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Introducción

El presente libro se desprende el trabajo del cuerpo académico CA-
UDG-919 del Centro Universitario del Norte, de la Universidad de 
Guadalajara en su preocupación por atender, abordar y difundir la in-
vestigación y las temáticas de la innovación, tecnologías y educación 
que se viven en la actualidad, pretendiendo enfocarse en recopilar, así 
como mostrar las experiencias de alumnos que se integran a la inves-
tigación temprana, académicos e investigadores de distintas universi-
dades a nivel nacional e internacional, en donde integran la tecnología 
educativa como parte de la labor docente, en sus contextos particulares 
y con una mirada crítica-reflexiva de sus vivencias de implementación, 
sobre todos los grandes desafíos que ello implica y sus repercusiones. 

En la actualidad la tecnología evoluciona día a día de manera verti-
ginosa en todos los aspectos y su aplicación es fundamental, en lo par-
ticular este libro se enfoca en el sector educativo, así como también los 
desafíos en el siglo XXI dentro de la transformación de los procesos de 
enseñanza aprendizaje; ante ellos todos los estudiantes, profesionales, 
académicos e investigadores desempeñan un papel muy importante en 
este proceso de transformación digital educativa, sabiendo el gran com-
promiso que se tiene en lograr la mejora continua, proponer e impulsar 
prácticas innovadoras con el apoyo de herramientas de vanguardia, con 
el objetivo de lograr transmisión y apropiación del conocimiento.

En ese sentido, la presente obra está constituida por 10 capítulos 
debida y cuidadosamente dictaminados, que pasaron el proceso de eva-
luación de pares académicos a doble ciego, resaltando que se enfocan y 
atienden a tres ejes temáticos fundamentales, la innovación, las tecno-
logías y la educación, mismos que se enlistan a continuación:

Capítulo 1: Educación 4.0: Formación docente en inteligencia arti-
ficial. Innovación educativa mediante capacitación: Un análisis desde 
la educación. En él, se investigó la perspectiva de los docentes sobre la 
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inteligencia artificial en el aula para desarrollar un programa de capa-
citación. Se utilizó una metodología investigación-acción, recopilando 
datos de docentes de la Universidad de Guadalajara. Los resultados que 
se obtuvieron, permitieron crear un programa de estudio que atiende las 
necesidades de los profesores en términos de herramientas y aplicacio-
nes prácticas en el aula.

Capítulo 2: Habilidades del futuro para jóvenes estudiantes en Mé-
xico. Este apartado, resalta la importancia del desarrollo de habilidades 
transferibles a través de programas de tutoría con TIC, competencias 
valoradas por los empleadores en un ambiente global que demanda re-
siliencia y conocimientos diversos.

Capítulo 3: Prototipo de una aplicación para docentes. Este proyecto 
se enfoca en crear un prototipo de aplicación para la planeación y se-
guimiento académico de alumnos de la Licenciatura en Administración 
en el Centro Universitario del Norte. Surge de la falta de utilizar tec-
nología en los docentes, quienes expresaron interés en funciones como 
lista de asistencia, registro de calificaciones, almacenamiento de archi-
vos y horarios. Se realizó una encuesta a 50 docentes para identificar 
sus necesidades y se concluyó con un prototipo de la aplicación. Esto 
evidencia la importancia de usar herramientas tecnológicas para mejo-
rar las actividades diarias de los profesores en mediación, planeación y 
gestión educativa.

Capítulo 4: Las TIC y el autoaprendizaje. El fomento del autoapren-
dizaje en alumnos es crucial debido a las diversas formas de prepa-
ración y la importancia de actualizar conocimientos de por vida. Un 
análisis de TIC, problemas para promover el autoaprendizaje, hábitos 
de estudio, inteligencia emocional y regulación de distracciones se lle-
vó a cabo en 67 estudiantes con una encuesta de 68 ítems. Se comparó 
el uso de TIC entre 2013 y 2024, mostrando herramientas que guían a 
los estudiantes en metas, aprendizaje, perseverancia y autoestima. Se 
encontraron diferencias en la inteligencia emocional entre hombres y 
mujeres, así como la importancia de aprender un lenguaje de programa-
ción en el autoaprendizaje.

Capítulo 5: Un acercamiento de las tendencias de la inteligencia 
artificial en la Licenciatura de Contaduría Pública (CUNORTE). La 
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Inteligencia Artificial (IA) se ha aplicado en todas las áreas del cono-
cimiento, incluyendo la Contabilidad. En este estudio, se investiga su 
importancia, aplicaciones y beneficios para los estudiantes de Conta-
duría Pública en el CUNorte. Se destacan herramientas como Machine 
Learning, Procesamiento del Lenguaje Natural y Automatización Ro-
bótica de Procesos. Se encuestó a los alumnos para evaluar su conoci-
miento sobre IA y planear su integración en la formación académica y 
docente al interior del Centro.

Capítulo 6: Diagnóstico de las competencias digitales de la docencia 
en el Centro Universitario del Norte. La tecnología ha transformado la 
educación, haciendo que el aprendizaje sea más accesible y flexible. 
Los docentes han tenido que adaptarse y adquirir competencias digi-
tales para mejorar su práctica. Se realizó un estudio cuantitativo en el 
Centro Universitario del Norte con 196 docentes, utilizando una en-
cuesta y la aplicación de Microsoft Excel para analizar los resultados. 
Se observó que los docentes utilizan herramientas digitales para ense-
ñar, pero se deben mejorar algunos aspectos de la comunicación. Es 
importante seguir formándose en tecnologías digitales para estar al día 
con las tendencias educativas.

Capítulo 7: Métodos para la resolución de problemas matemáticos. 
Este estudio se centra en la resolución de problemas en matemáticas, 
como pilar de enseñanza de las matemáticas, utilizando diversos mé-
todos para ello. Se emplea VOS viewer y motor bibliométrico Scopus 
para identificar características y representantes principales de los méto-
dos: Piaget, Polya, Heurístico, Vygotsky y Singapur, en donde se con-
cluye que se deben de adquirir  habilidades matemáticas basadas en 
teorías que fundamenten el pensamiento e influencia en el contexto para 
el crecimiento metacognitivo.

Capítulo 8: Avance de tesis: La utilización de herramientas digita-
les para el desarrollo de la lectoescritura en alumnos de primer grado 
de Primaria. En este capítulo se presentan los resultados de un estudio 
sobre los avances en lectoescritura de estudiantes de primer grado en la 
Escuela Primaria Don Bosco en Zapopan, Jalisco, México. Se emplea-
ron herramientas tecnológicas para motivar a los alumnos y se aplicó 
la prueba SisAT en dos momentos diferentes, con un intervalo de 6 
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meses, para analizar el beneficio de las herramientas tecnológicas en el 
proceso educativo. Se utilizó un enfoque cuantitativo y se evaluaron la 
comprensión lectora, escritura y cálculo mental.

Capítulo 9: Tendencias en el uso de TIC, TAC y TEP en la Educación 
Superior para los docentes del Centro Universitario de Ciencias, Eco-
nómico Administrativas, un estudio mixto. En la educación superior, las 
TIC, TAC y TEP han evolucionado notablemente en los últimos años. 
La integración de nuevas tendencias educativas ha permitido la adop-
ción de metodologías y recursos educativos innovadores, mejorando la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje. En el contexto del CUCEA, se 
ha visto un aumento en el uso de estas tecnologías en la enseñanza, lo 
que resalta la importancia de comprender sus tendencias y estrategias 
para promover su uso de manera efectiva

Capítulo 10: Transformando la educación superior con tecnologías. 
En los últimos años, se han realizado estudios sobre las Tecnologías de 
la Información y Comunicación en el ámbito escolar, reconociendo su 
potencial. La transformación de la educación superior con herramientas 
tecnológicas mejora la calidad de la enseñanza, surgiendo modalidades 
educativas innovadoras. La cultura digital revoluciona la sociedad y la 
educación, integrando tecnologías para el desarrollo integral del estu-
diante. En la transformación educativa los nuevos modelos de aprendi-
zaje son esenciales para el sistema educativo y atienden a las necesida-
des de los estudiantes.

Los anteriores apartados a primera vista abordan grandes temas que 
se aplican en el sector académico como la Educación 4.0, habilidades 
del futuro, prototipos docentes, TIC, TAC, TEP, autoaprendizaje, com-
petencias digitales, tendencias y transformación de la educación y la in-
teligencia artificial; esto naturalmente invita a realizar una lectura más 
a detalle y ampliar las diferentes experiencias vertidas en los contextos 
particulares con el uso de la innovación, tecnologías y educación.



Capítulo 1
__________________________

Educación 4.0: Formación docente 
en inteligencia artificial. Innovación 
educativa mediante capacitación: Un 

análisis desde la educación.

Miguel Ángel Frausto Loera
Juan Fidel Cornejo Álvarez

https://doi.org/10.61728/AE24001847  
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Resumen

El objetivo de esta investigación es realizar una propuesta de capacitación 
sobre inteligencia artificial, esta, derivada de conocer la perspectiva que 
tienen los docentes en torno al uso de esta tecnología para aplicarla en el 
aula como parte de los recursos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
El presente trabajo se guía bajo el diseño de una metodología investi-
gación-acción en su modalidad práctica, recopilando datos por medio 
de Google Forms y como población, docentes de la Licenciatura en 
Educación del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Gua-
dalajara. Los resultados son el punto de partida para generar el programa 
de estudio, atendiendo a las solicitudes de los profesores en cuestión de 
herramientas, temas, y aplicaciones prácticas en el aula, apoyándose en 
aquella información con la que ya cuentan derivado de la capacitación 
previa o del aprendizaje autodidacta. Se presenta la organización, estruc-
tura y temáticas que fueron de mayor relevancia para los profesores. En 
las conclusiones se da muestra de proceso y de la importancia el estudio 
realizado, consideraciones y la propuesta de capacitación en inteligencia 
artificial para los docentes en un mundo que exige estar actualizado con 
las tendencias tecnológicas en la educación.

Introducción

“La inteligencia artificial no está aquí para reemplazarnos. Ella aumenta 
nuestras habilidades y nos hace mejores en lo que hacemos.” (SAS, 2024). 
La cita resume la importancia que tiene actualmente la inteligencia arti-
ficial, se trata de productividad y mejora en los procesos que llevamos a 
cabo en prácticamente cualquier campo. Esta tecnología crece de forma 
exponencial y cada día aparecen aplicaciones, herramientas, o incluso 
dispositivos o robots que funcionan mediante inteligencia artificial. 

En la educación es un recurso muy importante, sin embargo, hay as-
pectos que se deben de considerar, en un inicio, la capacitación docente, 
sobre todo de aquellos que se resisten a los cambios y actualización, se 
debe de fomentar la evolución de los procesos de enseñanza aprendizaje, 
con la utilización de tendencias tecnológicas que forme profesionistas 
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con las competencias que las generaciones del siglo XXI exigen. 
En el presente se da a conocer la visión sobre esta tecnología, desde 

lo que mencionan las propias inteligencias artificiales vs. las humanas, 
qué importancia tiene sobre todo en el campo de la Educación, tomando 
como referencias y experiencias previas de los docentes de la Licencia-
tura en Educación del Centro Universitario del Norte (CUNorte) de la 
Universidad de Guadalajara. 

Se brinda el proceso metodológico que se siguió, fase a fase de la 
investigación-acción, contemplando un primer momento que consiste en 
el diseño de una propuesta de capacitación para formadores de futuros 
formadores, atendiendo a las necesidades de estos y rumbo hacia una 
educación innovadora, una educación 4.0. 

Conforme a la metodología seleccionada se brinda un análisis com-
pleto de la información recopilada, la interpretación de esta que dio pie 
al plan de estudio adecuado para la formación docente con los elementos 
necesarios para incluir inteligencia artificial en las aulas, cursos, activi-
dades, evaluaciones, etc. 

Cierra el presente con las conclusiones derivadas de todo el proceso, 
donde de forma general se brinda una visión de los resultados obtenidos, 
así como de aquellos que se espera durante una futura intervención con 
la propuesta diseñada y esperando promover este tipo de actualizaciones 
a los docentes de las 12 carreras restantes que oferta el CUNorte. 

1. Desarrollo

La inteligencia artificial (IA o AI por sus siglas en inglés) es una tecnolo-
gía en tendencia, ha impactado en muchos campos de nuestra vida diaria, 
después de conocer lo que esta tecnología hace y de empezar a usarla, 
comienza a ocupar un espacio en nuestras actividades, dependiendo de 
la tarea que se requiera realizar, en algún momento se piensa, ¿y si lo 
hago con inteligencia artificial?

La educación es un campo que absorbe todas las bondades de la IA, 
pero es necesario que se tenga una buena noción de cómo aprovechar 
este medio para cualquiera que sea el objetivo, saber cómo iniciar, cómo 
desarrollar y concluir un proyecto educativo es de vital importancia para 
aprovechar adecuadamente esta tecnología. 
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1.1. Situación 

En el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara 
se oferta la Licenciatura en Educación, misma en la que se enfoca esta 
investigación, específicamente en los docentes. Se ha observado que los 
estudiantes ya empiezan a utilizar inteligencia artificial para sus activi-
dades académicas, pero con poca guía, ya que son pocos los profesores 
que utilizan la IA.

Derivado de la observación e interacción con docentes y estudiantes, 
muchos de los trabajos presentados por los alumnos no llevan un aporte 
propio, discriminación de información o verificación de coherencia con 
lo que requieren, muchos docentes evalúan estas actividades de forma 
correcta, sin conocer su procedencia, debido al desconocimiento de los 
patrones que presentan en mayor porcentaje los textos generados por 
una inteligencia artificial. 

Lo anterior genera un problema ya que los alumnos ven en la IA una 
salida fácil a la conclusión de una actividad, sin ser responsables del 
contenido, teniendo esto repercusiones en su aprendizaje, mientras los 
docentes no generan un acompañamiento con estas herramientas debido 
al desconocimiento. 

1.2. Justificación

Con base en lo anterior resulta de vital importancia el que se pueda contar 
un programa de capacitación, que apoye a los docentes a entender cómo 
trabaja la IA, qué pueden hacer con ella, cómo aplicarla a su trabajo, 
incluirla en sus clases, actividades y métodos de enseñanza, que cono-
ciendo más a fondo esta tecnología puedan guiar a los futuros docentes a 
incluir este medio en su proceso de aprendizaje y cómo utilizarlo en las 
distintas áreas del conocimiento, en su futura labor como profesionales 
de la docencia.

El contar con una herramienta como la inteligencia artificial, resulta 
interesante y un recurso que se debe de explotar en el campo educativo, 
se ha hecho un énfasis especial solo a los docentes de Licenciatura en 
Educación, ya que es con quienes se tiene un contacto directo, se conoce 
y se experimenta la situación descrita. 
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El llevar a cabo capacitación adecuada para los docentes no solo 
atiende a las necesidades de estos como profesionistas, sino que es una 
demanda misma del Centro Universitario del Norte a través de la Unidad 
de Formación, Capacitación y Actualización Docente (s. f.), que entre 
sus objetivos y destacando aquellos que se relacionan directamente con 
el presente trabajo son: 
• Que el personal académico del Centro se actualice en las nuevas ten-

dencias pedagógicas que sustentan las modalidades mixtas. 
• Que los profesores del Centro dominen las principales herramientas 

para el manejo de la información y la comunicación en su trabajo 
académico.

Estos objetivos representan el hecho de poder incluir nuevas herra-
mientas en la enseñanza, los cuales se complementan con la dimensión 
de formación de Tecnologías para el aprendizaje que menciona:

Que los docentes conozcan, dominen y apliquen en su prácti-
ca educativa los elementos informáticos y de comunicación de 
acuerdo a las características de la modalidad educativa del centro, 
y tendrá que ver con la administración de cursos en línea, diseño 
de ambientes de aprendizajes, creación de recursos didácticos e 
informáticos. (CUNorte, 2024, párr. 4)

La inteligencia artificial apoya directamente con lo que se menciona la 
Unidad de Formación Docente, ya que con las distintas herramientas 
y teniendo la capacitación adecuada los profesores se pueden apoyar 
para mejorar sustancialmente el diseño de sus cursos en línea, así como 
diseñar recursos diversos que apoyen en la enseñanza de los estudiantes. 

Con la información anterior se concluye que la formación docente en 
una tendencia tan importante como la inteligencia artificial es de vital 
importancia, y debe de atenderse con la visión de profesionales en el uso 
de medios tecnológicos y cubriendo las necesidades e intereses de los 
profesores mediante una propuesta bien estructurada de capacitación que 
ofrezca las temáticas necesarias para el desarrollo de nuevas habilidades 
y competencias para llevarlas a cabo en la práctica docente. 
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1.3. Objetivo General 

Diseñar una propuesta de capacitación y actualización en el uso de la in-
teligencia artificial que apoye la labor de los profesores de la Licenciatura 
en Educación del Centro Universitario del Norte, para que, acorde a sus 
necesidades, cuenten con las herramientas necesarias para eficientar su 
trabajo y guiar en el manejo de esta tecnología a sus estudiantes. 

1.4. Objetivos específicos. 

a) Generar una propuesta de capacitación en el uso de inteligencia arti-
ficial para docentes de la Licenciatura en Educación. 

b) Contar con una propuesta de formación docente aplicable a profesores 
de otras carreras del Centro Universitario del Norte. 

c) Aportar una herramienta de formación docente en inteligencia artificial 
que pueda ser replicable y mejorable en otras instituciones educativas. 

d) Acortar la brecha del analfabetismo tecnológico mediante ejercicios 
de capacitación y formación para docentes.

1.5. Fundamento teórico. 

Ya se ha abordado mucho el término de inteligencia artificial, y aunque 
para muchos sea quizá un concepto nuevo, según el sitio web de Iber-
drola (2024, párr. 3), este se acuñó en 1956 por John McCarthy, muchos 
sucesos se fueron dando, pero fue en 1997 cuando el sistema Deep Blue 
de IBM vence al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, en una 
partida de ajedrez (y revancha), (flane.com, 2023, párr. 7). El hecho 
marcó de que una máquina con inteligencia artificial le ganara a un hu-
mano desató el desarrollo de esta tecnología, llegando al 2012 “donde se 
presentaron los primeros productos comerciales que entendían el habla y 
aplicaciones que permitían identificar el contenido de una imagen, como 
hoy incorpora Google Photos” (cesce.es, 2023, párr. 3). Según El Atillah 
(2023) actualmente la IA es capaz de redactar textos sobre cualquier 
tema, generar diseños artísticos de todo tipo, procesar y analizar datos, 
generación y edición de video, entre algunas otras.
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Pero ¿qué es la inteligencia artificial?, dejemos que la protagonista de 
este capítulo brinde algunas definiciones. Se les pidió a tres inteligencias 
artificiales lo siguiente “Define el concepto de inteligencia artificial”, 
esto fue lo que cada una generó:
• ChatGPT: La inteligencia artificial (IA) se refiere a la capacidad de 

las máquinas o sistemas informáticos para realizar tareas que normal-
mente requerirían la inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir 
el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, la comprensión del 
lenguaje natural, la resolución de problemas y la toma de decisiones 
(OpenAI, 2024).

• Gemini: La inteligencia artificial (IA) es la capacidad de las máqui-
nas para imitar las capacidades cognitivas del ser humano, como el 
aprendizaje, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la 
creatividad (Gemini, 2024).

• Copilot: La inteligencia artificial (IA) es como un puzzle digital que 
los científicos y programadores intentan resolver. Imagina que tienes 
una caja llena de piezas, y cada pieza representa una pequeña habili-
dad o conocimiento. Al combinar estas piezas de manera inteligente, 
creamos programas y sistemas que pueden aprender, razonar y tomar 
decisiones. Es como si estuviéramos armando un robot cerebral que 
puede procesar información, aprender de ella y adaptarse a nuevas 
situaciones. En resumen, la IA es como un cerebro electrónico que 
busca imitar la inteligencia humana (Copilot, 2024).

Como es observable cada inteligencia artificial generó conceptos di-
ferentes, cabe aclarar para el caso de Gemini y Copilot, se les pidió una 
definición propia, ya que brindaban definiciones compuestas de sitios 
web. Ahora bien, si cada una brindó ideas descritas de forma diferente, 
hay varias coincidencias, que se pueden resumir en la capacidad de 
las máquinas o equipos informáticos para imitar algunas competencias 
humanas, como el aprender, razonar, resolver, comprensión de datos y 
toma de decisiones.   

Pero ¿qué dice la inteligencia humana?, el sitio datascientest.com 
(2023) menciona la definición que da el CEO de DataRobot, Jeremy 
Achin, “La Inteligencia Artificial es un sistema informático capaz de 
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realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana… Mu-
chos de estos sistemas de IA se basan en el Machine Learning, otros en 
el Deep Learning y otros en cosas muy aburridas como las reglas”. Por 
otro lado, López Takeyas (s. f., p.1) menciona, “La IA es una rama de 
las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos de cómputo 
capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en función 
de dos de sus características primordiales: el razonamiento y la conducta”.

Como es apreciable la definición dada de las inteligencias artificiales 
no difiere de lo que expertos humanos en el tema mencionan, sin embargo, 
es importante aclarar que el razonamiento no llega al nivel humano, y hay 
un margen de alucinación, es decir, que las máquinas al no contar con 
una respuesta, tienden a inventarla, Torres (2024), menciona que estos 
niveles van desde un 3 % a un 27 %, dependiendo de la herramienta, 
es decir, no todo lo que agrega una inteligencia artificial es totalmente 
cierto y confiable o con el grado de realidad que lo haría una persona.

 Ahora que ya se cuenta con una idea general de la inteligencia artificial, 
es momento de saber cómo puede apoyar en el campo de la educación, 
iniciando con la capacitación de los docentes y que puedan incluir un re-
curso más a su labor, y se hace mención de agregar un medio más, ya que 
este puede ser, didáctico, pedagógico, de consulta, etc., cada herramienta 
proporciona una forma que puede ser utilizada en el campo educativo. 

Oliver (2023, párr. 2) menciona las palabras de Delgado (s. f.):

La inteligencia artificial puede apoyar en cuestiones como la ob-
tención de resúmenes muy completos de artículos, editar fotos de 
una manera sencilla, crear presentaciones en poco tiempo, obtener 
música original para nuestros proyectos, o mejorar la práctica 
docente si los profesionales son capaces de saber dónde buscar y 
cómo preguntar.

Lo anterior invita con algunos ejemplos de lo que pueden hacer los 
docentes usando IA, el universo de posibilidades es muy amplio como 
ya se ha venido comentando, pero también se mencionan puntos im-
portantes a considerar, “los docentes deben de ser capaces de…” aquí 
radica la importancia de efectuar la capacitación, con un programa de 
apoyo que les brinden las herramientas que pueden emplear y saber 
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cómo utilizarlas de una manera óptima y obtengan de las capacidades, 
habilidades y competencias necesarias para incluir la IA en su labor de 
enseñanza aprendizaje. 

Sigue mencionando Oliver (2023, párr. 3) en palabras de Delgado 
(s. f.), que “aunque muchos docentes rechazan aún el término, es im-
portante recordar que la mayoría utiliza desde hace tiempo aplicaciones 
que incorporan inteligencia artificial, sin ser conscientes de ello”. Sin 
duda alguna, la resistencia de cambio y actualización siempre ha sido 
un factor determinante, sobre todo cuando no hay conocimiento de los 
términos y las nuevas formas de hacer las cosas que estas herramientas 
proporcionan y será un elemento a considerar el poder romper con esa 
barrera, salir del tradicionalismo y poder mejorar como profesionales 
en la educación. Finalmente, Oliver (2023, párr. 4), brinda una reco-
mendación de Delgado (s. f.), “que los docentes realicen cursos en línea 
MOOC sobre inteligencia artificial, que proporcionan ideas clave en un 
formato de corta duración”. El experto hace mención de la importancia 
de realizar cursos de capacitación a través de cursos en línea masivos y 
abierto y que estos sean de corta duración. El Centro Universitario del 
Norte cuenta con la infraestructura tecnológica y trabajo de forma mixta, 
es decir, tiene la capacidad de ofertar cursos en línea, así que esto no será 
una complicación, ya que los docentes pueden decidir cómo capacitarse, 
en línea, de forma mixta o totalmente presencial, además de incluir una 
opción para recibir materiales, para capacitarse de forma autodidacta, se 
coincide en que los cursos deben ser de corta duración, sin embargo, la 
decisión en cuanto a tiempo, se deberán considerar según los docentes, 
para que la instrucción sea cómoda de llevar a cabo, y así generar con-
diciones ad hoc para una productiva capacitación. 

Al hablar de la formación docente se destaca que 

Uno los principales retos del uso de la IA en el ámbito educati-
vo son formar a los docentes sobre cómo usar esta tecnología y 
ayudarlos a cambiar su función en las aulas. Es necesario que el 
profesorado cuente con competencias digitales en torno al uso de 
la IA, este debe conocer su funcionamiento, la normativa aplica-
ble, los riesgos éticos y pedagógicos que puede entrañar su uso, y 
cómo utilizarla de manera apropiada para lograr la personalización 
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del aprendizaje. (Bosada, 2023, como se citó en Pinargote et al., 
2024, p.157)

El autor afirma un punto clave, el hecho de poder cambiar la función del 
docente en el aula y sobre todo los recursos, formas y medios a utilizar, 
no solo es un reto, resulta algo muy complicado de realizar, pero si se 
les da a los docentes las herramientas y se les muestra qué pueden hacer 
con ellas, es decir, que palpen ese producto, se pueden tener muchos 
casos en los que despierte la curiosidad y poco a poco puedan incluir 
IA en su clase. Sin duda es importante hablar también de esos factores 
negativos, que están alrededor de cualquier herramienta tecnológica, esto 
amplía las posibilidades y genera el uso crítico para que así lo puedan 
transmitir a sus estudiantes.

Por otra parte, Vera et al (2023, como se citó en Pinargote et al., 2024, 
p.157) afirman que es necesario que: 

Los docentes en la educación superior se vayan adaptando a las 
diferentes herramientas tecnológicas, entre ellas la IA, para que 
conozcan sus alcances y limitaciones: de esta forma, evitar ma-
las prácticas educativas por parte de la comunidad universitaria, 
sino que, por el contrario, emplear las estrategias de enseñanza 
– aprendizaje adecuadas, efectivas y que permitan explotar todo 
el potencial creador de los estudiantes. 

Actualmente se ha dado este problema, donde los estudiantes, por ejem-
plo, toman un texto generado por una IA y así es presentado, realizando 
una mala práctica en el uso de estas herramientas y no cuentan con una 
guía oportuna para evitar estos usos incorrectos, además, entra en esta 
instancia la parte de enseñar a enseñar, recordemos que la Licenciatura 
en Educación forma a los futuros docentes, por lo que es muy importante 
que sepan guiarles a usar estas tendencias actuales con las generaciones 
que estarán atendieron, mismas que se desarrollarán en un mundo col-
mado de medios informáticos y tecnológicos, lo que nos obliga como 
docentes a preparar una educación 4.0 acorde a los tiempos que se viven. 

La educación 4.0, “puede concebirse como un enfoque educativo diver-
so que fomenta la utilización de tecnologías para optimizar el aprendizaje 



1. Educación 4.0: Formación docente en inteligencia artificial... 23

y, en consecuencia, proporcionar soluciones innovadoras a problemas 
reales y complejos” (Iglesia, 2019, como se citó en Sifuentes, Sifuentes 
y Rivera, 2022).

Este concepto de educación 4.0, no es un modelo, como el autor lo 
comenta, básicamente se trata de incorporar los medio tecnológicos que 
ayuden a hacer un aprendizaje más eficiente y que permita de una forma 
innovadora resolver problemas complejos, en este caso la IA permite la 
eficiencia al colocar los que se necesita de forma muy rápida y al ser 
una tendencia tecnológica es una forma novedosa y atractiva para los 
estudiantes, por lo que al conjuntar los conocimientos del docente y su 
las habilidades desarrolladas en su actualización podrá llevar a este nivel 
en proceso de enseñanza aprendizaje, por supuesto tiene un impacto ma-
yúsculo en una Licenciatura en educación, donde aquello que se puede 
enseñar de forma nueva, los futuros docentes podrán aplicar, y seguir  
innovando en sus estrategias de enseñanza.  

La Licenciatura en Educación del Centro Universitario del Norte, 
forma parte de la oferta educativa desde 2019, cuyo objetivo es: 

Formar profesionistas con calidad en relación con el fenómeno 
educativo, sobre todo en las áreas del razonamiento verbal y ma-
temático, así como del mundo social y natural, desempeñándose 
con base en los valores de la equidad, respeto y compromiso con 
las personas y el medio social; con la finalidad de atender los 
principios de la enseñanza centrada en los estudiantes y en los 
aprendizajes, tomando en cuenta los contextos nacionales e inter-
nacionales, así como las competencias del siglo XXI. (CUNorte, 
2024)

Según datos de Control Escolar hasta el periodo 2024 A, la licenciatura 
cuenta con una matrícula de 372 estudiantes y una plantilla 39 docentes, 
en los 8 semestres de duración de la carrera que está compuesta por 55 
Asignaturas. 

Como se manifiesta en el objetivo de la Licenciatura, se deben formar 
profesionistas en el campo educativo que tengan las competencias del 
siglo XXI, mismas que para Martínez Brenes (2020), se clasifican en 
Maneras de Pensar, Maneras de Trabajar, Maneras de vivir el mundo y 
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Herramientas para trabajar, esta última es la que compete acorde al tema, 
se divide en tres competencias, alfabetización digital, alfabetización 
informacional y uso de la tecnologías, mismas que se hacen parte del 
objetivo de este trabajo, el poder ofrecer una propuesta de alfabetización 
a los docentes, sobre todo a aquellos que forman a los futuros formadores, 
genera el un impacto importante al usar este tipo herramientas y usarlas, 
un programa de estudio práctico, puede generar un punto motivacional 
para dejar la lado la resistencia los nuevos métodos, formas, recursos y 
medios, así poder ser docentes 4.0 en una educación 4.0.

1.6. Metodología 

Para el presente estudio se rige por la metodología educativa investiga-
ción-acción, menciona Cariño que “tiene como uno de sus orígenes la 
teoría crítica de la escuela de Frankfurt” (2005, p.57) y que “la principal 
tarea de la teoría es emancipar a la gente para que construya a través 
de su propia práctica su entendimiento del mundo” (Bergendahl, 2001, 
p. 368, como se citó en Cariño, 2005, p. 57). Rodríguez et al., la define 
como “una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 
educativo y social.” (2020, p. 3).  Por otro lado, para Elliott (1993, como 
se citó en Rodríguez et al., 2020, p.3) es “un estudio de una situación 
social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. 

Al deconstruir la definición de quien Rodríguez et al., refieren como el 
principal representante de esta metodología (Elliott), el estudio representa 
el conocer la situación actual ante el uso de la inteligencia artificial por 
parte de los docentes de la Licenciatura en Educación del CUNorte, la 
acción es el poder realizar una propuesta adecuada de formación docente 
en esta tecnología (IA), la cual pretende mejorar este aspecto donde se 
han detectado las problemáticas que ya se han especificado previamente, 
esto se fundamenta con lo descrito por lo descrito por Blaxter, Hughes 
y Tight (2000) y Bell (2005) (como se citó en Universidad de Colima, 
2024) quienes describen que esta metodología es adecuada para el área 
de la educación así como para estudiar un problema en una escuela y se 
considera necesario estudiarlo para realizar propuestas que contribuyan 
a mejorar la situación.
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Creswell (2014, p. 577, como se citó en Universidad de Colima) 
identifica dos clasificaciones en esta metodología, la participativa y la 
práctica. Contreras (como se citó en Durston y Miranda, 2002) defi-
ne la clasificación participativa como “herramienta que permite crear 
vínculos virtuosos de reflexión-diálogo-acción-aprendizaje entre las 
personas y agentes externos interesados”, para efectos de este estudio y 
por los principios que incluye se selecciona la práctica Rodríguez et al., 
menciona sobre esta que “confiere un protagonismo activo y autónomo 
al profesorado, siendo este quien selecciona los problemas de investiga-
ción y quien lleva el control del propio proyecto”, agrega que “implica 
transformación de la conciencia de los participantes así como cambio 
en las prácticas sociales” (2020, p. 9). 

