reflexiones heurísticas que incluyen ele-
mentos que inciden en el currículum, la didáctica y la evaluación para la pro-
puesta del proceso de enseñanza y formación en investigación.

3. INFlUENCIA DE lA VISIÓN DOMINANTE DE lA CIENCIA EN lA
FORMACIÓN EN INVESTIgACIÓN

En los contextos escolares y en la cultura popular, como afirma Laudan (1986,
p.39), se ha conformado una visión dominante de la ciencia como actividad
de resolución de problemas a través del “método científico”. Una visión, que
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considera que investigar, es aplicar ese método a distintos objetos y en distintos
contextos con el fin de solucionar problemas de forma eficiente, de esta forma
se acumulan datos (de los problemas que soluciona) para dar una imagen ní-
tida o aproximada de la realidad.
Desde esta visión, la ciencia importa en la medida que soluciona problemas

cotidianos y avanza o progresa, a partir de sus soluciones y éxitos, siempre
imputables al método, que se convierte en garante de la verdad y la eficiencia.
No obstante, como afirma Renard (1996), el progreso de una ciencia no está
relacionado con una acumulación de conocimientos, sino con dinámicas de
autocorrección técnica y teórica, que dependen de factores evaluativos del
conocimiento heterogéneos e incluso independientes de la ciencia en cuestión,
tales como factores políticos, económicos, institucionales, estéticos, entre
otros.
Uno de los elementos que, en nuestra opinión, nos da pistas acerca de la

visión dominante de ciencia, pero además de su impacto en la comunidad
científica y, por ende, en la formación en investigación, son los procedimientos
y criterios de evaluación.
Es interesante observar que en la evaluación de la ciencia existen preguntas

sobre identidad: ¿qué es ciencia y qué no lo es? ¿Cuáles son los parámetros
aceptables? ¿Quién entra y quién sale de la comunidad científica? Por ello, a
través de la evaluación se mide y discrimina para escoger lo que debe incluirse
y excluirse. El problema es que los criterios son métricos, económicos y lineales.
No consideran la diversidad, los localismos, ni los esfuerzos cotidianos que
tienen impacto regional y humano. Estos criterios permiten repartir presu-
puestos, olvidando los fines de la ciencia, la búsqueda del conocimiento y su
distribución. Lo paradójico es que el acceso abierto y el entorno digital, si
bien democratiza el conocimiento, a la vez excluye a los generadores del co-
nocimiento, porque universidades, revistas y tanto investigadoras como in-
vestigadores, que no cumplen con criterios métricos de impacto y visibilidad
son excluidos y desterrados del grupo privilegiado de científicos. 
Esto conduce a serios problemas con respecto a las necesarias garantías de

una educación de calidad a lo largo de toda la vida, al asumir una visión ins-
trumentalista de ciencia que no logra conectar con el ejercicio profesional y
el uso de la investigación científica como herramienta de cambio social; del
mismo modo, la investigación y las ciencias enfocadas desde estos parámetros
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de evaluación impactan negativamente en el logro de la educación superior
como bien común al replicar el statu quo de la investigación en un marco
mercantil y como un bien privado: la ciencia y el conocimiento como herra-
mientas de explotación.
Para establecer los criterios de evaluación las comunidades científicas son

fundamentales, entre otros muchos aspectos, su conformación ya no responde
a la forma en que Kuhn (1978) lo propuso (como grupo cerrado y homogéneo).
Actualmente, como afirma Olivé (2011), no existe una sola forma de organi-
zación de la “comunidad científica”, hoy nos enfrentamos a una diversidad de
normas, valores y modelos preestablecidos que guían la búsqueda del cono-
cimiento. Si bien, con matices, aceptamos que los paradigmas (en versión
kuhniana) siguen siendo una guía en los procedimientos de investigación,
aunque la multiplicidad de comunidades emergentes, con intereses comunes
en un tiempo y lugar determinado, obligan a buscar coincidencias para desa-
rrollar modelos de evaluación que muchas veces son insatisfactorias ante los
distintos intereses, necesidades y situaciones específicas.
La “comunidad científica” que estuvo vigente hasta la mitad del siglo XX se

ha transformado en forma dramática, por lo tanto, es necesario atender a
dichas transformaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología, para com-
prender a su vez los procesos de legitimación contemporáneos de la ciencia.
La pluralidad de comunidades científicas con creencias, procedimientos, vi-
siones y metodologías diversas, aunado a que la ciencia es un fenómeno
social y político, supone un reto para el diseño de políticas de evaluación y di-
rectrices compartidas, democráticas e inclusivas. El problema es mayor cuando
hablamos de regiones menos favorecidas, como la latinoamericana. 
En esta discusión, desde Latinoamérica se ha acuñado el término colonialidad

del saber, referida a elementos epistémicos del poder que subyacen a diversas
formas de dominación y que forman parte de lo que en este texto hemos de-
nominado dispositivo. Al hablar de colonialidad del saber, nos referimos a “un
patrón de clasificación y jerarquización global de los conocimientos, donde
unos aparecen como la encarnación misma del conocimiento verdadero y
que es más adecuado, mientras que otros conocimientos son expropiados, in-
feriorizados y silenciados.” (Restrepo, 2011, p. 20) Ignorando esta riqueza epis-
témica y humana, cuando institucionalizamos la evaluación del conocimiento
a través de indicadores, dispositivos métricos e indexaciones de revistas, redu-
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cimos a los individuos a “hojas de vida estandarizadas” (Restrepo, 2011, p. 17)
que los atrapan ad perpetuam. Reproducimos así esa visión de ciencia junto
con todas sus consecuencias formales e informales, evidentes u omitidas.
Latinoamérica es una región pobre en generación del conocimiento, en for-

mación de investigadores y en desarrollo de ciencia y tecnología para la solu-
ción de problemas sociales. De acuerdo con datos del Banco Mundial (2021),
la tendencia global conjunta de inversión de recursos del Producto Interno
Bruto en ciencia y tecnología ha ido en modesto, pero constante aumento,
del 1.96% en 1996 al 2.63% en el 2020. No obstante, en particular, en América
Latina, los países invierten entre el 0.6% y 0.7% de su PIB frente al 3% o 4% de
los países desarrollados. México es un particular ejemplo de las lamentables
políticas de inversión en ciencia y tecnología, ya que desde el año 2014 ha te-
nido una tendencia de inversión descendente, en ese año invirtió el 0.44% y
ha ido reduciéndose año con año al 0.3% en el 2020. ¿Qué significa ese rezago
en términos sociodemocráticos e históricos? ¿Es una pobre producción cien-
tífica o es que la producción científica no se adecúa a los parámetros preesta-
blecidos por nociones anglosajonas y europeas?
Ahora bien, el problema es mucho más complejo de lo que parece, ya que

no se trata de que cada comunidad tenga sus propios parámetros de evalua-
ción, se requieren directrices en común. No olvidemos que una de las grandes
aportaciones de Kuhn fue precisamente advertir que esos procesos “rigurosos”
están en realidad mediados por los valores y creencias de los científicos, ya
que tradicionalmente a partir de un paradigma, los miembros de una comu-
nidad científica, al modo de los iluminados, determinan qué es un dato, cuándo
una observación es pertinente y cuándo el conocimiento es o no científico
(Olivé, 2011, p. 26). Nuestra visión es que más qué criterios homogéneos e im-
puestos, cada investigador y cada grupo de investigación deben asumir la
responsabilidad epistémica de sustentar el valor científico de sus prácticas
como parte de cada proceso de investigación, para lo cual no basta seguir “ri-
gurosamente” los cánones del método.
Este problema de identidad y evaluación de la ciencia, sin duda tiene un im-

pacto decisivo a la hora de propiciar la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia
y la investigación, ya que los programas de estudios se decantan por las
visiones lineales, objetivas y comprobadas sin mostrar en una vía didáctica
por qué son o deberían ser objetivas, cómo han sido comprobadas y cómo
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deben ser falseadas o bien qué alternativas ha habido y han quedado sosla-
yadas; dejando de lado propuestas emergentes, las cuales son ignoradas por
grupos académicos con poder en la toma de decisiones curriculares; ello sig-
nifica que los estudiantes se forman con una sola mirada “incuestionable” de
lo que es ciencia, y de cómo se hace ciencia en su contexto particular, que-
dando en una visión trascendentalista para la cual la evaluación obedece a
esos parámetros unilaterales.
Por otra parte, debemos convenir en que las comunidades científicas tienen

interés en generar conocimiento y buscar soluciones viables a sus problemas,
que en general desean cumplir con los criterios necesarios para que su activi-
dad sea legitimada como valiosa y útil. No pensamos en los grandes casos
donde se simula la actividad científica sólo para obtener beneficios económi-
cos, tampoco en las investigaciones “mediocres” que nada aportan al conoci-
miento, sino en las prácticas científicas cotidianas.
En nuestra opinión, lo que debemos hacer en esas comunidades es volver a

los fines de cada posible conocimiento y práctica científica contextualizada,
que nos permitan repensar el sentido y dirección de nuestra actividad de in-
vestigación, valorar críticamente las exigencias institucionales, sociales y eco-
nómicas; en contraparte reflexionar sobre nuestras posturas y convicciones
para determinar si al aceptar esos parámetros estamos también cediendo
nuestra identidad y dignidad como individuos y como profesionales de la
ciencia, ahí debe entrar en juego la responsabilidad y compromiso tanto indi-
vidual como de la comunidad.
De cara a esto, en el plano académico, hay una urgencia de estudios críticos

porque hay una tendencia hacia la elitización y medición de las ciencias en
términos cuantitativos, con referentes de eficacia ajenos y generales, asumidos
por políticas que cada país, sobre todo en nuestra región, establece con base
en narrativas tendientes a la internacionalización y la calidad, con el propósito
de dar un lustre “no provincial” a los resultados regionales de ciencia y tecno-
logía, pero ello también implica un “desprecio”, así sea encubierto, a los valores
y prácticas de las investigadoras e investigadores latinoamericanos(Restrepo,
2011, p. 16).
En una revisión centrada en estudios sobre la enseñanza y formación de la

investigación en el ámbito de la educación superior en América Latina, se ob-
serva una fuerte necesidad de robustecer la base de profesionistas con perfiles
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de investigación o con valores y actitudes centradas en la investigación que
sirvan al ejercicio profesional; del mismo modo que se deposita en esta ense-
ñanza un anhelo transformador de las realidades sociopolíticas a las que
dichas universidades, sus alumnos y egresados están insertos. 
Ruiz Bolívar y Torres Pacheco (2005) en una investigación que explora el modo

en que se enseña la investigación en las universidades públicas en Venezuela,
afirman que la tendencia de enseñanza hace uso del “enfoque tradicional de la
instrucción” que consiste en un docente que transmite información a estudiantes
pasivos. Ante lo cual proponen “asumir un nuevo paradigma para la enseñanza
de la investigación en la universidad, caracterizado por la integración teoría-
práctica en el diseño instruccional.” Así como “vincular este tipo de enseñanza
con el desarrollo de proyectos de investigación que tengan significado para la
formación del estudiante” (Ruiz Bolívar y Torres Pacheco, 2005, sp).
Aldana de Becerra (2008) en una vía similar, considera que la visión moderna