Para el proceso metodológico Trujillo et al., describen que “es una 
espiral de ciclos de investigación constituidos por cuatro fases: planifi-
car, actuar, observar y reflexionar” (2019, p. 62), agregan que “este fue 
diseñado por Lewin en 1946 y desarrollado posteriormente por Kolb en 
1984, Carr y Kemmis en 1988 y otros.” 

Figura 1
Proceso del método de investigación acción

Nota: La figura representa el proceso metodológico a seguir en la metodología de 
investigación-acción. Tomado de Investigación Cualitativa (p. 62), por Trujillo et al., 
2019, Editorial Universidad Técnica del Norte. 

Este modelo, y según el autor que se consulte puede ir desde un solo 
ciclo hasta tres, depende de los proyectos, las fases son las mismas, 
solo a partir del segundo momento se incluye una evaluación, esto para 
realizar mejoras constantes.  
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A continuación, tomando en cuenta lo descrito por Trujillo et al., 
(2019, pp. 62-63), se describen las fases del proceso metodológico acorde 
al estudio. 
• Planificar: En esta etapa se define el problema de investigación y 

da un seguimiento para guiar el proceso y formular la propuesta de 
cambio. Como se definió en el apartado de situación, el plan es a raíz 
de la observación y experiencia, estructurar un programa para la ca-
pacitación y actualización de docentes en el campo de la inteligencia 
artificial, que es muy necesaria para llevar la educación a un nuevo 
nivel y acorde a las competencias del siglo XXI. Una vez definido el 
plan la siguiente fase es actuar. 

• Actuar: Aquí se debe definir un cronograma con las actividades de 
revisión literaria, y recopilación de datos, en este punto se programó 
una semana para la revisión de casos con la metodología, y biblio-
grafía referente al tema, así mismo se diseñó un instrumento en la 
plataforma Google Forms que consta de 5 secciones, Datos generales, 
Conocimientos previos sobre la Inteligencia artificial, Uso actual de 
la inteligencia artificial en la labor docente, Capacitación sobre inte-
ligencia artificial y Propuesta de formación docente en Inteligencia 
artificial. Las preguntas servirán para determinar la situación actual, 
qué necesidades tienen los docentes de capacitar y en la propuesta, 
qué temas desean aprender. 

• Observación: Aquí se documenta el proceso y se realiza la observa-
ción de los datos recopilados a través de las técnicas o instrumentos 
diseñados. En esta etapa se pasó el enlace a los docentes para que 
contestaran, se estuvo observando las tendencias, lo que permite ir 
previendo y documentando las preferencias y tomar decisiones en la 
siguiente etapa. 

• Reflexión: En esta fase intervienen varias actividades, como organi-
zación de la información recopilada, el análisis y la interpretación de 
los resultados obtenidos y alcanzar la propuesta de capacitación. Esta 
etapa es importante ya que de acuerdo con la información recopilada 
con la participación de los docentes se traducirá en la propuesta de 
formación docente para la Licenciatura en Educación.  
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Ahora, hasta este momento termina en primer ciclo que es lo que 
documenta el presente trabajo de investigación, sin embargo, el segun-
do momento será al implementar el programa de estudio, para el caso 
se planificaran las temáticas y el curso, con los medios y herramientas 
necesarios, la actuación será la impartición del curso con todo aquello 
que se ha planeado, la observación será sobre los elementos favorables y 
negativos y la reflexión, sobre los elementos observados, el rendimiento 
y actuar de los docentes en su labor docente, para evaluar, realizar mejo-
rar y pasar al tercer momento, mejorado de acuerdo con la experiencia 
adquirida en esa primera capacitación, pensando siempre en actualizar, 
formas, métodos, y herramientas.

La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, esto para 
reconocer y contabilizar las tendencias y preferencias de los diferentes 
cuestionamientos y situaciones presentadas a los profesores. 

1.7. Análisis y resultados 

Como ya se había comentado la recolección de datos se llevó a cabo 
a través de la plataforma Google Forms, se contó una población de 39 
docentes, sin embargo, no todos respondieron, solo el 41 %, esto es 16 
profesores, esto supera el rango de 25 % y 35 % para tener una muestra 
representativa (Valvuena 1974, como se citó en Camacho 2008, p.128), 
pero no los 30 datos para una investigación, ya que esto da como re-
sultado una muestra pequeña. Ante esta situación, teniendo en cuenta 
que la muestra proporciona información importante y tomando como 
referente lo mencionado en la etapa de observación de la metodología, 
se decidió realizar para esta fase el método de análisis de tendencias, 
Jain (2023), lo describe como “una técnica estadística y analítica uti-
lizada para evaluar e identificar patrones, tendencias o cambios en los 
datos”, asegura Business (2018), “Con investigar y analizar tendencias, 
los profesionales nos orientamos a la observación y análisis del entorno 
para extraer conclusiones”.

La muestra representativa abarca a prácticamente todas las áreas donde 
se imparten clase, faltando solo docentes de Historia y Filosofía además 
de Evaluación y Currículo, es decir, se cuenta con datos de 9 de los 11 
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ámbitos.  

Gráfica 1
 Muestra docente por área en la que imparte clase 

Nota: La gráfica muestra el porcentaje de docentes de acuerdo con el 
área en el que imparten clase. Elaboración propia. 

Se cuestionó sobre el periodo de tiempo en experiencia docente, re-
saltando de la muestra un 31.3 % docentes con más de 20 años como 
profesores, este dato es importante ya que puede ser que este sector sea 
quien presente mayor resistencia a la actualización, ya que vienen de una 
forma más tradicional, y es necesario tenerlo en cuenta, en contraste, hay 
un 18.8 %, que cuentan con 2 a 4 años laborando, siendo también inte-
resante, ya que algunos son jóvenes que están acostumbrados a trabajar 
con medios tecnológicos, los iguala quienes llevan de 11 a 13 y quienes 
también resaltan son los que llevan de 8 a 10 años con 12.5 %, de estos 
últimos grupos también se espera una tendencia a la actualización sin 
resistencia. Es de resaltar que del total de encuestados, 62.5 % cuentan 
con una maestría y 37.5 % con un doctorado como grado máximo de 
estudios, algo que indica un interés por la capacitación y actualización 
y que se sustenta al cuestionarles sobre el interés de capacitarse en el 
uso de inteligencia artificial en la educación, teniendo un 81.3 %. Los 
restantes respondieron de forma indecisa con un, tal vez. 

Con respecto al conocimiento y uso previo de la inteligencia artificial 
81.3 % de los docentes encuestados asevera saber sobre esta tecnología, 
pero solo el 37.5 % la ha usado en su labor docente.  
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Gráfica 2
Contraste entre el conocimiento previo y el uso en la labor docente

Nota: La gráfica muestra el contraste de quienes saben lo que es la IA y 
de quienes la usan para su labor docente. Elaboración propia.

Tomando en cuenta la Gráfica 2, el 43.8 % de los encuestados no usa 
la IA, a pesar de saber lo que es, en este caso hay varios factores, no 
tienen interés en implementarla, no saben cómo guiar a los estudiantes 
o no la consideran de valor para sus alumnos, etc. Esto demuestra una 
necesidad por llevar a cabo una formación en inteligencia artificial, ya 
se tiene un gran avance al ya saber de esta tecnología. A continuación, 
se muestra una comparativa más específica entre las herramientas que 
los docentes conocen o han escuchado hablar al menos y de las que ya 
usan en la labor docente.
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Gráfica 3
Comparativa entre herramientas conocidas y usadas en la labor docente

Nota: La gráfica muestra una comparación de las herramientas más populares de IA, 
entre las que se conocen y las que se usan. Elaboración propia.

En la Gráfica 3, se muestra una clara tendencia a una de las inteligencias 
artificiales más populares, Chat GPT, también quizá los entrevistados 
tuvieron una confusión con las versiones, ya que la 4.0 es de paga y en 
un cuestionamiento el 100 % de la muestra manifestó no haber compra-
do una licencia para usar características avanzadas, es decir, no hay una 
diferenciación clara, esto también es tema a considerar ya que a pesar 
de ser de las más populares ya hay inteligencias artificiales que por sus 
capacidades hacen que el chat de Open AI se quede obsoleto en su versión 
gratuita. Copilot, es otra herramienta de las más populares, pero no se 
usa al nivel que se sabe de ella, por otro lado, hay quienes no conocen 
ninguna y por supuesto no la usan, pero también algunos encuestados, 
además de algunas de las herramientas presentadas, mencionaron otras, 
entre las que destacan, Perplexity, Consensus, Elicit, Connected papers, 
Quillbot, Grammarly, Julius IA y Claude. En torno al uso de IA en la labor 
docente actualmente, el 56.3 % de los encuestados no la usan, el 25 % 
mencionaron que algunas veces y solo el 18.7 % la usa frecuentemente. 

Entre los usos que realizan actualmente con inteligencia artificial los 
docentes son como se especifican a continuación: 
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Usos Categoría
No la uso… A

Consultar información. B
Crear presentaciones C

Diseñar actividades, tareas, exámenes, etc. D
Validar información. E

Generar ideas de trabajo para clase F
Como opción de uso para los estudiantes G

Realizar planeaciones H
Obtener propuestas de temáticas en programas de estudio. I
Generar contenido multimedia (Imágenes, audio, video.) J

Diseñar lecciones K
Realizar diseño instruccional. L

Crear mapas mentales M
Personalización del aprendizaje N

Tabla 1
Usos de la IA por categoría

Nota: La tabla categoriza la información para un mejor entendi-
miento en la gráfica contigua. Elaboración propia.

Gráfica 4
Uso dado actualmente a la inteligencia artificial en la docencia

Nota: La gráfica muestra los usos que le dan los docentes a la inteligencia arti-
ficial. Elaboración propia.
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La Gráfica 4, muestra que son solo cinco usos los más populares entre 
los encuestados, mismos que son muy básicos, consultar información, 
crear presentaciones, diseñar actividades, tareas exámenes, entre otros, 
validar información y generar ideas para clase. En la misma gráfica se 
muestra una línea acumulativa, como parte de un porcentaje secundario, 
en pocas palabras el vacío que hay entre las columnas y la línea es lo que 
se requiere trabajar para darle un uso completo a la inteligencia artificial 
en varios aspectos importantes dentro de la educación. 

Los dispositivos que usan los docentes para trabajar con IA, arrojaron 
estos resultados, el 31.3 % tiene instalada alguna inteligencia artificial 
en su computadora, el 50 % en su celular, aunque en muchos casos ya 
vienen preinstaladas aquellas que funcionan como asistentes virtuales, 
y el 37.5 % tiene una cuenta para trabajar en línea. 

Sobre la capacitación previa en el uso de la inteligencia artificial, 
solo el 31.3 % ha tenido capacitación, pero solo el 18.8 % lo ha hecho 
de formalmente mediante un curso-taller, mientras un 25 % de los en-
cuestados, lo ha hecho de forma autodidacta. 

Con respecto a la capacitación, el 100 % de los encuestados considera 
importante capacitarse en torno a la IA, pero solo el 81.3 % tiene interés 
en hacerlo.

1.8. Propuesta temática de capacitación docente 

Para determinar la temática de la propuesta se presentaron 21 temas, 
esto son acordes a la enseñanza tomando en cuenta el poder llevar esos 
aprendizajes al aula para entrar a una educación 4.0, estos fueron los 
temas propuestos a los encuestados. 
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Tabla 2
Temas sugeridos por categoría

Nota: La Tabla 2 muestra los temas sugeridos para desarrollar la propuesta, se agregan 
categorías para el mejor entendimiento de la Gráfica 5. Elaboración propia.

Tema Categoría
¿Qué es la inteligencia artificial? A
Tipos de inteligencia artificial B
Funcionamiento de la inteligencia artificial C
Aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación D
Herramientas de inteligencia artificial disponibles para la educación E
Selección de herramienta de inteligencia artificial adecuada para cada 
asignatura

F

Uso de las herramientas de inteligencia artificial de manera efectiva 
en la docencia

G

Planificación de clases con inteligencia artificial H
Evaluación de aprendizajes con inteligencia artificial I
Personalización del aprendizaje con inteligencia artificial J
Fomento del pensamiento crítico y la creatividad con la inteligencia 
artificial

K

¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes? 

L

¿Qué beneficios y desafíos presenta la inteligencia artificial para la 
educación? 

M

Principios éticos que deben guiar el uso de la inteligencia artificial en 
la educación 

N

Evitar sesgos y discriminación en el uso de la inteligencia artificial Ñ
Creación de materiales didácticos con inteligencia artificial O
Plataformas educativas con inteligencia artificial P
Repositorios de recursos educativos con inteligencia artificial Q
Herramientas de la inteligencia artificial para la enseñanza R
Impacto de la inteligencia artificial en la educación S
Estrategias para aumentar la productividad docente usando inteligencia 
artificial

T
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Como se aprecia en las temáticas sugeridas, van entorno introducción 
en el conocimiento de la inteligencia artificial, uso de herramientas para 
el docente, y para incorporar estas herramientas en el aula y con los 
estudiantes. En la siguiente grafica se muestran solo las temáticas con 
mayor preferencia entre los encuestados.  

Gráfica 5
Uso dado actualmente a la inteligencia artificial en la docencia

Nota: La Gráfica 5 muestra la preferencia ante los temas sugeridos. Ela-
boración propia. 

En la Gráfica 5 se muestran los temas que escogieron los docentes en la 
encuesta, misma en la que se les solicitaba que seleccionaran al menos 
3 de los 21 temas, donde se reflejó una clara tendencia de preferencia 
hacia ciertos temas, solo uno no resultó votado, Selección de herramienta 
de inteligencia artificial adecuada para cada asignatura, y el que obtuvo 
más votos fue Diseñar actividades, tareas, exámenes, etc., un tema clave 
e importante para los docentes, tomando en cuenta que la mayoría no 
tiene capacitación y los que ya usan inteligencia artificial, fue uno de las 
actividades que destacaron. 

Con respecto a la modalidad para llevar a cabo la capacitación, desta-
can dos opciones, con 37.5 %, la opción de Diplomado, esta preferencia 
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atiende a la necesidad de los docentes, sobre todo aquellos de tiempo 
completo de tener una cantidad de horas de capacitación, además la 
segunda opción fue curso en línea con un 25 %, sin duda es una opción 
muy viable para los docentes ya que puede ser atendido programando sus 
tiempos, con sus actividades, puesto que un horario fijo puede afectar la 
asistencia en algún momento, es posible atender estas dos necesidades 
porque la propuesta atenderá a un diplomado en línea, sin embargo, 
por el uso de medios tecnológicos este también se puede dar bajo una 
modalidad mixta.  

Con respecto a las temáticas, se tomaron las 13 con mayor prefe-
rencia, mismas que se dividieron en tres unidades de competencia que 
suman 120 horas en total, la propuesta curricular de formación docente 
en inteligencia artificial para docentes de la Licenciatura en Educación, 
queda conformada de la siguiente manera:  

Nombre de la unidad aprendizaje:
Diplomado en inteligencia artificial aplicada a la Educación 4.0

Horas de Teoría: Horas de 
practica:

Total de Horas:

40 80 120
Presentación
En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados impactando en muchos 
aspectos de nuestra vida diaria, incluyendo la educación con diferentes tendencias 
tecnológicas que apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, este diplomado en 
inteligencia artificial para docentes, permitirá a los participantes adquirir los cono-
cimientos, habilidades y competencias necesarias para integrar la IA en su práctica 
docente de manera efectiva y creativa, conocerá sus aplicaciones en el ámbito edu-
cativo, y cómo diseñar experiencias de aprendizaje adaptadas a las necesidades de 
los estudiantes y a la manera de guiarlos para poder incluir estas herramientas en 
su formación.

Saberes
Saberes
teóricos

• Conocimiento sobre la inteligencia artificial y sus tipos
• Funcionamiento de las herramientas y su aprovecha-
miento. 
• Pros y contras de la inteligencia artificial y su impacto 
educativo.
• Pensamiento crítico y creativo con inteligencia arti-
ficial. 
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Saberes
prácticos

• Uso de diversas herramientas de inteligencia artificial. 
• Desarrollo de actividades, formatos, instrucciones y 
evaluaciones con IA.
• Aplicación práctica de la IA en el aula.
• Desarrollo de estrategias de aprendizaje con IA. 

Saberes
formativos

(actitudes y valores)

• Actitud y disposición para aprender a utilizar la IA
• Promoción de la creatividad con inteligencia artificial. 
• Comunicación y colaboración con colegas sobre la 
inteligencia artificial. 
• Trabajo cooperativo y colaborativo en la resolución de 
problemas relacionados con la IA en educación.

Contenidos
Unidad de competencia I: La IA en la Educación 4.0: Fundamentos y herramientas 
1.1. Funcionamiento de la inteligencia artificial.
1.2. Tipos de inteligencia artificial.
1.3. Aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación.
1.4. Herramientas de inteligencia artificial disponibles para la educación.

Unidad de competencia II: IA para el docente innovador
2.1. Uso de las herramientas de inteligencia artificial de manera efectiva en la docencia. 
2.2. Planificación de clases con inteligencia artificial. 
2.3. Herramientas de IA para la enseñanza. 
2.4. Estrategias para aumentar la productividad docente usando inteligencia artificial.

Unidad de competencia III: IA para el aprendizaje en la Educación 4.0 
3.1.  Evaluación de aprendizajes con inteligencia artificial. 
3.2. Fomento del pensamiento crítico y la creatividad con la inteligencia artificial. 
3.3. Evitar sesgos y discriminación en el uso de la inteligencia artificial. 
3.4. ¿Qué beneficios y desafíos presenta la inteligencia artificial para la educación?
3.5. Impacto de la inteligencia artificial en la educación
Actividades prácticas
Estas tendrán un enfoque en mundo real, donde las situaciones y contextos que estarán 
trabajando los docentes, serán llevados y actualizados a la inteligencia artificial, esto 
pondrá a prueba y a experimentar el uso de las distintas herramientas que estarán 
revisando en su labor docentes, además podrán proponer prácticas de interés general 
en cada temática que contribuya a la mejora de los trabajos que realizan de forma 
convencional. 
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Metodología
Se llevarán a cabo sesiones virtuales para dar a conocer elementos teóricos, funciona-
miento, y prácticas que apoyen a los participantes para llevar a cabo sus actividades 
de aprendizaje, las sesiones serán grabadas para que puedan ser consultadas en todo 
momento, cada temática se abarcara en un espacio de una semana.
Proceso de enseñanza aprendizaje
El aprendizaje será basado en proyectos con un enfoque en mundo real, aplicable y 
con la capacidad de implementar al corto plazo, con el fin de presentar experiencias 
y enriquecer con estas cada uno de los proyectos siguientes acorde a cada temática.
Perfil del profesor
Cada unidad de competencia será acompañada por un docente con el siguiente perfil: 
• Posgrado en tecnologías para el aprendizaje, educación, informática o áreas afines. 
• Experiencia en la integración de tecnologías digitales en la enseñanza. 
• Experiencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial para la educación.
Evaluación
La evaluación será sobre el promedio de actividades (1 por tema) de 0 a 100, y el 
promedio mínimo para acreditar el diplomado deberá ser de 80.

Conclusiones 

Con relación a lo antes expuesto se abre la puerta a una visión amplia 
sobre las necesidades de capacitación docente en torno al tema de la in-
teligencia artificial en la educación. Lo que se observó de forma empírica 
se ve reflejado en la investigación, son pocos los docentes que llevan a 
cabo su práctica implementando este tipo de tendencias tecnológicas, 
saben lo que representa y consideran importante el actualizarse para 
mejorar la formación propia y de sus estudiantes. 

Era requerido un primer paso, el contar una propuesta de capacitación, 
útil y que cubriera las necesidades de los docentes, por lo que el objetivo 
se ha cumplido. Sin embargo, no termina aquí, es importante llegar a la 
implementación del programa, evaluarlo, mejorarlo y poder llevarlo a 
otras carreras e instituciones, que pueda ser este un referente para que 
otras instituciones de nivel superior puedan capacitar a sus profesores. 

La metodología fue un instrumento muy importante para esta inves-
tigación, ya que brinda las fases y momentos para poder investigar, im-
plementar y mejorar, la investigación-acción, en el primer momento que 
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marca, lleva a un estudio y a tener el anclaje para iniciar un proceso, el 
segundo momento, es implementar y evaluar, todo programa de estudio es 
mejorable, y en este caso, debe de mantenerse en actualización constante. 

En efecto, se tuvo una limitación al momento de la recolección de da-
tos, sin embargo, se adaptó todo lo que se tenía y se utilizaron las técnicas 
apropiadas para aprovechar la información que se recolectó. El análisis 
por tendencias permitió concatenar y cruzar los datos para realizar una 
interpretación objetiva, no alejada de la realidad y que concatenadas con 
la observación empírica previa, experiencia y conocimiento de la pobla-
ción, se puede contar con una información clara, por lo que es importante 
siempre buscar las formas para entender y trabajar la información que 
se tenga, por limitada que parezca.

Algo que cambia un poco la propuesta es la etapa inicial de aprendizaje 
sobre inteligencia artificial, es un tema que muchos saben de él, ya saben 
que trata, pero quieren enfocarse en cómo usarlo, algo muy importante 
por supuesto, el reto es la resistencia con docentes que acostumbran 
formas distintas de trabajo o que consideran que las nuevas tecnologías 
no abonan al aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, se considera 
que todo está en las formas de trabajo.

La propuesta de capacitación es un buen comienzo, se tienen los 
tópicos muy acordes, con una secuencia por niveles de aplicación para 
que todo docente, pueda llevar la inteligencia artificial al aula y que sea 
aprovechable para llevar la enseñanza de forma atractiva y eficiente para 
las nuevas y futuras generaciones de estudiantes y futuros profesionistas 
de cualquier área disciplinar. 

Es importante llegar a convertirse en un docente competente en el 
área de las tecnologías emergentes, el formar estudiantes con una visión 
innovadora, creativa, pero también crítica y eficaz. Es trabajo de quienes 
están al frente de grupo el contar con instituciones que se integran a una 
evolución de la educación, la educación 4.0. 
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Asumiendo el reto de un mundo en constante 
cambio

Resumen

El presente documento se centra en el estudio de las habilidades transfe-
ribles, su importancia y desarrollo a través de programas de tutoría que 
involucren a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
ya que representan un conjunto de competencias adquiridas a lo largo 
de la vida que son aplicables en diversas situaciones y contextos, alta-
mente valoradas por los empleadores en un ambiente globalizador y que 
demanda resiliencia, técnicas y conocimientos. Sobre estas habilidades 
para la vida, que van más allá de los conocimientos técnicos o específicos 
de una profesión, se destaca su importancia, cómo se adquieren y cómo 
pueden ser utilizadas para mejorar tanto el rendimiento académico como 
la empleabilidad de los estudiantes.

Introducción

El mundo actual y el ritmo en el que se transforma y evoluciona han 
provocado una disrupción en diferentes ámbitos sociales, uno de ellos, 
el educativo. Una gran cantidad de adolescentes y jóvenes se enfrentan 
al reto de adaptarse a nuevos modelos educativos, al tiempo que se les 
exige desarrollar habilidades necesarias para incursionar en un campo 
laboral en el que, las innovaciones tecnológicas y la globalización, lo 
tornan cada vez más incierto.

Los cimientos de esta revolución informacional tuvieron origen en 
San Francisco, California, en un punto llamado Silicon Valley. Castells 
(2004), en su libro La era de la información: economía, sociedad y cul-
tura,  analiza las condiciones actuales de interacción  y acuña el término 
de sociedad red,  misma que se caracteriza  por tener como base a la 
revolución tecnológica y su principal interés se encuentra en acumular 
conocimientos e información. 
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Con la visión de la información como materia prima y en una economía 
globalizada, el conocimiento se vuelve un elemento fundamental para 
poder ser competitivos. Es decir, resulta imperante que las instituciones 
educativas doten a la juventud de las competencias y habilidades nece-
sarias para poder insertarse en la vida adulta de manera exitosa.

Esto plantea un enorme desafío para el sistema educativo mexicano 
que, si bien, en los últimos años la cobertura bruta de educación supe-
rior ha tenido un crecimiento de casi ocho puntos (Sistema Integrado 
de Información de la Educación Superior [SIIES], 2023), la evidencia 
muestra que las instituciones dedicadas al ámbito de la educación siguen 
presentando importantes áreas de oportunidad.

Un ejemplo claro de lo anteriormente expuesto es que de acuerdo con 
Manpower Group (2015) los empleadores en México reportan tener difi-
cultades para encontrar personal calificado, alcanzando una puntuación 
de 54 %, es decir, 16 puntos arriba del promedio global y quedando muy 
lejos de países como Irlanda, Reino Unido o República Checa que no 
rebasan el 20 % (Anexo 1).

Dentro del ámbito laboral, la literatura señala 3 tipos de habilidades 
indispensables. Las primeras son las habilidades básicas, es decir, la alfa-
betización y las habilidades matemáticas. En segundo lugar, se encuentran 
las habilidades técnicas que comprenden un conocimiento más avanzado 
en una ciencia o tecnología que permita la comprensión de diversos 
sectores de la vida económica. Finalmente, las habilidades transferibles, 
también conocidas como habilidades para la vida, habilidades blandas o 
habilidades socioemocionales, son aquellas que permiten a las personas 
seguir aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollarse de forma integral 
y transitar de manera adecuada del ambiente escolar al laboral (Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2022).

Resulta fundamental que a la par de atender conocimientos priori-
tarios relacionados con Español, Matemáticas o Biología, se atienda el 
desarrollo de las habilidades socioemocionales en función de brindar una 
formación integral de las y los estudiantes de tal forma que se contribuya 
tanto al bienestar personal, como a la preparación para ser ciudadanos 
y profesionales más competentes y exitosos en un mundo en constante 
cambio.
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1. Desarrollo

La educación representa uno de los pilares fundamentales para el desarro-
llo de cualquier país ya que tiene una capacidad intrínseca de cambio y 
transformación, especialmente en la era actual en donde el conocimiento 
representa la materia prima más valiosa.

En este sentido, el fenómeno de la globalización ha logrado impactar 
de forma significativa el campo educativo, provocando una transforma-
ción en la forma en que se enseña, se aprende y se accede al conocimiento. 
La interconexión cada vez mayor entre las sociedades y, en específico, 
entre las instituciones educativas en países de diferentes latitudes me-
diadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
ha facilitado el intercambio de recursos y prácticas dando lugar a una 
mayor colaboración en proyectos relacionados con el aprendizaje.

En lo que a la educación superior se refiere, cada vez es mayor el 
número de personas que buscan experiencias de aprendizaje en el ex-
tranjero, de tal manera que tengan acceso a una educación de calidad y 
experimenten con variadas culturas y perspectivas. Este fenómeno abona 
a que las diferentes universidades busquen innovar en sus métodos de 
enseñanza aprendizaje y su currículo, ampliando sus programas.

Derivado de esto, se puede apreciar que los servicios educativos que 
se ofertan hoy en día, no se limitan simplemente a la adquisición de 
conocimientos específicos, sino que buscan el desarrollo de habilidades 
que puedan aplicarse en diferentes contextos y situaciones, para tomar 
decisiones informadas y participar positivamente en las comunidades.

La UNICEF (2022) señala que se debe tomar un momento para re-
imaginar la educación y el desarrollo de habilidades, de la mano de 
adolescentes y jóvenes, de tal forma que se logre comprender a profun-
didad sus intereses y prioridades. De esta manera, se estaría avanzando 
hacia una educación inclusiva, sostenible y relevante, que brinde a la 
juventud las herramientas necesarias para enfrentar las crisis actuales, 
permitiéndoles ser los actores clave que generen ideas y orientaciones 
para una transformación tan urgente y necesaria.

En este contexto, el presente capítulo parte de la necesidad de com-
prender las perspectivas de las y los jóvenes respecto a las habilidades 
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y competencias que consideran cruciales para su desarrollo y éxito. Este 
análisis nos lleva a explorar la naturaleza social del ser humano, des-
tacando la importancia de la educación socioafectiva en la formación 
de individuos capaces de interactuar de manera efectiva y empática en 
diferentes entornos. Además, se examinan las habilidades transferibles 
como una base sólida que facilita a la juventud a insertarse en el mun-
do laboral dinámico y globalizado. Finalmente, se propone a las TIC 
como una herramienta que puede ayudar en gran medida a desarrollar 
y fortalecer estas habilidades para la vida. Dicho recorrido abona a la 
comprensión de cómo preparar a las nuevas generaciones para enfrentar 
los retos del futuro.

1.1. Habilidades del futuro de acuerdo a las y los jóvenes

Las brechas generacionales suelen tener un impacto significativo en 
la forma en la que se perciben y abordan las competencias y aptitudes 
necesarias para tener éxito en la sociedad contemporánea.

Conforme la tecnología va avanzando y los modelos de trabajo evo-
lucionan, las habilidades necesarias para asumir los retos que se van 
presentando, también cambian. Las nuevas generaciones que actualmente 
están estudiando el nivel medio superior, poseen características muy 
distintivas que les hacen entender el mundo de una forma particular.

La Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, 
realizó una consulta virtual a través de U-Report (2022) dirigida a recabar 
información sobre la percepción de adolescentes y jóvenes de la región 
acerca de las habilidades que consideraban necesarias para alcanzar su 
proyecto de vida. Los resultados muestran que: 
• Únicamente cuatro de cada diez participantes consideran que las opor-

tunidades de empleo en un futuro lograrán cumplir con sus intereses 
y expectativas.

• Consideran que el autoaprendizaje es fundamental para alcanzar sus 
metas futuras.

• Casi un tercio asegura que carece de las habilidades y experiencia 
necesaria para trabajar en el sector privado.

• Mencionan que las habilidades necesarias para su futuro son: habili-
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dades digitales, específicas para el trabajo, financieras y transferibles, 
siendo estas últimas a las que le otorgan la mayor relevancia.

1.2 La naturaleza social del ser humano

González (2012) retoma una premisa fundamental de la obra de Aris-
tóteles que ha reverberado a través de la historia: “El hombre es un ser 
social por naturaleza”. Dicha naturaleza social se expresa en la necesidad 
inherente de pertenencia, cooperación y búsqueda del bienestar común.

Este postulado constituye un punto nodal para comprender las com-
plejidades de la existencia humana y las dinámicas sociales que se esta-
blecen. Desde el momento del nacimiento, el ser humano ya se encuentra 
inmerso en una red de vínculos interpersonales que irán moldeando su 
identidad y orientando su desarrollo. A través de los sentidos, el bebé 
se introduce en el mundo de las interacciones, mostrándole el valor del 
cuidado mutuo, la comunicación y el afecto; comienza a comprender 
su propia existencia a través de su relación con el otro, forjando una 
conexión profunda con el mundo que le rodea.

Conforme va pasando el tiempo, estas relaciones interpersonales se 
vuelven más variadas y complejas. Alvarado (2020) distingue tres tipos 
de experiencias relacionadas con el vínculo social en función del nivel 
y profundidad de conexión: 
• Interacciones sociales. Comprenden todas aquellas posibilidades de 

interacción basada en interés propio o en otorgar una respuesta. 
• Relaciones sociales. Implican una interacción más profunda en térmi-

nos de intimidad emocional, confianza y compromiso mutuo.
• Experiencias en grupo. Se refiere a la participación de un conjunto 

de personas con un interés compartido implicando habilidades más 
complejas como la negociación, colaboración o respeto.