de investigación centrada en una serie de pasos a seguir, la replicación de ha-
bilidades y actitudes de los investigadores que funcionan como modelo en la
enseñanza, incluido el profesor, influye en la enseñanza de la investigación
como transmisión pasiva de conocimiento, mientras que desde una visión
posmoderna orientada a los procesos y a la búsqueda de soluciones diver-
gentes podría ayudar a construir ambientes de aprendizaje en donde la crea-
tividad tenga un lugar en demérito de replicaciones acríticas. Este giro repre-
sentaría un cambio, afirma, en las funciones epistemológicas de docentes y
alumnos en donde fueran parte del propio proceso de conocer y no repro-
ductores de conocimientos ajenos.
Es por ello, que Gallardo (2018) diferencia la enseñanza de la metodología

de la investigación de la enseñanza de la investigación, ya que en un análisis
del modo en que se enseña la investigación en la Universidad Nacional del
Cuyo, en Argentina, concluye que la visión por competencias que parece sos-
tener la enseñanza colapsa en una imitación acrítica, rasgo aparentemente
diseminado en la enseñanza superior en América Latina, para ello sugiere
que la enseñanza de la investigación debe desarrollar competencias contex-
tualizadas capaces de abordar problemas propios de las realidades que ciertos
paradigmas y enfoques epistemológicos apuntalan en su relación con acon-
tecimientos determinados que buscan ser investigados para darles cierta so-
lución, por lo tanto, propone una enseñanza de la investigación que considere
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supuestos epistemológicos; tradiciones de investigación y propuestas teóricas
como algo más que marcos analíticos, como formas de enfocar y abordar un
problema sujeto a la crítica que la propia investigación en cuestión pueda
formularse; el proceso de investigación educativa en su vertiente cuantitativa,
cualitativa o mixta; confección del informe, triangulación y argumentación. 
Puede verse que el clamor latinoamericano por una enseñanza de la inves-

tigación que trascienda a los formalismos estériles de la enseñanza centrada
en la metodología ha ido en un constante crecimiento. A la sazón, Montes-
Iturrizaga y Arias-Gallegos (2022) en un análisis sobre dicho tópico en la for-
mación pedagógica en Perú, concluyen que las normativas institucionales
sobre los tipos de investigación a enseñar, los cuales privilegian estudios cuan-
titativos, así como la enseñanza centrada en pasos metodológicos, desvirtúan
dramáticamente lo que se entiende por investigación, lo que se hace con la
investigación e impiden la proliferación de un ejercicio profesional centrado
en la investigación, las habilidades críticas, la reflexión y el uso de las investi-
gaciones como eje de su ejercicio.
Una vía para enfrentar estas problemáticas son los estudios con una pers-

pectiva crítica en educación, que promueven la necesidad de reencontrar el
contenido ético tanto de la ciencia y los científicos, como de la enseñanza de
la investigación, ya que la falta de reflexión y acción acerca del elemento
político ha ensombrecido los múltiples matices de la investigación científica,
que se reducen a estímulos, puntajes y méritos que tienen como fin la obten-
ción de beneficios económicos, dejando en un segundo plano las necesidades
y aportaciones del proceso de investigación como tal.
Cuando asumimos que la ciencia no es éticamente neutral, se abren caminos

infinitos para la reflexión, la práctica y los resultados de investigación. Los
complejos sistemas que hoy establecen los criterios de legitimidad del cono-
cimiento científico, así como las intenciones de los diversos agentes ligados a
ello, tienen posicionamientos políticos, sociales, culturales e individuales que
llevan a la necesidad de reflexionar e incidir en ellos, si se quiere fortalecer di-
chos sistemas con equidad y respeto. Ahora bien, todos estos aspectos de un
sistema no lineal de desarrollo científico y tecnológico no pueden estar alejados
del sentido ético que la ciencia y la tecnología llevan inmersos.
Nuestra atención se centra en uno de los grandes temas, aún sin resolver, que

es la formación de las y los futuros investigadores, porque la generación y apli-
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cación del conocimiento no puede quedarse sólo con los procesos de investi-
gación, es indispensable ocuparnos, a través de los estudios críticos, de la ense-
ñanza y formación de tales procesos. Nos centramos fundamentalmente en el
proceso didáctico, cognoscitivo y procedimental de formación en investigación,
un proceso complejo que no se agota en el aprendizaje de acervos teóricos y
metodológicos, sino que requiere un acompañamiento consciente, responsable
y situado de los facilitadores hacia los aprendices. Este entramado didáctico no
será completo en tanto se cierren los ojos a una visión crítica de los sustentos
mismos de la ciencia y su desarrollo instituciona, formal e informal.
Para ello, se debe insistir en la necesidad establecer como eje reflexivo a la

epistemología de la ciencia y del proceso formativo en investigación, ya que
la “epistemología se constituye como una especie de brújula que orienta al
investigador a la consecución de procesos lógicos enmarcados en lo aceptable
por la comunidad científica como ciencia” (Cabrera-Ramírez y Cepeda-Retana,
2022, p. 125). Asumiendo, además, como señalan Cabrera y Cepeda que es
indispensable contar con estrategias didácticas para la investigación.
Si bien en este artículo nos ocupamos de la didáctica en la enseñanza y for-

mación de nuevas y nuevos investigadores, es indispensable reflexionar (en
otros foros) sobre los propios modelos educativos de enseñanza y formación
en investigación. En principio, partimos de las siguientes interrogantes para
dilucidar las implicaciones que tienen en la formación de futuros investiga-
dores. Aunque sin duda estas interrogantes exceden los fines de este texto,
nos parece pertinente anotarlas en la agenda de esta discusión:

. Qué impacto tiene la evaluación de la ciencia y las políticas institucio-
nales en México para los grandes sectores marginados de científicos lo-
cales?
. ¿Qué elementos sustantivos nos muestra el análisis de la colonialización
del saber en Latinoamérica frente a la diferencia geocientífica que en-
contramos en el mundo?
. ¿Cómo asumen y qué significa la responsabilidad de las universidades
en la formación de nuevas y nuevos investigadores, en un contexto de
desequilibrio e inequidad?
. ¿Cómo se modifican las visiones dominantes de la ciencia al incorporar
el contenido ético e ideológico de una ciencia no neutral y política, en la
que los individuos y el poder juegan un papel sustancial?
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. ¿Es posible dialogar con modelos plurales del conocimiento científico
ante la emergencia de modelos educativos y propuestas curriculares
que, desde una perspectiva crítica, ofrezcan alternativas para la formación
de investigadoras e investigadores en nuestra región?

En este texto nos ocupamos del último eje analítico para visibilizar algunos
elementos de desarrollo en los ámbitos didáctico y curricular.

4. lA VISIÓN INSTRUMENTAl EN lA ENSEÑANZA DE lA INVESTIgACIÓN

La enseñanza de la investigación social, en general, son desarrolladas en
contextos académicos y escolares de educación superior, razón por la cual el
papel de estos contextos en la construcción, transmisión y evaluación de co-
nocimientos es fundamental para comprender cómo la investigación y las
ciencias funcionan en sociedades específicas. 
Las instituciones educativas son las principales transmisoras de conocimientos

y formadoras de seres humanos con las habilidades suficientes para garantizar
la reproducción de los valores y prácticas asociadas con el habitus científico o
de investigación que es altamente útil (incluso necesaria) para los dispositivos
que enarbolan estos conocimientos y habilidades, ya que las Instituciones de
Educación Superior (IES) son un foco de producción y reproducción del Estado
moderno (Popkewitz, 1996, p. 146).
A partir de las reformas educativas posteriores a la Segunda Guerra Mundial,

promovidas en el neoliberalismo, se establece un binomio conocimiento/poder
que posiciona a la educación como un bien privado y comercializable que
beneficia a los individuos, mejorando su estatus, al dotarlos de habilidades
buscadas por el mercado (Strunk y Betties, 2019, p. 73); la construcción, trans-
misión y evaluación del conocimiento, como funciones de la escolarización,
quedan definidas como un conjunto de mercancías cuyo valor está relacionado
con el dinero y el trabajo.
De acuerdo con López de Parra et al. (2018, p.125) en el contexto de la edu-

cación superior, el desarrollo de una investigación como componente curricular
da a la investigación misma una función formativa y busca crear una “cultura
investigativa” en la vida académica, que sea el preámbulo de un perfil apto
para actividades de esta índole. La visión dominante a que nos referimos
líneas arriba tiene un problema fundamental: no considera los contextos es-
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pecíficos en que habrá de desarrollarse la enseñanza y formación de la inves-
tigación.
Para López de Parra et al. (2018, p. 132) las principales tendencias temáticas

para la formación en investigación son: 1) didáctica, enfoques y metodologías
de enseñanza; 2) habilidades, capacidades, competencias y cultura investiga-
tiva; 3) formación para la investigación; 4) investigación mediada por la tec-
nología; 5) experiencias y prácticas de investigación; 6) percepciones y repre-
sentaciones sociales relacionadas con la investigación. Esta caracterización
temática es interesante, porque nos permite visibilizar distintas aristas del
proceso mismo de enseñanza y formación en investigación. En la visión do-
minante de la investigación, su construcción como objeto de enseñanza y
formación equivale a la reproducción de los métodos de investigación o de la
metodología de la investigación, no obstante, para lograr el fin pedagógico
se requiere de una mediación crítica que posibilite alternativas frente a los
modelos dominantes para asumir múltiples posibilidades de hacer ciencia y,
por tanto, enfrentar desde la pluralidad, la flexibilidad y la contextualidad, los
procesos de formación en investigación.
A partir de las visiones dominantes en investigación, los materiales para la

enseñanza y formación son principalmente manuales que no son pensados
en una vía didáctica, sino más bien como instructivos de pasos sucesivos para
la obtención de conocimiento que dejan poco o nulo espacio a preguntas
metacientíficas. Este proceso de enseñanza busca capacitar al estudiante con
un pensamiento crítico que le permita generar conocimientos científicos en
su campo, resolver problemas apoyado en la investigación, realizar diagnós-
ticos, analizar e interpretar datos, así como escribir informes académicos (Ruiz
y Torres, 2005), pero poco hace para fortalecer un pensamiento crítico y refle-
xivo, ya que los procesos están preestablecidos y reforzados por la evaluación
escolar. La investigación exige reflexión teórica, capacidad procedimental y
habilidades prácticas, lo cual desafía ampliamente el proceso de enseñanza
que posibilite su aprendizaje.
Una señal de la tendencia dominante de considerar al método de forma es-

quemática, tradicionalista e irreflexiva se advierte en el volumen significativa-
mente menor de publicaciones sobre la enseñanza de los métodos de inves-
tigación, respecto de los manuales de metodología de la investigación, lo
cual sugiere la necesidad de reflexión pedagógica para este proceso formativo
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(Lewthwaite y Nind, 2016, p. 415). Quienes están preocupados por la enseñanza
de los métodos de investigación no necesariamente tienen formación peda-
gógica para formalizar a la investigación como un objeto de aprendizaje; pero,
además, la cultura académica en el contexto contemporáneo está caracterizada
más por la competencia, que, por el altruismo, de modo que trabajar las prác-
ticas pedagógicas es poco rentable para los modelos dominantes (N Lewth-
waite y Nind, 2016, p. 457). 
Las reflexiones de talante económico, político y ético en la enseñanza y for-

mación de la investigación son imprescindibles, dado que la época en la cual
nos ha tocado vivir y convivir se ha caracterizado por el “imperio” de una razón
instrumental (Horkheimer, 2002), a la cual se le atribuyen avances y desarrollos,
pero de igual manera ha propiciado terribles consecuencias para la naturaleza
y la sociedad. Es menester interpelar a la razón instrumental, cuestionarnos
cómo surge tal “imperio”, y cómo se posiciona teóricamente la crítica, a manera
de reconocer dónde está situada, de dónde parte y cuál es su fin o propósito. 
La metodología de la investigación es vista como una vía para la solución de

problemas que debe ser rentable y comercializable. Este reduccionismo em-
palma muy bien con el metodologismo descontextualizado y la carencia de
una cultura pedagógica en la enseñanza de la investigación, lo cual conduce
a una idea mercantil de que la metodología de la investigación es un garante
de eficacia en la solución de problemas, razón por la cual su transmisión es
más objeto de dominio técnico que de elucubración teórica, ya que la imitación
puede y funciona como “método” didáctico. 
Para mirar críticamente el reduccionismo de la formación en investigación,

es necesario entender que la razón instrumental no determina ni desea com-
prender los fines, sino simplemente ocuparse de los medios que le lleven al
objetivo deseado. En este contexto, la imagen instrumental de la metodología,
como garante de eficiencia en la solución de problemas, ha tenido ciertas
ventajas para aquellos sectores de la investigación más acoplables con las di-
námicas mercantiles y opresora con los menos acoplables.
El método es el vínculo entre filosofía y ciencia debido a que sirve como vía

de comprobación, verificación, refutación o falsación de enunciados, pero no
olvidemos, como afirma De Gortari (1976), que estas funciones se erigen en
torno a principios metaempíricos, de naturaleza epistemológica, ética, retórica,
estética, política y poética, entre otras, que hacen distar a la metodología de
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una vía incuestionable para los fines mencionados y claman por una reflexión
situada al ser abordados.
Los métodos validan argumentos, pero la constitución de estos no solamente

obedece a principios lógicos, sino también a fines retóricos; con lo cual, se
puede afirmar con Nelson et al. (1987, p. IX) que hay que abandonar el mo-
dernismo y fundacionalismo con los que regularmente se ve la labor de in-
vestigación científica y asumir que las funciones retóricas de la investigación
rechazan la idea de que puede haber un único conjunto autónomo de reglas
para la indagación. 
Las ciencias, los métodos de indagación y la estructuración del conocimiento

en teorías o marcos interpretativos, tienen un carácter instrumental, lo cual
no es reprochable; lo reprochable es enmascarar de objetivo y trascendental
aquello que no lo es. Por el contrario, lo deseable es que una cultura pedagógica
de la enseñanza y formación de la investigación intervenga a nivel epistemo-
lógico, curricular, didáctico y evaluativo en discusiones que restituyan a los
métodos como una variable en la constitución de la investigación científica,
pero no como la única.

5. lA PEDAgOgíA DE lA INVESTIgACIÓN: UNA REFlEXIÓN CRíTICA 

Existen en la actualidad distintos programas o intereses de investigación
que se asumen como críticos, por ejemplo, estudios críticos de la discapacidad,
del desarrollo, de la gestión, del género, entre muchos más. El hilo conductor
de estos abordajes es la consideración de que pensar críticamente es orientar
la atención al pensamiento colectivo, es decir, a la forma en cómo un grupo
social interpreta su realidad y cómo ésta depende de ejercicios de poder que
los subyugan, condicionando su entendimiento sobre la realidad que le acon-
tece y sus experiencias. Como consecuencia, los estudios críticos dirigen sus
esfuerzos a la emancipación del pensamiento, a través de entender y analizar
los fines y distinguir los medios e instrumentos para alcanzarlos; centrando
su atención en que los instrumentos no lleguen a eliminar los fines.
Las implicaciones metodológicas de esta concepción de la dinámica social

conducen a considerar una condición de infinitud para los estudios críticos,
es decir, siempre quedarán inconclusos; porque su obra, fenómeno u objeto
de estudio tiene la posibilidad de significar algo distinto y mostrar sus verdades
desde el contexto, perspectiva y trasfondo interpretativo (Benjamin, 2002).
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Cada fenómeno de estudio al recibir la crítica muestra diferentes aristas inhe-
rentes a su existencia situada, donde se considera su historicidad y pertenencia
cultural (Morgade, 2017.) La crítica, como ya se comentó, debe referirse a una
obra u objeto de estudio, pero al mismo tiempo debe ser consciente y crítica
de su propio punto de vista (Mannheim, 1987).
En este sentido, Restrepo (2011) entiende que la crítica debe renunciar a ex-

plicaciones unidimensionales, simplistas, así como a recursos teóricos de perfil
totalitarista o universal, ya que se sugiere trabajar en un plano teórico en
constante diálogo, abierto al reconocimiento del contenido de verdad, el cual,
por lo regular, no es de fácil aprehensión. Por otro parte, la crítica, de acuerdo
con el contextualismo radical (Grossberg, 2010), evita caer en falsas percep-
ciones para enfocarse en las relaciones constitutivas, así como no perder de
vista ni el contexto, ni las condiciones que definen la existencia y la transfor-
mación; ya que el conocimiento evoluciona con su propio contexto, “un con-
texto que es tanto histórico como político, por un lado, e institucional y teórico
por otro.” (Grossberg, 2010, p.77).
Desde la crítica se buscan entender las dinámicas a través de las cuales el su-

jeto reduce su concepción de la naturaleza a un objeto, a una relación de tipo
productiva-extractiva que se cosifica y es susceptible de dominación vía la
ciencia y la técnica. La dominación es un tema que le interesa a la crítica,
sobre todo en la vida social, ya que permite interpretar la realidad desde una
perspectiva situada. La crítica dirige sus esfuerzos a la emancipación del pen-
samiento; ante lo cual, procede a través de entender y analizar los fines y dis-
tingue los medios e instrumentos para alcanzarlos, centra su atención en que
los instrumentos no lleguen a eliminar los fines.
La crítica en su función social consiste en asumir una posición no ingenua,

incluso de rechazo, frente a situaciones sociales carentes de fines, que caen
en el círculo vicioso del instrumentalismo, donde los medios y los fines se in-
tercambian de posición de manera casi infinita. Por ejemplo, ante una sociedad
industrial y capitalista que genera pobreza, indiferencia y desprecio por los
marginados se requiere de la crítica como vía de expresión, inclusión, discusión
y escenario ideológico para construir alternativas de liberación.
Es necesario exponer, caracterizar y dialogar con las verdades que se en-

cuentran omitidas, ocultas, no visibles e incluso sin valor; ya que este tipo de
omisiones se generan por diversas situaciones donde mayormente están tra-
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bajando una serie de dispositivos de poder (Agamben, 2011) que limitan la
posibilidad de conocer, ver o acercarse a narrativas, situaciones, poblaciones
que no forman parte del sistema sociopolítico-económico vigente y prepon-
derante. Este tipo de situaciones de dominación suceden en un contexto es-
pecífico y con grupos de personas determinadas, donde la crítica cobra un
sentido de urgencia, pero también de necesidad, que permite develar las
otras verdades censuradas que resultan por la opresión de la versión domi-
nante.
La enseñanza y formación de la investigación que utiliza la razón instrumental,

en su alianza con la ciencia y la tecnología dominantes, mira al método como
herramienta que se presentan con una supuesta neutralidad; es decir, vacío
de contenido al ser usado por los sujetos en cualquier contexto para alcanzar
sus fines y deseos; dejando de lado que la ciencia no se guía por intereses
propios, sino por las necesidades sociales. Por ello, cuando cambian los inte-
reses de la sociedad, la ciencia también cambia. (Adorno, 2007; Horkheimer,
2002; Marcuse, 1968)
El “imperio” de la razón instrumental se consolida en la época de la producti-

vidad, surge cuando el sujeto la ocupa para dominar a la naturaleza, ya que, al
someterse ante la finalidad utilitaria, esa razón se convierte en dominadora y
opresora, porque el peso de su validez, no se encuentra determinada por una
verdad objetiva, sino en la utilidad de ésta. Desde esta idea (“imperio” de la ra-
zón instrumental) es posible observar cómo se generan circunstancias donde
el sujeto ya no es visto como un fin en sí mismo, sino más bien como un
medio para algún fin político o económico productivo.
La lógica de la dominación se inserta en dispositivos de control, entendidos

como factores discursivos, no discursivos, funcionales y heterogéneos, que
incluyen saberes, discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas coercitivas,
proposiciones filosóficas, tradiciones, mitos, entre muchos otros. Todos ellos
con “una función estratégica concreta, que siempre está inscrita en una relación
de poder. Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de
poder y de saber” (Agamben, 2011, p.250). En estos dispositivos de control el
humano asume esta propia visión utilitarista como propia y la defiende a ul-
tranza, ya que estos dispositivos le constituyen como sujeto. El dispositivo a
que aquí nos referimos es la concepción y límites de la ciencia enarbolados
por los programas oficiales de evaluación de la investigación.
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La pedagogía de la investigación, desde una vertiente crítica, debe ser radi-
calmente contextual y construir procesos de historicidad en los que se sitúe
al conocimiento y las prácticas sociales de enseñanza de la investigación en
función de las dinámicas que definen, operativizan y dan sentido a esa misma
enseñanza. Esta perspectiva se inscribe en una epistemología social que
estudia “las reglas y normas mediante las cuales se configura el conocimiento
sobre el mundo. Las distinciones y categorizaciones que organizan las per-
cepciones, las formas de actuar y las concepciones del yo” (Popkewitz, 1996,
p.238).
Esta faceta analítica-interpretativa de temperamento crítico, busca engarzar

con la acción e incidir en la configuración de visiones, prácticas, sujetos, insti-
tuciones y dispositivos de enseñanza y formación de la investigación a través
de la reflexión, organización colectiva y pensamiento crítico de sus actores,
únicos agentes capaces de conducir al resquebrajamiento de las tendencias
reproduccionistas hegemónicas en la enseñanza y formación de la investiga-
ción.
Una faceta pedagógica, centrada en el esfuerzo por reflexionar e instrumen-

talizar procesos en torno a las funciones curriculares, didácticas y de evaluación
de la enseñanza y formación de la investigación, tienen como ejes descriptivos,
interpretativos, reflexivos y propositivos aquellos propuestos por la pedagogía
crítica. A saber, educar a las y los estudiantes para que se conviertan en agentes
críticos que se cuestionan y discuten activamente las relaciones entre: (1)
teoría y práctica; (2) análisis crítico y sentido común; (3) aprendizaje y cambio
social; todo ello con el fin de dignificar a las personas y reivindicar sus prefe-
rencias morales y políticas (Giroux, 2008, 17).
Para una pedagogía crítica de enseñanza y formación en investigación, los

ejes señalados buscan analizar y cuestionar las funciones de los procesos de
investigación en los contextos escolares de enseñanza y formación en relación
dialéctica con las ciencias institucionalizadas, las visiones científicas emergentes
y los ámbitos marginales y marginados de esas ciencias. La crítica promueve
perspectivas históricas que permiten a profesores y estudiantes reflexionar
en torno a los agenciamientos sociales e individuales de los procesos de in-
vestigación en los que participan, analizando los compromisos (éticos, eco-
nómicos, estéticos, políticos, institucionales, retóricos y metafísicos, entre
otros) que adquieren al optar por una u otra vía posible de investigación. Por
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ello, es menester reflexionar sobre el modo en que los procesos de enseñanza
y formación en investigación están relacionados con las dinámicas de repro-
ducción y cambio social en distintos niveles y ámbitos sociales.
La epistemología social considera que todo conocimiento, incluido el cons-