Si bien el desarrollo de estos tres tipos de experiencias suele presen-
tarse de forma natural a lo largo de la vida, es importante reconocer que 
el estilo de vida actual, la transformación en la comunicación debido a 
los avances tecnológicos y el reciente confinamiento producto del CO-
VID-19, han tenido repercusiones importantes en las nuevas generaciones.
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1.3. Educación socioafectiva

Los nuevos paradigmas en la educación dictan la importancia de dirigir 
la mirada hacia una formación antropocentrista en coincidencia con la 
opinión de diferentes especialistas y organismos internacionales. 

En el año 2015 se hizo un llamado universal a la acción global de los 
diferentes estados miembros de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), dando como resultado la Agenda 2030 que asumió como 
paradigma general el desarrollo sostenible. Se aprobaron 17 objetivos. 
En el número 4 se propone una educación que garantice una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de apren-
dizaje durante toda la vida.

Trabajar en este sentido nos llama a tomar en cuenta los 4 pilares 
fundamentales de la educación, que prepare a las personas para enfrentar 
los desafíos de un mundo en constante cambio y que promueva el desa-
rrollo sostenible: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012) agregó un quinto 
pilar en un intento por afrontar el desafío de la sostenibilidad: aprender 
a transformarse y transformar la sociedad.

Es por esto por lo que la Educación Superior desempeña un papel de-
cisivo, al ser la encargada de formar profesionales que logren adaptarse, 
evolucionar y transformar su entorno; siendo conscientes de la responsa-
bilidad que poseen para contribuir a la sostenibilidad. Este compromiso 
no podrá ser logrado con un enfoque intelectualista de la educación, 
mismo que suele dejar fuera los aspectos afectivos.

La educación socioafectiva emerge para plantear una nueva forma de 
relacionarse con la construcción del conocimiento dentro de los ambientes 
escolares. De acuerdo con Ojalvo (2016), este enfoque se caracteriza por 
tener como objetivo primordial el potenciar el desarrollo social, ético y 
emocional de las y los estudiantes, a partir de la interacción social. Se 
busca que tanto los aspectos cognitivos como afectivos sean desarrollados 
y valorizados, buscando contribuir a la construcción de una personalidad 
integral y autodeterminada.

Son tres los pilares fundamentales que dan una base sólida a la edu-
cación socioafectiva:
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• Desarrollo emocional. Implica el reconocimiento, comprensión y 
gestión emocional. Esta habilidad facilita la autoconciencia y auto-
rregulación, lo que a su vez contribuye al bienestar emocional y la 
toma de decisiones asertivas.

• Desarrollo de habilidades sociales y de relación interpersonal en los 
individuos. Se refiere a promover habilidades como la empatía, colabo-
ración, comunicación y negociación. Estas habilidades se relacionan de 
forma directa con el éxito en la vida personal, académica y profesional, 
al permitir a los individuos establecer vínculos significativos, trabajar 
de manera cooperativa y contribuir positivamente a la sociedad.

• Componente ético y moral. A través de la reflexión sobre valores 
universales como la justicia, honestidad, responsabilidad y respeto, se 
pretende desarrollar una conciencia que logre orientar las acciones y 
decisiones del individuo en la vida cotidiana. Se busca el desarrollo de 
una ciudadanía activa y comprometida que se ocupe por el bienestar 
de los demás y participe de manera responsable en la construcción 
de una sociedad más justa y equitativa.

A través de la enseñanza de habilidades emocionales, sociales y éticas, 
la educación socioafectiva prepara a las personas a comprenderse a sí 
mismas, relacionarse sanamente con los demás y enfrentar los desafíos 
de la vida de manera constructiva.

1.4. Habilidades transferibles

En un mundo en constante transformación, donde las demandas laborales 
y sociales evolucionan a pasos agigantados, las habilidades transferibles 
representan un elemento fundamental para el éxito personal y profesional. 
Estas habilidades –también llamadas habilidades blandas o habilidades 
socioemocionales– son aquellas que pueden aplicarse en una amplia va-
riedad de situaciones y contextos, trascendiendo las barreras específicas 
de una profesión o campo de estudio.

Dentro del amplio repertorio que las comprende, pueden incluir habi-
lidades cognitivas, sociales y emocionales, y su desarrollo permite a las 
personas que sigan aprendiendo a lo largo de su vida. De acuerdo con 
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UNICEF (2022), operan de forma conjunta con otro tipo de habilida-
des, por ejemplo: digitales, específicas para el trabajo o fundamentales; 
por lo que, en conjunto y conexión, logran reforzarse mutuamente. El 
desarrollo de estas competencias es un proceso continuo que puede y 
debe tener lugar a lo largo de la vida, empleando diversas modalidades 
y en diferentes contextos, contribuyendo a una transición más sencilla 
en diferentes etapas, por ejemplo, de la adolescencia a la vida adulta o 
del ámbito educativo al mundo laboral.

En el ámbito educativo, el desarrollo de habilidades transferibles 
mantiene una estrecha relación con aspectos positivos. López (2024) 
describe algunos de los principales:
• Permiten una mejor comprensión y regulación emocional.
• Sienten y muestran empatía por los demás y su entorno, por lo que 

se logra un mayor involucramiento social.
• Son capaces de establecer y desarrollar relaciones positivas en dife-

rentes núcleos sociales (familia, amigos, pareja, etc.).
• Asumen la toma de decisiones de manera responsable y afrontan las 

consecuencias de sus actos.
• Trabajan en la construcción de metas personales en función de un 

proyecto de vida definido.

Es quizá por esta razón que las habilidades transferibles sean alta-
mente valoradas por los empleadores en el mercado laboral actual. En un 
mundo en el que los procesos automatizados y la inteligencia artificial 
han logrado transformar la naturaleza del trabajo, las habilidades intrín-
secamente humanas como la creatividad, empatía, intuición o juicios 
éticos, se vuelven cada vez más importantes. Los empleadores buscan 
candidatos que no solo posean conocimientos técnicos, sino que también 
aptitudes que les permitan colaborar eficazmente, resolver problemas de 
manera creativa y adaptarse a los cambios.

Sin embargo, hoy en día las instituciones educativas en todos los 
niveles, siguen presentando deficiencias importantes en el desarrollo de 
dichas habilidades. Recientemente se realizó una investigación titulada 
“Propuesta de un diseño instruccional para desarrollar y fortalecer las 
habilidades socioemocionales en estudiantes de la Escuela Preparatoria 
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No. 8 en un contexto de postconfinamiento por COVID-19, desde la 
tutoría académica”. Dicho estudio se planteó desde un enfoque episte-
mológico racionalista deductivo, y se determinó un paradigma mixto que 
permitiera combinar la estadística producto de una batería estandarizada, 
con las entrevistas de grupos focales que abonaran a una comprensión 
más profunda de la problemática planteada.

La población objetiva fueron los estudiantes de la Escuela Preparatoria 
No. 8 de la Universidad de Guadalajara matriculados y con asistencia 
regular en el calendario 2022 B. Se determinó que los participantes 
fueran los estudiantes de cuarto semestre debido a que iniciaron el se-
mestre de manera presencial, ante la llamada a la nueva normalidad. En 
el turno matutino se encontraban matriculados y con asistencia regular 
220 estudiantes, en el turno vespertino, 198 estudiantes. La población 
total fue de 418 estudiantes.

En la primera etapa del proyecto de investigación, se realizó un diag-
nóstico a partir de una selección de muestra no probabilística que con-
sistió en la aplicación de la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein, 
batería que consiste en 50 ítems que facilitan la medición de la relación 
de seis tipos de habilidades: 
• Habilidades sociales básicas
• Habilidades sociales avanzadas
• Habilidades relacionadas con los sentimientos
• Habilidades alternativas a la agresión
• Habilidades para hacer frente al estrés 
• Habilidades de planificación

El propio individuo realiza una estimación de su competencia res-
pondiendo a cada reactivo conforme a una escala de Likert del 1 al 5, 
siendo 1 la nula utilización de la habilidad y 5 la implementación total 
de la habilidad en diferentes escenarios. La calificación consiste en la 
sumatoria de las puntuaciones otorgadas, por lo que, de acuerdo con lo 
anteriormente señalado, un promedio igual o mayor que 4 representaría 
el manejo adecuado de la habilidad.

Los resultados dieron muestra de que en ambos turnos se presentan im-
portantes áreas de oportunidad. La mayor puntuación en el turno matutino 
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está representado por las habilidades sociales básicas, con un promedio 
general de 3.3. En el caso del turno vespertino encontramos los puntajes 
más altos tanto en las habilidades sociales básicas como en las habilidades 
alternativas a la agresión, ambas con un promedio general de 3.3.

Las menores puntuaciones en ambos turnos son representadas por las 
habilidades relacionadas con los sentimientos; en el caso del turno matu-
tino se presenta un promedio general de 2.5 y el turno vespertino de 2.6.

A continuación, se muestra en la tabla 1 el promedio general de cada 
una de las habilidades estimadas.

Tabla 1
Promedio general de habilidades por grupo

Fuente: Tomado de López (2024).

Posterior a este diagnóstico, se recurrió a una muestra estructural para 
conformar dos grupos focales a los que se entrevistó sobre el reciente 
confinamiento relacionado con la emergencia sanitaria del COVID-19, 
la educación virtual que recibieron en este periodo, el regreso a clases 
de manera presencial y su conocimiento y participación en el programa 
de tutoría académica del SEMS.

El del análisis cualitativo de la investigación inició con la transcripción 
verbatim de las entrevistas de grupos focales de ambos turnos. Para co-
menzar la codificación de la información, se utilizó el software ATLAS.
ti, mismo que facilitó el manejo de los datos permitiendo una posterior 
clasificación y examinación en búsqueda de patrones de respuesta.
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En la primera fase se utilizó el análisis de contenido convencional, 
dando inicio a la interpretación lógica e inferencial de aquellas representa-
ciones relacionadas con el objeto de referencia. Trabajando directamente 
sobre el archivo de texto, se identificaron fenómenos relevantes a los que 
se les asignó un código. Producto del acomodo de las propiedades de la 
categoría y sus dimensiones, se prosiguió a la relación de las categorías 
y subcategorías mediante oraciones en forma deductiva. Para finalizar, 
se relacionaron las categorías principales entre sí.

Los resultados de dicha investigación evidenciaron incompetencias 
para el reconocimiento de las propias emociones en las y los estudiantes 
al no saber cómo nombrarlas, en algunos otros momentos se habló de 
enojo, tristeza, preocupación o frustración. Finalmente, se compartió el 
desconocimiento del contenido temático de la tutoría académica, haciendo 
mención de que, hasta ese momento, no habían tenido sesión alguna.

Producto de este estudio, se encontró que el desarrollo de habilidades 
transversales es fundamental tanto en experiencias sociales cotidianas 
como en contextos escolares, siendo este último un escenario por ex-
celencia para su puesta en práctica. La intervención mediante talleres 
tutoriales y cursos muestra grandes beneficios para sus participantes. Un 
ejemplo de ello el trabajo de Hernández, N. I. F., Mesa, M. L. C., Barrei-
ro, M. C. C. y Tapia, J. M. (2023) quienes realizaron una investigación 
evaluativa del programa Construye T que tiene como principal objetivo 
la formación de habilidades socioemocionales en estudiantes. De este 
modo, se enfatiza la importancia de las interacciones sociales y afectivas 
en la formación de personas sanas, adaptadas y felices.

1.5. Desarrollo de habilidades transferibles a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Durante siglos, el aula física ha sido el epicentro de la educación for-
mal. En la antigua Grecia, cuna de la civilización occidental, podemos 
encontrar las primeras escuelas que buscaban fomentar el debate y la 
reflexión sobre diferentes disciplinas; tal es el caso de la Academia de 
Platón o el Liceo de Aristóteles.

Siglos más tarde, en la Edad Media surgen las primeras universidades 
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europeas como la Universidad de Bolonia, en Italia y la Sorbona, en París; 
ambas centradas en la enseñanza de la teología, el derecho y las artes.

La educación superior en el siglo XX se caracterizó por un aumento 
masivo en el número de universidades y la matrícula estudiantil en todo 
el mundo. Esta expansión logró atraer poderosamente la atención de los 
gobiernos e instituciones, posicionando a la educación como un objeti-
vo clave para fomentar el desarrollo económico, político y social. Las 
universidades se convirtieron en motores de investigación y desarrollo 
al formar profesionales calificados en una variedad de campos.

Para el siglo XXI, las universidades enfrentan un enorme desafío pro-
ducto de un mundo cada vez más globalizado y digitalizado. Desde sus 
orígenes en la antigua Grecia hasta las complejas instituciones educativas 
contemporáneas, hemos sido testigos de una transformación radical que 
refleja la evolución del conocimiento, la sociedad y las necesidades del 
ser humano.

Con el advenimiento de las TIC, el panorama educativo fue testigo de 
una transformación sin precedentes. La gran cantidad de herramientas 
digitales permiten posibilidades casi ilimitadas respecto a ubicación, 
contenidos o recursos. No obstante, la utilización de las TIC debe superar 
el mero nivel informativo o teórico. Se trata de aprovechar al máximo 
las bondades que nos otorgan estas herramientas, para crear espacios en 
donde se fomente la participación activa y colaborativa de la comunidad 
estudiantil.

De acuerdo con Wenger, especialista en la investigación del apren-
dizaje social y participativo, la naturaleza del conocimiento, así como 
la mayor relevancia del aprendizaje se fundamenta principalmente en 
cuatro premisas:

1) Somos seres sociales. Este hecho, lejos de ser una verdad trivial, 
es un aspecto esencial del aprendizaje.
2) El conocimiento es una cuestión de competencia en relación con 
ciertas empresas valoradas como, por ejemplo, cantar afinando, 
descubrir hechos científicos, arreglar máquinas, escribir poesía, ser 
cordial, crecer como un muchacho o una muchacha, entre otros.
3) Conocer es cuestión de participar en la consecución de estas 
empresas, es decir, de comprometerse de una manera activa en 
el mundo.
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4) El significado –nuestra capacidad de experimentar el mundo y 
nuestro compromiso con él como algo significativo– es, en última 
instancia lo que debe producir el aprendizaje (Wegner, 2002, pp. 
21-22).

Las TIC, al fundamentarse en la comunicación y la colaboración, nos 
ofrecen diferentes herramientas y recursos que ayudan al desarrollo y 
fortalecimiento de las habilidades transferibles. Desde plataformas de 
redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, videoconferencias 
o hasta realidad virtual. Las personas pueden conectarse y compartir ideas, 
experiencias y sentimientos en tiempo real, promoviendo el trabajo en 
equipo, la empatía y la capacidad de generar acuerdos.

Otro aspecto fundamental que ha abonado la tecnología a las habilida-
des transferibles, es el aspecto de la gamificación. Mediante el juego se 
pueden simular múltiples situaciones de manera segura y controlada que 
permite a las y los participantes poner en práctica habilidades como la 
empatía, perspectiva, resolución de problemas, negociación, creatividad 
o pensamiento crítico.

Las TIC, en la actualidad, también suponen una poderosa herramienta 
para el autoconocimiento y la expresión. Mediante plataformas virtuales 
como blogs, wikis o foros, se puede crear y compartir contenido con 
personas de todo el mundo; contribuyendo a una mayor claridad sobre 
las propias emociones, valores e intereses, así como a la construcción 
de una identidad personal.

Sin embargo, es importante reconocer que el uso de las TIC para el 
desarrollo de habilidades transferibles representa un camino con desa-
fíos y riesgos. El exceso de tiempo frente a dispositivos inteligentes, la 
exposición a contenido inapropiado o el ciberacoso, representan hoy 
en día problemas relevantes que urgen a la sociedad, a las instituciones 
educativas y al gobierno, a buscar una forma de atenderlos. Por lo tanto, 
es fundamental promover el uso responsable y ético de la tecnología, 
así como concientizar a las personas sobre cómo protegerse mientras 
utilizan este tipo de recursos. 
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Conclusiones

El tema de las habilidades transferibles es amplio y complejo, dados los 
múltiples factores que las determinan y afectan. Analizar la complejidad 
social en las que está inmersa la juventud, particularmente la que cursa la 
educación media superior, requiere de un amplio estudio de causalidad, 
incluyendo variables que por su naturaleza serían muy complejas de 
controlar, por lo que esto conlleva a una serie de limitaciones en todos 
los estudios que se realicen al respecto.

Las instituciones han hecho numerosos esfuerzos por controlar la 
multifactorialidad de las habilidades transferibles, creando con ello di-
versas intervenciones que se han mostrado con anterioridad, pero todas 
ellas comparten una característica fundamental, se trata de intervenciones 
de corto plazo que no son suficientes para alcanzar los resultados nece-
sarios. Los procesos globalizadores exigen cada día respuestas rápidas, 
resilientes y eficientes a las sociedades, lo que obliga a las instituciones 
a proporcionar herramientas de aprendizaje y, en general, procesos for-
mativos de mayor alcance que aseguren una mayor estabilidad temporal.

La intención de realizar un abordaje sobre el papel de las tecnologías 
para el aprendizaje, es alertar que su uso debe estar supeditado al enfoque 
cognitivo que sustenten las propuestas de los programas e intervenciones 
que se realicen. Se trata de incorporar las mejores prácticas, probadas 
en contextos complejos, y que sean adaptadas a las necesidades de cada 
comunidad escolar. No debe olvidarse el grave problema que podría re-
presentar la brecha de conectividad y de usos de dispositivos, para ello 
deben darse bases mínimas de desarrollo social, económico y cultural.

Por lo tanto, el medio más importante que se observa para alcanzar 
mejores niveles en habilidades transferibles, para jóvenes de educa-
ción media superior, es la tutoría académica. Es este espacio formativo, 
colaborativo y de enseñanza aprendizaje donde pueden explotarse los 
conocimientos y las técnicas para llevar a cabo la integración y fortaleci-
miento de la juventud en los contextos globalizadores del mundo actual, 
en la que además, sean capaces de actuar junto con sus empleadores y 
emprendimientos personales.

La tutoría académica tiene como objetivo acompañar y orientar en 
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forma individual o grupal en el desarrollo de la juventud escolar. Se 
trata de una herramienta que ha sido eficaz para construir una guía para 
dar autonomía y empoderar a los jóvenes en sus procesos de formación 
de valores, habilidades y conocimientos. Se espera que con su interven-
ción se mejore el rendimiento académico, ya que un programa de apoyo 
mediante estrategias de aprendizaje puede incidir positivamente en el 
desempeño académico del estudiante, con ello disminuyen los índices 
de reprobación, reprobación y ausentismo, mejorando las posibilidades 
de graduación y de formación para la vida.

Se trata, pues, que los procesos formativos estén orientados a un de-
sarrollo integral de los estudiantes, contribuyendo de esa manera no solo 
al aspecto académico, sino también, en todas las demás dimensiones del 
alumno como individuo socialmente responsable con su entorno, inclu-
yendo las estrategias de fortalecimiento al cuidado del medioambiente. 
Los desafíos que enfrenta la tutoría académica son diversos, se requieren 
diversas habilidades como la comprensión y uso de las TIC, la posibilidad 
de planificar y automatizar sus procesos formativos, el alto impacto que 
debe tener en contextos de formación de valores y creencias culturales, 
pero sobretodo, dejar a un lado dejar de lado la simulación y volverla 
una aliada en la educación.

El liderazgo institucional juega un papel crucial en la implementación 
exitosa de los programas de tutoría académica, por lo tanto, el compromi-
so y el apoyo deben siempre estar orientados a objetivos claros que lleven 
al desarrollo de habilidades transferibles de la población estudiantil. La 
formación y desarrollo de orientadores y tutores es importante para lograr 
dicho fin, así como la evaluación de los alcances y la mejora continua, 
aunado a ello, es importante asegurar que los programas sean inclusivos 
y libres de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.

La pandemia por COVID-19 trajo consigo infinitas posibilidades 
de iniciar nuevamente los procesos de socialización entre jóvenes, de 
replantear nuestras necesidades socioafectivas y de comprobar que en 
ambientes virtuales o controlados, las relaciones humanas se vuelven 
efímeras, pero a la vez, muy necesarias para evolucionar y transformar a 
sus comunidades. La inteligencia artificial no podrá sustituir habilidades 
como la creatividad, empatía, intuición, pensamiento crítico, entre otras, 
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por lo que a pesar de que la IA vaya transformando la manera en que 
procesamos y producimos información, conocimiento y trabajo, presenta 
una oportunidad intrínseca para el que los seres humanos actuemos a 
favor de una interacción efectiva con el mundo actual.
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Anexos

Anexo 1 

Nota: Tomado de 2015 TALENT SHORTAGE SURVEY, Manpower Group.
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Aplicación para la planeación didáctica y 
seguimiento de actividades académicas de los 

alumnos 

Resumen

Este proyecto se centra en la elaboración de un prototipo de aplicación 
que permita efectuar a grandes rasgos, la planeación didáctica y el se-
guimiento de actividades académicas de los alumnos, dicha herramienta 
está dirigida a docentes de la Licenciatura en Administración del Centro 
Universitario del Norte.

La intención de crear la aplicación surge a partir de la identificación 
de la falta de implementación de herramientas tecnológicas de parte de 
los docentes, para dejar de lado los procesos manuales dentro de su labor.

Para determinar una propuesta, se realizó una encuesta a través de 
Google Forms dirigida a 50 docentes de la plantilla académica en cuestión 
para identificar si les gustaría que se implementará una herramienta con la 
cual se innovaría en los procesos mencionados y detectar qué funciones 
consideraban de interés para la aplicación.

Las respuestas obtenidas confirmaron que a los docentes les gustaría 
innovar externando que las funciones más aptas para incluir son lista de 
asistencia, registro de calificaciones, almacenamiento de archivos y horarios.

Se concluyó con el desarrollo de un prototipo de la aplicación y con 
ella, se deja en evidencia por medio de la consulta a los profesores, la 
necesidad de innovar por medio de herramientas tecnológicas que fun-
jan como apoyo para las actividades diarias en su labor de mediación, 
planeación y gestión educativa.

Introducción

En la actualidad el desarrollo tecnológico presenta nuevos métodos, pa-
radigmas y prácticas en los distintos ámbitos de la sociedad, mismos que 
demandan la puesta en marcha de dinámicas distintas para evolucionar 
y adaptarse a los nuevos escenarios inmergidos en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC).
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Las TIC, hoy en día, son un pilar fundamental e imprescindible para 
generar el cambio social necesario a fin de lograr la adaptación y trans-
formación que la sociedad actual requiere frente a esto, indudablemente, 
el ámbito educativo no puede quedarse atrás.

La implementación de las TIC en la educación ha llegado enmarca-
da por diversas transformaciones en distintos aspectos tales como los 
modelos pedagógicos, los escenarios educativos, en la formación, en las 
labores y en las prácticas tanto del docente como del estudiante; estos 
cambios se deben desarrollar por medio de procesos innovadores con el 
objetivo de potencializar la interactividad, la eliminación de barreras, 
impulsar la alfabetización digital así como hacer los procesos más efi-
cientes y prácticos.

La educación ha tenido que lidiar con la exigencia de abarcar nuevas 
herramientas tecnológicas en todas las facetas. En este sentido, las TIC 
han evolucionado hasta convertirse en un recurso adicional para apoyar 
a los docentes y que permiten favorecer nuevas organizaciones curricula-
res, didácticas, gestión académica y procesos de enseñanza-aprendizaje.

El presente proyecto se centra en la elaboración de un prototipo de 
aplicación que permita efectuar la planeación didáctica y el seguimien-
to de actividades académicas de los alumnos, dicha herramienta está 
dirigida al personal docente de la Licenciatura en Administración del 
Centro Universitario del Norte (CUNorte), programa educativo que se 
eligió para dar inicio con el pilotaje y recopilación de datos dada la ac-
cesibilidad a la muestra, tras el egreso de dicha carrera, lo cual permitió 
una comprensión pertinente de las necesidades y desafíos que enfrentan 
los actores involucrados permitiendo un análisis más exhaustivo de su 
viabilidad y enriquecimiento  del diseño de la aplicación.

La intención de crear la aplicación surge al identificar en los planes 
institucionales de desarrollo correspondientes al CUNorte, la falta de im-
plementación de herramientas tecnológicas con sentido pedagógico y 
competencias que permitan innovar los procesos educativos por parte de 
los docentes (CUNorte; 2014, 2019), para dejar de lado los procesos ma-
nuales que conllevan el seguimiento académico-curricular de los alumnos, 
lo que implica una inversión considerable de tiempo, desorganización, 
falta de control de información y sistematización, entre otras. Mediante 
esta aplicación, se busca motivar e impulsar a las y los profesores a adop-
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tar soluciones digitales que impacten, transformen y optimicen su labor 
docente, y que a su vez, reconozcan los beneficios de la incorporación de 
nuevas herramientas tecnológicas en el contexto educativo.

Para plantear y formular una solución al problema expuesto en el 
presente trabajo, se realizó una encuesta dirigida al personal académico 
del CUNorte con el fin de identificar dos aspectos primordiales, prime-
ramente, detectar si les gustaría innovar en los procesos que realizan 
respecto a la planeación didáctica y el seguimiento de actividades aca-
démicas de los alumnos, en segundo término, identificar qué funciones 
consideraban de interés para la aplicación.

Las respuestas obtenidas confirmaron que a los docentes les gustaría 
innovar en los procesos antes mencionados, pues esta les traería bene-
ficios, como lograr una mejor organización, optimización de tiempo, 
gestión de información, agilidad en la labor docente del día a día, entre 
otras. A partir de conocer esto, los docentes externaron que las funciones 
más aptas para incluir en la aplicación son la lista de asistencia, el registro 
de calificaciones, almacenamiento de archivos y horarios.

Este trabajo intenta presentar un prototipo de aplicación, titulada 
App Docente, con la que puedan visualizar e identificar la agilización 
y múltiples ventajas que tendría la implementación de una herramienta 
tecnológica para los quehaceres diarios del docente.

Desarrollo

Diagnóstico

En las últimas décadas todos los ámbitos de la sociedad se han visto 
marcadas por el gran auge de las tecnologías de la información y co-
municación (TIC) y dentro de este contexto la educación también se ha 
visto afectada, por lo que, tanto alumnos como docentes han tenido que 
adaptarse a esta gran revolución que ha traído consigo todo el cambio 
tecnológico que ha sufrido la sociedad. 

El uso de la tecnología se ve presente en todos los entornos de nues-
tra vida, tanto laboral, económico, político, cultural y educativo. En el 
ámbito referente a la educación, se menciona lo siguiente:
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Se ha convertido una realidad en las aulas, pero en varias ocasiones 
una realidad desaprovechada por obstáculos devenidos por organi-
zaciones escolares poco flexibles, falta de cultura y alfabetización 
digital, o incluso una escasa o inadecuada formación docente para 
su implementación (Mirete, 2010).

Con el apogeo que las TIC han tenido en la educación, uno de los invo-
lucrados que más ha sufrido su adaptación son los docentes, puesto que 
no solo se vieron implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
sino que se involucraron también en la manera de administrar y controlar 
los cursos. Respecto a esto, Viñals y Cuenca (2016) hacen hincapié en 
que la realidad actual “muestra que las tecnologías digitales han influido 
en la manera de aprender y, en consecuencia, en la manera de enseñar 
propia del colectivo docente”.

Las tecnologías y herramientas digitales se han convertido en una 
necesidad dentro del entorno educativo pues su integración es impres-
cindible para hacer frente a la transformación digital y a las exigencias 
actuales de la sociedad del conocimiento, quienes interactúan a diario en 
un mundo digitalizado. Frente a esto, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2024) 
resalta la integración y uso de las tecnologías como un medio pertinente 
para crear vías de accesibilidad en los procesos educativos para mejo-
rar la pertinencia, calidad y reforzar el seguimiento de los procesos de 
aprendizaje y de gestión que realizan los actores de la educación.

En este contexto, las tecnologías han logrado cambiar la concepción 
tradicional de la educación estableciendo nuevos canales de comunica-
ción, de gestión de la información, de control de los procesos, tareas y 
de seguimiento para lograr una adaptación pertinente ante estos cambios. 
Por tanto, dicho auge de las herramientas tecnológicas y su implemen-
tación en los procesos educativos exigen un conjunto de competencias 
que las y los docentes deben desarrollar y fortalecer con el propósito de 
lograr un aprovechamiento de las herramientas digitales en pro de su 
labor profesional (Hernández, 2017).

Frente a esto, se observa que las instituciones de educación superior 
tienen el deber de fortalecer las competencias digitales en los docentes, 
puesto que el uso de herramientas tecnológicas se han  visto limitadas por 
varios factores, como el desconocimiento e inseguridad al implementar-
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las, resistencia al cambio de los modelos tradicionales, uso inadecuado 
de tecnologías y brechas digitales (Marin-Campos, 2022). Al respecto, 
otro artículo que aborda la formación en TIC y competencias digitales 
en los currículos de las instituciones de educación superior destaca lo 
siguiente respecto la integración de herramientas tecnológicas por parte 
de los sistemas educativos y docentes en la región de Latinoamérica:

Aunque América Latina ha sido ya escenario de avances signifi-
cativos hacia el cambio educativo, aún tiene mucho trabajo por 
realizar, ya que todavía existen bajos niveles de eficacia, eficiencia 
y pertinencia, pues la calidad alcanzada por los sistemas educa-
tivos no cubre del todo las expectativas esperadas por las nuevas 
exigencias de la sociedad respecto a la inclusión de las TIC (Zem-
poalteca, 2017).

Otro aspecto por destacar, es la información recabada en la encuesta apli-
cada en este estudio, pues respecto a la apropiación e integración de la 
tecnología en la gestión de labores y actividades docentes se logró detectar 
que todavía un porcentaje considerable de académicos, específicamente el 
37.5 % de una muestra de 100 individuos, continúa organizando su trabajo 
de manera tradicional dejando de lado la inclusión de herramientas TIC.

El papel que juega el docente en el proceso de enseñanza no involucra 
solamente la instrucción y la preparación constante en los diferentes cam-
pos educativos hay un sinfín de actividades que se realizan, tales como la 
planeación de clases, gestionar la participación del alumnado, su asistencia, 
seguimiento académico de cada alumno, el control de sus horarios, gene-
rar calificaciones en los determinados rubros, entre otras, es por esto por 
lo que las herramientas tecnológicas también deben emplearse como un 
medio para lograr la mejora y la eficiencia en las actividades del docente.