truido en un proceso pedagógico, como la pedagogía de la investigación,
abreva de sistemas de razón que ordenan y clasifican lo que se conoce, los
modos de conocer y las conductas en jerarquías específicas (Popkewitz, 1996,
p.41). Estas jerarquías funcionan construyendo ideales y vías para el logro de
estos, que constituyen instituciones ad hoc a través de la acción de quienes
están siendo sujetados y subjetivados por dichos ideales y vías. De modo que,
jerarquías y sujetos se co-constituyen, ampliando, acotando o mudando sus
dominios de control, a través de prácticas pedagógicas que sirven a los dis-
positivos de instrumentalización de estos sistemas de razón.
Las evaluaciones, justificaciones y promociones de las prácticas pedagógicas

no son meramente procesos cognitivos, es decir, no son meras sentencias
con fines normativos que son acatadas por su racionalidad y el bien común
al que conducen; sino que son posibilitadas por instituciones, artefactos, dis-
cursos y otros componentes, que se relacionan funcionalmente a través de
dispositivos de control (como los criterios de evaluación) que reproducen,
eficientemente, sujetos normados por los valores del sistema de razón do-
minante.
Los dispositivos de control tienen una función estratégica y se inscriben en

relaciones entrecruzadas de saber y poder, no obstante, no refieren a una tec-
nología del poder con morfología trascendental que está en todo dispositivo,
ni a una connotación sumisa, vertical u opresiva de poder. Más bien, el dispo-
sitivo en términos generales apunta a modos concretos de ejercicios de poder
y prácticas de saber que se constituyen en redes funcionales, a través de
dichos dispositivos. En este sentido, siempre hay un componente de control,
pero no necesariamente este control es opresivo, ya que puede admitir un
componente agencial propio de los individuos en su interacción con dichos
dispositivos (Agamben, 2011).
Afirmar, que la enseñanza y formación en investigación es una práctica pe-

dagógica habilitada por un dispositivo de control, no es para llamar a su abo-
lición ni para direccionar sus afluentes a fines justos y bondadosos. La idea de
dispositivo no es per se negativa o positiva, aversiva o atrayente, ni moral o
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inmoral, más bien, como Agamben (2011) señala, el problema es en todo
caso el predicativo “control”.

6. lA ENSEÑANZA Y lA FORMACIÓN EN INVESTIgACIÓN COMO
PRÁCTICA EPISTÉMICO-PEDAgÓgICA

En el marco de las propuestas para renovar la educación (UNESCO, 2021,
p.9), asumimos que para la enseñanza de la investigación es fundamental que
“la pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación,
colaboración y solidaridad” y “la enseñanza debería seguir profesionalizándose
como una labor colaborativa en la que se reconozca la función de los docentes
de productores de conocimientos y figuras clave de la transformación educativa
y social”, atendiendo al “llamamiento a la investigación y la innovación” (UNESCO,
2021, p.10), de forma tal que se transversaliza  la enseñanza y formación de la
investigación científica como una práctica epistémico-pedagógica.
La enseñanza y formación en investigación es una práctica epistémico-pe-

dagógica plural que busca reflexionar e incidir sobre flujos de control en los
dispositivos que le dan sentido, contra el impulso por enseñar y formar en
investigación de manera acrítica, universalista, trascendentalista o normati-
vista. 
Una práctica epistémico pedagógica es entendida, en este texto, como una

forma de las “prácticas científicas”, las cuales son definidas por Martínez (2005)
como conjuntos de conocimientos tácitos y explícitos puestos en relación a
través de actos, capacidades de comprensión y entidades proposicionales ar-
ticuladas como prácticas sociales en una vía sin bordes ni fronteras entre
sujeto y sociedad, con lo cual todo proceso que implique una función cognitiva
es necesariamente situado, radicalmente contextual. Son una forma de práctica
científica que se compone por normas implícitas y explícitas con carácter heu-
rístico, que las hace racionales por su relación con distintos lenguajes y posi-
ciones científicas, finalidades técnicas propias del fin educativo primordial (el
aprendizaje) y el carácter situado y relacional de los agentes que dan vida a
procesos de investigación particulares en contextos escolarizados.
Esta práctica incluye diversos elementos que inciden directamente con el

currículum, didáctica y evaluación, entre los cuales existen múltiples interac-
ciones, asumiendo siempre que su construcción y operación debe incluir una
mirada metacognitiva de talante crítico. Dichos elementos son: 
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. Competencias en desarrollo.

. Contexto institucional.

. Teorías, objetivos y metodologías de la investigación.

. Contexto y saberes situados de docentes y alumnos.

. Proceso pedagógico.

. Dinámica política.

Las competencias en desarrollo suponen “un conjunto estructurado y diná-
mico de conocimientos, valores, habilidades, actitudes y principios para el
desempeño reflexivo, responsable y efectivo de tareas, transferibles a diversos
contextos específicos” (Valiente y Galdeano, 2009, p.370), en este caso las
competencias son de investigación. Para determinar dichas competencias, la
guía es el perfil de egreso, cuya aplicación no es modular o determinista (a
casos prototípicos corresponden competencias aisladas) sino integral, es decir,
la interacción de competencias hace frente a problemas complejos constituidos
por la práctica de investigación. En esta visión, las competencias, como afirma
Naval (2008), no deben ser vistas como entelequias o virtudes finales inamo-
vibles sino como modos de acción en constante adecuación adaptativa, los
cuales, en las prácticas de investigación, son redimensionadas y moldeadas
por nuevos conocimientos y situaciones.
Estas competencias se van a determinar por un contexto institucional que

en este caso se refiere a la labor de gestión científica (generación, transmisión
y divulgación del conocimiento), que se encuentra ampliamente normada
por reglas editoriales, protocolos de investigación, instituciones profesionales,
comités de ética, controles de calidad, entre otros más. En la visión dominante
de la economía del conocimiento, la investigación se traduce como la pro-
ducción de bienes y servicios en la que el conocimiento es un activo más,
donde la cantidad y sofisticación de este, legitima su carácter científico en la
búsqueda del progreso constante. Por lo tanto, este contexto institucional,
que no puede ser ignorado, debe ser abierto y flexible para enfatizar los prin-
cipios éticos y sociales de la investigación, los cuales tendrían que ser prefe-
rentes a los económico-instrumentales.
Para la adecuación crítica de la práctica de investigación es indispensable la

reflexión epistémica sobre teorías, objetivos y metodologías, que posibilite
una pluralidad de saberes desde una perspectiva interdisciplinar que trascienda
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los aspectos formales de la ciencia (eso que se conoce como teorías, enunciados
nomológicos, modelos, técnicas de intervención, ejercicios, entre otros). Re-
flexionar epistemológicamente sobre estos elementos formales implica que,
dentro de la investigación, es indispensable situar el conocimiento y la bús-
queda de respuestas a partir de los contextos sociopolíticos a que se enfrenta
el investigador.
Desde el contextualismo radical, cuando la investigación se convierte en

una práctica epistémica pedagógica, es también necesario visibilizar los con-
textos y saberes situados de docentes y estudiantes, entendidos como procesos
epistémico instrumentales con los que actores educativos afrontan sus desafíos
en la enseñanza y formación en investigación. Estos procesos, como afirma
Dewey (2000), son función de la dinámica del conjunto relacional entre historia
de aprendizajes (a nivel teórico, heurístico y axiológico), valoraciones situa-
cionales (afectivas, morales, estéticas, epistémicas, pragmáticas, éticas e ideo-
lógicas) y experiencias surgidas en la relación pedagógica.
El proceso pedagógico asume que su práctica, a través del currículum, di-

dáctica y evaluación, se enfoca al desarrollo de competencias de investigación,
que en una visión dominante implica una adopción acrítica de dichas com-
petencias. Sin embargo, con ello se forman técnicos, pero no científicos, ya
que se asumen los conocimientos y procedimientos como inmutables; en
este sentido, la ciencia se instrumentaliza a través de los métodos, a manera
de recetas que el alumno reproduce insistentemente, dejando de lado ele-
mentos sustanciales de la investigación que la dotan de reflexión epistémica,
congruencia y coherencia, en donde se privilegian los fines éticos y sociales
del conocimiento.
Al hablar de la dinámica política como componente de la práctica epistémico

pedagógica de enseñanza y formación en investigación, es indispensable
identificar la visión imperante de ciencia que asumen los programas de inves-
tigación a los que responden experiencias específicas, lo que permite moldear
los procesos formativos hacia visiones alternativas de la ciencia, en los cuales
siempre están presentes elementos políticos que influyen en los fines peda-
gógicos y en los procesos mismos de indagación.
Por tanto, la investigación como práctica epistémico-pedagógica implica

asumir modos alternativos de investigación, que se introducen al proceso pe-
dagógico en formas diversas, que interpelan a las prescripciones dominantes
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y consideran los diversos contextos en que se desarrolla la enseñanza y for-
mación en investigación. En este proceso no solamente se reproduce una
visión de investigación, sino que el estudiante constituye su propia visión de
investigación, ya que se posibilita el agenciamiento epistémico tanto del pro-
ceso como del resultado. Ese agenciamiento epistémico debería ser el eje del
proceso pedagógico en la formación en investigación; en tanto el currículum,
la didáctica y la evaluación son aspectos accesorios que promueven dicha
formación, pero no la determinan.
Desde esta visión se considera que la enseñanza de la investigación podría

coadyuvar al logro de los objetivos de la Agenda Mundial de la Educación
2030 en lo tocante a reinventar la educación superior, desafiando la repro-
ducción de los modelos de enseñanza de la investigación que replican cono-
cimientos de manera artificial, sin una consideración y compromiso contex-
tuales. Una visión con los componentes heterogéneos aquí presentados influye
positivamente para el logro de experiencias de aprendizaje holísticas y la su-
peración de las limitaciones disciplinares a través de una necesaria interdisci-
plinariedad (UNESCO, 2022).

7. DISCUSIÓN Y CONClUSIONES

¿Cómo incide la visión dominante de la ciencia en la formación en investiga-
ción? En nuestra opinión a través de la evaluación de la ciencia se perciben
los ejes teóricos metodológicos de lo que la ciencia “debe ser”, sin embargo,
esa visión es profundamente instrumentalista y meritocrática, al grado que
desvirtúa los fines de la ciencia y sus aportaciones ético-sociales. Con esta
visión es con la que se forman ahora los y las nuevas investigadoras, que
centran su atención más en los resultados de esas evaluaciones que en los
procesos de investigación.
¿Qué elementos aporta la crítica para reconstruir el proceso de formación

en investigación? La crítica parte de cuestionar el instrumentalismo porque
olvida los fines y cosifica a los sujetos desde una racionalidad subjetiva y
mercantilista. Lo cual se expresa en la formación en investigación a través
del uso de manuales metodológicos que centran su atención en la “pureza”
técnica, olvidando los fines epistémicos de la ciencia, lo que conduce en
muchas ocasiones a una formación en investigación obtusa y de sesgo
dogmático.
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¿Qué entendemos por práctica epistémico-pedagógica? Es una postura que
implica modos alternativos de investigación que interpelan a las prescripciones
dominantes; y se introduce crítica y contextualmente en el proceso pedagógico
de formación en investigación. Un proceso complejo que no se agota en el
aprendizaje de acervos teóricos y metodológicos, sino que requiere un acom-
pañamiento consciente, responsable y situado de los facilitadores hacia los
aprendices.
Desde la crítica, la enseñanza de la investigación debe considerar una reflexión

en torno a los usos del conocimiento derivado de la investigación, en el cual,
los dispositivos de sujeción de dichas labores queden no solamente eviden-
ciados, sino que formen parte en las decisiones epistemológicas, paradigmá-
ticas y de diseño metodológico de la investigación.
En la enseñanza y formación en investigación, las interacciones entre currí-

culum, didáctica y evaluación implican poner atención, por lo menos, en los
siguientes elementos: a) competencias en desarrollo, b) contexto institucional,
c) teorías, objetivos y metodologías de la investigación, d) contexto y saberes
situados de docentes y alumnos, e) proceso de agenciamiento epistémico y
f) dinámica política.
Finalmente, cuando preguntamos si ¿es posible dialogar con modelos plurales

del conocimiento científico ante la emergencia de modelos educativos y pro-
puestas curriculares que, desde una perspectiva crítica, ofrezcan alternativas
para la formación de investigadoras e investigadores en nuestra región? Nues-
tra posición es que esa posibilidad es altamente deseable porque ofrece flexi-
bilidad y apertura en las posibilidades formativas, sin embargo, ello siempre
requerirá atención al contexto en el cual se realice dicha formación. Un contexto
dinámico que pone en la discusión a los sujetos y a sus interacciones en mo-
mentos y regiones concretos.
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Dinámicas institucionales de vinculación científico-tecnológica 
en dos universidades del conurbano bonaerense

Institutional dynamics of scientific-technological linkage 
in two universities of the Buenos Aires

Fernanda Di Meglio*

* Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina

RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar la dinámica institucional que adquiere

la función de vinculación científico-tecnológica en dos universidades asentadas en el
conurbano bonaerense, universidades muy poco exploradas por la bibliografía espe-
cializada. Para ello, se realiza un recorrido por los marcos conceptuales que se han uti-
lizado para analizar dicha función y se incorpora un marco teórico propio de la ciencia
política para su abordaje. En términos metodológicos, la investigación se desarrolla
desde una perspectiva cualitativa a través de análisis documental (ordenanzas, reso-
luciones, memorias, etc.) de las universidades objeto de estudio. En ese marco, como
resultado del estudio se podrá observar que las universidades estudiadas se alejan
del modelo tradicional de vinculación tradicional asociado exclusivamente a las em-
presas y desarrollan un perfil de vinculación más de tipo socio-productivo, determi-
nando a su vez prácticas, objetivos y actores con los que interactúa.  El perfil encontrado
está más asociado a contribuir y/o acompañar los cambios y transformaciones socio-
productivas de la sociedad en la que está inserta, a través de un compromiso más
activo con la socialización del conocimiento y la cooperación con diversos actores so-
ciales, públicos y privados.

Palabras clave: Vinculación científico-tecnológica; gestión institucional; universidades
estatales  

Institutional dynamics of scientific-technological linkage 
in two universities of the Buenos Aires

ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the institutional dynamics that the scien-

tific-technological linkage function acquires in two universities located in the Buenos
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aires suburbs, universities that have been very little explored through specialized bib-
liography. to do this, a tour of the conceptual frameworks that have been used to an-
alyze this function is carried out and a theoretical framework specific to political science
is incorporated to address it. in methodological terms, the research is developed from
a qualitative perspective through documentary analysis (ordinances, resolutions, re-
ports, etc.) of the universities under study. in this framework, because of the study it
can be observed that the universities studied move away from the traditional model
of traditional linkage associated exclusively with companies and develop a profile of
linkage more of a socio-productive type, determining in turn practices, objectives and
actors with which they interact. the profile found is more associated with contributing
and/or accompanying the socio-productive changes and transformations of the society
in which it is inserted, through a more active commitment to the socialization of
knowledge and cooperation with various social actors, public and private.

Keywords:scientific-technological link; institutional management; public universities  

Dinâmica institucional da vinculação científico-tecnológica em
duas universidades da periferia de Buenos Aires

RESUMO
o objetivo deste artigo é analisar a dinâmica institucional que a função de vinculação

científico-tecnológica adquire em duas universidades localizadas nos subúrbios de
Buenos aires, as universidades foram exploradas apenas em sua bibliografia especia-
lizada. por esse motivo, faz-se uma revisão de o quadros conceituais que têm sido uti-
lizados para analisar essa função e incorpora um quadro teórico específico da ciência
política.  em termos metodológicos, a pesquisa é realizada numa perspectiva qualitativa
por meio de análise documental (despachos, resoluções, relatórios, etc.) das universi-
dades em estudo. neste contexto, como resultado do estudo, pode-se observar que
as universidades estudadas não se baseiam no modelo tradicional de vinculação tra-
dicional associada exclusivamente a empresas e desenvolvem um tipo de vinculação
mais socioprodutiva, determinando suas práticas, objetivos e atores com quem interage.
o perfil encontrado está mais associado a contribuir e/ou acompanhar as mudanças
e transformações socioprodutivas da sociedade em que está inserido, por meio de
um compromisso mais ativo com a socialização do conhecimento e a cooperação
com diferentes atores sociais públicos e privados.  

Palavras-chave: vínculo científico-tecnológico; gestão institucional; universidades
públicas
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Dynamique institutionnelle du lien scientifique-technologique
dans deux universités de Buenos Aires

RÉSUMÉ
cet article est présenté comme un objet d'analyse des dynamiques institutionnelles

qu'exige la fonction de liaison scientifique-technologique dans les universités situées
dans la banlieue de Buenos aires, universités très peu explorées par la bibliographie
spécialisée. nous faisons, donc le tour des cadres concepts utilisés pour analyser cette
fonction et intégrons un cadre théorique propre à la science politique pour votre ap-
proche. sur le plan méthodologique, la recherche a été réalisée dans une perspective
qualitatif à travers l'analyse documentaire (arrêtés, résolutions, mémoires, etc.) dès les
universités objets d'étude. dans ce cadre, à la suite de l’étude, on peut observer que
les universités étudiées ne sont pas basées sur le modèle traditionnel associé exclusi-
vement aux entreprises et développant un profil de plus type socio-productif, déter-
minant pratiques, les objectifs et acteurs avec lesquels interagit. le profil trouvé est
davantage associé à la contribution et/ou au soutien aux changements et transfor-
mations socio-productifs de la société dans laquelle il s'insère, à travers un engagement
plus actif en faveur de la socialisation des connaissances et de la coopération avec
divers sociaux acteurs publics et privés.

Mots clés: scientifique et technologique; gestion institutionnelle ; universités pu-
bliques

1. INTrODuCCIóN 

la vinculación científico-tecnológica se institucionalizó en la mayoría de las
universidades argentinas a partir de la década del ´90. en este periodo, la vin-
culación se convirtió en un tema de gran importancia a partir del auge de la
innovación y de la consolidación de la llamada “economía basada en el cono-
cimiento” (vaccarezza, 1999; nairdof, 2005). dicha tendencia se generalizó en
las universidades en la década del ’90 -y hasta mediados de la década de
2000- a partir de los distintos enfoques teóricos que señalaban la importancia
de la universidad para la capacidad innovadora de las naciones (lundvall y
Johnson, 1994) y la emergencia de distintas transformaciones institucionales
que debían realizar las universidades para que se produzcan (clark, 1998, etz-
kowitz y leydesdorff, 2000). en tal contexto, “tanto los gobiernos como las
propias universidades, comenzaron a demandar que las universidades contri-
buyeran en forma más activa al desarrollo tecnológico y al crecimiento eco-
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nómico” (albornoz, 2014, p. 55). esto se tradujo, por un lado, en la popularización
de la problemática de la relación universidad-empresa y, por el otro, en el es-
tablecimiento de mecanismos que permitieran fortalecer los lazos con las em-
presas (Fernández de lucio et al., 2000). si bien estos esquemas conceptuales
fueron pensados y teorizados en función de las experiencias de los países de-
sarrollados (thomas, et al., 1997), a partir de la década del ´90, y en el marco
de un contexto de restricción financiera para la educación superior en la región,
dichos enfoques comenzaron a tener una incidencia relevante en la definición
de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación y las políticas de
vinculación de los países latinoamericanos, en general y de argentina, en par-
ticular (albornoz y gordon, 2010; aguiar et al., 2018, di Bello et al., 2020). 

de esta forma, las universidades argentinas fueron incorporando las distintas
transformaciones institucionales con el objetivo de promover la vinculación
con los sectores productivos. sin embargo, el estilo y forma de organización
no es homogénea en el entramado de las universidades nacionales. los perfiles
que adoptan las universidades varían mucho en función a los objetivos que
persigue la universidad y están íntimamente relacionados con el dinamismo
del entorno próximo, las capacidades científicos-tecnológicas o la historia ins-
titucional, entre otros aspectos (codner, 2022). asimismo, estos enfoques han
sido cuestionados por tomar como modelo a universidades que mantienen
un alto dinamismo respecto de sus vínculos con el medio productivo, creando
la imagen de un patrón generalizado de gestión institucional que no siempre
se condice con universidades de menor tamaño o que se encuentran en re-
giones con una baja actividad innovativa (Benneworth et al., 2016). 

en este marco, se propone abordar universidades muy poco exploradas por
la bibliografía respecto a la vinculación científico-tecnológica: universidades
de tamaño mediano del conurbano bonaerense creadas en la década del ´90
en el marco de un proceso de ampliación de universidades nacionales. dichas
universidades presentan particularidades propias respecto a sus contextos y
trayectorias institucionales, cuestión que podrá aportar otros elementos de
análisis para caracterizar las diversas dinámicas y/o perfiles que conviven ac-
tualmente en el entramado de universidades nacionales. en este sentido, el
artículo se divide en cuatro secciones, por un lado, comienza con un apartado
que recoge los principales enfoques teóricos utilizados para abordar la función
de vinculación científico-tecnológica y se identifican los estudios que se han
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privilegiado para su análisis, en segundo lugar, se propone un marco teórico
para abordar las políticas científico-tecnológicas desplegadas; en tercer lugar,
se señala la metodología utilizada y se procede a analizar las universidades
seleccionadas. por último, se condensan los resultados encontrados, con rela-
ción a la dinámica institucional que adquiere la función de vinculación cientí-
fico-tecnológica en las universidades estudiadas.