El Centro Universitario del Norte, de la Universidad de Guadalajara, 
se destaca por la calidad en el modelo educativo innovador que se centra 
en el aprendizaje apoyado por las tecnologías combinando encuentros 
presenciales sincrónicos y la educación en línea. A pesar de trabajar de 
dicha manera, dentro de la comunidad docente existe un rezago en el 
manejo y la implementación de las TIC, además de confirmar lo ante-
rior por medio de la encuesta aplicada a docentes de la licenciatura en 
administración en donde un 79 % externó tener un dominio tecnológico 
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regular, dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025 se reafirma 
lo anterior al mencionar que:

Existe una tendencia de la educación en el contexto internacio-
nal, cuya estrategia principal se basa en el uso de TIC para crear 
ambientes de aprendizaje efectivos, ya sean presenciales, no pre-
senciales o mixtos, lo cual incluye el diseño innovador y flexible 
de estrategias didácticas y materiales audiovisuales para facilitar 
los procesos de enseñanza. 
Otro aspecto crucial de la innovación educativa, como respuesta a 
los cambios del contexto, refiere a la formación del profesorado. 
Si bien se ha evolucionado satisfactoriamente, la situación actual 
ha evidenciado algunas carencias en la formación de los profeso-
res en las que es importante superar. Por lo que se requiere de un 
programa de formación docente que defina las competencias a de-
sarrollar en el ámbito de la docencia, investigación, gestión de los 
ambientes de aprendizaje: presenciales, no presenciales y mixtos, 
así como en el uso de TIC. (Universidad de Guadalajara, 2019)

Debido a esto, la implementación de las TIC en todas las actividades 
mencionadas anteriormente tales como la planeación, el seguimiento 
académico y la gestión de las aulas, se ha visto desaprovechada, puesto 
que la mayor parte de los docentes realiza estas actividades mediante 
impresiones que les son proporcionadas o con el uso de paquetería office, 
apuntando hacia una hoja de cálculo o procesador de textos. El ofrecer a 
los docentes herramientas tecnológicas para realizar dichas actividades, 
propicia que la realización de estas tareas se lleve a cabo con mayor 
agilidad, eficiencia y una mejor organización.

Por lo anterior, surge la idea de crear una herramienta que facilite las 
funciones académicas y administrativas del aula de clases siendo esta un 
instrumento sistemático de trabajo, es decir, que permita a los profesores 
hacer de manera organizada la gestión de sus cursos y cada una de sus 
funciones durante todo el periodo escolar.

El presente trabajo es una propuesta que consiste en el desarrollo 
de un prototipo de una aplicación, dirigida a la comunidad docente del 
CUNorte, que permita realizar un eficiente control, planeación y se-
guimiento académico de los alumnos, y que a su vez, este les permita 
también adaptarse al uso de la tecnología.
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Es importante mencionar el espacio temporal en el cual se llevará a 
cabo esta propuesta, respecto a esto, si se considerara en algún futuro 
llegar a desarrollar la aplicación con base en el prototipo que se muestra, 
este se presentará a la coordinación de la Licenciatura en Administración 
para revisar el proyecto y determinar su implementación.

Identificación de problema o de ámbito de mejora

Para lograr puntualizar el problema y a su vez, el ámbito de mejora que 
se tendría al implementar la Aplicación Docente, se presenta el siguien-
te gráfico en el que se contempla: la situación actual de los usuarios, a 
quién va dirigido y los procesos implicados. Así mismo, se identifican 
las barreras a las que se enfrenta el proyecto, cuál sería la situación ob-
jetivo con su consumación, y el ámbito de mejora que se lograría con la 
consolidación de la presente propuesta. 

Ilustración 1
Identificación del problema

Nota: Representa la relación de factores entre el panorama actual del prototipo 
de la aplicación, las dificultades que podrían presentarse y la situación meta. 
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Presentación del problema a analizar

Las tecnologías de información y comunicación ofrecen una gran opor-
tunidad para el progreso de todos los métodos involucrados en la ense-
ñanza en el ámbito educativo, estas en la actualidad son herramientas 
necesarias que resultan útiles para que la información que maneja el 
docente sea procesada de una manera efectiva para agilizar los procesos 
que intervienen en la organización de su trabajo.

La justificación de desarrollar un prototipo de la Aplicación Docente 
es permitir a los profesores de la Licenciatura en Administración del 
CUNorte optimizar la gestión de sus cursos para lograr un mejor desem-
peño, haciéndolo de manera eficiente, personalizada, práctica y eficaz, 
dando un seguimiento semestral con el menor esfuerzo y tiempo posible.

Diseño de solución

Etapas del trabajo, principales actividades de cada etapa.
Etapa inicial o preparatoria: Se realizaron los formatos de las técnicas 

de recopilación de información, se enviaron a la comunidad docente, 
fue necesario en esta fase ponerse en contacto con algún ingeniero en 
sistemas para que apoyara con orientación respecto al desarrollo del 
prototipo de la App docente.

Etapa de recolección de información primaria: Después de haber en-
tregado los formatos de recopilación de información fue necesario 
vaciar los datos y elaborar algunas gráficas que permitieran valorar 
la información que se compiló.

Etapa de análisis y resultados: A partir de esta etapa se valoraron los 
resultados de las gráficas, sobre todo de ahí se rescatará qué funciones 
se deben incluir en la aplicación, a partir de esto se comenzará ya con 
la elaboración de la app en un software.

Tipo de estudio

Esta propuesta de investigación es exploratoria, ya que al hablar sobre el 
tema de una aplicación, especialmente enfocada a la organización y ges-
tión de cursos para los docentes, existe información limitada al respecto. 
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La propuesta se desarrolló por medio del tipo de estudio de investigación 
aplicada o tecnológica, misma que tiene como propósito conseguir los co-
nocimientos necesarios para transformar o cambiar una realidad por medio 
de la implementación o desarrollo de un proceso tecnológico innovador. 

La “investigación tecnológica surge de la necesidad de mejorar, perfec-
cionar u optimizar el funcionamiento de los sistemas, los procedimientos, 
normas, reglas tecnológicas actuales a la luz de los avances de la ciencia 
y la tecnología” (Ñaupas, Novoa y Villagómez, 2013).

Este tipo de investigación se adecua a las necesidades de esta propuesta 
debido a que el objetivo general es la creación de una aplicación, la cual 
permitirá la modificación de los procesos tradicionales que realizan los 
docentes en cuanto a las actividades académicas de los alumnos y la 
planeación didáctica, permitiendo la innovación mediante el uso de la 
tecnología. Dicho trabajo estudió la eficiencia de las acciones, medios y 
herramientas involucrados en la labor cotidiana de las y los profesores.

El diseño

Este trabajo se caracteriza por un enfoque preexperimental debido a que 
se centra el análisis de una única variable: el prototipo de una aplicación 
educativa. A diferencia de diseños experimentarles más complejos, esta 
orientación no establece un grupo de control fijo ni realiza comparaciones 
entre grupos. Esta metodología se basa en la dirección y administración 
de un procedimiento específico ya sea en forma de preprueba o estudio 
de caso, es decir, se realizará un prototipo de la aplicación y con base 
en ella se decidirá en consenso con las autoridades correspondientes su 
aplicación o incluso ser descartada. Los resultados obtenidos servirán 
como base para la toma de decisiones, en consenso con las autoridades 
correspondientes, sobre la implementación definitiva de la aplicación o 
su posible exclusión. 

Universo (ámbitos) y muestra (informantes)

El ámbito en el que se desenvuelve la presente propuesta es sobre la 
comunidad docente del CUNorte, institución de educación superior ubi-
cada al norte de Jalisco perteneciente a la Universidad de Guadalajara.
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La muestra que se tomará será la siguiente:

Entre 15-20 docentes de la licenciatura en administración también con 
un rango de edad de entre 20-60 años.

Técnicas e instrumentos

El instrumento que se emplea en esta propuesta para recabar la informa-
ción es la encuesta como método cuantitativo, debido a que los resultados 
de su aplicación indican que el investigador no se guía por suposiciones 
propias, sino que los datos obtenidos se fundamentan en las opiniones y 
preferencias externadas por los encuestados (Useche…, 2019; Ñaupas, 
Novoa y Villagómez 2013). La encuesta se eligió como instrumento de 
recolección de datos debido a que una de las finalidades de esta es cotejar 
ideas de manera práctica y triangular resultados, además de que permi-
tió proporcionar información de forma estandarizada, ahorrar tiempo y 
facilitar la confidencialidad, siendo estas características necesarias para 
recopilar la información de manera óptima debido a que no se estuvo 
presencialmente en el CUNorte para preguntar la información de manera 
específica a los docentes y se consideró la practicidad de esta.

Se implementó una encuesta por medio de formulario de Google, ya 
que estos poseen múltiples ventajas para el tipo de trabajo que se realizó. 
Entre los beneficios que encontramos son: rapidez en el envío y recepción 
inmediata por parte de los destinatarios, reducción de tiempo y esfuerzo, 
bajo costo de aplicación, mayor comodidad para el encuestado, aumento 
del alcance de la encuesta, facilidad y eficiencia de gestión de resultados, 
los datos son confiables puesto que las respuestas son limitadas, análisis 
e interpretación sencillos.

El cuestionario constó de cuatro preguntas cerradas de opción múl-
tiple, tres preguntas cerradas dicotómicas y dos preguntas abiertas, esto 
permitió tener un mayor control sobre los datos que se recopilaron, que 
estos fueran estandarizados y también, permitió darles la oportunidad a 
los docentes de que externaran su opinión con franqueza lo cual facilitó 
identificar las necesidades y opiniones respecto al proyecto.

Los tipos de datos o información que se obtendrán de dichos instru-
mentos son:
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• Necesidades que tienen los docentes en las actividades de su desem-
peño en el aula.

• Identificar si los docentes tienen la necesidad de utilizar una herra-
mienta para la gestión de sus clases.

• A partir de esto, conocer la postura de los docentes sobre la creación 
de esta aplicación.

• Conocer en qué aspectos de la organización de cursos necesitan apoyo 
de una herramienta.

• Identificar a partir del punto anterior, las secciones que contendrá la 
aplicación.

Procesamiento de la información y análisis de resultados

Diseño de la propuesta de solución

Es trascendente e imprescindible tomar en cuenta algunos aspectos ge-
nerales o generalidades del diseño de la propuesta de este proyecto, 
los cuales se mencionan a continuación, con la intención de tener un 
contexto claro del diseño y la realización del prototipo planteado en el 
presente trabajo.

Este diseño fue desarrollado con base en la experiencia de lo aprendido 
durante los 4 semestres de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, 
por lo anterior, el desarrollo de este diseño se adecuó a las necesidades 
que se tenían, con base en lo que estaba en posibilidades de desarrollarse 
gracias a los conocimientos adquiridos.

Como principal aspecto se debe considerar que para este proyecto 
no se requiere implementar o desarrollar aspectos técnicos debido a 
que es una propuesta inicial por medio de un modelo o prototipo, por lo 
anterior, el diseño de esta propuesta contempla las imágenes que se po-
drán identificar en el tema “Estructura y Diseño de la App Docente”, así 
mismo se generó un enlace para manipular, el cual simula la aplicación 
y se puede navegar entre las funcionalidades de la misma, dicho enlace 
como tal, simula entonces el prototipo de la aplicación https://xd.adobe.
com/view/dfc1c388-d008-4398-b311-c97b40c7dd09-8a92/?fullscreen.
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El lenguaje o entorno de desarrollo que se contempló para realizar 
el prototipo fue Adobe XD, es un software de diseño de experiencias 
e interfaces de usuario para sitios web y aplicaciones que recaen como 
producto final en un prototipo manipulable, debido a esto, y que el pro-
totipo es de fácil uso no se requiere la realización de una base de datos 
ni contar con un servidor en específico.

Otro aspecto importante es que esta aplicación se contempla como 
herramienta de apoyo aparte de Moodle, por lo que no se tendría que 
conectar con esta plataforma ni con el Sistema Integral de Información 
Administrativa Universitaria (SIIAU), por esto, los usuarios tendrían 
que gestionar la información necesaria y de acuerdo con sus necesida-
des. En este contexto, los usuarios podrán acceder a distintas funciones 
como la creación y gestión de actividades de aprendizaje, la asignación 
de puntajes, la visualización de calificaciones, promedios totales, la 
inscripción y el monitoreo de alumnos. Podrán realizar el registro de sus 
cursos incluyendo el nombre de la asignatura, su duración, el contenido 
temático, el registro y gestión de los horarios de clase o actividades aca-
démicas para un seguimiento pertinente, también ofrecerá un servicio 
de almacenamiento que facilite la organización y acceso a documentos 
y recursos multimedia. Asimismo, la aplicación permitirá configurar 
elementos generales para el usuario con el propósito de personalizar su 
experiencia. En los párrafos siguientes, se desglosa de manera detallada 
cada componente y funcionalidad del prototipo.

Estructura y diseño de la App docente

Las funciones que conforman la estructura de la aplicación se selec-
cionaron con base en la pregunta número 7 de la encuesta “Aplicación 
para la planeación y seguimiento académico”, en la cual se les solicitó a 
los docentes que seleccionaran qué funciones considerarían de utilidad 
para incluirse en la app y con esto atribuir al proceso de planeación y 
seguimiento académico. Las más seleccionadas por los docentes y por 
consiguiente las expresadas con mayor interés de integrarse en una apli-
cación personalizada fueron las siguientes:
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• Lista de asistencia
• Registro de calificaciones
• Subir y descargar archivos
• Horarios

A continuación, se describe qué función tendrá cada una de las sec-
ciones de la App docente:
• Registro de asistencia
Permite a los docentes llevar un control de la asistencia a las clases pre-
senciales durante el semestre, divididas por mes, días hábiles y alumno 
registrado, se considera que se pueda asignar la presencia o falta del 
alumno en el aula, incluso los retardos.

A su vez, esta función, permitirá tener dentro de sus herramientas un 
botón de informe, en el cual mediante una barra de progreso se podrá 
observar una relación entre asistencia-faltas por alumno, resaltando a 
aquellos que las faltas ya les representen un riesgo.

• Registro de calificaciones
Consiste en llevar un registro de las entregas de actividades y productos 
considerados en la evaluación de cada curso en conjunto con su puntaje 
de manera personalizada por estudiante. 

Para el registro de calificaciones el docente tendría que dar de alta 
las actividades de cada materia, especificando el nombre y el puntaje 
máximo a obtener, pudiendo editar esto conforme a las necesidades de 
cada materia y según la planeación de cada docente.

En esta sección se podrá especificar el alumno, la unidad correspon-
diente, el nombre del producto a entregar, el puntaje requerido y el pun-
taje que obtuvo, así, con este mecanismo conforme se vayan otorgando 
calificaciones a los productos académicos de manera automática les arroje 
la sumatoria total de las actividades entregadas.

Esta función, tendrá la opción de un botón que arroje un integral del 
promedio total de calificaciones por alumno, emitiendo un resalte en el 
nombre del alumno que pueda reprobar la materia.
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• Subir y descargar archivos
La aplicación tendría un espacio de servicios en la nube, en donde puedan 
subir archivos y recursos de apoyo para almacenarlos y descargarlos. Se 
tendrá la opción de personalizar este espacio añadiendo las carpetas que 
se consideren.

Para este sistema de almacenamiento, lo recomendable sería contratar 
un servicio que permita integrarse a la aplicación, sin embargo, si al con-
templar esta opción el costo limita la integración lo más apto sería ligar 
esta función con alguna cuenta de almacenamiento que el docente tenga.

• Horarios
En este espacio los docentes podrán consultar los horarios de clases 
que tienen por ciclo escolar por materia de lunes a sábado. En el podrán 
visualizar el horario y el día en que imparten la materia en específico.

Esta función no estará ligada con ningún otro sitio, el profesor tendrá 
la opción de editar y asignar las clases o eventos que tengan en el día y 
horario que se prefiera.

Para que la aplicación tenga más interactividad, necesita tener accesos 
u opciones en específico, las cuales logren darle paso a una funcionalidad 
factible y personalizada. Por lo anterior, a continuación, se presenta la 
ruta de la aplicación:
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Ilustración 2
Ruta de la App Docente

Fuente: Elaboración propia (2022).

En cuanto al diseño de la aplicación, todas las plantillas que se pre-
sentan cuentan con un encabezado de tonalidades azules y blanco con 
arte Wixárika en conjunto con el logo de CUNorte en color blanco. Así 
mismo, en la parte inferior se muestra siempre el logo de la Universidad 
de Guadalajara, acompañado de un texto que especifica los derechos de 
autor y las iniciales de quien desarrolla el prototipo. A continuación, 
se presentan gráficamente todas las plantillas con base en la ruta de la 
aplicación.
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Intervención

Solución de problemas derivados del proyecto

Como principales soluciones a problemas que se identificaron en el 
presente proyecto, se tienen las siguientes:
• Permitir, con el uso de esta herramienta, tener mayor control, planea-

ción y seguimiento académico de los alumnos, y que a su vez, este 
les permita también adaptarse al uso de la tecnología.

• Implementación de las TIC, sustituyendo procesos manuales, en la 
planeación, el seguimiento académico y la gestión de las aulas.

• Brindar herramientas tecnológicas a la comunidad docente de la Licen-
ciatura en Administración para realizar actividades como el registro de 
asistencia y calificaciones, hospedar y descargar archivos en servicio 
de nube y consultar horarios.

• Permitir que la realización de las tareas mencionadas en los puntos 
anteriores se efectúe con mayor agilidad, eficiencia y una mejor or-
ganización.

• Facilitar las funciones académicas y administrativas del aula de clases.
• Lograr la sistematización de trabajo.
• Obtener una gestión organizada de los cursos y cada una de sus fun-

ciones durante los ciclos escolares que correspondan.
• Evitar la desorganización, pérdida de información, falta de sistema-

tización.

Riesgos

Principalmente, se encuentra la dificultad que puede conllevar el trasla-
dar el prototipo de la aplicación docente a una aplicación funcional. De 
esto se derivan factores de riesgos como el no contar con infraestructura 
ni con el ingreso económico necesario para efectuar la aplicación, así 
mismo, el no contemplar los aspectos técnicos como las bases de datos, 
los servidores, usabilidad entre otras puede entorpecer la creación de esta 
debido a que evidentemente no es fácil crear una aplicación.
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Otro de los riesgos es al momento de presentar esta propuesta a la 
Coordinación de la Licenciatura en Administración, pues está en con-
sideración que no se vea factible el prototipo y se rechace la idea de 
implementar la aplicación. Si bien, existen plataformas como Moodle o 
Google Classroom, el prototipo de esta herramienta se distingue por su 
enfoque centrado en las necesidades y demandas específicas del entorno 
educativo del CUNorte, expresadas por los propios docentes. A diferen-
cia de las opciones existentes, esta propuesta se innova al ofrecer: una 
interfaz intuitiva y accesible, diseñada específicamente para personal 
docente del centro, y una experiencia de usuario personalizada, puesto que 
la herramienta se adapta a las necesidades individuales de cada docente, 
permitiendo ofrecer un seguimiento individualizado a los estudiantes. 
Este enfoque centrado en el usuario y con tecnología, singulariza la 
propuesta establecida con las existentes en el mercado.

Debido a que en este proyecto solo se presenta el modelo de la apli-
cación, los usuarios o el público a quien se le muestre el prototipo pue-
den enfocarse en aspectos técnicos que pueden causar inconformidad a 
primera instancia.

Conclusiones

Como se indicó en la presentación del problema a analizar, y al fina-
lizar el desarrollo de este proyecto, se cumple con el objetivo general, 
quedando como resultado el prototipo de la aplicación docente y con 
ella, se deja en evidencia por medio de la consulta a los profesores, la 
factibilidad de implementar herramientas tecnológicas que funjan como 
apoyo para las actividades diarias en su labor de mediación, planeación 
y gestión educativa.

El desarrollo de un prototipo de aplicación orientado al apoyo a los 
profesores en la planeación didáctica y seguimiento de actividades aca-
démicas de los alumnos, permitió identificar y estudiar las diversas he-
rramientas tecnológicas utilizadas en el ámbito educativo, siendo funda-
mental que estas herramientas agreguen un valor añadido que represente 
innovación con visión de mejorar los procedimientos de enseñanza. 

Al desarrollar el prototipo, el principal conflicto fue detectar si cier-
tamente los docentes tenían la necesidad y el interés de contar con una 
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aplicación docente con las características expuestas en este trabajo. Se 
aprendió que el uso e implementación de herramientas tecnológicas, sin 
importar cuales sean las que se adecúen a las necesidades del ambiente 
educativo en el que se esté involucrado, deben ser desarrolladas con base 
en una planeación que tenga en claro el objetivo educativo que se quiere 
lograr y que esté pensada en las necesidades de los usuarios.

Evidentemente, es importante desarrollar las herramientas tecnológicas 
pensando siempre en la usabilidad del usuario y en el objetivo que se quiere 
lograr, teniendo presente que deben de adaptarse a la forma de trabajo de 
la institución educativa, así como a las particularidades de la misma, con 
el fin de que al momento de su implementación sean eficientes y conlleven 
al desarrollo de competencias digitales y cumplan su propósito.

Sin duda alguna, la elaboración y desarrollo de este trabajo, permitió 
identificar la necesidad de una muestra de los docentes del Centro Uni-
versitario del Norte, exactamente quienes participan en la Licenciatura 
en Administración, respecto a la innovación en los procesos tradicionales 
que realizan en su actividad docente, y respecto a esto se rescatan las 
ventajas que los docentes consideran al innovar por medio de la imple-
mentación de herramientas tecnológicas:
• Innovación, aprendizaje y habilidades.
• Más rapidez y agilidad en la labor docente del día a día.
• Mayor organización y optimización del tiempo.
• Profesionalización de la tarea docente.

Es indudable que esta parte de la población académica del CUNorte, 
logra rescatar las ventajas del uso e implementación de herramientas 
tecnológicas. Esto recae también, en la necesidad de formación que los 
docentes deben de tener para estar en la vanguardia, misma que debe 
brindarles competencias digitales para un uso y desenvolvimiento óp-
timo de estas.

Una vez concluido este trabajo, como recomendación, y ante la idea 
de este proyecto como “Prototipo”, entendido como un modelo antes 
de la aplicación real, se considera importante darle seguimiento a la 
segunda fase con el fin de aterrizar este modelo a una aplicación en 
funcionamiento real.
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En primera instancia es sugerible entregar este prototipo a la Coor-
dinación de la Licenciatura en Administración del CUNorte, con la in-
tención de que valoren la viabilidad y las posibilidades de integrar en su 
comunidad docente una aplicación como la que se presenta.

A partir de lo anterior, se considera necesario realizar las pruebas y 
desarrollos para el óptimo funcionamiento como la base de datos, de-
terminar el servidor y todos los detalles técnicos que se pueden requerir 
para poner en funcionamiento dicha aplicación.

Para finalizar, se destacan los conocimientos y actividades más sig-
nificativas a través de la realización de este proyecto:

Es sustancial atender las necesidades prácticas de los docentes, si bien, 
es importante darles los conocimientos teóricos en cuanto a las compe-
tencias digitales, también es imprescindible otorgarles herramientas que 
vayan acorde a sus necesidades reales.

Es necesario impulsar en la comunidad docente el probar nuevas herra-
mientas que logren generar en ellos habilidades y conocimientos que les 
permitan la adaptación a lo que actualmente vivimos, un mundo digital.

La innovación y la apropiación de las tecnologías en la actualidad es 
imprescindible para transformar y adaptar la educación a las necesidades 
actuales de la Sociedad del Conocimiento, no solo se debe abarcar la 
metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino pensar y 
visualizar desde la labor docente cotidiana y cómo podemos mejorarla.
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Resumen

Actualmente es indispensable fomentar el autoaprendizaje en los alumnos, 
ya sea porque existen diferentes formas de seguirse preparando o porque 
es importante continuar actualizando los conocimientos a lo largo de la 
vida. En este capítulo se realizó un análisis de las TIC, las problemáticas 
para fomentar el autoaprendizaje, los hábitos de estudio, la inteligencia 
emocional y la regulación de distractores. El estudio de campo se realizó 
a 67 estudiantes de diferentes programas donde se aplicó una encuesta 
con 68 ítems con los temas antes mencionados. Además, se efectuó una 
comparación del uso de las TIC que se utilizaban en el 2013 contra las 
del 2024, mostrando que existen herramientas de aprendizaje que guían 
a los estudiantes en áreas como fijarse metas, el gusto por aprender, 
perseverancia, e incluso se pueden asociar a temas como propósito de 
vida y autoestima. Así mismo, se encontró que los hábitos de estudio 
entre hombres y mujeres analizados en este estudio no mostraron una 
diferencia significativa, pero en la inteligencia emocional asociada al 
autoaprendizaje sí se encontraron diferencias. También, los hombres 
mostraron una mayor autorregulación que las mujeres, y que el apren-
dizaje de un lenguaje de programación es un factor para considerar en 
el autoaprendizaje.

Introducción

En el proceso enseñanza-aprendizaje tradicional el profesor se encuentra 
en forma presencial en el aula junto con sus estudiantes, pero no siempre 
es así, actualmente existen diversas formas de tomar la clase: presencial, 
semipresencial, virtual o en línea, por lo que es de suma importancia 
fomentar el autoaprendizaje para que los estudiantes adquieran conoci-
mientos y habilidades por sí mismos.

Actualmente, con los nuevos modelos educativos en los que no es 
necesario que el docente se encuentre físicamente en el aula, el estudiante 
toma el protagonismo de su autoaprendizaje, y el docente pasa a un papel 
secundario. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la programación 
o en el aprendizaje de las matemáticas, donde el esfuerzo individual del 
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estudiante es fundamental. En estos casos, el profesor cambia de rol, 
pasando a un segundo plano, convirtiéndose en un orientador o facili-
tador de conocimiento, guiando al estudiante a explorar y descubrir el 
conocimiento por sí mismo. En programas educativos como la ingeniería 
en sistemas o informática donde la tecnología y los programas van evo-
lucionando rápidamente, esta visión de autoaprendizaje es especialmente 
importante, convirtiéndose una habilidad fundamental. Existen modelos 
educativos que se basan en recursos de software y requieren de un cambio 
de paradigma tanto para alumnos como para educadores (Fernández et 
al., 2008).  En este sentido, Zaripova et al. (2019) realizaron un estudio 
sobre cómo las TIC influyen en la motivación hacia nuevos paradigmas 
educativos con enfoques comunicativos, profesionales, de autorrealiza-
ción creativa, educativos y sociales. 

En el ámbito educativo, se pueden considerar tres entornos de apren-
dizaje: El primero es el aula tradicional, en donde la educación se lleva 
a cabo de manera tradicional. El segundo entorno es el aprendizaje en 
línea (e-learning), en el que se hace uso de plataformas digitales como 
apoyo al proceso educativo. Recientemente, Castro, Guzmán y Casado 
(2007) establecieron el uso de las TIC como el tercer entorno del aspecto 
educativo que se compone de significados, sentimientos y emociones; los 
internautas construyen una nueva cultura, la cultura digital. Por medio 
de las TIC la información de cualquier tipo puede ser enviada, recibida, 
almacenada y posteriormente recuperada globalmente.

1. Desarrollo

1.1. Fundamentación 

Este capítulo tiene como objetivo: Identificar el uso de TIC y de hábitos 
de estudio que guíen a los estudiantes hacia el autoaprendizaje. Además, 
se considera dentro de los alcances:
• Investigar las TIC que usan los estudiantes y para qué las usan.
• Corroborar la correlación entre las variables de autoaprendizaje y el 

uso de las TIC.
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• Identificar los hábitos de estudio que tienen los estudiantes del Tec-
nológico.

• Identificar la autorregulación en el manejo de distractores.
• Investigar las necesidades de capacitación en cuanto al software.

Alcance: Cabe destacar que este estudio no pretende comprobar si el 
uso de las TIC y de hábitos de estudio predicen el autoaprendizaje, 
ya que esto se daría en un segundo momento como continuación de 
la investigación.

El manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) es fundamental para fomentar el autoaprendizaje, algunas de las 
razones que se pueden mencionar son:
• Las TIC permiten manejar una enorme variedad de recursos multimedia, 

como cursos en línea, tutoriales, videos educativos, libros electrónicos, 
etc., que los estudiantes pueden utilizar para aprender de manera autó-
noma. Las TIC por sus características son un medio de instrucción y 
un ambiente ideal para el autoaprendizaje (Castro, Guzmán y Casado, 
2007). 

• Además, existen plataformas diseñadas específicamente para facilitar 
el autoaprendizaje, como Coursera, Udemy, Khan Academy, entre 
otras, donde los usuarios pueden acceder a cursos sobre diversos temas 
y aprender a su propio ritmo (Plataformas de cursos gratis, 2024).  

• Las TIC ofrecen herramientas que facilitan la colaboración entre 
estudiantes, como foros en línea, wikis, herramientas de edición co-
laborativa de documentos, que les permiten compartir conocimientos 
y trabajar juntos en proyectos de aprendizaje (Revelo, Collazos y 
Jiménez, 2018).

• Existen aplicaciones y herramientas en línea que pueden ayudar a 
los estudiantes a organizar su tiempo de estudio, establecer metas 
de aprendizaje y realizar un seguimiento de su progreso, algunas de 
estas herramientas son Evernote, OneNote, Trello, Any.do, Todo.st, 
Google Calendar, Forest, Habilica, Quizlet, entre otras.

• Hoy en día pueden existir recursos personalizados como son las pla-
taformas de aprendizaje que utilizan tecnologías de inteligencia ar-
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tificial (IA) para adaptar el contenido educativo a las necesidades y 
preferencias de cada usuario, lo que facilita un aprendizaje más per-
sonalizado y efectivo. Un sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 
es un programa que facilita la gestión de capacitación, algunas orga-
nizaciones lo utilizan para capacitar a su fuerza de trabajo y de esa 
manera incrementan el rendimiento (Powell, 2023).

• Las universidades tienen tendencia a tener cursos o programas a dis-
tancia o semipresenciales en las cuales les permite avanzar a su propio 
ritmo de aprendizaje de acuerdo con su capacidad y disponibilidad de 
tiempo (Navarrete y Manzanilla, 2017). Desde 1972, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) creó su sistema abierto a 
distancia y con esto se eliminan obstáculos de horario, lugar, edad, 
trabajo, entre otros, que impiden obtener un título universitario. Así 
mismo tanto el Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de 
México crean su sistema abierto desde 1974 y es en esa década que la 
mayoría de los institutos y universidades públicos y privados crearon 
sus sistemas abiertos, de educación en línea y a distancia, pero la 
pandemia COVID-19 fue un evento que puso a prueba los sistemas 
y demostró que aún falta infraestructura, revelando una serie de de-
ficiencias que garanticen su funcionamiento óptimo, para explotar 
todo su potencial.

Las TIC ofrecen la oportunidad de traspasar fronteras, acortar dis-
tancias, aprovechar nuevas modalidades de educación; sin embargo, se 
requiere disciplina, compromiso, actualización del conocimiento adqui-
rido, desaprender para volver a aprender cómo adaptarse a un mundo 
tecnológico tan cambiante; y, sobre todo, del profesor, que se requieren 
nuevas formas de enseñar, adaptarse a nuevos paradigmas de aprendizaje 
(Isachenko, 2018). 

Algunos problemas encontrados en los estudiantes son las materias 
no aprobatorias o con bajas calificaciones, ausencia de motivación y/o 
concentración, así como baja inteligencia emocional. Las problemáticas 
que se pueden encontrar para llegar al autoaprendizaje son:
• Falta de motivación: Los estudiantes en ocasiones carecen de interés o 

motivación para aprender debido a diversos factores tales como la falta 
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de interés con el tema en cuestión, métodos de enseñanza anticuados 
o problemas personales. Para Sandoval et al. (2018), la percepción de 
sí mismo influye en su motivación y rendimiento académico, además, 
tiene estrecha relación con el autoconcepto desarrollado a partir de la 
familia, profesorado y pares.

• Dificultades de atención: En entornos con distracciones constantes 
como dispositivos electrónicos o ruido ambiental, los estudiantes 
pueden tener dificultades para concentrarse en el estudio. El fenó-
meno de atención se activa ante estímulos selectivos del ambiente 
(Granados et al., 2016).

• Desigualdades socioeconómicas: La falta de acceso a recursos edu-
cativos de calidad como libros, tecnología y oportunidades extracu-
rriculares, puede limitar las posibilidades de aprendizaje de ciertos 
grupos de estudiantes, contribuyendo a disparidades en el rendimiento 
académico, además de condicionar el continuar con los estudios (Viera 
et al., 2020; Hernández, Pérez y González, 2014; Sinchi y Gómez, 
2018).

• Estilos de aprendizaje diversos: Los estudiantes tienen estilos de apren-
dizaje diferentes, lo que significa que un enfoque de enseñanza único 
puede no ser efectivo para todos. Es importante adaptar las estrategias 
de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales y fomentar 
un aprendizaje inclusivo. Existen varias teorías que sustentan los 
estilos de aprendizaje entre ellas se encuentran: 
• David Kolb (1984) desarrolló el Modelo de Aprendizaje Experien-

cial que identifica cuatro estilos de aprendizaje basados en un ciclo 
de aprendizaje de cuatro etapas: experiencia concreta, observación 
reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa.

• Neil Fleming (1987) propuso el modelo VARK, que identifica cua-
tro modalidades de aprendizaje: Visual, Aural (auditivo), Reading/
Writing (lectura/escritura) y Kinesthetic (kinestésico).

• Howard Gardner (1983) propuso que las personas tienen diferentes 
tipos de inteligencias, cada una de las cuales puede influir en su 
estilo de aprendizaje. Gardner identificó inicialmente siete inteli-
gencias, que luego amplió.
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Venegas et al. (2016) se enfocaron en las diferencias cognitivas de los 
sujetos y necesidades de cada uno para lograr los procesos de aprendizaje. 
Hernández et al. (2016) en su estudio comparativo aplicado a varias escue-
las muestran que existen factores por cambiar para que desde la docencia 
se incremente la creatividad para atender la diversidad estudiantil. Rojas, 
Salas y Jiménez (2006) por su parte hacen un estudio más exhaustivo 
sobre los usos de los dos hemisferios del cerebro y cómo esto impacta 
en el uso del oído, de la vista, o de todo el cuerpo en la asimilación del 
conocimiento y lo asocian con el estilo de pensamiento.
• Evaluaciones centradas en el resultado en lugar del proceso: Las eva-

luaciones basadas únicamente en exámenes finales o calificaciones 
numéricas no reflejan completamente el progreso y el aprendizaje de 
los estudiantes. Es importante implementar métodos de evaluación 
que valoren el proceso de aprendizaje como proyectos, portafolios y 
retroalimentación continua. Gálvez y Milla (2018) realizan un estu-
dio enfocado a la evaluación del desempeño docente donde señalan 
que no se debe evaluar solo con el examen ya que solo muestra las 
consecuencias y no las causas, además muestra que los resultados son 
relativos a diferentes causas. Así mismo, Nyroos y Wilklund (2011) 
realizan un estudio de cómo impactan los exámenes en la educación en 
Suecia, teniendo como resultado que provoca ansiedad, en los alumnos 
pequeños impacta más en materias como el lenguaje y en alumnos 
grandes en materias como matemáticas en el rendimiento académico.

A partir de la globalización de los años noventa surgen necesidades 
de actualización profesional permanente y en condición de rezago para 
favorecer la disminución de los costos educativos (Navarrete y Manza-
nilla, 2017). El profesor debe actuar como un individuo práctico y con 
un perfil actualizado en el uso de herramientas, estrategias o métodos 
que ayuden a fortalecer esa parte cognitiva, social y afectiva de los estu-
diantes; lo que exige recurrir a estrategias que los motiven a ser cada día 
mejor (Fuertes y U.C. Ríos, 2023). Se debe impulsar a los estudiantes a 
que lleguen por sí mismos a sus metas. Además, es necesario reforzar 
los hábitos de estudio con los que cuentan los estudiantes. 

Mondragón, Cardoso y Bobadilla (2017) afirman que una de las prin-
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cipales causas de los altos índices del fracaso académico en México es 
el inadecuado desarrollo de los hábitos de estudio. Los hábitos de es-
tudio son conductas adquiridas con las que el estudiante reacciona, son 
repetitivos y se llega a tener control automático; en su artículo nombran 
algunos como son: gestión de tiempo, condiciones idóneas, desechar 
distractores, planeación de trabajo, seleccionar fuentes de información 
y documentación, presentación de resultados, técnicas de observación, 
atención, concentración y relajación. En Torres et al., (2009) coinciden en 
que algunos de los hábitos de estudio son: la administración del tiempo; 
las habilidades cognitivas como la memoria, la atención y la concentra-
ción, la comprensión de lectura, los apuntes, la redacción, el concepto 
de sí mismo, la motivación y voluntad, las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Ortega (2024) señala que el éxito escolar depende de su capacidad in-
telectual, de su estado emocional y de sus hábitos de estudio; básicamente 
de las estrategias y métodos que los alumnos aplican para cumplir en 
tiempo y forma con sus tareas, trabajos de clase y exámenes. El hábito de 
estudio requiere grandes cantidades de esfuerzo, dedicación y disciplina, 
y para esto se requiere de inteligencia emocional. Según Gutiérrez (2011) 
la inteligencia emocional es la “habilidad para entender, manejar y expre-
sar los aspectos emocionales personales y sociales” lo que se traduce en 
éxito en diferentes áreas como el aprendizaje, relaciones interpersonales, 
solución de problemas, desarrollo personal, familiar y laboral.  A su vez la 
inteligencia emocional se divide en intrapersonal e interpersonal. Debido 
a que este capítulo está enfocado en el autoaprendizaje se describirán las 
características de la inteligencia emocional intrapersonal como son: el 
autoconocimiento, la regulación emocional y la motivación.

Daniel Goleman (1999) comparte que las condiciones intelectuales 
no son garantía de éxito en el ámbito profesional, es tan solo un factor 
que unido al emocional determinará los resultados. En su libro hace 
énfasis en las siguientes preguntas: “¿Por qué algunas personas parecen 
tener un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean las que 
más destacan por su inteligencia?, ¿Por qué no siempre el alumno más 
inteligente termina siendo el adulto que más éxito tiene en el trabajo?, 
¿Por qué algunos son más capaces que otros de enfrentar contratiem-



4. Las TIC y el autoaprendizaje 93

pos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta?”. 
Aunque él habla desde el aspecto laboral, comparte que es importante 
sentirse bien consigo mismo y con los demás para seguir siendo parte del 
equipo y ser productivo. Traducido al ambiente estudiantil es importante 
que el alumno se sienta bien consigo mismo y con el ambiente escolar. 

El autoconocimiento es la valoración adecuada de uno mismo y la 
autoconfianza. Se tiene el conocimiento de los puntos fuertes (cualida-
des) y débiles (defectos). La regulación emocional es muy importante 
porque las emociones pueden traicionarte y ocasionar más problemas, el 
autocontrol es la capacidad para saber identificar cuando las emociones 
nos rebasan. La motivación requiere de tres componentes adicionales que 
son la persistencia, el optimismo y la flexibilidad. La persistencia porque 
las dificultades o problemas nos hacen abandonar las metas, el optimis-
mo porque se requiere de actitud positiva y la flexibilidad porque no se 
tiene el control sobre todo lo que existe y cada persona tiene su pensar 
(Gutiérrez, 2011). Cuando se trata de autoaprendizaje indiscutiblemente 
se requieren estos tres componentes.

Marín y Velasco (2004) comparten que el control de estímulos consiste 
en evitar la exposición a situaciones de alto riesgo, es parte de la auto-
rregulación, aunque en su artículo habla de la motivación con respecto 
a dejar adicciones, se toca este tópico porque hoy en día, los jóvenes 
tienen adicción a ciertos distractores del conocimiento y se contrapone a 
la motivación, en este estudio se mide el control que tienen los alumnos 
en cuanto a sus distractores.

1.2. Método

El estudio fue de corte cuantitativo, comparativo, correlacional, longitudinal, 
no exploratorio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 119), el muestreo 
fue aleatorio por conglomerados (Cursos). El instrumento se construyó con 
base en la revisión de literatura, se distribuyó en grupos de WhatsApp a 
través de un enlace (o liga electrónica) en formato de formulario de Google, 
en el periodo del 19 de febrero de 2024 al 1 de marzo de 2024. Se comparó 
con datos de hace más de diez años recopilados en el 2013, para analizar el 
comportamiento y los cambios que han ocurrido.
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Las respuestas fueron evaluadas utilizando una escala tipo Likert 
donde se midió el uso de diferentes temas donde corresponde el uso 
a: 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 Regular, 4 Casi siempre y 5 Siempre, para 
las variables independientes. Este tipo de escalas indican el grado de 
acuerdo o desacuerdo de cada una de las preguntas por parte del alumno 
(Malhotra, 2008, p. 274).

La encuesta tuvo cuatro partes: datos del encuestado, el uso de TIC, 
la inteligencia emocional y los hábitos del estudio. El instrumento estu-
vo compuesto por 68 ítems. Fue validada usando la prueba de validez y 
confiabilidad de Alfa de Cronbach’s, la cual dio un resultado de 0.832, 
siendo esta una medida de fiabilidad de consistencia interna alta.

Alpha de Cronbach’s Número de Ítems
.832 68

Tabla 1
Validación con Alpha de Cronbach’

Se aplicó la fórmula, propuesta por la Universidad de Granada (Ugr), 
España, para identificar el mínimo número representativo para el estudio:

90 % =grado de confianza=1.64=Z. 
P=0.5 variabilidad positiva q = 1-p = 1- 0.5 = 0.5
N = 408    E = 10 % = 0.1 valor de error



4. Las TIC y el autoaprendizaje 95

Se aplicó una encuesta a 67 estudiantes universitarios de  las carreras 
de Ingeniería en Sistemas e Informática del Tecnológico Nacional de 
México/ I.T. Zacatecas. Se realizó un muestreo aleatorio por conglo-
merados. A través del software SPSS se llevó a cabo un análisis de los 
datos obtenidos. Para efectos del análisis de los datos, y pensando en 
los resultados de la investigación, se tuvo presente la escala Likert de 1 
a 5, en escala de medición nominal y escalar.

1.3. Análisis de resultados

Para identificar la autorregulación en el manejo de distractores, se anali-
zan las actividades extraclase de los estudiantes. Como se observa en la 
Tabla 2, la comparación en las actividades extra clase de los alumnos del 
Tecnológico Nacional de México/Zacatecas, en el 2013 en primer lugar 
se encuentran los que no tenían ninguna otra actividad con un 31 %; en 
segundo lugar, los que trabajan y entretenimiento con un 24.1 % y en 
tercer lugar el deporte con un 16.7 %. Hoy en día cambian los papeles, 
en primer lugar, se encuentra el deporte con un 41.8 %, en segundo el 
trabajo con un 19.4 % y en tercer lugar el entretenimiento y ninguna 
actividad con un porcentaje de 17.9 cada uno.

2013 2024
Frecuen-

cia
2013

Porcen-
taje

Porcenta-
je acumu-

lado

Frecuen-
cia 2024

Porcen-
taje

Porcenta-
je acumu-

lado
Trabajo 43 24.7 24.7 13 19.4 19.4
Deporte 29 16.7 41.4 28 41.8 61.2

Arte 6 3.4 44.8 2 3.0 64.2
Entreteni-

miento
42 24.1 69.0 12 17.9 82.1

Ninguna 54 31.0 100.0 12 17.9 100.0
Total 174 100.0 67 100

Tabla 2
Análisis comparativo de frecuencia de actividad extra clase entre 2013 y 2024



Tecnología educativa: Innovación y desafíos en el siglo XXI96

Hoy en día las personas aspiran más por la salud y practican más deporte, 
se observa que ha disminuido la cantidad de personas que trabajan, así 
como las que no tienen ninguna actividad y se mantiene constante el 
número de personas que practican arte.

En el análisis descriptivo de la Tabla 3 se observan varios aspectos, 
por ejemplo: existen algunos programas que los alumnos dejaron de uti-
lizar como Moodle, Encarta, MySpace, Wikis, además, existe software 
que antes no se usaba como Google Classroom, Telegram, TikTok y los 
programas de Inteligencia Artificial como ChatGPT, Perplexity y Cramly.

Tabla 3
Análisis descriptivo de uso de TIC 2013 en comparación con el uso de TIC 2024

 2013  2024
 M S K M S K

Moodle 2.39 4.03 -1.67    
Encarta 1.34 3.39 -0.44    

Wikipedia 3.99 2.46 2.14 1.66 1.008 1.346
Instagram 2.29 4.13 -1.72 3.40 1.016 -.434
Facebook 3.78 3.41 0.33 2.85 1.209 -.826

Twitter 1.15 3.5 -0.19 2.07 1.235 -.118
MySpace 0.59 2.54 3.71    

Wikis 1.21 3.68 -0.59    
Email 4.27 2.09 3.63 3.64 1.252 -.624

Smart Tv 3.44 2.87 -0.61 3.36 1.264 -.714
Música 4.36 2.06 5.61 3.31 1.047 -.438
Juegos 3.09 3.33 -0.88 3.00 1.000 -.652

Redes sociales 3.87 2.93 0.95 2.75 1.589 -.771
Videos 3.07 3.13 -0.73 1.79 .962 -.162
TikTok 3.60 1.315 -.486

ChatGTP 1.97 1.073 .487
Classroom 3.01 1.108 -.661
Telegram 3.40 .938 .419
Perplexity 2.33 1.260 -.822

Cramly    1.28 .647 8.313
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Dentro de los programas que aún se usan, pero se están dejando de utilizar 
por los estudiantes se encuentran Wikipedia, Facebook y YouTube. Las 
actividades que estaban en primer lugar en uso eran el correo electrónico 
y escuchar música. Hoy en día en primer lugar está el correo electrónico, 
en segundo está TikTok, en tercero está Instagram y Telegram.

El análisis correlacional para verificar cómo influyen las variables TIC 
en las variables de autoaprendizaje, se pueden verificar en la Tabla 4, cabe 
indicar que no todas las variables TIC tienen relación con las variables de 
autoaprendizaje, se seleccionaron solo las que tienen una mayor relación. 
Google Classroom tiene relación con: respeto a la prioridad de actividades 
por realizar, fijarse metas, tener prudencia, llevar una autoevaluación, 
tener gusto por aprender, tener un propósito de vida y tener autoestima. 
Telegram está relacionada con: fijarse metas, perseverancia, prudencia 
y propósito de vida. El correo electrónico se asoció con casi todas las 
variables de autoaprendizaje excepto por autorregularse, tuvo una rela-
ción inversa y casi nula relación con ser autónomo, pero se considera 
que el correo electrónico está fuertemente ligado con el autoaprendizaje.

 Correlación 
Pearson

Classroom Telegram Correo elec-
trónico

Respetar la 
prioridad

0.206 0.148 0.210

 Sig. 0.095 0.231 0.087
Fijarse metas 0.206 0.219 .456**

 Sig. 0.095 0.075 0.000
Disfrutar 
estudio

0.185 0.120 .290*

 Sig. 0.133 0.333 0.017
Hacer con-

ciencia
0.149 0.082 .272*

 Sig. 0.228 0.507 0.026
Perseverancia 0.005 0.225 .248*

 Sig. 0.971 0.068 0.043

Tabla 4
Correlación de variables de autoaprendizaje contra variables TIC



Tecnología educativa: Innovación y desafíos en el siglo XXI98

 Correlación 
Pearson

Classroom Telegram Correo elec-
trónico

Prudencia 0.238 0.202 .261*
 Sig. 0.053 0.101 0.033

Emociones 0.121 -0.022 .292*
 Sig. 0.327 0.863 0.017

Autoevalua-
ción

.300* 0.133 .291*

 Sig. 0.014 0.283 0.017
Gusto por 
aprender

.488** 0.143 .244*

 Sig. 0.000 0.248 0.046
Propósito de 

vida
.242* .398** .344**

 Sig. 0.049 0.001 0.004
Autoestima 0.236 0.153 0.220

 Sig. 0.054 0.216 0.074
Autorregula-

ción
-0.094 -0.155 -.287*

 Sig. 0.447 0.209 0.019

La prueba t de Student se utiliza para determinar si existen diferencias 
significativas entre las medias y las varianzas de dos grupos (Lane, D. 
M., 2003, HyperStat Online). Y dado que en esta prueba no importa el 
tamaño de las muestras debido a la naturaleza y sus supuestos, se utilizó 
para comparar ambos grupos, el número de hombres versus el número 
de mujeres. 

En cuanto a las variables de hábitos de estudio, se realizó una com-
paración entre hombres y mujeres, como se observa en la Tabla 5, no 
existe una diferencia significativa, sin embargo, se puede destacar algunas 
diferencias mínimas, así como los hábitos que más tienen los alumnos de 
acuerdo con su percepción. La media más baja es en cuanto a planear y 
organizar sus actividades de estudio siendo las mujeres las que carecen 
más de esta habilidad y la media más alta es la elaboración de apuntes 
siendo los hombres los que tienen la percepción de tener más formado 
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el hábito. Se observa, además, que las mujeres consideran tener más 
desarrollado el hábito de realizar programas con lenguajes de progra-
mación y en general la mayor parte de los hábitos de estudio como son 
el hacer un diseño, resolver problemas, mapas conceptuales, desarrollar 
cuestionarios, cuadros sinópticos, subrayar, memorizar y ser puntuales. 
Los hombres consideran tener más limpieza; la habilidad de investigar 
se percibe más elevada en las mujeres que en los hombres, todo esto en 
cuanto a los hábitos de estudio.

Tabla 5
Comparativa de hábitos de estudio entre mujeres y hombres

 Género Número Media Desvia-
ción

 Estándar

Promedio 
de error 
estándar

Planear y orga-
nizar

Mujeres 15 1.07 .258 .067

Hombres 52 1.33 .678 .094
Hacer diseño Mujeres 15 3.27 .594 .153

Hombres 52 3.02 1.180 .164
Resolver pro-

blemas
Mujeres 15 2.93 .961 .248

Hombres 52 2.62 1.157 .160
Mapas concep-

tuales
Mujeres 15 3.27 .704 .182

Hombres 52 2.62 1.430 .198
Desarrollar 

cuestionarios
Mujeres 15 3.07 1.387 .358

Hombres 52 2.88 1.199 .166
Lenguajes de 
programación

Mujeres 15 3.27 1.100 .284

Hombres 52 2.90 1.142 .158
Resumir Mujeres 15 2.40 .910 .235

Hombres 52 2.71 .997 .138
Cuadros sinóp-

ticos
Mujeres 15 3.27 1.033 .267

Hombres 52 2.98 1.306 .181
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 Género Número Media Desvia-
ción

 Estándar

Promedio 
de error 
estándar

Esquemas Mujeres 15 3.20 1.014 .262
Hombres 52 3.08 1.064 .147

Subrayar Mujeres 15 3.07 1.100 .284
Hombres 52 2.98 .980 .136

Memorizar Mujeres 15 3.00 1.069 .276
Hombres 52 2.73 1.470 .204

Investigar Mujeres 15 3.20 .775 .200
Hombres 52 2.69 1.197 .166

Apuntes Mujeres 15 3.27 1.033 .267
Hombres 52 3.69 1.020 .141

Asistencia Mujeres 15 2.60 1.724 .445
Hombres 52 2.69 1.292 .179

Puntualidad Mujeres 15 3.40 1.056 .273
Hombres 52 2.12 1.767 .245

Limpieza Mujeres 15 2.67 1.633 .422
Hombres 52 3.04 1.120 .155

En cuanto a las variables de la inteligencia emocional que aportan al au-
toaprendizaje, se muestran en la Tabla 6. Los hombres detectan la actividad 
por realizar, respetan la prioridad, se fijan metas, se automotivan, se auto-
controlan, son más autorreflexivos, cuidan sus horas de dormir, toman más 
en cuenta sus tiempos de descanso, son más autónomos y tienen gusto por 
aprender. Mientras que las mujeres disfrutan el estudio, ignoran el estado de 
ánimo del maestro, son más prudentes, controlan la distracción, concluyen 
trabajos, tienen mayor organización, tienen más definido su propósito de 
vida, tienen más creatividad, autorregulación y control de tiempo.
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Tabla 6
Variables de autoaprendizaje en comparativa de mujeres y hombres

Género Número Media Des-
viación 

estándar

Promedio 
de error 
estándar

Detectar prioridad Mujeres 15 3.40 .632 .163
Hombres 52 3.58 .801 .111

Respetar prioridad Mujeres 15 3.67 .724 .187
Hombres 52 3.88 .832 .115

Fijarse metas Mujeres 15 3.60 .828 .214
Hombres 52 3.83 .810 .112

Disfrutar el estu-
dio

Mujeres 15 3.87 .743 .192

Hombres 52 3.79 1.035 .144
Ignorar el esta-
do de ánimo del 

maestro

Mujeres 15 3.40 .632 .163

Hombres 52 3.31 .829 .115
automotivarse Mujeres 15 2.60 .986 .254

Hombres 52 2.87 .971 .135
Autocontrol Mujeres 15 3.20 .941 .243

Hombres 52 3.56 1.037 .144
Autorreflexivos Mujeres 15 3.40 .737 .190

Hombres 52 3.56 1.018 .141
Perseverancia Mujeres 15 3.40 .910 .235

Hombres 52 3.83 .760 .105
Prudencia Mujeres 15 3.87 .743 .192

Hombres 52 3.56 .916 .127
Distracción Mujeres 15 3.67 .724 .187

Hombres 52 3.42 .801 .111
Dormir Mujeres 15 3.27 .799 .206

Hombres 52 3.38 1.051 .146
Alimentación Mujeres 15 2.93 1.223 .316

Hombres 52 2.81 .991 .137
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Género Número Media Des-
viación 

estándar

Promedio 
de error 
estándar

Descanso Mujeres 15 2.93 1.163 .300
Hombres 52 3.38 1.032 .143

Emociones Mujeres 15 2.87 1.187 .307
Hombres 52 2.87 .991 .137

Autoevaluación Mujeres 15 3.00 1.069 .276
Hombres 52 3.52 .939 .130

Autónomo Mujeres 15 3.13 .990 .256
Hombres 52 3.63 1.010 .140

Gusto por apren-
der

Mujeres 15 3.33 .900 .232

Hombres 52 3.56 1.092 .151
Propósito de vida Mujeres 15 3.80 .676 .175

Hombres 52 3.71 .915 .127
Autoestima Mujeres 15 3.87 .834 .215

Hombres 52 3.83 1.043 .145
Conclusión de 

trabajos
Mujeres 15 2.80 1.568 .405

Hombres 52 2.46 1.540 .214
Organización Mujeres 15 3.00 1.363 .352

Hombres 52 2.29 1.649 .229
Disciplina Mujeres 15 2.47 1.685 .435

Hombres 52 2.48 1.488 .206
Creatividad Mujeres 15 3.00 1.363 .352

Hombres 52 2.58 1.649 .229
Autorregulación Mujeres 15 2.93 1.624 .419

Hombres 52 2.87 1.387 .192
Gestión de tiempo Mujeres 15 2.73 1.387 .358

Hombres 52 2.48 1.407 .195

También se puede observar que la media está en la mayoría de las varia-
bles superior al punto medio, lo cual indica que se cuenta con la suficiente 
inteligencia emocional para desarrollar el autoaprendizaje.
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En la Tabla 7 se muestra cómo se mide la autorregulación, que, aunque 
las mujeres se autocalifican que tienen mayor regulación que los hom-
bres, con las variables valoradas, los hombres se muestran ligeramente 
arriba que las mujeres.

Tabla 7
Comparativa de Autorregulación

Género Número Media Desviación 
estándar

Promedio 
de error 
estándar

Autorregula-
ción

Mujeres 15 2.93 1.624 .419

Hombres 52 2.87 1.387 .192
Tiempo TV Mujeres 15 3.53 .834 .215

Hombres 52 3.73 .972 .135
Tiempo de 

fiesta
Mujeres 15 1.47 1.552 .401

Hombres 52 2.77 1.778 .247
Tiempo flojera Mujeres 15 1.87 1.767 .456

Hombres 52 2.77 1.832 .254
Deporte Mujeres 15 2.60 1.595 .412

Hombres 52 2.62 1.728 .240
Celular Mujeres 15 1.87 1.767 .456

Hombres 52 2.92 1.532 .212
Redes sociales Mujeres 15 3.40 1.454 .375

Hombres 52 2.56 1.589 .220
Desmotivación Mujeres 15 3.53 1.060 .274

Hombres 52 2.48 1.698 .235
Actitud nega-

tiva
Mujeres 15 1.87 1.457 .376

Hombres 52 2.85 1.685 .234
Gestión de 

tiempo
Mujeres 15 2.73 1.387 .358

Hombres 52 2.48 1.407 .195
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Dentro de las tendencias en el software que los estudiantes desean apren-
der, el número de programas no coincide con el total de encuestados 
dado que algunos estudiantes contestaron dos o más respuestas, lo que 
provoca que la suma de los porcentajes no sea igual al cien por ciento. 
En primer lugar, con un 28.9 % los alumnos quieren estudiar más el 
Excel, mientras que en segundo lugar quedó el proModel con un 24.1 % 
y en tercer lugar el programa Python con un 18.1 %.  Y ya con menores 
porcentajes se encuentran Java 6 %, Matlab 2.4 %, Bender 1.2 %, C++ 
6 %, JavaScript 1.2 %, SQL 1.2 %, Visual Studio 2.4 %, Flexim 1.2 %, 
Photoshop 2.4 %, editor de video 1.2 %, Google 1.2 %, Autocad 1.2 % 
y Code Blocks 1.2 %.

Dentro de la clasificación de Software que los alumnos quieren estudiar 
son: Lenguajes de programación con un 37 %, seguido de software de 
cálculo matemático con un 31 %y en tercer lugar software de procesos 
con un 25 % como se puede observar en la Tabla 8. 

Tabla 8
Clasificación del software en tendencia a estudiar

Tipo de Software Frecuencia Porcentaje
Lenguaje de programación 31 37.35
Software de cálculo matemático 26 31.33
Software de diseño 5 6.02
Software de simulación de procesos 21 25.30

1.4. Discusión

Los resultados del estudio comparativo de actividades extra clase y el 
uso de software muestran que existe una asociación entre las TIC y los 
hábitos de estudio que guían a los estudiantes hacia el autoaprendizaje. 
La identificación en el incremento en el deporte y la disminución del 
porcentaje de alumnos que trabajan, sugieren que los estudiantes están en 
una búsqueda de equilibrio entre el estudio y la salud física, de la misma 
forma existen estudiantes que invierten su tiempo en el entretenimiento 
y hay algunos que no realizan ninguna actividad, lo que puede significar 
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que administran su tiempo de manera adecuada, contando con espacios 
para realizar estas actividades. 

En el uso de correo electrónico, en conjunto con las redes sociales 
como Instagram, TikTok y Telegram facilitan la interacción y el inter-
cambio de información como parte del autoaprendizaje. Así mismo, 
Classroom complementa la retroalimentación y el acceso a recursos 
educativos. El uso de enciclopedias para la consulta de información, 
como Encarta, ha sido reemplazado por software de IA para la búsqueda 
de información.

Los hallazgos encontrados en las 17 variables de hábitos de estudio 
muestran que, las mujeres superan en 12 a los hombres, pero en general 
ambos superan la media, lo que indica que tienen hábitos de estudio 
bien establecidos y desarrollados por los estudiantes que pueden estar 
contribuyendo al autoaprendizaje. En cuanto a las 26 variables de au-
toaprendizaje, los resultados son muy similares en hombres y mujeres, 
mostrando una ligera diferencia para los hombres en la autorregulación. 

En cuanto a las tendencias de software, los estudiantes mostraron 
interés en aprender lenguajes de programación en primer lugar, en se-
gundo software que apoye en el aspecto matemático y en tercer lugar 
software de simulación, lo que nos muestra que existe un interés en las 
herramientas tecnológicas que pueden facilitar el autoaprendizaje y la 
resolución de problemas.

Conclusiones

El autoaprendizaje en los estudiantes es un factor que no se puede dejar 
de considerar dadas las nuevas tendencias a llevar actividades desde casa 
de manera autónoma, por lo que es importante analizar qué características 
tienen los estudiantes que les permitan desarrollar esta habilidad por sí 
solos. Este estudio mostró que existen herramientas de autoaprendizaje 
que guían a los estudiantes en áreas como fijarse metas, el gusto por 
aprender, perseverancia, entre otras, incluso se pueden asociar a temas 
como propósito de vida y autoestima. Además, los hábitos de estudio 
entre hombres y mujeres analizados en este estudio no muestran una 
diferencia significativa, pero en la inteligencia emocional asociada al 
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autoaprendizaje sí se encontraron diferencias, sin embargo, superior a la 
media de los estudiantes cuentan con suficiente inteligencia emocional 
para gestionar el autoaprendizaje. Por otro lado, los hombres muestran 
una mayor autorregulación que las mujeres. También, se puede mencionar, 
que aprender un lenguaje de programación es un factor para considerar 
en el autoaprendizaje, sin dejar de considerar otro tipo de software como 
el de cálculo matemático o simulación de procesos.

Es importante comprender las preferencias de los estudiantes para 
adaptar los programas educativos a estas tecnologías y ofrecerles herra-
mientas que los motiven a desarrollar sus habilidades y guiarlos hacia 
el autoaprendizaje.
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Resumen

La Inteligencia Artificial (IA) actualmente ha tomado mucha trascenden-
cia y ha sido aplicada en prácticamente todas las áreas del conocimiento, 
para esta investigación en particular se enfoca en los estudiantes de la 
Licenciatura en Contaduría Pública del Centro Universitario del Norte 
(CUNorte), buscando, primeramente, tener un acercamiento a las concep-
tualizaciones, importancia, aplicaciones, herramientas y sus beneficios 
en este campo profesional.  En el caso específico de las herramientas de 
IA para la Contabilidad, sobresalen los aspectos del Machine Learning, 
Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y la Automatización Robótica 
de Procesos (ARP), como parte fundamental.

También se realiza una encuesta a los alumnos de la carrera en men-
ción, sobre toda esta información trascendental de la IA, para contrastarla 
con sus conocimientos al respecto, para finalmente contar con una base 
clara inicial para posteriormente planear una integración en la formación 
académica de los estudiantes, así como en la labor docente al interior 
del Centro.

Introducción

Actualmente estamos viviendo en una época donde hay una gran cantidad 
de avances, así como tendencias tecnológicas que aplican a todas las áreas 
del conocimiento, para el caso de esta investigación en particular pretende 
indagar en los nuevos escenarios que apliquen de manera directa dentro del 
campo de la contabilidad, siendo ahí donde la inteligencia artificial (IA) 
juega un papel fundamental. Si bien es cierto, es un tema de gran auge de 
amplio aspecto que tiene un impacto significativo en la forma en que se 
desarrollan actividades, escenarios, paradigmas y trabajos, existiendo desde 
luego una gran polaridad en cuanto al tema, existen diferentes posturas y 
opiniones sobre sus ventajas y desventajas de su uso, que va desde aspectos 
personales, legales, éticos y otros más. 

Es una realidad que existe gran crecimiento en la demanda de herra-
mientas y aplicaciones computacionales que van desde el procesamiento 
de datos hasta el uso de inteligencia artificial aplicadas a la educación, 
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en el caso particular del desarrollo que se realiza en la labor docente al 
interior del Centro Universitario del Norte (CUNorte) de la Universidad 
de Guadalajara y que busca el poder integrar este tipo de aspectos en las 
áreas contable-administrativas para un mejor beneficio de aprendizaje y 
conocimiento de los alumnos.

La inteligencia artificial ha revolucionado numerosos campos, esa es 
la razón de que en este trabajo se explorará el conocimiento y las ten-
dencias emergentes de la inteligencia artificial en el caso particular de 
la Licenciatura en Contaduría Pública del CUNorte. La IA, se definirá 
como una disciplina con la capacidad de las máquinas para simular la 
inteligencia humana y realizar tareas o actividades que requieren del 
proceso de pensamiento y aprendizaje. El creciente auge de la IA tiene su 
base en la automatización de tareas diarias catalogadas como rutinarias y 
repetitivas, el análisis predictivo además la detección precisa de fraudes.