2. rEVISIóN BIBLIOGrÁfICA

la vinculación científico-tecnológica ha sido analizada en el marco de distintos
enfoques que destacan la importancia de las interacciones entre los agentes
científicos y productivos no solo para la innovación, sino también para el de-
sarrollo económico regional (lundvall y Johnson, 1994; etzkowitz, 1998; clark,
1998). entre estos enfoques se destaca la propuesta de etzkowitz (1998), quien
ha dado cuenta de las transformaciones institucionales de la universidad para
lograr incidir en las dinámicas de desarrollo e innovación y ha propuesto di-
versas estrategias de acción para interactuar con el entorno. 

sin embargo, estos enfoques han sido cuestionados por tomar como modelo
a universidades que mantienen un alto dinamismo respecto de sus vínculos
con el medio productivo, creando la imagen de un patrón generalizado de
gestión institucional que no siempre se condice con universidades de menor
tamaño o que se encuentran en regiones con una baja actividad innovativa
(Benneworth et al., 2016). Frente a ello, se han multiplicado los estudios en
américa latina, en general y argentina, en particular, que intentan dar cuenta
de la complejidad y las dificultades de estos procesos en los países de menor
desarrollo relativo (thomas et al., 1997; sutz y casas, 2000; estébanez, et al.,
2022). en esta línea, podemos encontrar dos conjuntos de estudios, aquellos
que desde una dimensión interna analizan y profundizan en las estructuras
de interacción existentes en las universidades y sus capacidades técnicas para
su desarrollo y funcionamiento (casalet, 2010; Kababe, 2010; solleiro, 2014;
lugones et al., 2015; codner, 2022) y otro conjunto de estudios que se focalizan
en los aspectos externos o contextuales que caracterizan y/o moldean las di-
námicas de vinculación (solleiro et al., 2014; rubiano et al., 2013; di Bello y
romero, 2018). 

entre los primeros, se destacan los estudios de casalet (2010), Kababe (2010)
y codner (2022) que han centrado su atención en las estructuras organizacio-
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nales para promover la vinculación, que si bien se han generalizado en la ma-
yoría de las universidades, todavía es común encontrar organizaciones que
no cuentan con la estructura institucional adecuada. en el estudio que realiza
Kababe (2010) y codner (2022) se analizan los elementos estructurales y or-
ganizativos, sobre todo dificultades en la trama de relaciones formales y se
evidencia insuficiente reflexión sobre la complejidad que supone llevar a cabo
estas actividades. en esta línea, la literatura también se detiene en la relación
existente entre las características organizacionales que la institución universi-
taria asume y sus modalidades de relación con el entorno (clark, 1998; pinheiro
et al., 2012). por ejemplo, algunas universidades desarrollan modalidades de
vinculación asociadas a la articulación con los sectores productivos, caracteri-
zadas por la prestación de servicios y avances de desarrollo tecnológicos, y
otras muestran modalidades más vinculadas a la cooperación con grupos so-
ciales diversos en la resolución de problemas socio-productivos o asociados
al desarrollo territorial (pinheiro et al., 2012).

por su parte, en el segundo grupo de estudios se aborda la importancia que
tienen las condiciones del contexto para definir las relaciones y su incidencia
en los perfiles institucionales desplegados. un ejemplo es el estudio realizado
por solleiro et al., (2014) que señala que la vinculación científico-tecnológica
se lleva a cabo bajo circunstancias especiales que derivan del estado de desa-
rrollo económico, tecnológico, empresarial, social y político de los diferentes
países y regiones. estas circunstancias determinan ciertas características dis-
tintivas en las relaciones que las diferencian de experiencias similares en otros
países, especialmente del mundo desarrollado. con relación a lo anterior, ru-
biano et al., (2013) encontraron que a veces los sectores productivos no tienen
la capacidad suficiente para absorber e implementar el conocimiento, espe-
cialmente cuando se refiere a empresas pequeñas o medianas, las cuales ne-
cesitan primero mejorar sus procesos con la ayuda de la investigación. 

por último, encontramos un conjunto de trabajos más asociados a desarrollos
metodológicos que avanzan en una propuesta de medición de las actividades
de vinculación (Manual de valencia1 y Manual de cuyo) a partir del diseño de
indicadores universidad-entorno con la finalidad de captar las particularidades
de estos procesos. sin embargo, diversos autores han reflexionado sobre los
alcances y limitaciones de dicha propuesta metodológica, a la luz de una serie
de experiencias de medición que se han desarrollado en américa latina (es-
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tebánez et. al, 2022). entre ellos, se señala la dificultad de acceder a datos con-
cretos sobre las actividades de vinculación que realizan los investigadores
(estebánez y Bas, 2020), la polisemia del concepto de vinculación tecnológica
(codner 2020, langer 2020) y la heterogeneidad y variabilidad de las institu-
ciones universitarias, hecho que erosiona las posibilidades de comparar los
resultados debido a la imposibilidad de generar indicadores estandarizados
para todo el sistema universitario (langer 2020).

si bien dichos estudios nos permiten avanzar en diversos aspectos internos
y externos que moldean las políticas de vinculación, en este estudio se propone
incorporar un abordaje alternativo para analizar las políticas institucionales
de vinculación científico-tecnológica desplegadas por las universidades. de
esta forma, la presente investigación recurrirá a un enfoque proveniente de la
ciencia política que se utiliza para analizar las políticas públicas con la finalidad
de abordar las distintas dimensiones que hacen a la construcción de una po-
lítica de vinculación científico-tecnológica y sus dinámicas.

3. MArCO TEórICO

en particular, se recurrirá a un marco teórico proveniente de la ciencia política
que se utiliza para analizar las políticas públicas y el involucramiento de los
entes estatales en la transformación productiva de las sociedades (Hildebrand
y grindle, 1994; evans, 1995; alonso, 2007; rodríguez-gustá, 2007): el enfoque
de “capacidades estatales 2”. la discusión sobre las capacidades estatales conlleva
una revalorización del rol de los actores estatales- en este caso las universida-
des- en tanto actores claves en los procesos de desarrollo económico y social
(alonso, 2007). este marco teórico-metodológico permitirá indagar sobre las
estructuras organizacionales universitarias y sus roles, y reflexionar sobre la re-
lación entre universidad y sociedad. para ello, se consideran dos dimensiones
del concepto de capacidades: una dimensión interna asociada a los elementos
técnico-administrativos u organizacionales, que reflejan la organización interna
de la universidad en relación con las políticas de vinculación, y una dimensión
externa relacionada con el contexto económico-social en donde las universi-
dades intentan llevar adelante sus estrategias (di Meglio, 2017, 2018). 

en la primera dimensión, se analizarán las áreas institucionales encargadas
de la función, la orientación estratégica que adquiere la vinculación cientí-
fico-tecnológica en los estatutos y planes institucionales de las universidades
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y las prácticas de vinculación como expresión de dichas políticas. en principio,
hay que destacar que, para la puesta en marcha de una política de vinculación,
todas las universidades crearon estructuras de interacción dedicadas a la fun-
ción de vinculación científico-tecnológica. dichas estructuras pueden adoptar
figuras jurídicas diversas como oficinas, fundaciones, asociaciones civiles y
sociedades anónimas, y se organizan tanto en estructuras centralizadas como
en estructuras más de tipo descentralizadas, distribuidas por facultades o de-
partamentos (lugones et al., 2015). un elemento adicional, que hace al modo
de estructuración de política y gestión de las actividades de transferencia, es
que muchas universidades han optado por desarrollar formas jurídicas con
algún grado de independencia de las universidades para poder llevar adelante
la gestión (lugones et al., 2015), ya que este tipo de estructuras suelen ser
más ágiles desde el punto de vista burocrático. 

sin embargo, la existencia de estas estructuras no determina una efectiva
vinculación con su entorno. en este sentido, es importante conocer el ámbito
contextual en donde las universidades intentan llevar adelante sus políticas.
de esta forma, muchos estudios muestran la importancia que tienen las con-
diciones del contexto para las relaciones entre las instituciones universitarias
y los sectores productivos (solleiro et al., 2013; rubiano et al., 2013, robert y
Moncaut, 2022). estos entornos poseen peculiaridades intrínsecas y en algunos
casos condicionan la forma en que las universidades se relacionan. los análisis
contextuales permiten dimensionar distintos factores externos que moldean
el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de las políticas. en este
marco, se incorpora la variable contextual o contexto de acción propuesta
por (Hilderbrand y grindle, 1994) que se refiere “al entorno económico, social
y político en que las organizaciones intentan llevar adelante sus actividades y
el alcance en que las condiciones del ambiente de acción facilitan o limitan su
desempeño” (Hilderbrand y grindle, 1994, p.17). 

en este sentido, es importante señalar que se introduce esta perspectiva
como herramienta para explorar la política de vinculación pero, además como
una alternativa de abordaje de la gestión de este tipo de políticas. cabe aclarar,
que dicho marco teórico ya ha sido utilizado en estudios previos de casos de
universidades3, sin embargo, este trabajo amplía el estudio a otro tipo de uni-
versidades que responden a distinto periodo de creación y recorte territorial
dentro del sistema universitario nacional.
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4. METODOLOGÍA

en este marco, la presente propuesta pretende explorar universidades de
tamaño mediano asentadas en el conurbano bonaerense: la universidad na-
cional de general sarmiento (ungs) y la universidad nacional de lanús (unla)
con la finalidad de aportar conocimiento sobre los procesos y/o perfiles de
vinculación científico-tecnológica que conviven actualmente en el entramado
de universidades nacionales. dichas instituciones creadas en la década del
´90- en el marco de una nueva oleada de creación de universidades nacionales4

-presentan particularidades propias respecto a sus contextos socioeconómicos
y trayectorias institucionales5, cuestiones que podrán aportar otros elementos
de análisis para robustecer empírica y teóricamente los estudios sobre la vin-
culación científico-tecnológica. en términos metodológicos, la investigación
se desarrollará a partir de un estudio de casos comparados (lijphart, 1971). el
método comparativo –propio de la ciencia política– se presenta como una
estrategia analítica con fines no solamente descriptivos sino también explica-
tivos (lijphart, 1971). dichos estudios implican el análisis y la síntesis de las si-
militudes, diferencias y patrones de dos o más casos que comparten una meta
común. además, ocupan un lugar destacado en las ciencias sociales, no solo
por el valor de las descripciones, explicaciones o interpretaciones de la realidad
que puedan realizarse a partir de ellos, sino también por haberse erigido
como un insumo para el diagnóstico de problemas sociales y para el diseño
de políticas públicas (piovani y Krawczyk, 2017). 

en el tratamiento de los casos, se procederá a analizar-según el marco teórico
propuesto- la dimensión organizacional interna de las universidades en relación
a la función de vinculación científico-tecnológica (estructuras de interacción,
orientación de la función y prácticas de vinculación) y sobre todo se profundizará
en la dimensión contextual en donde las universidades se asientan. para analizar
la primera dimensión se recurrió un relevamiento de fuentes directas prove-
nientes de las propias universidades (ordenanzas, resoluciones, decretos, me-
morias, entre otras); y de otros documentos desarrollados por organismos ofi-
ciales provinciales y nacionales de ciencia y tecnología así como de bibliografía
generada por expertos en la temática. en relación a la identificación de los ele-
mentos contextuales que caracterizan a cada entorno económico y social en
donde se desenvuelven las universidades seleccionadas. entre los factores que
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se tomaron en cuenta para analizar este entorno se incluyen, entre otros: los
económicos (perfil productivo y condiciones del mercado de trabajo) y los so-
ciales (necesidades sociales y nivel de desarrollo de recursos humanos). para
llevar a cabo este objetivo se utilizó análisis estadístico de las ciudades en
donde se asientan las universidades objeto de estudio. en este sentido, se uti-
lizaron bases de datos provenientes de la dirección provincial de estadísticas
de la provincia de Buenos aires, informes del observatorio del conurbano Bo-
naerense y estadísticas locales de los municipios involucrados. por último, y en
función de los elementos encontrados, se procede a identificar los perfiles y
dinámicas institucionales desplegadas por las universidades seleccionadas.