Se analizarán que conocimientos y aspectos tienen los alumnos de la 
carrera en mención sobre esta temática de vanguardia como un primer 
acercamiento a través de una encuesta, posteriormente con los resultados 
poder integrarlos a la vida académica de los estudiantes de contabilidad.

De esta manera, se busca mejorar la formación de los estudiantes 
en el área de la inteligencia artificial y su aplicación en la contabilidad, 
brindándoles herramientas y conocimientos actualizados para enfrentar 
los retos futuros (Guan y Jiang, 2020).

Desarrollo

Es fundamental el definir de manera clara el concepto de la inteligencia 
artificial, lo que permitirá poder establecer un marco teórico para el 
estudio de sus tendencias y aplicaciones, para ello se brindará una serie 
de definiciones de varios autores:
• La inteligencia artificial se describe como un conjunto de métodos 

y algoritmos que posibilitan que las máquinas puedan llevar a cabo 
labores que generalmente demandan habilidad intelectual por parte 
de los seres humanos (Oliver, s. f.).

• Por otra parte, los autores Moreno y Balcázar (2023) definen a la in-
teligencia artificial como la capacidad de las máquinas para realizar 



Tecnología educativa: Innovación y desafíos en el siglo XXI114

tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como 
el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones basadas en 
datos financieros.

• La IA contempla y define la liberación de tareas rutinarias y aumento 
de la productividad, la toma más rápida de decisiones mediante tec-
nologías cognitivas, la prevención de errores, o la asunción de riesgos 
por la IA en lugar de por seres humanos (Merino, 2021).

• Con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial ha demostrado 
su utilidad en el campo de la contabilidad, ya que permite analizar gran-
des volúmenes de datos de manera eficiente y precisa (Pabón, 2023). 

Esto ha llevado a un aumento en la eficiencia, así como la productividad 
en el manejo de la información financiera, además la inteligencia artificial 
también permite ayudar en la detección de posibles errores o fraudes en 
los datos, lo que es de vital importancia en un entorno empresarial. 

Cómo se puede observar y se deja de manifiesto, la inteligencia arti-
ficial en el área contable es considerada una herramienta poderosa que 
puede mejorar significativamente los procesos financieros y contribuir 
al crecimiento y desarrollo de las empresas.

Objetivo general

Analizar y difundir las tendencias de la inteligencia artificial en la ca-
rrera de Contaduría Pública en el Centro Universitario del Norte, de la 
Universidad de Guadalajara como un acercamiento docente, así como 
el conocimiento, uso e implementación de los estudiantes. 

Importancia de la inteligencia artificial en la contabilidad

Es innegable la importancia y el papel que la inteligencia artificial está 
tomando actualmente en el área contable, no poder hacer caso omiso de 
ello, debemos tener una mentalidad abierta para lograr un gran beneficio 
de ello, logrando una mejor adaptabilidad.
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La automatización de tareas contables también reduce la posibili-
dad de errores y agiliza el cierre de libros, lo que mejora la trans-
parencia y la precisión en la presentación de informes financieros. 
Sin embargo, es esencial abordar desafíos éticos y de privacidad 
al implementar estas tecnologías, asegurando que los datos sen-
sibles estén protegidos y que las decisiones basadas en IA sean 
comprensibles y responsables. En conjunto, la integración de IA 
y nuevas tecnologías en la esfera financiera y contable redefine 
la eficiencia operativa, incluso la toma de decisiones en el mundo 
empresarial (Vélez et al., 2023). 

Por otra parte, el análisis predictivo es sumamente útil para los contadores 
al momento de tomar decisiones estratégicas, ya que les permite detectar 
fraudes y errores de forma más eficiente. De igual manera, facilita la 
creación de informes precisos, convirtiéndose en un aliado fundamental 
para alcanzar un crecimiento sostenible (Moreno y Balcázar, 2023).

Es importante señalar también que, en cuanto a la administración 
presupuestaria, la digitalización ha permitido una mayor eficiencia en 
la planificación y seguimiento de los recursos públicos.

El autor Escudero (2022) señala que mediante el uso de la inteligen-
cia artificial, se logrará llevar a cabo un minucioso y preciso examen de 
los datos financieros, revelando pautas y corrientes que anteriormente 
no se evidenciaban, posibilitando así la toma de decisiones estratégicas 
basadas en información más detallada y fundamentada.

Aplicaciones de la inteligencia artificial en la contabilidad

La inteligencia artificial está siendo ampliamente usada e incorporará en las 
áreas contables, pues ofrece una gran diversidad de herramientas y aplica-
ciones que pueden ayudar a mejorar los procesos, así como los resultados 
en esta disciplina. Entre las aplicaciones más destacadas se encuentran: 

La automatización de tareas repetitivas y tediosas

La automatización permite una reducción de 80-90 % del tiempo que 
antes tardaba la fuerza laboral en realizar tareas dispares y repetitivas 
manualmente (Ruiz, 2022).
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La inclusión de la inteligencia artificial en el ámbito contable ha fa-
vorecido la automatización de labores repetitivas y comunes. A través 
del empleo de algoritmos y sistemas inteligentes, se logra desempeñar 
funciones como recolectar y clasificar información, emitir facturas, cal-
cular impuestos, entre otras, de manera eficaz y precisa. Tal desarrollo 
posibilita que los expertos contables se desliguen de tareas monótonas 
y se concentren en actividades más estratégicas y de notoria relevancia.

La detección de fraudes y errores contables

Es una preocupación importante para las empresas en todas las industrias. 
Con el aumento de la tecnología y la digitalización de los procesos finan-
cieros, se ha vuelto más fácil para los defraudadores encontrar nuevas 
formas de engañar a las empresas y cometer fraude contable (Millán y 
Guevara, 2023), siendo esta la razón de la implementación de la inteli-
gencia artificial para poder atacarlo y combatirlo cómo uno de los campos 
de oportunidad de los futuros egresados del CUNorte.

Las empresas, con el fin de combatir este problema, están adoptando 
cada vez más medidas de seguridad y controles internos, así lo afirma 
Macías (2022) en su trabajo “Control Interno en empresas comerciales 
nacientes en Ecuador”, señala que:

es fundamental identificar todas las amenazas para la empresa, 
por tal manera es relevante contar con los controles internos que 
proporcionen confianza con respecto al logro de los objetivos es-
tratégicos, operativos, de información financiera y el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones aplicables a la empresa. (Macías, 2022)

Lo antes mencionado, ha generado que múltiples empresas estén optando 
por contratar especialistas en auditoría y contabilidad forense para lle-
var a cabo evaluaciones internas y descubrir posibles anomalías. Estos 
especialistas cuentan con el conocimiento y la experiencia requerida 
para identificar pautas y tendencias que podrían sugerir la existencia de 
fraudes o errores contables.
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El análisis de datos para la toma de decisiones (análisis predictivo)

La inteligencia artificial ha revolucionado el análisis predictivo en la 
contabilidad al utilizar técnicas de aprendizaje automático y modelos 
predictivos para anticipar tendencias, identificar patrones y realizar pro-
nósticos precisos. Los profesionales de la contabilidad se benefician de 
esto al tomar decisiones estratégicas, optimizar recursos y planificar 
financieramente (Sheils, 2020).

Este proceso influye en la toma de decisiones, pues permite identificar 
riesgos y oportunidades, siendo fundamental para el éxito empresarial, 
además permite anticiparse a obstáculos, planificar estrategias y apro-
vechar oportunidades antes que los competidores, logrando resultados 
excepcionales en el mercado.

Herramientas y tecnologías de inteligencia artificial en la 
contabilidad

La incorporación de la IA ha creado herramientas y tecnología para la 
contabilidad, permitiendo la automatización de procedimientos, análisis 
de datos, mejora de procesos y detección de fraudes para mayor confiabi-
lidad en los registros financieros. Entre los instrumentos más relevantes 
basados en inteligencia artificial para la contabilidad se encuentran el 
aprendizaje de las máquinas, el análisis computarizado del lenguaje y la 
automatización de procesos mediante robots.

Machine Learning

El machine learning es una herramienta poderosa en el ámbito contable 
de la inteligencia artificial, pues tiene la capacidad de analizar grandes 
volúmenes de datos para identificar patrones y realizar predicciones 
mediante algoritmos complejos. Este sistema de aprendizaje automá-
tico clasifica automáticamente transacciones, detecta irregularidades y 
genera informes financieros. Además, agiliza y optimiza procesos clave, 
reduciendo errores y suministrando datos para una gestión más eficiente 
(Moreno y Balcázar, 2023).
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Procesamiento del lenguaje natural (NLP)

La tecnología de procesamiento del lenguaje natural permite a las com-
putadoras entender y procesar el lenguaje humano de manera natural. En 
el ámbito contable, el NLP utiliza estas capacidades para procesar datos 
obtenidos de documentos y comunicaciones, como contratos, informes 
financieros o correos electrónicos. Puede clasificar automáticamente 
documentos, resaltar términos importantes y generar resúmenes de ma-
nera autónoma, lo que simplifica significativamente las tareas contables 
(Astorgano, 2022).

Robotic Process Automation

La Automatización Robótica de Procesos, también conocida como RPA, 
es una tecnología que permite a los robots o sistemas de software llevar 
a cabo tareas rutinarias y regulares en plataformas digitales. En el campo 
de la contabilidad, la RPA facilita la realización de actividades como la 
conciliación bancaria, la preparación de informes económicos y el manejo 
de la facturación. Estos robots contables funcionan de manera precisa 
y eficiente, liberando a los contadores de tareas monótonas, permitién-
doles centrarse en actividades de análisis y estrategia más importantes 
(Cáceres y Quintero, 2020).

Beneficios de la IA en la contabilidad

Es muy importante contemplar qué beneficios y desafíos implican el in-
cursionar en los escenarios para su uso, así como apoyo de la inteligencia 
artificial, debido a ello podemos determinar que la IA en contabilidad mejora 
la eficiencia y precisión al automatizar tareas así como brindar análisis pre-
dictivos. Aun así, hay desafíos como contar con expertos, adaptar sistemas y 
considerar riesgos éticos. Su implementación puede reducir demanda de em-
pleos contables tradicionales y cambiar la forma de realizar tareas contables. 
Ayudará en gran medida a la automatización de tareas rutinarias, reduciendo 
la necesidad de contadores. No obstante, también habrá oportunidades para 
que los profesionales se enfoquen en tareas más complejas y estratégicas.
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La implementación de IA en contabilidad plantea riesgos de transpa-
rencia y seguridad en algoritmos utilizados. También se deben considerar 
la privacidad de datos, la equidad en decisiones automatizadas y la res-
ponsabilidad por errores o sesgos. Es esencial establecer marcos legales 
y regulaciones para proteger los derechos individuales y la integridad de 
los sistemas de IA en contabilidad (Leal, 2023).

Casos de éxito de la inteligencia artificial en la 
contabilidad

La inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta poderosa 
en contabilidad, con casos de éxito destacados en diferentes áreas que 
mejoran la eficiencia y precisión; también reducen costos y tiempos. 
Estos casos son algunos ejemplos de cómo la IA es un aspecto valioso 
en contabilidad y ha impulsado su adopción generalizada en el sector.

Caso 1: Implementación de chatbots contables

Uno de los casos más destacados de éxito en inteligencia artificial apli-
cada a contabilidad es la implementación de chatbots contables. Estos 
programas interactúan con usuarios a través de una interfaz de chat, brin-
dando respuestas automatizadas a consultas contables, estos “aumentan 
su vocabulario y capacidad de respuesta y comunicación. Esta situación 
se debe a una característica conocida como Machine Learning” (García, 
2019). La implementación ha agilizado la atención al cliente y reducido 
la carga de trabajo en equipos contables. Los chatbots contables son 
eficientes en consultas sencillas, mejorando la satisfacción del cliente 
al dar respuestas rápidas las 24/7 (Ornelas, 2020).

Caso 2: Uso de algoritmos de aprendizaje automático en la detección 
de fraudes

El empleo de inteligencia artificial en el ámbito de la contabilidad abarca 
el uso de algoritmos de aprendizaje automático para detectar posibles 
fraudes. Estos algoritmos examinan meticulosamente los datos contables 
con el objetivo de identificar patrones y anomalías que podrían indicar 
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actividades fraudulentas. Conforme adquieren mayor información, los 
algoritmos refinan su capacidad de detección de fraudes, incrementando 
su precisión de forma progresiva. Gracias a esta tecnología, las empresas 
han logrado optimizar recursos y fortalecer la confiabilidad de la infor-
mación financiera (Vilcherrez, 2020).

Caso 3: Utilización de la automatización de procesos robóticos (APR) 
para agilizar la conciliación bancaria

Uso de los robots para agilizar los procesos bancarios, puede ser una 
solución eficiente para reducir tiempos y aumentar la precisión en la 
conciliación de cuentas. La inteligencia artificial puede ser implemen-
tada para analizar grandes volúmenes de datos e identificar posibles 
discrepancias de manera rápida y eficiente. Además, la automatización 
de procesos robóticos (APR) permite la integración de sistemas contables 
y bancarios para agilizar el proceso de conciliación.

Acercamiento de la inteligencia artificial en la contabilidad 
en CUNorte

Se ha abordado hasta este momento aspectos fundamentales de la IA como 
son su importancia, aplicaciones, herramientas tecnológicas, beneficios 
y algunos casos de éxito, lo que deja de manifiesto la relevancia de esta 
temática. Pero también es necesario analizar al interior del CUNorte que 
tanto se conoce sobre ella por parte de los alumnos. En razón de eso, 
se desarrolló una encuesta con tópicos relacionados a todo lo que se ha 
tratado hasta el momento, y que al momento de la aplicación de este 
instrumento, demostró ser coherente y correcto con la investigación, 
máxime que no se han realizado sobre esta temática de gran importancia 
y auge en el Centro Universitario, mismo que se puede verificar en el 
Anexo 1 del presente trabajo, respecto de su aplicación se cuenta con una 
población de 149 alumnos de la Licenciatura en Contaduría Pública, de 
la cual se obtuvo una participación del 54 % de la matrícula activa dentro 
del ciclo escolar 2024A, con el porcentaje de participación se considera 
una buena muestra confiable para poder emitir una opinión respecto a la 
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investigación. Para la aplicación de la encuesta, se utilizó un formulario 
en de Google Forms, aprovechando que todos los alumnos del CUNorte 
tienen acceso a la suite de Google Workspace for Education como apoyo 
tecnológico a su formación académica, además de que facilita el trabajo, 
así como la recopilación de la información; Esta se estructuró con tres 
tipos de preguntas: abiertas, dicotómicas y de opción múltiple.

Análisis de los datos:

La primera pregunta está relacionada con los nombres de los estudiantes, 
misma que por protección de datos no se muestran; posteriormente se 
les pide contestar:

Cómo se puede apreciar en la figura 1, 
la gran mayoría de los estudiantes son 
del Estado de Jalisco, seguido por Zaca-
tecas, y finalmente el resto son de otros 
Estados; esto deja de manifiesto la zona 
de influencia y su lugar de procedencia.

Figura 1
Lugar de procedencia de alumno

Fuente: Elaboración propia

Cómo se puede apreciar en la figura 1, 
la gran mayoría de los estudiantes son 
del Estado de Jalisco, seguido por Zaca-
tecas, y finalmente el resto son de otros 
Estados; esto deja de manifiesto la zona 
de influencia y su lugar de procedencia.

Figura 2
Semestre que se cursa actualmente

Fuente: Elaboración propia
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Es de gran trascendencia que casi en su 
totalidad, los estudiantes conocen o han 
escuchado sobre la IA, lo que confirma 
que es un tema importante para su aná-
lisis al interior del CUNorte.

Figura 3
¿Has escuchado hablar o conoces algo 
sobre sobre Inteligencia Artificial?

Fuente: Elaboración propia

Fue interesante cómo los estudian-
tes definieron a la IA, en su gran 
mayoría lo hicieron como una he-
rramienta basada en la tecnología 
para eficientar el trabajo; no me-
nos importante que son máquinas 
o sistemas que automatizan tareas 
humanas; esto emana de la pregun-
ta abierta con base en una categori-
zación de respuestas conceptuales.

Figura 4
Definición de la IA desde tu conocimiento

Fuente: Elaboración propia

Figura 5
¿Cuál es tu posicionamiento sobre el uso 
de la IA?

Fuente: Elaboración propia

El 51 % de los estudiantes comen-
taron que están en una posición 
neutra sobre el uso de la IA, o 
que significa que no tienen pro-
blema con ella; a favor el 48% y 
finalmente su gran minoría, se en-
cuentra en contra; esto marca buen 
augurio para poder implementarla 
y utilizarla, pues se refleja en las 
respuestas.
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Se aprecia que la mayoría conoce 
primordialmente a ChatGPT como 
herramienta principal de IA, seguida 
de asistentes virtuales, hasta el pro-
cesamiento de imágenes, voz y vi-
deo; sin lugar una reflexión bastante 
importante, pues determina un muy 
conocimiento al respecto del tema.

Figura 6
De manera general ¿Cuáles herramientas 
de IA conoces?

Fuente: Elaboración propia

Si bien es cierto, en preguntas anteriores 
la mayoría mencionó conocer algunas 
herramientas de IA de manera general, 
pero en este caso solamente un cuarto 
de los participantes comentó conocer 
alguna herramienta específica de uso en 
la Contabilidad, no obstante, se consi-
dera como un área de oportunidad y de 
trabajo al respecto.

Figura 7
¿Haz usado alguna herramienta de IA 
enfocada a la Contabilidad?

Fuente: Elaboración propia
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Respecto al 22 % que contestó 
que, si conoce herramientas de IA 
en la Contabilidad, llama la aten-
ción que la mayoría de ellos cata-
logan al software Contpaqi en ese 
sentido, si bien es cierto eficienta 
y optimiza procesos contables, ac-
tualmente se encuentra integrando 
algoritmos de IA en el procesa-
miento de datos; pasa lo mismo 
con Excel, finalmente, surge nue-
vamente ChatGPT en su uso.

Figura 8
¿Cuáles herramientas de IA enfocadas 
a la Contabilidad has utilizado?

Fuente: Elaboración propia

Los beneficios de la IA sin duda, van 
desde la optimización y automatiza-
ción de proceso, facilitar el trabajo, 
adquirir nuevos conocimientos, fo-
mentar la creatividad, erradicar erro-
res humanos y hasta la creación de 
contenidos dinámicos, en ese orden 
los alumnos lo consideraron, ninguna 
menos importante.

Figura 9
¿En qué aspectos consideras que bene-
ficia la inteligencia artificial de manera 
general?

Fuente: Elaboración propia
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La pregunta anterior fue de los be-
neficios generales de la IA, ahora 
se puntualiza en saberlos, pero en 
el área de la Contabilidad, resal-
tando su aplicación en las normas 
contables, prevención de fraudes y 
errores, optimización de proceso, 
productividad, facilitar el trabajo, 
para finalmente atacar la parte mo-
ral, así como el remplazo humano, 
esto último da para todo un caso 
de debate.

Figura 10
¿En qué aspectos contables consideras 
que beneficia la inteligencia artificial de 
manera general? 

Fuente: Elaboración propia

El machine learning o aprendizaje au-
tomático por parte de los sistemas en el 
procesamiento de grandes cantidades de 
datos, es una realidad en nuestros tiem-
pos; pero en el CUNorte casi la totali-
dad de los alumnos de la Licenciatura 
en Contaduría no la conoce, esto abre 
puertas, para una intervención inmediata 
en su trayectoria académica.

Figura 11
¿Conoces o has escuchado hablar 
del machine learning?

Fuente: Elaboración propia
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Del 5 % de los alumnos que con-
testaron saber que es el machine 
learning, coincidieron de manera 
equitativa qué es un rama de la IA, 
así como técnicas de programación 
mediante algoritmos y sistemas de 
autoaprendizaje; todo en la ela-
boración de tareas o actividades 
específicas; se percibe una buena 
concepción al respecto.

Figura 12
¿Qué es lo que conoces sobre el machine 
learning?

Fuente: Elaboración propia

Al respecto del procesamiento del len-
guaje natural aplicando tecnología que 
le permite a las computadoras procesar 
el lenguaje humano, permitiendo cate-
gorizar documentos y generar resúme-
nes contables, los alumnos encuestados 
en su casi totalidad manifestaron no co-
nocer sobre esta temática, convirtiéndo-
se en otra área de oportunidad. 

Figura 13
¿Conoces o has escuchado hablar 
sobre el Procesamiento del lenguaje 
natural? 

Fuente: Elaboración propia

Del 5 % de los alumnos que con-
testaron saber sobre el procesa-
miento del lenguaje natural, se 
desprendieron sus opiniones en 
dos clasificaciones, por un lado 
la realización de algoritmos y 
por otro la traducción de bases de 
datos a actividades contables; al 
respecto se tiene una buena con-
ceptualización del tema.

Figura 14
¿Qué es lo que conoces sobre el procesa-
miento del lenguaje natural?

Fuente: Elaboración propia
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Otra de las herramientas tecnológi-
cas de IA para la Contabilidad es la 
automatización robótica de procesos, 
en donde los estudiantes casi en un 
tercio de ellos expresaron sí conocer 
con respecto al tema; aunque por el 
lado opuesto, la mayoría no lo conoce, 
aspecto a considerar en la intervención 
académica.

Figura 15
¿Conoces o has escuchado hablar 
sobre la automatización robótica de 
procesos? 

Fuente: Elaboración propia

Con relación al 34 % de los es-
tudiantes que dijeron conocer 
sobre la automatización robóti-
ca de procesos, se pudo realizar 
una clasificación en dos rubros, la 
automatización de tareas-proce-
sos digitales y finalmente, usar la 
robótica en la industria; hubo un 
4% de los alumnos que emitieron 
una respuesta nula, que es posible 
que interpreten el tema, pero ya su 
aplicación no es así.

Figura 16
¿Qué es lo que conoces sobre la automa-
tización robótica de procesos?

Fuente: Elaboración propia
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Los estudiantes expresaron en un 78 % 
estar de acuerdo con la IA y que ofrece 
grandes ventajas para la contabilidad, 
misma que se describen en la gráfica; 
en polo opuesto un 22 % emitió que 
existen desventajas, sobresaliendo la 
falta de ética, la pérdida humanista, 
aprendizaje sin consciencia, ser más 
atenidos y desconfiados; aspectos que 
se tienen que valorar para su interven-
ción práctica.

Figura 17
¿Cuáles crees que sean las ventajas 
o desventajas de la utilización de la 
inteligencia artificial en las áreas 
contables?

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, como última pregun-
ta, se obtuvo que un poco más del 
tercio de las respuestas por parte 
de los estudiantes, afirmaron que 
algún docente les ha dejado traba-
jos donde han utilizado la IA; esto 
demuestra que es un campo aún 
amplio para la incorporación de la 
temática, pues la gran mayoría no 
la ha usado durante su formación 
como futuro contador.

Figura 18
¿En tu formación académica en el área 
contable al interior del CUNorte, algún 
docente te ha dejado tareas o trabajos 
donde utilices la inteligencia artificial?

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

La inteligencia artificial se ha posicionado como un recurso sobresaliente 
en el aspecto de la contabilidad sin lugar a duda, pues el poder adoptar-
lo facilita la automatización de procesos, optimizando la eficacia y la 
exactitud de estas operaciones. Asimismo, la capacidad de anticipación, 
la identificación de fraudes y equivocaciones se han optimizado gracias 
a la aplicación de tecnologías avanzadas tales como el aprendizaje au-
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tomatizado y el análisis computacional del lenguaje. Pese a los riesgos 
y dilemas éticos potenciales, los ahorros en gastos y la agilización de 
las tareas representan ventajas notables. A medida que se despliegan las 
innovaciones en inteligencia artificial, se prevé que las tendencias emer-
gentes continúen promoviendo su uso en el área contable, influyendo 
positivamente en los profesionales del sector. Se anticipa que los avances 
venideros en este campo propiciarán aún más la eficacia y exactitud de 
los procesos contables, asegurando el rol de la inteligencia artificial como 
un elemento esencial en este campo profesional.

El conocimiento, uso e implementación de la inteligencia artificial es 
fundamental, pues debe hacerse con responsabilidad, así como sentido 
ético, además con una visión crítica reflexiva que permita aprovechar 
todas sus ventajas, dentro del campo legal de su aplicación, para efi-
cientar actividades y procesos. Con todo lo antes descrito, no hay duda 
de que estas tendencias tecnológicas deben ser aplicadas a la educación 
y es menor en el campo de aplicación de este trabajo de investigación, 
específicamente en las materias abordadas en el mismo.

La IA en la contabilidad plantea preguntas sobre el futuro de la profe-
sión y cómo adaptarse a los cambios. Los profesionales y las organiza-
ciones deben prepararse para integrarla de forma efectiva. Es importante 
aprovechar las ventajas y encontrar la mejor manera de incorporarla en los 
procesos contables, específicamente sobre el machine learning, el Proce-
samiento Natural del Lenguaje y la Automatización Robótica de Procesos. 
Esto lo ratifica la encuesta realizada, pues aún en su gran mayoría la IA 
es de desconocimiento o de poco uso por parte de los estudiantes de la 
Licenciatura en Contaduría Pública, también se aprecia que tienen en su 
gran minoría muy poco acercamiento al tema, posicionándolo como un 
campo de oportunidad para ser integrado todo lo antes mencionado en la 
formación académica de los alumnos y en el caso particular, queda como 
una gran tarea en la labor docente de poder llevarlo a cabo. Se resalta la 
clasificación de ventajas y desventajas que emitieron los encuestados, 
pero también es una realidad que están abiertos a aprender y facilitar 
escenarios que contribuyan a su formación contable; finalmente, la IA 
se debe ver como un aliado en su formación que debe ser aprovechada.



Tecnología educativa: Innovación y desafíos en el siglo XXI130

Bibliografía

Astorgano Antón, M. (2022). Procesamiento de lenguaje natural con 
Deep Learning para el análisis de perfiles profesionales en consejos 
de administración. [Tesis licenciatura, Universidad de Valladolid]. 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/57226/TFG-G5786.
pdf?sequence=1

Cáceres Granados, G. Z. & Quintero Parra, F. (2020). Prototipo de sof-
tware para la creación de automatización robótica de procesos–RPA 
orientada a software contables para organizaciones del sector público. 
[Tesis licenciatura, Colombia] https://repository.unab.edu.co/bitstream/
handle/20.500.12749/14397/2021_Tesis_Gloria_Caceres_Grana-
dos%20%281%29%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Escudero Villanueva, F. M., De la Cruz Clemente, I. L., Funegra Or-
begoso, R. J. M., & García Chirinos, A. Á. (2022). Plan de negocio 
para el desarrollo de una empresa que brinde servicio educativo del 
idioma inglés basado en tecnología de realidad virtual, Inteligencia 
artificial y Machine Learning. [Tesis maestría, Universidad ESAN]. 
Repositorio ESAN https://repositorio.esan.edu.pe/server/api/core/
bitstreams/20c96e26-325e-437c-930a-f44c30e93446/content

García, J. (2019). ¿Qué tareas han adoptado los chatbots en las empre-
sas? Telcel empresas (en línea). https://www.telcel.com/empresas/
tendencias/notas/tareas-chatbots-en-empresas

Guan, C., Mou, J., & Jiang, Z. (2020). Artificial intelligence innovation 
in education: A twenty-year data-driven historical analysis. Interna-
tional Journal of Innovation Studies, 4(4), https://doi.org/10.1016/j.
ijis.2020.09.001 

Leal, M. E. D. L. R. (2023). Normatividad sostenible contable en la 
transparencia empresarial. Contabilidad y Auditoría. https://ojs.econ.
uba.ar/index.php/Contyaudit/article/download/2671/3401

Macías, A. I. R. (2022).  Control interno en empresas comerciales nacien-
tes en Ecuador. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 
7(9), 336-360. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9401538.pdf 

Merino, C. F. A. (2021). Estado de la cuestión de la inteligencia artificial 
y los sistemas de aprendizaje autónomo. Sociología y tecnociencia: 



5. Un acercamiento de las tendencias de la inteligencia artificial en la Licenciatura... 131

Revista digital de sociología del sistema tecnocientífico, 11(2), 182-
195. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8155421.pdf

Millán, M. R. & Guevara, A. M. C. (2023). El control interno, riesgos del 
fraude y avances en la responsabilidad social empresarial: Estudios 
en pymes de América Latina y el Caribe.  https://acortar.link/KgcCn1 

Moreno, E. G. & Balcázar, M. C. S. (2023). Efectos de la aplicación de 
la Inteligencia Artificial en la Contabilidad y la toma de decisiones. 
Gestión. https://revistap.ejeutap.edu.co/index.php/Gestion/article/
download/71/70

Oliver, N. (s. f.). Inteligencia artificial, naturalmente: un manual de 
convivencia entre humanos y máquinas para que la tecnología nos 
beneficie a todos. Inteligencia artificial. https://www.ospi.es/export/
sites/ospi/documents/InteligenciaArtificial_NuriaOliver.pdf

Ornelas, F. A. G. (2020). Diseño e implementación de un asistente vir-
tual (chatbot) para ofrecer atención a los clientes de una aerolínea 
mexicana por medio de sus canales conversacionales. [Tesis maestría,  
Infotec Posgrados]. repositorioinstitucional.mx

Pabón Villamizar, N. (2023). Análisis teórico sobre el impacto de la 
inteligencia artificial en los últimos 5 años en las organizaciones del 
sector financiero en Colombia. [Título licenciatura, UTS]. Repositorio 
uts.edu.co

Ruiz Olivera, P. A. (2020). El papel de la inteligencia artificial en el área 
contable. [Tesis maestría,  Infotec Posgrados]. Repositorio repository.
unimilitar.edu.co. https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/
bitstream/1027/402/1/INFOTEC_MGITIC_FAGO_27082020.pdf

Sheils, B. P. (2020). Investigación en la aplicación de técnicas de Inteli-
gencia Artificial (IA) en la industria de la auditoría. https://repositorio.
comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/42185/TFG%20-%20
Sheils%2C%20Brendan.pdf?sequence=1

Vélez Vélez, A., Marín Barrera, J., Monsalve Echavarría, J. D., Trejos 
Pérez, E., & Duque Bedoya, J. (2023). Uso de la inteligencia artificial 
para la optimización de los procesos financieros y contables [Tesis 
licenciatura, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria]. 
tdea.edu.co

Vilcherrez, M. M. (2020). El enfoque de la auditoría en el entorno de la 



Tecnología educativa: Innovación y desafíos en el siglo XXI132

era digital y la inteligencia artificial. La Junta. Revista de innovación 
e investigación contable, 2(3)  http://revistalajunta.jdccpp.org.pe/
index.php/revista/article/download/54/54

Wanden-Berghe Fajardo, C. A. (2023). Blockchain e inteligencia artificial 
en el sistema de información contable: la disrupción de la partida 
triple [Tesis licenciatura, Universidad de Alicante]. https://rua.ua.es/
dspace/bitstream/10045/135180/1/Blockchain_e_inteligencia_artifi-
cial_en_Wanden_Berghe_Fajardo_Carlos_Antonio.pdf



5. Un acercamiento de las tendencias de la inteligencia artificial en la Licenciatura... 133

Anexo 1: Encuesta utilizada

1. ¿Cuál es tu nombre?
2. ¿Cuál es tu lugar de residencia?

a) Jalisco
b) Zacatecas
c) Otro.

3. ¿Qué semestre cursas actualmente?
¿Has escuchado hablar sobre la Inteligencia Artificial?

a) Sí
b) No

4. ¿Cómo definirías a la inteligencia artificial desde tu conocimiento?
5. ¿Cuál es tu posicionamiento en el uso y aplicación de la inteligencia 

artificial en las áreas contables?
a) A favor
b) En contra
c) Neutro

7. ¿De manera general cuáles herramientas de Inteligencia Artificial 
conoces?

8. ¿Has usado alguna herramienta de inteligencia Artificial?
a) Sí
b) No

Si la respuesta es sí:
¿Cuál herramienta de inteligencia artificial has utilizado?
9. ¿Haz usado alguna herramienta de inteligencia Artificial enfocada al 

área contable?
a) Sí
b) No

Si la respuesta es sí:
¿Cuál herramienta de inteligencia artificial enfocada al área contable 

has utilizado?
10. ¿En qué aspectos consideras que beneficia la inteligencia artificial 

de manera general?
11. ¿En qué aspectos contables consideras que beneficia la inteligencia 

artificial de manera general?
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12. ¿Conoces o has escuchado hablar del machine learning?
a) Sí
b) No

Si la respuesta es sí:
¿Qué es lo que conoces sobre el machine learning?
13 ¿Conoces o has escuchado hablar sobre el Procesamiento del lenguaje 

natural?
a) Sí
b) No

Si la respuesta es sí:
¿Qué es lo que conoces sobre el procesamiento del lenguaje natural?
14. ¿Conoces o has escuchado hablar sobre la automatización robótica 

de procesos?
a) Sí
b) No

Si la respuesta es sí:
¿Qué es lo que conoces sobre la automatización robótica de procesos?
15. ¿Cuáles crees que sean las ventajas o desventajas de la utilización 

de la inteligencia artificial en las áreas contable?
16. ¿En tu formación académica en el área Contable al interior del CU-

Norte, algún docente te ha dejado tareas o trabajos donde utilices la 
inteligencia artificial?
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Resumen

La emergencia y evolución de las tecnologías ha implicado una transfor-
mación notable en los paradigmas tradicionales de la educación, las fron-
teras del espacio se vieron trastocadas al hacer más accesible y flexibles 
los aprendizajes. La docencia como actor del proceso tuvo la necesidad de 
resignificar sus actividades al utilizar las distintas herramientas tecnoló-
gicas de mayor funcionalidad y aplicación, lo que implica la adquisición 
de competencias digitales para el desarrollo de su práctica. El objetivo 
del estudio es identificar las competencias digitales de la docencia para 
favorecer los aprendizajes de sus estudiantes. El diseño metodológico 
corresponde al enfoque cuantitativo por medio de una encuesta aplicada 
a 196 docentes de un total de 386 en el Centro Universitario del Norte. 
Con base en el instrumento aplicado el análisis de los resultados se rea-
liza mediante las herramientas de Excel. Los resultados dejan entrever 
que los docentes participantes hacen uso de las herramientas digitales 
cómo medio para la adquisición de conocimientos, sin embargo, existen 
elementos de la comunicación en los cuales se debe poner atención en su 
implementación. Se concluye con la importancia de mejorar la formación 
en el uso y manejo de las tecnologías digitales acordes a las tendencias 
educativas en la actualidad.

Introducción

El inicio del presente siglo se observó la vertiginosa evolución de la 
tecnología, así como su influencia avasalladora en todas las actividades 
del desarrollo humano. El ámbito educativo se ha visto en la necesidad 
de llevar a cabo transformaciones en todos los procesos a realizar de 
manera tal que se han trasformado los paradigmas establecidos de manera 
paulatina ante la emergencia de dichas tecnologías.

Con relación a ello la educación, ha derribado los esquemas tradicio-
nales del espacio y del tiempo al trascender la frontera física del aula, 
facilitando así los procesos de aprendizaje con una mayor flexibilidad, 
accesible con respecto al tiempo y lugar, brindando mayores oportuni-
dades de acceso a la formación educativa y por tanto a la información y 
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oportunidades de mejora en las condiciones de vida de las personas. De 
esa manera, se ha transformado las formas de enseñanza y de aprendi-
zaje, así como la interacción de los profesores, estudiantes y contenidos 
de aprendizaje.

Por consiguiente, en un contexto de fácil acceso a la información, 
la docencia debe contar con las competencias digitales necesarias para 
que los estudiantes no solo adquieran conocimientos anclados; sino que 
deben contar con el desarrollo de habilidades más dinámicas propias 
de un conocimiento interconectado que les permitan la búsqueda de 
información, su selección y aplicaciones propias de la actualidad que 
estamos viviendo.

Por otro lado, es claro que la emergencia de la pandemia del CO-
VID-19, dejó entrever de manera asertiva los alcances y limitaciones 
de la docencia en cuanto a las competencias digitales y de qué manera 
la educación en línea fue percibida por los estudiantes, la valoración 
de la tecnología para solucionar la problemática de continuar con las 
actividades en los abordajes de contenidos en campos del conocimiento 
fuertemente influenciados por prácticas educativas tradicionales.

De ahí que, llevar a cabo una revisión para identificar la percepción 
de las competencias con las que cuenta el docente sobre el uso de las 
herramientas digitales y sus necesidades de formación debe ser una pre-
ocupación importante en las universidades, no solo desde la perspectiva 
de su implementación en las actividades de enseñanza, sino desde el 
conocer y hacer de la docencia en su práctica educativa sustentada en el 
uso de las tecnologías digitales.

El trabajo que se presenta aborda de manera sustancial los antece-
dentes del uso de tecnologías en el Centro Universitario del Norte (CU-
Norte), que desde sus inicios se caracterizó por el uso de las tecnologías 
al implementar una modalidad mixta. A continuación, se rescatan los 
referentes teóricos sobre el tema de las competencias digitales. Luego 
el diseño metodológico desde la perspectiva cuantitativa que describe el 
comportamiento de los datos obtenidos mediante los resultados obtenidos 
y finalmente la discusión y conclusiones derivadas de los resultados que 
se obtienen.  
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Desarrollo

Antecedentes

El área de influencia del CUNorte es muy dispersa comprende diez mu-
nicipios del Norte de Jalisco y 10 del Sur de Zacatecas con una orografía 
complicada por las montañas y relieves presentes, así como las distancias 
de acceso a las instalaciones universitarias, lo que llevo a pensar en una 
modalidad semipresencial (mixta). Sin embargo, en su implementación 
las principales dificultades a enfrentar fueros las amplias brechas digitales 
que se presentaban en ese momento, con una conectividad muy deficiente 
y con porcentajes muy bajos de acceso a la red de información.

El desarrollo de una modalidad diferente al paradigma tradicional llevó 
a la necesidad de una transformación importante ya que fue necesario 
que la docencia de manera abrupta contara con ciertas competencias para 
afrontar el reto que la modalidad demandaba, entre ellas las tres más 
importantes: el conocimiento disciplinar de las unidades de aprendizaje 
a impartir, el uso y manejo de herramientas tecnológicas que facilita-
ran la interacción de los contenidos disciplinares con los estudiantes y 
finalmente el diseño instruccional para un abordaje de contenidos que 
lograra los aprendizajes esperados.

Por otro lado, desde la visión de la administración de los cursos fue 
necesario el establecimiento de ciertos lineamientos que de alguna ma-
nera garantizaran el seguimiento de los contenidos, el desempeño de los 
estudiantes, el uso de la plataforma utilizada en su momento WebCT o 
Moodle, la atención en el uso de sus herramientas, así como los procesos 
en el seguimiento de las actividades realizadas por los estudiantes y su 
evaluación de manera continua.

De esa manera la emergencia de la pandemia del COVID-19 significó 
el aprovechamiento potencial de la experiencia en el uso y manejo de las 
herramientas tecnológicas como parte de la solución a la problemática que 
se presentó,  para continuar con las actividades propias de hacer llegar 
los procesos de enseñanza a los estudiantes, en lo cual las habilidades y 
competencias de la docencia se observaron de manera positiva en algunos 
de los casos y cómo era de esperarse en otros no tanto.
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Fundamentación

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) en 2019, propuso el marco de competencias 
docentes en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), en el que manifiesta que el docente será capaz de desarrollar es-
trategias que configuren ambientes de aprendizaje innovadores mediante 
su integración en su práctica con un sentido pedagógico donde sean una 
herramienta y no un fin. De la misma forma la recomendación se en-
cuentra identificada en el marco europeo de las competencias digitales 
del educador Redecker (2020) y en el marco de estándares (2019) creado 
por la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE).

En América Latina, pese a la existencia de una gran brecha digital entre 
los países que la conforman se menciona la necesidad de las competencias 
digitales en docentes para garantizar la calidad educativa. Estos deberán 
empoderarse de las herramientas y asumir el nuevo rol; no solo la de guía 
u orientador; sino la de gestor de recursos digitales (Comisión Económica 
para América Latina [Cepal], 2020). No obstante, los países de la región 
aún no han elaborado un plan común que se pueda aplicar a cada uno 
de los países mencionados; sin embargo, algunos países han empezado 
a ensayar planes piloto de programas digitales que les permita llegar al 
estudiante; y así, en un breve plazo, poder cubrir la mayor cantidad de 
centros de estudios (UNESCO, 2020).

Las competencias digitales desempeñan un papel crucial en el entorno 
educativo actual (Linares et al., 2018), especialmente considerando que 
una gran parte de los estudiantes pertenecen a la generación del milenio, 
quienes se caracterizan por tener habilidades digitales y perspectivas que 
a menudo difieren de las del profesorado en términos de cómo se debe 
estructurar y presentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es 
fundamental contar con docentes que estén capacitados en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), con el fin de reducir la 
brecha generacional en términos de competencias digitales y satisfacer 
las necesidades de los estudiantes (Cobos, et al., 2018). Un docente con 
habilidades tecnológicas limitadas tiende a limitarse a la asignación de 
tareas tradicionales, lo que evidencia un enfoque convencional en el uso 
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de competencias digitales. Por lo tanto, el desafío radica en revertir esta 
situación (Benavente et al., 2021).

Las competencias digitales se han vuelto un elemento crucial en la 
sociedad contemporánea del siglo XXI. Las instituciones universitarias 
representan el entorno ideal para consolidar el dominio y la aplicación 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con pro-
pósitos educativos. Además, estas instituciones tienen la responsabilidad 
de supervisar, capacitar y mantener al personal docente actualizado, para 
que puedan emplear estrategias de enseñanza que faciliten los procesos 
de aprendizaje en diversos contextos y momentos (Lázaro-Cantabrana 
et al., 2018; Leiva et al., 2022).

Competencias digitales de los docentes

La competencia digital se refiere a la habilidad de emplear eficazmente 
una variedad de recursos y herramientas digitales. Este dominio se ad-
quiere a través de un proceso de aprendizaje complejo y gradual, que 
abarca desde la búsqueda de información hasta la capacidad de analizarla 
de manera crítica (Perdomo et al., 2020). Implica la capacidad de utilizar 
la tecnología digital de manera consciente y reflexiva (Sá y Serpa, 2020). 
Asimismo, Solís y Jara (2019) argumentan que el desarrollo de esta 
competencia debe ser un componente integral del aprendizaje cotidiano, 
debido a la constante evolución de la sociedad digital, la cual desempeña 
un papel determinante en el éxito individual en numerosos ámbitos.

Krumsvik et al. (2018) proponen una concepción integral de las com-
petencias digitales, que abarca habilidades y conocimientos tecnológicos 
fundamentales, arraigados en una alfabetización digital de índole funcio-
nal. Por ende, se requieren nuevas competencias adaptadas a un entorno 
digital en constante evolución, así como nuevas habilidades y actitudes 
para fomentar el desarrollo de la alfabetización digital. Esto debe ir 
acompañado de un enfoque innovador que garantice la consecución de 
dicho objetivo (Levano et al., 2019).

En lo que respecta al profesorado, Cabero y Martínez (2019) afir-
man que la competencia digital se entiende como una combinación de 
actitudes, conocimientos y habilidades esenciales para potenciar el uso 
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efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
como herramientas en su práctica educativa cotidiana. Este enfoque 
implica un cambio en el papel del docente, ya que ahora debe manejar 
la gran cantidad de información disponible en la red, lo que requiere 
habilidades para acceder, seleccionar y evaluar dicha información antes 
de transmitirla en su labor pedagógica. Esto implica complementar la 
orientación y la guía del estudiante (Díaz y Loyola, 2021).

El Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRC-
DD) fue creado para diagnosticar y mejorar las habilidades digitales del 
profesorado español en seis áreas temáticas, que se observan en la tabla 
1. Estas áreas se enfocan en diferentes aspectos de las actividades profe-
sionales de los docentes y se organizan en tres bloques complementarios: 
competencias profesionales de los y las docentes, competencias pedagó-
gicas de los y las docentes y competencias docentes para el desarrollo 
de la competencia digital del alumnado.

El objetivo final del MRCDD es integrar de forma efectiva el uso de 
la tecnología digital en el desempeño docente, lo que revierte en la con-
secución de la competencia digital del alumnado para facilitar su pleno 
desarrollo e integración en la sociedad.
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Núm. Competencias Digitales Descripción
1. Compromiso profesional Uso de las tecnologías digitales para la co-

municación, la coordinación, participación 
y colaboración dentro del centro educativo y 
con otros profesionales externos; la mejora 
del desempeño a partir de la reflexión sobre 
la propia práctica; el desarrollo profesional 
y la protección de los datos personales, la 
privacidad y la seguridad y el bienestar 

digital del alumnado en el ejercicio de sus 
funciones.

2. Contenidos digitales Búsqueda, modificación, creación y com-
partición de contenidos digitales educativos.

3. Enseñanza y aprendizaje Manejar eficazmente el uso de las tecnolo-
gías digitales en las diferentes fases y en-

tornos del proceso de aprendizaje, es decir, 
diseño, planificación e implementación del 
uso de tecnologías digitales en cada una de 

las etapas del proceso de aprendizaje.
4. Evaluación y retroalimen-

tación
Utilización de tecnologías y estrategias di-
gitales para mejorar la evaluación, tanto del 
aprendizaje del alumnado como del propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Empoderamiento a los 

estudiantes
Uso de las tecnologías digitales para mejo-
rar la inclusión, la atención a las diferencias 

individuales y el compromiso activo del 
alumnado con su propio aprendizaje.

6. Facilidad para la compe-
tencia digital de los

estudiantes

Capacitación de los estudiantes para utilizar 
de forma creativa y responsable las tec-

nologías digitales para la información, la 
comunicación, la participación segura en 
la sociedad digital, la creación de conte-
nidos, el bienestar, la preservación de la 

privacidad, la resolución de problemas y el 
desarrollo de sus proyectos personales.

Tabla 1
Áreas temáticas de MRCDD

Fuente: MRCDD (2020)
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En Latinoamérica las competenciales digitales para el docente están com-
puestas por tres dimensiones: tecnológico, informacional y pedagógica, 
según la propuesta de Rangel (2014). Mismas que deben ir a la par con 
los contenidos y las necesidades de los estudiantes en sus procesos de 
enseñanza aprendizaje.

Las competencias digitales que los docentes deben poseer incluyen una 
disposición positiva hacia las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC), lo que implica comprender sus aplicaciones en el contexto 
académico. Esto se refleja en la utilización de las TIC en las actividades 
de enseñanza y en la elaboración del plan de estudios mediante su inte-
gración. Además, implica la creación de actividades formativas para los 
estudiantes que incorporen y evalúen el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Rodríguez et al., 2019).

Metodología

La información que se presenta fue obtenida y utilizada previa autorización 
del Programa de Formación para la Innovación Docente (PROINNOVA), 
cuyo objetivo es la promoción y formación integral del personal académico 
para impactar de manera transversal  las funciones sustantivas, el desarrollo 
personal; fomentando la innovación continua, el uso efectivo de las TIC 
y la generación de estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje 
activo, el pensamiento crítico, la creatividad de las y los estudiantes.

El diseño metodológico corresponde a un enfoque cuantitativo, de cor-
te descriptivo no experimental transversal, que de acuerdo con Kerlinger 
(2002) está busca la objetividad, bajo la perspectiva de que la realidad 
es una y que se la puede observar sin afectarla. De esa manera los datos 
obtenidos en la encuesta aplicada como instrumento para obtener la in-
formación facilita el tratamiento numérico, visualizando los datos que 
nos reflejan la realidad de lo que está ocurriendo en el objeto de estudio. 
De igual manera Hernández, Collado y Baptista (2014), afirman que este 
tipo de estudios buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (p. 80). 

En ese sentido se consideraron seis bloques de consulta, para el pre-
sente trabajo solo se muestra lo respectivo a las habilidades tecnológi-
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cas y habilidades didáctico-pedagógicas, que dan una idea clara de las 
competencias de la docencia en el CUNorte. La encuesta se aplicó a 
finales de 2023 y principios de 2024 mediante la herramienta de Google 
Forms, por la Coordinación General Académica y de Innovación (CGAI) 
a través de su Unidad de Formación e Innovación Docente (UFID) que 
forma parte de la Coordinación de Desarrollo Académico (CDA), es la 
instancia respectiva que da seguimiento a la planificación, ejecución y 
evaluación del PROINNOVA.

Con base en el Informe del Rector General (2022), el CUNorte cuenta 
con una planta docentes de 386 profesores de ellos 196 respondieron el 
instrumento, utilizando un nivel de confianza de 95 % con un margen 
de error de 5 % para la realización y organización de los datos desde la 
perspectiva de la estadística descriptiva y hacer las interpretaciones con 
base en los resultados obtenidos, la obtención del tamaño de la muestra 
se observa en la siguiente tabla:

Información de la muestra Dato
Tamaño del universo: número de personas que componen la po-
blación a estudiar.

386

Margen de error: menor margen de error requiere mayor muestra. 5 %
Nivel de confianza. 95 %
Muestra: personas a encuestar. 193

Tabla 2
Tamaño de la muestra

Fuente: Informe de Actividades del Rector General 2022, Anexo Estadístico. Calcu-
ladora de muestreo para poblaciones finitas, NetQuest.

Resultados

La aplicación del instrumento implementado fue validado por el grupo 
de expertos de la Coordinación General Académica la importancia del 
proceso implicaba conocer el punto de vista sobre las competencias di-
gitales de la docencia, del cual se hace un rescate de los elementos que 
están relacionados con el tema del trabajo y que considera de manera 
implícita los marcos de competencia referidos entre los que se encuentran 
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las competencias profesionales, pedagógicas y aquellas para el desarrollo 
de las competencias digitales del alumnado, para ello es necesario conocer 
las habilidades tecnológicas, didáctico-pedagógicas y sus necesidades de 
capacitación. De esa manera se hace un rescate de los elementos que están 
relacionados con el tema del trabajo, y que permite conocer la percepción 
de la docencia con respecto al saber hacer de su práctica docente con 
las herramientas digitales que permitan favorecer los aprendizajes de los 
estudiantes. Se obtuvieron los siguientes resultados a través de gráficas 
que resumen la información con su correspondiente interpretación.

La construcción de un perfil docente en el nivel superior cuenta con 
la observación que en su mayoría no recibieron una formación acadé-
mica con un enfoque hacia la docencia, sino que al ingresar al campo 
de desempeño se enfrenta al desarrollo de actividades un tanto com-
plicadas, partiendo de ello los docentes perciben como importantes las 
competencias que se muestran en la gráfica 1 para el desarrollo de un 
perfil docente idóneo.

Gráfica 1
¿Qué tan importante consideras las siguientes competencias en el desa-
rrollo de un "perfil docente idóneo"?

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA
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Como se puede observar en los siete componentes de la gráfica, los por-
centajes que se muestran son considerables por encima de 80 %, lo que 
refleja la percepción sobre la importancia de considerar los elementos 
para alcanzar el perfil, cómo el uso de herramientas multimedia y plata-
formas de aprendizaje, la selección de recursos multimedia, así como, 
la elaboración de recursos.

Con respecto al nivel de apropiación, que se relaciona con el uso 
que hace el docente de manera adecuada y eficiente de la tecnología 
para facilitar su práctica docente en la realización de las actividades de 
enseñanza con los estudiantes, cuyos resultados se pueden observar en 
la siguiente gráfica.

Gráfica 2
¿Qué nivel de apropiación y manejo considera usted que tiene en las 
siguientes competencias tecnológicas? 

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA

De acuerdo con el nivel de apropiación y manejo, se observan buenos 
resultados en la autoevaluación que realizan en la elaboración de docu-
mentos (Word, Docs., etc.), elaboración de presentaciones con diapositi-
vas, Google Meet, Gmail, Google Drive, y Google Calendar. En contraste 
es más bajo el porcentaje en manejo de la plataforma Moodle, hojas de 
cálculo, Google Clasroom, Google Forms y recursos auto evaluables.

En el mismo punto del nivel de apropiación y que se observan con 
menores conocimientos y dominio, los resultados obtenidos se observan 
en la siguiente gráfica.
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Gráfica 3
¿Qué nivel de apropiación y manejo considera usted que tiene en las 
siguientes competencias tecnológicas?

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA

Como se puede observar en los diez elementos considerados en el gráfico 
los porcentajes de apropiación son ligeramente superiores al 50 %, que se 
convierten en puntos de atención para procesos formativos de la docencia 
en el futuro. Las tecnologías en las que tienen menor conocimiento y 
dominio son: diseño de guiones para recursos educativos, herramientas 
para diseño gráfico, ciberseguridad, herramientas para diseño de video, 
inteligencia artificial y su uso en la educación, herramientas para el 
diseño de podcast.

Sobre el interés en la capacitación para la mejora de las competencias 
digitales de la docencia, por lo extenso en la cantidad de reactivos los 
resultados se muestran en dos gráficas 4a y 4b. 
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Gráfica 4a
De las siguientes temáticas tecnológicas, ¿cuáles les interesaría que 
se ofertaran como cursos o talleres de formación docente?

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA

Con base en los resultados que se observan los intereses de capacitación 
que muestran una mayor intención tienen que ver con la inteligencia 
artificial y su uso en la educación, herramientas para diseño de video, 
herramientas para diseño gráfico, elaboración de quiz autoevaluables, 
ciberseguridad, y herramientas para el diseño de podcast.

Grafica 4b 
De las siguientes temáticas tecnológicas, ¿cuáles le interesaría que se 
ofertaran como cursos o talleres de formación docente?

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA
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Por otro lado, se muestra un menor interés en capacitación en la elabo-
ración de documentos de Word, uso de Google Calendar, Gmail, presen-
tación de diapositivas, Google Meet, Classroom, Drive y Sites.

En cuanto al conocimiento de las estrategias didácticas y pedagógi-
cas de los docentes que tienen que ver con las actividades que realizan 
para que el abordaje de los contenidos sea más efectivo y se obtengan 
mejores aprendizajes por los estudiantes, los resultados se muestran en 
dos gráficas 5a y 5b.

Grafica 5a
¿Qué tanto conoces y aplica los siguientes modelos, enfoques y es-
trategias didáctico-pedagógicas?

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA

De los nueve reactivos sobre los diferentes modelos, la docencia con-
sidera que conoce y aplica de mejor manera la comunicación asertiva, 
el aprendizaje centrado en el estudiante, el aprendizaje por proyectos, 
basado en problemas y el diseño instruccional.
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Grafica 5b
¿Qué tanto conoces y aplicas los siguientes modelos, enfoques y estrategias 
didáctico-pedagógicas?

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA

Por el contrario, en relación con los modelos, enfoques y estrategias 
que presentan un menor conocimiento y dominio en su implementación 
son la evaluación de habilidades blandas (soft skills), Design Thinking, 
Gamificación, Narrativas Transmedia.

La capacitación es una actividad constante de la docencia las dinámicas 
de actualización se han visto permeadas por la emergencia e incremento 
de herramientas tecnológicas, por tanto, es imperativo intentar estar a la 
par de esos elementos para la interacción con los contenidos y los pro-
cesos de enseñanza con los estudiantes. Las gráficas 6a y 6b muestran 
los resultados sobre el interés de capacitación para la docencia.
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Grafica 6a
De las siguientes temáticas didáctico-pedagógicas, ¿cuáles le interesaría 
que se ofertaran como cursos o talleres de formación docente?

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA

La gráfica nos permite observar que los mayores intereses sobre la capa-
citación se muestran en temas cómo Design Thinking, aprendizaje por 
proyectos, aula invertida, lo que es contrastante con los resultados de la 
autopercepción de un menor conocimiento y dominio, pues no parecen 
estar totalmente en la misma sintonía.

Grafica 6b
De las siguientes temáticas didáctico-pedagógicas, ¿cuáles le interesaría que 
se ofertaran como cursos o talleres de formación docente?

Fuente: elaboración propia con información de PROINNOVA
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En cuanto al interés de capacitación, se hace notar que los porcentajes 
más bajos corresponden al diseño instruccional de los cursos, la eva-
luación por competencias, la mediación educativa y las narrativas, con 
contrastes observables ya que se manifiestan cómo competencias digitales 
fundamentales desde la perspectiva de la comunicación.

Conclusiones

Considerando las tendencias en el uso de las tecnologías digitales en la 
educación, las Instituciones de Educación Superior requieren que las 
prácticas pedagógicas convencionales se transformen en enfoques pe-
dagógicos orientados hacia entornos digitales. Esto implica contar con 
docentes capacitados en tecnologías digitales que contribuyan al desa-
rrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes. Por consiguiente, 
estamos de acuerdo con (Moreno et al., 2020), en que las habilidades y 
competencias digitales de los profesores universitarios son esenciales 
para que los estudiantes, adquieran las destrezas tecnológicas que les 
permitan integrarse de manera plena a los diversos ámbitos de la socie-
dad contemporánea.

El CUNorte, debe fortalecer en su programa de formación docente 
con una orientación especial en el manejo de recursos digitales, si bien 
se cuenta con la experiencia en la utilización de Moodle de manera 
continua emergen nuevos dispositivos y herramientas digitales a utilizar 
en las actividades, y de esa manera poder hacer frente a los desafíos de 
la actualidad. Uno de los planteamientos principales de la UNESCO 
coincide en la responsabilidad de las Instituciones de educación Superior 
en la implementación de planes de formación continua que contemplen 
diversas modalidades de enseñanza utilizando las TIC.

Esto implica la creación de contenidos y conocimientos que incorporen 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), dado 
que estas herramientas son fundamentales para la preparación integral de 
los futuros profesionales en el ámbito laboral. De igual manera, Gisbert 
y Francesc (2011), afirman que la universidad tiene la responsabilidad 
de garantizar que los estudiantes adquieran competencia digital durante 
su formación académica.
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Lo relevante de las competencias digitales en la docencia es la ca-
pacitación de las generaciones presentes y del futuro para mejorar sus 
condiciones de vida en un mundo permeado por la tecnología, solo me-
diante el compromiso educativo, institución-docente se podrá aprovechar 
de mejor manera el potencial de las tecnologías digitales.

Finalmente, la sociedad enfrenta desafíos que requieren la búsqueda 
de alternativas donde las tecnologías digitales proporcionan medios para 
facilitar el desarrollo de acciones que permitan contar con programas 
educativos desde otros espacios. Más allá de transformar todos los ám-
bitos del desarrollo humano, la tecnología sigue transformando el modo 
en que se enseña y se aprende. 
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Resumen

La resolución de problemas como proceso fundamental de la enseñan-
za de las matemáticas es el pilar del propósito de este estudio, el cual, 
atiende a la búsqueda documental de algunos métodos para resolver 
problemas en dicha área. Se hace uso del software VOS viewer, el motor 
bibliométrico Scopus bajo la ecuación booleana: problem solving and 
mathematics y se determinan las características de cinco métodos y sus 
principales representantes. El resultado se refleja al cotejar los puntos de 
convergencia y diferencias en el abordaje de un problema, a través de un 
cuadro comparativo de los métodos: Piaget, Polya, Heurístico, Vygotsky 
y Singapur, llegando a la conclusión de adquirir habilidades matemáticas 
basados en teorías que fundamentan los procesos de pensamiento y su 
influencia en el contexto para el crecimiento del proceso metacognitivo. 

Introducción

A partir de los resultados que han arrojado pruebas estandarizadas de 
tipo nacional e internacional, como el Instituto Colombiano para el Fo-
mento de la Educación Superior (ICFES) o el Programa para la Evalua-
ción Internacional de Estudiantes (PISA) que según la OECD (2018) el 
rendimiento en el área de matemáticas ha estado entre los más bajos en 
Colombia, se identifica la necesidad de enseñar a resolver problemas y 
que, a partir de métodos, se logre la competencia en esta área.

Metodológicamente obedece a técnica documental reconociendo 
los diferentes métodos que han surgido a través de la historia para la 
enseñanza-aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. En 
ese orden, se utilizó como herramienta el motor bibliométrico Scopus 
(Suarez, et al., 2024) y el software VOSviewer (Zhang et al., 2024), el 
cual, generó los siguientes mapas de autores en el periodo comprendido 
entre 2018 y 2023 (ver figura 1 y figura 2). Se analizaron alrededor de 
veinte documentos, donde se excluyeron algunos que no profundizaron 
en el método de resolución de problemas o repetía información que ya 
había mencionado otro autor.
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Figura 1
Mapa 1 de autores

Tomado del Software Vosviewer (2022)

Figura 2
Mapa 2 de autores

Tomado del Software Vosviewer (2022)
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Los métodos presentados aquí, han sido base de otros estudios que han 
permitido analizar sus características y propiedades dentro de un siste-
ma educativo, pero también social, en la formación de seres integrales 
capaces de resolver problemas matemáticos haciendo uso de diferentes 
estrategias para abordarlos y así utilizarlos para la vida diaria.

El documento se organiza en cuatro partes que se desarrollan de ma-
nera secuencial para la búsqueda documental en lo que respecta a los 
métodos para resolver problemas matemáticos.

La primera sección inicia con la definición de resolución de proble-
mas, según diferentes autores que plantean esta concepción como parte 
fundamental de su estudio y sus aportes en la ciencia de la educación 
matemática.

En la segunda sección se presentan cinco métodos para resolver pro-
blemas matemáticos, que han aportado significativamente a diversos 
estudios sobre el mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas.

En la tercera sección se realiza la configuración de un cuadro compa-
rativo con los cinco métodos de la sección anterior, con el nombre del 
método, sus principales representantes y los pasos de cómo abordan el 
problema en cada uno de ellos.

En la cuarta sección se analiza el uso de estos métodos con sus res-
pectivas relaciones con el proceso de la resolución de problemas en el 
pensamiento matemático.

Resolución de problemas

La resolución de problemas hace parte de los procesos generales de la 
actividad matemática y lo ideal, es que este, sea el eje central del currí-
culo de las matemáticas, y que se coloquen en evidencia factores como: 
el dominio del conocimiento, estrategias cognitivas y metacognitivas, 
hasta el sistema de creencias para determinar la manera como la persona 
se aproxima al problema.

Farais y Beltrán (2021), mencionan la importancia del aprendizaje 
autónomo para la resolución de problemas, aspecto que favorece una 
experiencia formativa y metacognitiva. La resolución de problemas 
se convierte en la oportunidad de que un individuo analice, valore, se 
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cuestione, indague, compare, experimente, verifique, reinicie y fomente 
su pensamiento lógico, aspecto que profundiza Ramírez (2024) especí-
ficamente en el aprendizaje de la matemática. 

Por su parte, Piñeiro, Castro y Castro (2019) complementa con el 
enfoque de una enseñanza de la matemática a través de la resolución 
de problemas que promueve aprendizajes, habilidades de pensamiento 
superior y una atmósfera de enseñanza basada en la experimentación, 
lo que permite afirmar que para resolver problemas matemáticos se de-
ben fomentar una serie de habilidades que dependen, de la disposición 
del individuo resolutor (llamado así, el que resuelve el problema) y del 
direccionamiento de quien enseña estas habilidades a la que Piñeiro 
hace referencia atienden según su categorización a la comprensión, la 
planificación y la solución de un problema, así como las subcategorías 
adyacentes de uso de material concreto para modelación, atención a 
estilos de aprendizaje y aplicación de conceptos matemáticos.