5. rESuLTADOS

5.1. Breve descripción institucional de las universidades estudiadas 

la ungs y la unla nacieron en la década del ´90 en el marco de una nueva
oleada de creación de universidades nacionales. en este marco, se crearon
seis universidades, la mayoría de ellas localizadas en el conurbano bonaerense.
como señalan accinelli y Macri (2015) todas ellas expresan como principio
fundacional el constituirse en un proyecto educativo que atiende las necesi-
dades sociales y económicas de la región del conurbano donde tienen in-
fluencia. un rasgo común de este grupo de universidades es tomar como
nombre la ciudad o partido en el que se asientan, diferenciándose de las crea-
das en años anteriores que tomaban para su denominación el nombre de la
región geográfica o provincias, en lo que podría considerarse una prevalencia
del valor de lo local por sobre lo provincial o regional (Fanelli, 1997), y por otra
parte, denotan un énfasis en su potencial vinculación con el entorno (accinelli
y Macri, 2015). dichas universidades “nacieron con una ideología proclive a
generar una estrecha conexión con la comunidad y volcadas a la cuestión
social como un objeto de intervención desde las funciones de vinculación e
investigación” (di Bello y romero, 2018, p. 156).  

en ese marco, la unla desarrolló una oferta académica estrechamente ligada
a las demandas locales, tanto de formación de recursos humanos como a
cuestiones vocacionales relevadas en la zona. entre las principales considera-
ciones del proyecto de creación, se establecía implementar una estructura
académica que no se superpusiera con las de otras casas de altos estudios
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instaladas en el gran Buenos aires, adecuando los programas y las carreras de
grado al perfil productivo de la región. por su lado, la propuesta formativa de
la ungs se propuso también atender a la demanda local respecto a la pro-
ducción, lo social y la formación humanística, centralizándose en el desarrollo
industrial y la problemática urbana. 

5.2. Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)

5.2.1. Contexto de acción. 

los contextos socioeconómicos de las universidades del conurbano poseen
características complejas y heterogéneas. en particular, la región del conurbano
bonaerense6 es un espacio geográfico con gran potencial productivo y al
mismo tiempo con enormes déficits sociales e infraestructurales, siendo la re-
gión profundamente heterogénea y desigual (observatorio del conurbano,
2022). en este sentido, existe una heterogeneidad significativa entre los partidos
de la región, encontrando las situaciones económico-sociales más favorables
en el norte de la región, en particular dentro del primer cordón que configura
una subregión (vicente lópez, san isidro, tres de Febrero) de perfil industrial,
de producto per cápita elevado, bajos niveles de carencia por nBi, combinado
con una proporción importante de población ocupada registrada y con ele-
vados niveles de instrucción. en el escenario opuesto se observan un conjunto
de partidos ubicados hacia el sur (esteban echeverría, Berazategui y Florencio
varela) y el oeste (la Matanza, Moreno, Malvinas argentinas y José c. paz) que
empeoran los indicadores analizados en especial a medida que se alejan de
la ciudad de Buenos aires (observatorio del conurbano, 2022). 

dentro de este espacio se ubica la ungs emplazada en el partido de general
sarmiento, que luego en 1994 fue dividido en tres municipios: san Miguel,
José c. paz y Malvinas argentinas. la estructura económica-productiva de
estos municipios se caracteriza por el predominio de los servicios sobre la
producción de bienes-sobre todo en el caso de san Miguel (85,59%) y José c.
paz (26,2%), siendo Malvinas argentinas la que presenta un mayor predominio
de las actividades industriales (42,3%). respecto a los indicadores sociales, la
mayoría de los municipios poseen un alto nivel de necesidades básicas insa-
tisfechas, representando el 8% para san Miguel, 12% para José c. paz y Malvinas
argentinas respectivamente (observatorio del conurbano, 2022).
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5.2.2. Orientación de la función y estructuras de interacción. 

en términos de vinculación científico-tecnológica, la ungs ha venido desa-
rrollando desde sus comienzos una política de vinculación, pero de una forma
desarticulada y sin un lineamiento integral (galente, et al., 2021). en ese marco,
en el año 2017, después de un debate amplio y plural adentro de la universidad
se definió un nuevo estatuto que marcó los lineamientos generales de la po-
lítica de vinculación científico-tecnológica. en ese sentido, introdujo dentro
de su estatuto la “promoción del desarrollo tecnológico y social (dtys)”7 como
una función sustantiva de la universidad, que recoge las distintas actividades
y/o acciones que la universidad realiza en pos de aportar soluciones a proble-
máticas y desafíos del territorio, sus comunidades y organizaciones (galante
et al., 2021). dicha perspectiva implicó asumir un rol más activo dentro de su
comunidad y jerarquizar a dicha función como una herramienta para la trans-
formación socio-productiva que requieren las sociedades. como señala galante
et al., (2021, p. 34) “implicó asumir como institución un posicionamiento de
acción estratégica” desde la cual se interactúa con el contexto y a su vez se
transforma la vinculación por medio de esas interacciones.

dentro de ese esquema, se definieron tres principios orientadores de la po-
lítica: por un lado, “la promoción del desarrollo tecnológico y social entendida
como una interacción creadora entre la universidad y sociedad, y por tanto,
integrada con las demás funciones de la universidad”, en segundo lugar, “la
universidad asume la promoción del desarrollo tecnológico y social como
parte del compromiso social con la socialización del conocimiento y la parti-
cipación en los cambios y transformaciones sociales y tecnológicas” y, por úl-
timo, se sostiene la importancia “del fortalecimiento de la relación entre la ge-
neración de conocimientos que realiza la universidad con el sector productivo
local, regional y nacional.”(estatuto de la ungs, art.91).

en este sentido, el nuevo estatuto jerarquizó y amplió la función institucional
de promoción del desarrollo tecnológico y social (pdtys) considerándola una
de las funciones académicas fundamentales junto a la docencia y la investi-
gación. en este marco, se crea la secretaría de vinculación científico y social
(svcys) en el año 2020- bajo la órbita del rectorado - que absorbe y jerarquiza
el centro de servicios y acción con la comunidad8, estructura anterior que
gestionaba las actividades de vinculación. dicha secretaría asume la tarea de
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promover y coordinar las acciones de vinculación, en fuerte articulación con
los secretarios de desarrollo tecnológico y social de los institutos y el comité
correspondiente, a partir de desarrollar y fortalecer dispositivos para la plani-
ficación, articulación institucional, gestión, monitoreo, evaluación, sistemati-
zación y visibilización de las actividades9. 

desde este periodo, la política se concentró en tres estrategias fundamentales:
indagar sobre la oferta de capacidades de vinculación, investigar sobre la de-
manda y la construcción de acuerdos estratégicos con distintos actores pú-
blicos y privados del territorio. en el marco de esta perspectiva se definieron
12 áreas estratégicas para abordar en el marco de su política de promoción
de la vinculación tecnológica y social. entre ellas: logística, desarrollo de pro-
ductos y procesos, políticas públicas y gestión territorial local, gestión de re-
siduos, economía social, calidad, sistemas informáticos y energía. asimismo,
en el año 2022 se crea el centro universitario pyme (cup-ungs)10, en el marco
del programa nacional de competitividad de economías regionales (procer)
de la secretaría de la pequeña y Mediana empresa y los emprendedores
(sepyMe) del Ministerio de desarrollo productivo de la nación11. el centro de
asistencia se propone fortalecer la vinculación tecnológica con las pyMes de
la zona de influencia de la universidad, promoviendo el desarrollo socio-pro-
ductivo a partir de facilitar el incremento de la productividad, la mejora de la
competitividad y promoción de cuidado del ambiente.

5.2.3. Prácticas y/o estrategias de vinculación

con relación a los instrumentos y/o prácticas de vinculación que desarrolla
para llevar adelante su política de vinculación, se destaca recientemente la
creación de programas de vinculación orientados a responder a las demandas
de su medio socio-productivo, sobre todo a los municipios y a sectores sociales
vulnerables de su área de influencia. en este marco, encontramos el “programa
de vinculación con los gobiernos locales (2021)12” que tiene como propósito
promover la vinculación entre la producción de conocimiento de la universidad
y las demandas de los Municipios de la provincia de Buenos aires y de la
región Metropolitana. dicho programa busca contribuir al desarrollo territorial
integral a partir de fortalecer las capacidades de los equipos municipales y
desarrollar propuestas de trabajo que den respuesta a las demandas y nece-
sidades sociales. 
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el programa se compone de mesas municipales para la planificación y puesta
en marcha de proyectos, y la capacitación de los equipos municipales y orga-
nizaciones sociales. en otra línea de trabajo, desplegó el “programa enredes”,
inclusión sociolaboral (2021)13 que propone generar acciones de capacitación,
transferencia y asistencia técnica con equipos municipales, organizaciones so-
ciales y pyMes que favorezcan la generación de empleo y el desarrollo de com-
petencias laborales de jóvenes en situación de vulnerabilidad14 en los municipios
del conurbano noroeste. asimismo, encontramos programas más generales
como el “programa de Formación tecnológica”15 que aporta trayectos formativos
cortos orientados a la calificación de trabajadores/as en sectores productivos
de la región. como señala galante et al., (2021), la ungs se encuentra en la
búsqueda de desarrollar un modelo de gestión del conocimiento por platafor-
mas temáticas y vectores de vinculación, donde pueda desarrollarse un diálogo
entre preocupaciones transversales de los actores presentes en el territorio.

5.3. Universidad Nacional de Lanús (UNLA)

5.3.1. Contexto de acción. 

la unla creada en 1995, se encuentra emplazada en el límite de los partidos
de lanús y lomas de Zamora, en el cordón sur del conurbano. en términos ge-
nerales, lanús constituye uno de los municipios con mayor densidad poblacional
(462.760 hab.) y posee una ubicación estratégica, ya que se encuentra a pocos
kilómetros de los puertos de dock sud y de Buenos aires. en la actualidad las
principales ramas de actividad son 32,8% industria, 16% servicios empresariales
y 10,3% comercio. su industria se distribuye en los siguientes rubros: metalme-
cánica, autopartes, alimentos, textil, calzado, construcción, sector curtidor de
cueros, plásticos, químicas e industria papelera (observatorio del conurbano,
2022). además, el municipio cuenta con un parque industrial denominado cepile
(cámara de empresarios parque industrial lanús este) y actualmente se están
construyendo un parque industrial curtiembrero. asimismo, sus indicadores so-
ciales están por debajo del 5% de hogares con necesidades Básicas insatisfechas. 

5.3.2. Orientación de la función y estructuras de interacción.

en el caso de la unla, la vinculación científico-tecnológica aparece explicitada
en su misión institucional desde su creación en 1995 en donde en primer
lugar, establece la enseñanza y en segundo lugar, el aporte que puede realizar
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al mejoramiento de la sociedad, a través de la transferencia de tecnologías y
conocimientos y elevando su nivel sociocultural, “otorgando prioridad a las
necesidades y problemáticas comunales, regionales y nacionales” (di Bello y
romero, 2018). en este marco, la universidad se propone articular las capaci-
dades científicas-tecnológicas con las demandas del sector social y productivo,
teniendo como eje transversal la idea de “universidad urbana comprometida”
con el medio que la contiene. de esta forma, procura “participar en el proceso
colectivo de generación de innovaciones y de su apropiación social, promo-
viendo el conocimiento como factor estratégico del modelo de desarrollo
productivo” (estatuto unla, 2014). Bajo estos lineamientos, la unla creó
dentro de su organigrama una dirección de innovación y vinculación tecno-
lógica (divt), en el año 2004, entro de la secretaría de ciencia y técnica, y en
la actualidad dicha área fue jerarquizada y pasó a denominarse secretaría de
vinculación tecnológica y democratización científica dependiente del de-
partamento de desarrollo productivo y tecnológico. entre sus objetivos busca
promover la vinculación e innovación articuladas al campo científico y tecno-
lógico, sobre todo centrado en la democratización del conocimiento.

en ese sentido, se propone difundir y orientar dichas actividades al fortaleci-
miento de la comunidad en su conjunto y establecer una mayor inclusión
social y mejores índices de competitividad en la economía regional y nacional.
como señala di Bello y romero (2018) la unla intenta profundizar las activi-
dades de vinculación, privilegiando los vínculos con las pyMes y organizaciones
del tercer sector, en donde el medio social tiene una fuerte presencia dentro
de la gestión. asimismo, la universidad también se plegó al programa de crea-
ción de centros universitarios pyMes y en el año 2022 crea un centro con el
objetivo de brindar asistencia técnica, capacitación y promoción para el de-
sarrollo productivo, innovador y socioeconómico pyMes, y de sus cadenas de
valor estratégicas mediante programas de financiamiento.

5.3.3. Prácticas y/o estrategias de vinculación

en cuanto a las prácticas y/o programas de vinculación podemos encontrar
actividades de vinculación que buscan capacitar y sensibilizar en las temáticas
de vinculación científico-tecnológica, como así también se puede señalar
como rasgo característico de su perfil institucional la existencia de observatorios
que abarcan diversos temas de su entorno más próximo. entre ellos, se destaca,
el observatorio de la economía popular (2022)16 y el observatorio graduados
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y graduadas (2004)17 como expresión de su política institucional. por su lado,
el observatorio de economía popular es un espacio de trabajo creado en el
año 2022 coordinado por el departamento de desarrollo productivo y tecno-
lógico y la secretaría de vinculación tecnológica y democratización científica,
con la finalidad de “impulsar acciones que favorezcan la producción de cono-
cimientos y reflexiones teóricas, propiciando su vinculación con las demandas
del territorio en la temática de la economía popular, fomentando el trabajo
con los distintos actores de la comunidad educativa y el entorno” (rc.
107/2022). en este sentido, sus prácticas no se limitan a las actividades mera-
mente de vinculación científico-tecnológica, sino que también abarca aquellas
actividades relacionadas con la economía social, las capacitaciones y el trabajo
con comunidades locales (di Bello y romero, 2018).

6. DINÁMICAS DE VINCuLACIóN CIENTÍfICO-TECNOLóGICA
EN LAS uNIVErSIDADES ESTuDIADAS

como primera lectura general en función del análisis realizado se pudieron
observar los siguientes señalamientos. en primer lugar, en rasgos generales
se puede vislumbrar que las universidades analizadas –con trayectorias insti-
tucionales disímiles– desarrollaron capacidades organizacionales para des-
plegar sus políticas de vinculación científico-tecnológica. en este sentido,
comparten elementos comunes en relación con las estructuras de vinculación
existentes, en donde prevalece la existencia de secretarías con jerarquía insti-
tucional en articulación con centros de apoyo para el desarrollo de la función.

dichos centros funcionan bajo la dependencia directa de las secretarias,
pero con una forma organizacional más flexible y con objetivos focalizados,
en donde prevalece una orientación asociada a fortalecer las capacidades de
las cadenas de valor de las pyMes y la producción de conocimiento para la
formulación de planes estratégicos de desarrollo territorial/regional. asimismo,
se puede observar- en función de la orientación de la función y las áreas de
interacción- aspectos comunes en el alcance y/o significado que cada univer-
sidad le imprime a la función de vinculación científico-tecnológica. 

dichas universidades incorporan la noción de desarrollo tecnológico, social
y/o institucional dando cuenta de las modificaciones y/o discusiones concep-
tuales que giran en torno a lo que estaría contenido en dicha función y ale-
jándose del modelo tradicional de vinculación científico-tecnológico asociado
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exclusivamente a las empresas. en este sentido, las universidades estudiadas
se asientan en territorios heterogéneos y desiguales, por lo cual presentan
otros arreglos institucionales de vinculación más asociados a la cuestión social
y/o territorial que a las dinámicas tecnológicas per se, desarrollando un perfil
de vinculación más de tipo socio-productivo en articulación a las demandas
de sectores sociales y económicos más amplios y diversos. aquí se observa
una relación directa entre la misión institucional que les dio origen, el contexto
y los objetivos de vinculación que persiguen las universidades.

Tabla 1. Perfiles institucionales de vinculación científico-tecnológica en las universidades estudiadas 

UUNN

UNGS

UNLA

Contexto

Perfil 
productivo 
centrado en los
servicios

Alto nivel 
de necesidades
básicas 
insatisfechas

Perfil 
productivo 
con predominio
de la industria

Indicadores 
sociales con 
Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas

Misión y 
objetivos 
de la función

Promover la
transformación
socio-
productiva de
las sociedades

Socialización
del 
conocimiento 

Promover el 
conocimiento
como factor 
estratégico del
modelo de 
desarrollo 
productivo.

Participar en 
el proceso 
colectivo de 
generación de
innovaciones 
y de su 
apropiación 
social

Áreas 
encargadas

Secretaría 
de Desarrollo
Tecnológico y
Social de la
UNGS 

Centro 
Universitario
Pyme 2022

Secretaría 
de Vinculación
Tecnológica y
Democratiza-
ción Científica 

Centro 
Universitario
Pyme 2022

Programas 
de vinculación

Programa de
Vinculación con
los Gobiernos
Locales

Programa 
EnRedes, 
inclusión 
sociolaboral 

Programa 
de Formación
Tecnológica

Programa de 
la Economía 
Popular 

Observatorio
Graduados y
Graduadas

Actores con los
que interactúa

Municipios, 
organizaciones
sociales y
PyMES

Organizaciones
del tercer sector
y PyMES

Fuente: Elaboración propia
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asimismo, se pudo observar que dicho perfil determina prácticas, objetivos
de vinculación y actores con los que interactúa. en este sentido, las universi-
dades abordadas desplegaron programas de vinculación con la finalidad de
atender demandas concretas de los municipios de su área de influencia y la
producción de conocimiento orientada a la resolución de problemas del de-
sarrollo territorial. en esta línea, se observan diferentes segmentos y/o sectores
a los cuales se intenta dar respuesta, en algunos casos los programas se orien-
tan a los sectores de la economía popular específicamente y en otros casos
avanzan en incluir organizaciones gubernamentales asentadas en los territorios
de pertenencia de las universidades. dichas orientaciones están vinculadas a
la concepción de “vinculación” que cada universidad define en el marco de su
política institucional de vinculación científico-tecnológica, y que naturalmente
se desprende de su historia y contexto particular.

7. DISCuSIóN Y rESuLTADOS

el presente artículo pretendió aportar a los estudios sobre la vinculación
científico-tecnológica en las universidades desde dos aspectos: en términos
teórico-metodológico y empírico. por un lado, se aportó un marco teórico-
metodológico que permitió abordar la política de vinculación científico-tec-
nológica desde una mirada interna vinculada a la organización de la función
(orientación, áreas encargadas, prácticas de vinculación, etc.) y desde una mi-
rada externa asociada a la dimensión contextual en donde se asientan las
universidades. asimismo, se avanzó en el conocimiento empírico de dos uni-
versidades de tamaño mediano emplazadas en el territorio bonaerense, as-
pecto que permite empezar a desandar la trayectoria institucional y diversidad
de dinámicas que conviven en el entramado universitario nacional. en este
marco, se pudo constatar que las universidades analizadas- a pesar de sus tra-
yectorias disímiles en relación con la institucionalización de las actividades de
vinculación- presentan perfiles institucionales de vinculación científico-tec-
nológica similares con respecto a la orientación que adquiere la función en
estos espacios. 

Fundamentalmente, la dinámica institucional encontrada se aleja del modelo
tradicional de vinculación asociado exclusivamente a las empresas- que im-
pregnó la mayoría de las universidades en la década del ´90- presentando un
perfil de vinculación más de tipo socio-productivo asociado a la misión insti-
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tucional que le dio origen y al contexto socioeconómico en donde se asientan.
dicha función busca trascender esa mirada economicista del modelo tradi-
cional, y centra sus objetivos en contribuir y/o acompañar los cambios y trans-
formaciones socio-productivas de la sociedad en la que está inserta, a través
de un compromiso más activo con la socialización del conocimiento y la coo-
peración con diversos actores sociales públicos y privados (organismos esta-
tales, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, etc.). concebida de
este modo, sus prácticas no se limitan a las actividades meramente de vincu-
lación universidad-empresa, sino que abarca otro tipo de actividades relacio-
nadas con la economía social y líneas estratégicas de vinculación con una
perspectiva social. 

en este sentido, es importante señalar que las políticas de vinculación, está
íntimamente relacionadas con la definición que la universidad realice de sí
misma y de cómo conciba su relación con la sociedad, y si bien, pueden coe-
xistir actividades de cada forma de vinculación en una universidad, predomi-
nará cierta dinámica o tendencia que emerge de su historia y contexto parti-
cular. por último, es importante señalar que si bien la propuesta metodológica
restringe el estudio a los aspectos normativos institucionales de las universi-
dades analizadas, quedará para futuras líneas de investigación profundizar
en el análisis de los vínculos informales que establecen las universidades que
generalmente no se reflejan en las normativas y programas establecidos, y
que pueden aportar una visión más integral de estos procesos.
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NOTAS
(1) el Manual de valencia fue elaborado por la red de indicadores de ciencia y tecnología -
iberoamericana e interamericana- (ricYt) y el observatorio iberoamericano de la ciencia,
la tecnología y la sociedad (octs-2017) de la organización de estados iberoamericanos
(oei).

(2) el enfoque de “capacidades estatales” busca explicar las diversas capacidades que poseen
o que deben construir los actores públicos para poner en práctica sus políticas y acciones
(sckopol, 1985).

(3) veáse: di Meglio F. (2017; 2018).

(4) en este marco, se crearon seis universidades, la mayoría de ellas localizadas en el conur-
bano bonaerense: la Matanza (1989), Quilmes (1989), general sarmiento (1993), general
san Martín (1992), tres de Febrero (1995) y lanús (1995).

(5) los proyectos de nuevas universidades implicaron el recorrido de caminos distintos, la
implementación de lógicas independientes y la cristalización de perfiles institucionales y
políticos propios (Marquina y Morresi, 2012). 

(6) comprende 24 partidos que concentran el 63% de la población de la provincia y el 53%
del producto Bruto geográfico (pBg). la producción de bienes representa el 43.7% del
producto y los servicios tienen un peso del 56%. 

(7) veáse: https://bit.ly/3tcHcWv 

(8) la svcys se crea sobre los antecedentes del centro, en especial del instituto de industria
en lo que respecta al vínculo con las empresas. 

(9) veáse: https://bit.ly/3tetZHj 

(10) veáse: https://bit.ly/46nXbHv 

(11) dicho programa tiene como objetivo financiar la creación de centros universitarios
(cup) para fomentar las actividades de asistencia técnica destinadas a fortalecer las capa-
cidades de las cadenas de valor de las pyMes y la formulación de planes estratégicos de
desarrollo sectorial, local y/o regional.
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(12) veáse: https://bit.ly/3tdYt1Y  

(13) veáse: https://bit.ly/47Kvwnx 

(14) los destinatarios son jóvenes de 18 a 35 años en situación socioeconómica vulnerable
preferentemente mujeres y personas con discriminación por género, con especial atención
a jóvenes con discapacidad.

(15) veáse: https://bit.ly/3t9Qovx  

(16) veáse: https://bit.ly/3nfefl5 

(17) veáse: https://bit.ly/3tv8txn 
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