Zona y Giraldo (2017), sostienen que la resolución de problemas como 
procesos de pensamiento de los sujetos están asociadas al desarrollo 
de habilidades de pensamiento de orden superior como: el análisis, la 
resolución, la toma de decisiones, entre otras, y que proporcionen opor-
tunidades para usar el pensamiento crítico, pero este autor ratifica que 
el reto seguirá siendo enseñar a pensar de manera crítica.

Por su parte, Díaz y Careaga (2021), plantean la resolución de pro-
blemas como la generación de un proceso mental, en el cual el aprendiz 
combina variedad de elementos, conocimientos, destrezas, habilidades, 
capacidades, reglas y conceptos adquiridos de manera previa que admiten 
dar solución a una situación nueva. Se requiere superar la tendencia a la 
abstracción pura, buscando la aplicabilidad en la vida de quien resuelve, 
por lo que, hay que disminuir la brecha entre las matemáticas explicadas 
por el docente y las que utilizan los alumnos en la vida cotidiana

Métodos de resolución de problemas matemáticos

A continuación, se presenta la recopilación de cinco métodos para la 
resolución de problemas matemáticos que han sido objeto de estudio de 
diferentes investigaciones en pro del mejoramiento de la enseñanza de 
las matemáticas y del mejoramiento de ciertas pruebas estandarizadas.
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Método de Piaget

En la etapa que considera este autor como adolescencia, en la que el indi-
viduo construye sistemas y tiene un interés por los problemas inactuales 
que no pertenecen a sus propias vidas, elaborando teorías abstractas tam-
bién se pueden resolver problemas aritméticos sin necesidad de objetos 
tangibles, a partir de los doce años, ya son capaces de entender un lenguaje 
en palabras o símbolos matemáticos, con un pensamiento formal, lo que 
llama Piaget  hipotético-deductivo, pues tiene la habilidad de deducir las 
conclusiones que se extraen de las hipótesis y no solo de una observación.

El pensamiento formal incluye reflexionar sobre las operaciones 
aritméticas y sustituirlos por simples proposiciones que son la 
traducción abstracta de las operaciones concretas desarrolladas 
en la infancia, por lo que el yo es lo suficientemente fuerte como 
para reconstruir el universo y lo suficientemente grande para in-
corporárselo” (Piaget, 1964).

Piaget demostró que la capacidad cognitiva y la inteligencia estaba ligada 
al contexto social y física del individuo, cuyas capacidades también vin-
culaban a los factores genéticos y que durante esta etapa se era capaz de 
considerar las posibles variables en un problema aritmético, nombrada 
como estadio de las operaciones formales.

El nivel del pensamiento formal que plantea Piaget, hace alusión a 
la posibilidad que tiene el sujeto de trabajar en resolución de problemas 
aplicando modelos de razonamiento hipotético-deductivo, incorporando 
hipótesis como esquema, proporcionada con la ley lógica de la necesidad, 
realizando una conversión entre lo real y lo posible, de acuerdo con los 
criterios explicativos de la acomodación y la asimilación, orientados al 
desarrollo del conocimiento como proceso de adaptación. 

Dentro de las destrezas lógicas que plantea Piaget, se encuentra: la 
implicación, observando los pasos que el niño deba hacer para obte-
ner un resultado esperado; la reversibilidad, como un resultado de un 
proceso que el niño quiere realizar; la generalización, abstrayendo una 
proposición general o generación de hipótesis; la inclusión, teniendo en 
cuenta conocimientos anteriores para adquirir nuevos; y la depuración, 
perfeccionando cada detalle (Carranza, 2019).
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Método de Polya

Polya (1971) plantea el hecho de resolver problemas como un proceso 
metódico y procedimental en el que el alumno utiliza su razonamiento 
en la búsqueda de una solución a una situación problema, concibiendo 
un plan de acción para llegar al resultado correcto, es así que logra crear 
una estrategia para describir cómo debería enseñarse y aprender la ma-
nera de resolver problemas, esta teoría heurística también se relaciona 
con la Metacognición (Torregrosa et al., 2020), enseñando a pensar el 
pensar, en donde se pone a prueba la curiosidad dando soluciones por los 
propios medios del aprendiz, obteniendo el encanto del descubrimiento 
y el disfrute del triunfo para conseguir finalmente que el alumno sienta 
placer por las matemáticas al adquirir un sentido para él, en su contexto.

Polya (1971) recibió numerosas exaltaciones por su trabajo en la en-
señanza de las matemáticas y su importante obra investigadora, frases 
como: solo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes 
problemas, hay, en la solución de todo problema, un poco de descu-
brimiento, llevan a pensar que el ser humano se motiva en aplicar el 
conocimiento si en verdad se ve interesado en él.

Los estudios concernientes a la resolución de problemas, a nivel inter-
nacional y no solo en el área de las matemáticas, sino en física, química, 
sociales, entre otras, sin embargo, hay muchos aspectos que no han sido 
sistematizados y por ende tampoco son aún científicas, aunque este au-
tor, utiliza bastantes recursos científicos en la colección de especímenes 
para luego analizar sus conexiones y relaciones entre ellas. Así, que se 
basó en los avances del método heurístico, en la psicología genética de 
Piaget, en la psicología cognitiva de Ausubel (1983), pero sobre todo en 
la psicología culturista de Vygotsky (1989).

Polya (1971) advierte que para entender una teoría se debe conocer 
cómo fue descubierta, de ahí su concepción de descubrimiento, dentro 
de sus 250 documentos matemáticos y 3 libros se promueve un acerca-
miento al conocimiento de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 
específicamente de la resolución de problemas, dejando reflexiones al 
docente de matemáticas como: interés, conocimiento, lectura de las caras 
de los estudiantes, descubrimiento por sí mismo, actitudes mentales, 
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hábito del trabajo metódico, conjeturar, comprobar, rasgos del problema 
para su solución.

También se presente la situación por parte del estudiante al verse enfren-
tado a un problema matemático de sugerirse, preguntas como: ¿Entiende lo 
que dice el problema?, ¿cuáles son los datos?, ¿sabes a qué quieres llegar?, 
¿ya habías resuelto uno parecido?, ¿cuál es la pregunta?, ¿todos los datos 
son relevantes? entre otras preguntas que se hará el estudiante conforme se 
vaya ubicando en cada uno de los cuatro pasos del método de resolución 
de problemas de Polya (1971), que a continuación se especifican.

El Método de cuatro pasos que Polya (1971) propone metódicamente, 
atiende a la necesidad del alumno y del docente de adquirir un trabajo 
personal del educando, en donde el maestro debe ayudarle, pero no de-
masiado a resolver una serie de preguntas direccionadas a entender el 
problema, configurar un plan, ejecutar el plan y finalmente, mirar hacia 
atrás como un proceso de verificación y retroalimentación.

Método heurístico

La Heurística (Domínguez y Espinoza, 2019) es el conjunto de métodos 
para establecer cuál, promete ser más efectivo a la hora de lograr algu-
na meta, entre una serie de diversas alternativas de acción, teniendo en 
cuenta que estos puedan ser diferenciados entre opciones favorables o 
no favorables, atendiendo a un conjunto de convicciones, sentimientos 
e ideas que desarrollan de manera integral la formación del individuo 
con la relación cognitiva y afectiva. Aporta al desarrollo de la persona 
para que dé lo mejor de sí, a partir de sus experiencias y vivencias para 
alcanzar sus metas, cuyo objetivo es preparar al alumno para vivir una 
vida productiva y plena, poniendo a prueba sus conocimientos y habili-
dades adquiridas durante el transcurso de su vida.

Además, este método se centra en el desarrollo intelectual, emocional, 
social, físico, creativo, hasta espiritual en la que el alumno se ve inmerso 
en su comunidad, capacitando a los aprendices en mirar de forma crítica 
los diferentes contextos culturales, religiosos, morales y políticos a los 
cuales pertenece.

Autores como Descartes (1993) y Leibniz (1986), dan nacimiento a 
la ciencia del descubrimiento, presentando relaciones entre los diversos 
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objetos que constituyen un problema, familiarizados con casi todas las 
ramas del saber de la época, permeando ciencias como la filosofía y la 
matemática y creando heurísticas para el desarrollo de sus trabajos.

La educación holística amplia todo el sistema educativo fomentando 
la responsabilidad, descargando un poco la obligación del maestro por 
enseñar, para que este enseñe a aprender de manera autónoma, que el in-
dividuo esté inmerso con las costumbres y creencias sociales que le rodea 
proporcionando elementos para que se desenvuelva en el mundo real. 

En cuanto al estudiante educado bajo esta concepción, se puede decir 
que actúa con madurez, aprendizaje independiente, flexibilidad, creatividad, 
relaciones interpersonales, participación activa, toma de decisiones e inter-
disciplinariedad. Además, esta educación no solo va enfocada al docente y al 
estudiante, también al padre de familia y a la misma sociedad estableciendo 
entes transformadores y líderes para el progreso, porque son los padres quie-
nes deciden abrir espacios para que sus hijos reciban la educación holística.

A continuación, se presenta el método de Vygotsky, para resolver 
un problema y los criterios que lo llevaron a tener la concepción de la 
psicología en educación.

Método de Vygotsky

Aunque se ha tratado de investigar lo que puede realizar o resolver por 
sí mismo el estudiante, Vygotsky (1989) plantea la resolución de cual-
quier situación problema con ayuda de otro quien posee una capacidad 
en un nivel de desarrollo más alto, lo que él llama: Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) (1989) rescatando el nivel de desarrollo real del niño 
determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en 
colaboración con iguales más capaces” (Vygotsky, 1989).

Así que, si un estudiante logra resolver un problema en situaciones 
aditivas y multiplicativas con ayuda de alguien, más adelante podrá ser 
capaz de resolverlo por sí mismo, teniendo como base lo que hizo en la 
ZDP, no tratándose de imitar sino de generalizar al interiorizar procesos 
cognitivos para el logro independiente. 

Vygotsky (1989) no solo se destacó por el concepto de ZDP, sino que 
sus aportes hacia el desarrollo cognitivo estaban ligados con lo ofrecido 
por las herramientas psicológicas que se encuentran en el entorno del 
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individuo, refiriéndose a las habilidades que ya trae el estudiante y lo que 
puede aprender con la orientación de alguien más competente.

Así que, aunque la psicología de la educación que planteó Vygotsky 
(1989) es amplia frente a el desarrollo cognitivo humano, esta investi-
gación toma referencia de la Zona de Desarrollo próximo para que el 
estudiante sea capaz de resolver un problema en situaciones aditivas y 
multiplicativas con ayuda, para que lo interiorice y lo pueda resolver 
más delante de manera autónoma.

A partir del análisis de las posturas de Pearl (1983), Polya (1971), 
Piaget (1964) y Vygotsky (1989) frente a la resolución de problemas 
matemáticos, la presente investigación utiliza el método de Polya para 
resolver este tipo de problemas, por ser tan específico y metódico al 
manejar los cuatro pasos. 

Es preciso rescatar algunas ideas del método heurístico, para lograr un 
aprendizaje independiente, tener en cuenta que los estudiantes de primer 
grado de secundaria están en el nivel de operaciones formales que plantea 
Piaget, se necesita la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1989) para 
trabajar de manera colaborativa. 

En cuanto a la teoría sociocultural de Vygotsky (1989), se enfoca en 
la interacción entre el individuo y el entorno social, estableciendo que el 
niño interactúa con el ambiente y que para entender su desarrollo cog-
noscitivo se debe tener en cuenta el proceso social, histórico y político 
que lo está formando, de allí el trabajo con problema contextuales, en el 
que el niño pueda resolver una situación que se le presente en su entorno 
a partir de la academia (Alarcón, 2018).

Método Singapur

Se comenzó a desarrollar en 1965 y se ha modificado a través del tiem-
po, ajustándose a las necesidades de diferentes países y a los resultados 
obtenidos. En 1982, la editorial Marshall Cavendish Education junto con 
el Ministerio de Educación de Singapur, publica los primeros materiales 
para la enseñanza de las matemáticas en Singapur, los cuales han sido 
sometidos a diversas revisiones y modificaciones hasta la actualidad 
en diferentes países y utiliza una metodología para la enseñanza de las 
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matemáticas, centrada en la resolución de problemas, que ha probado 
ser muy efectiva (Tapia y Murillo, 2020).

Dentro del currículo de matemáticas en Singapur, prima la resolución 
de problemas como eje vertebrador de la enseñanza de las matemáticas, 
por lo que se diseña un pentágono con cinco criterios que abordan direc-
tamente la enseñanza de esta área: conceptos, procesos, metacognición, 
actitudes y habilidades (Ministery of Education, Singapur, 2009). 

El enfoque espiral es también llamado currículo en espiral (MEN, 
2016) por trabajar los mismos contenidos, pero cada vez con mayor 
profundidad o distinto nivel de dificultad el cual va aumentando, para 
que el estudiante modifique las representaciones mentales que ha venido 
construyendo.

El Método Singapur, encuentra sustento en la Teoría del descubri-
miento de Jerome Bruner, quien afirma que el docente debe proporcionar 
situaciones que estimulen a los niños a descubrir por sí mismo los con-
ceptos, relaciones y procedimientos, como parte de un todo organizado 
(Ccama, 2021). Los principios metodológicos del Método Singapur son 
tres: concreto, pictórico y abstracto, descritos a continuación:

Concreto (C), donde se utilizan una alta variedad de material manipula-
tivo y propio del contexto de quien aprende para realizar un acercamiento 
a contenidos matemáticos.

Pictórico (P), donde se recrea un modelo ilustrado por medio de dibu-
jos o imágenes, para representar las cantidades matemáticas conocidas y 
desconocidas, realizando esquemas de comparación para poder visualizar 
mejor la situación dada.

Abstracto (A): donde realizan la abstracción por medio de signos y 
símbolos matemáticos que evidencian el aprendizaje. 

Lo anteriormente dicho es lo que Bruner, plantea como progresión 
CPA, o planteado por él, como los modelos de representación inactivo, 
icónico y simbólico, pensada principalmente para los estudiantes de los 
primeros años escolares en pro del desarrollo del pensamiento por nivel 
de formación.

En el método Singapur, La modelación o diagramación de la infor-
mación en la resolución de problemas es central para la enseñanza de la 
matemática basada en la adquisición de habilidades y competencias que 
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potencian el aprendizaje. Es así, que el modelo de barras se trabaja en la 
escuela desde los primeros años de escolaridad, en donde es constituido 
mediante la manipulación de material concreto, para luego en cursos su-
periores profundizar en su estudio. Este proceso permite visualizar aquella 
información explícita e implícita en el problema, posibilitando la toma 
de decisiones en cuanto a la identificación de la operación matemática 
a utilizar para la solución de dicho problema y permitiendo realizar las 
mencionadas operaciones de manera natural sin pasar aún a lo abstracto.

El material concreto a utilizar son cubos encajables donde permiten 
realizar las barras requeridas por el problema, identificando el tamaño 
de la torre con las cantidades de la situación dada y el color según la 
parte que se quiere representar, posteriormente, realizan las barras de 
manera horizontal y toman en cuenta los esquemas de representación 
de situaciones aditivas, multiplicativas, de división, fracciones, razones, 
porcentajes u otro contenido, estos diagramas hacen mención a la parte 
pictórica del enfoque CPA. Y finalmente, pasados los momentos Con-
creto y Pictórico se realiza la representación abstracta, donde se aplica 
la respectiva operación matemática, por lo que el modelo de barras se 
resume en potenciar la habilidad de modelar.

Cuadro comparativo métodos para resolución de 
problemas matemáticos

A continuación, se presenta la tabla 1 con las características principales 
de cada uno de los métodos expuestos anteriormente, con el fin de crear 
una comparación entre ellos, mostrando sus principales representantes, 
así como los pasos para abordar un problema para llegar a la solución del 
mismo, donde se vislumbra la necesidad de una estrategia de resolución 
que va más allá de un resultado.
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Métodos Representantes Como se aborda el problema
Piaget Jean Piaget (1896-1980) Psicó-

logo constructivista suizo cuyos 
pormenorizados estudios sobre el 
desarrollo intelectual y cognitivo 
del niño ejercieron una influencia 
trascendental en la psicología evo-
lutiva y en la pedagogía moderna.

Se resuelve de acuerdo al pe-
riodo donde se encuentre:
Sensomotor
Preoperacional
Operaciones concretas
Operaciones formales

Polya George Polya (1887-1985) ma-
temático húngaro, Realizó con-
tribuciones fundamentales en 
combinatoria, teoría de números, 
análisis numérico, teoría de la 
probabilidad, heurística y educa-
ción matemática.

Comprender el problema
Idear un plan
Ejecutar el plan
Mirar hacia atrás

Heurístico René Descartes (1596-1650) y 
Gottfried Leibniz (1646-1716) 
con sus aportes en la teoría del 
descubrimiento.

Se puede elegir cualquiera de 
las siguientes estrategias:
Trabajar hacia atrás
Realizar un gráfico
Uso de material concreto
Por analogías
Por comparación
Uso de otros ejemplos más 
simples o similares
Uso de subproblemas
Subrayar
Entre otros.

Vygotsky Lev Vygotsky (1896-1934) for-
muló el concepto de “zona de 
desarrollo potencial”, entendido 
como “la distancia entre el nivel 
actual de desarrollo, determina-
do por la capacidad de resolver 
independientemente un problema.

Se busca y dispone instrumen-
tos que puedan ser útiles en la 
solución.
Planea cómo resolver el pro-
blema a través del lenguaje y 
luego lleva a cabo la solución.
El lenguaje no sólo facilita la 
manipulación efectiva de ob-
jetos por parte del niño, sino 
que también controla su com-
portamiento.

Tabla 1
Cuadro comparativo de cinco métodos para resolver problemas en matemáticas
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Métodos Representantes Como se aborda el problema
Singapur Jerome Bruner (1915-2016), Zol-

tan Dienes (1916-2014) y Richard 
Skemp (1919-1995) basados en la 
resolución de problemas.

Estrategia CPA:
Concreto: material manipu-
lativo
Pictórico: representación grá-
fica
Abstracto: representación sim-
bólica

Modelo en barras para repre-
sentar cantidades y compa-
rarlas.

Teniendo en cuenta la anterior información, se puede concluir que, la 
habilidad para resolver un problema, atiende a diferentes métodos ba-
sados en el estudio del desarrollo del pensamiento del individuo y de la 
sociedad, basados a necesidades, intereses y estilos de aprendizaje, al 
proceso individual que ocurre en la mente del resolutor, al obtener las 
competencias de comunicación, razonamiento y resolución, pasando de 
un lenguaje natural a uno matemático.

Finalmente, la palabra resolución apunta al proceso metacognitivo del 
resolutor para llegar a la solución de un problema, el para qué y el cómo son 
procesos mentales que los diferentes métodos aportan, para que una solución 
no sea el fin del problema, sino que este permita visualizar la solución de 
otros y quizás ir más allá de lo que se ha conseguido, con esto, se permite 
afirmar que, cualquier problema aunque aparentemente no se vea la solución 
de manera inmediata, se puede abordar utilizando estos o más métodos no 
lineales, es decir, que no encasillan al proceso de pensamiento individual.

Conclusiones

A partir de esta búsqueda documental se han distinguido cinco méto-
dos para resolver problemas matemáticos denominados: Piaget, Polya, 
Heurístico, Vygotsky y Singapur, cuyo punto en común se denota en el 
proceso metacognitivo que el resolutor realiza de manera procedimental 
para encontrar una solución a un problema.
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Piaget y Singapur aportan de manera prioritaria el uso de material 
concreto como parte inherente al desarrollo cognitivo antes de otro nivel 
de comprensión desde el uso del propio cuerpo humano como elementos 
contables o manipulables por el sentido del tacto. El método heurístico y 
de Polya adoptan diferentes estrategias ideadas como plan que podrían ser 
o no, exitosas de pendiendo de la validación que refleje su reflexión, el 
cual, mide su propio progreso frente al alcance de metas a corto y mediano 
plazo, aspecto valioso del método de Vygotsky con la independencia al 
resolver un problema, así se deba buscar otras fuentes de información. 

En síntesis, lo que tradicionalmente se llamaba análisis, operación 
y respuesta que no pertenece a una teoría específica, sí atiende a otros 
métodos que demuestran un proceso de desarrollo del pensamiento desde 
una etapa inicial, con saberes previos y abordaje del problema desde lo 
conocido hasta una etapa reflexiva y de verificación para poder validar 
de manera independiente su proceso.

Proyecciones

Este documento permite aportar en el marco de la educación en la ense-
ñanza de las matemáticas a los docentes que deseen mejorar sus prácticas 
pedagógicas y obtener mejores resultados en pruebas internas y externas, 
así como fortalecer las competencias de comunicación, razonamiento 
y resolución a través de procesos metacognitivos que permiten que el 
estudiante llegue a una respuesta acertada.

Otro aspecto importante al conocer diferentes métodos para resolver 
problemas matemáticos, consiste en generar ambientes de aprendizaje 
propicios con aprendizaje contextualizado, gestión de aula en cuanto a 
tiempo, recursos y didáctica, que conllevan a despertar el interés y la 
consecución de habilidades del pensamiento lógico matemático.
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Resumen

El objetivo del presente artículo es exponer los resultados obtenidos 
sobre los avances en el proceso de lectoescritura en un grupo de estudio 
comprendido por estudiantes de primer grado de la Escuela Primaria 
Don Bosco ubicada en Zapopan Jalisco, México; así como medir qué 
tan benéfico es el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar el 
desempeño de los estudiantes en el proceso antes mencionado.

Se usaron algunas herramientas tecnológicas para incentivar a los 
alumnos, los resultados fueron basados en la aplicación de la prueba 
oficial SisAT en dos momentos y tiempos diferentes, con una diferencia 
de un periodo de 6 meses.

Se empleó el método cuantitativo para el procesamiento de la infor-
mación recabada y fueron empleados los formatos oficiales de la prueba 
SisAT, en la que los ejes principales de dicha prueba son la comprensión 
lectora, la escritura y el cálculo mental. Se procesaron los datos, se ana-
lizaron y se muestran los resultados de la presente investigación.

Introducción

En la actualidad el uso de las herramientas tecnológicas ha tomado un 
papel fundamental en la cotidianidad. Hoy en día es cada vez más común 
ver a niños utilizando un aparato electrónico, para ellos, comienza a ser 
más interesante la manipulación e interacción con las herramientas tecno-
lógicas. Analizando esta situación surge el siguiente cuestionamiento ¿si 
todo nuestro entorno está siendo adaptado a las herramientas tecnológicas, 
por qué nuestras prácticas educativas siguen siendo convencionales?

Una problemática actual en México es la lectoescritura, comprendién-
dose según la Real Academia (Española, 2024) como la capacidad de leer y 
escribir, así como la enseñanza-aprendizaje de la lectura simultáneamente 
con la escritura. Este problema se agravó a consecuencia de la actual pan-
demia ocasionada por el virus COVID-19. Según la organización México 
Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de la 
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monte-
rrey en su estudio denominado “Operación regreso a clases: la experiencia 
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estatal 2021” las consecuencias de la pandemia en la educación son, la 
pérdida de aprendizajes adquiridos, más los programados de un año o hasta 
dos de rezago educativo para los más vulnerables.

Entre las recomendaciones que nos plantean para combatir el rezago 
educativo ocasionado por la pandemia hacen énfasis en la utilización de 
herramientas tecnológicas, ya que en su artículo hacen mención de la 
implementación de “estrategias de capacitación continua para fortalecer 
y desarrollar en los docentes nuevas habilidades para la enseñanza-apren-
dizaje en modalidades híbridas; la adecuación y flexibilización curricular; 
y la enseñanza-aprendizaje diferenciada” (Fernández, 2021).

Como se menciona anteriormente la problemática muy común que surge 
en los primeros grados de primaria es el desarrollo de la lectoescritura, 
ya que los docentes se enfocan en enseñar a leer y escribir al niño de una 
forma clásica o convencional, en donde solo se les instruyen sonidos o se 
requiere que memorice palabras, esto lo que provoca para el futuro es que 
los estudiantes tengan muy poca comprensión lectora, generando proble-
mas no solo de lectoescritura, sino también en otros campos formativos, 
ya que si el alumno lee mal es probable que no comprenda un problema 
matemático y por consecuencia no lo resuelva de la manera correcta, o 
bien no pueda realizar de manera adecuada una línea del tiempo acerca de 
los acontecimientos más importantes en la historia de México.

El papel del docente es contribuir e innovar en cambiar las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, se ha comprobado en estudios recientes que 
el uso de herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) favorecen al desarrollo en la lectoescritura. 

Las TIC dentro de los procesos de lectoescritura han otorgado al 
docente y al estudiante nuevas formas o maneras de abordar los 
contenidos, y más aún en el marco tecnológico en que se desarrolla 
nuestra sociedad es de vital importancia que pase de ser una idea 
a una realidad, ya que está demostrado el impacto sobre el apren-
dizaje. (Barragán, Ramírez y Restrepo, 2020, p. 64)

Si bien, aquí el reto es cómo implementar estas herramientas tecnológicas 
en la enseñanza de la lectoescritura y de qué manera lograr un aprendizaje 
significativo en el alumno. 
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Desarrollo

La situación antes descrita, no es una excepción dentro de la escuela 
Primaria Don Bosco ubicada en Zapopan Jalisco, siendo el motivo de 
realizar una intervención en ella, pues se exponen los resultados obtenidos 
al utilizar herramientas digitales para el aprendizaje y reforzamiento de la 
lectoescritura en un grupo de estudio de niños del grado mencionado de 
primaria, en el cual se dará respuesta a los siguientes cuestionamientos:
• ¿Cuáles son las herramientas digitales existentes para el fortaleci-

miento y aprendizaje de la lectoescritura?
• ¿Cómo favorece el uso de herramientas digitales diseñadas para el 

fortalecimiento y aprendizaje de la lectoescritura en el desarrollo de 
habilidades cognitivas para que niños de primer grado de primaria 
aprendan a leer y escribir?  

El objetivo del presente trabajo es analizar las herramientas digitales 
existentes para el fortalecimiento y aprendizaje de la lectoescritura, así 
como el beneficio que proporcionan en el desarrollo y adquisición de habi-
lidades de la lectoescritura en niños de primer grado de primaria abordada.

La era actual que vivimos en donde el uso de las tecnologías se ha 
vuelto algo cotidiano, sería fácil pensar que el uso de las herramientas tec-
nológicas pudiera disminuir la atención de los jóvenes, sin embargo, se ha 
formulado una hipótesis a la que se pretende dar respuesta, siendo: el uso 
de herramientas digitales diseñadas para el fortalecimiento y aprendizaje 
de la lectoescritura favorecen en el desarrollo de habilidades cognitivas 
para que niños de primer grado de primaria aprendan a leer y escribir.

En los procesos de aprendizaje una etapa fundamental es cuando se 
adquieren las habilidades para la lectoescritura, ya que esta contribuye 
al intercambio, así como la adquisición de nuevos conocimientos. Es por 
esto que se justifica la importancia de analizar y comprender la forma en 
que se desarrolla este proceso, al mismo tiempo cuáles son las habilidades 
cognitivas involucradas en el mismo.

En la actualidad se cuenta con una gran cantidad de herramientas 
tecnológicas, las cuales utilizadas de manera correcta pueden ser de 
ayuda para mejorar las habilidades en la lectoescritura en los niños, ya 
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que ellos muestran gran interés en la manipulación de estas herramientas.
El grupo de estudio en el que se desarrolló la investigación, se con-

formó por 30 estudiantes de primer grado de primaria, de la escuela 
primaria Don Bosco ubicada en la calle Don Bosco número 31, de la 
colonia Roberto Orozco en el municipio de Zapopan del estado de Jalis-
co. A los alumnos se les dio seguimiento y fueron analizados durante el 
ciclo escolar 2023-2024, con quienes durante este tiempo se trabajó con 
algunas herramientas digitales con la finalidad de comprobar o desechar 
la hipótesis propuesta; entre las herramientas utilizadas se encuentra  you-
tube, esta plataforma cuenta con diferentes canales dedicados a reforzar 
el aprendizaje de la lectura, por otro lado se utiliozó educaplay la cuál 
es una plataforma para diseñar diferentes herramientas de gamificación 
que contribuyen a desarrollar la lectoescritura, tales como sopas de le-
tras, memoramas, juegos de palabras, cuestionarios, ordenar oraciones, 
relacionar palabras e imágenes, entre otros. 

La problemática presentada ha generado interés en diversos autores, 
debido a que su impacto fue muy significativo a nivel mundial y se busca 
la manera de medir este efecto, así como dar una solución a corto plazo. 
La educación va evolucionando de manera significativa y el hecho de que 
cada vez sean mayores las plataformas digitales de aprendizaje nos hace 
pensar que tan efectivas son y si realmente contribuyen a un aprendizaje 
en el fortalecimiento de la lectoescritura.

Es importante mencionar lo que otras instituciones o autores han 
emprendido sobre la presente temática y qué conclusiones se lograron 
determinar, como punto de referencia de intervención al presente trabajo.

Cárdenas, Rodríguez, Castaño, Jiménez (2015), en su investigación 
llamada “Desarrollo de la lectoescritura mediante TIC y recursos edu-
cativos abiertos” hacen un estudio acerca del uso de las TIC para el 
desarrollo de la lectoescritura, la muestra estuvo conformada por padres 
de familia y docentes de tercer grado de primaria. El resultado de esta 
investigación demostró que:

Las TIC desarrollan habilidades de lectoescritura y motivan el 
aprendizaje de los educandos; dichas habilidades se consideran  
base del aprendizaje en las diferentes disciplinas del conocimien-
to. En conclusión el uso de herramientas tecnológicas  Recursos 
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Educativos Abiertos (REA) como estrategia para dinamizar am-
bientes de aprendizaje ayuda a mejorar el desarrollo de habilida-
des de lectoescritura en educandos de tercer grado de educación 
básica. A través de estas herramientas se generaron ambientes de 
aprendizajes que permitieron e incentivaron a los educandos a 
emplear el lenguaje escrito como medio para expresar sus ideas 
y pensamientos. (Cárdenas, Rodríguez, Castaño, Jiménez., 2015)

El autor Camacho (2015), en su investigación llamada “Relación entre 
TIC y la adquisición de habilidades de lectoescritura en alumnos de 
primer grado de básica primaria” realiza un estudio acerca del uso de 
las TIC en niños de primer grado para la adquisición de habilidades de 
lectoescritura. La muestra de esa investigación se conformó por un total 
de 22 alumnos (niñas y niños) los cuales eran estudiantes de una escuela 
primaria en Colombia, esta investigación demostró que:

Los elementos tecnológicos corresponden a medios didácticos que 
pueden ser utilizados para la enseñanza-aprendizaje de la lectoes-
critura. La relación entre estas dos esferas se halla en el campo de 
la comunicación y mediación ejercida por los docentes, y pueden 
convertirse en un instrumento de gran potencial en las escuelas. 
Y en este proceso comunicativo bidireccional y enriquecedor, 
los elementos tecnológicos se muestran como parte de la nueva 
sociedad de la información, una organización social caracterizada 
por el manejo de la información a través de las tecnologías que 
permiten la construcción de escenarios complejos y cooperativos 
de aprendizaje. (Camacho., 2015)

Por otro lado, el autor Taticuan (2018), en su investigación llamada 
“Implementación de las TIC en los procesos de lectura y escritura de los 
estudiantes de grado cuarto del instituto Champagnat de Pasto” realizan 
un estudio conformado por una muestra de 35 estudiantes de entre 8 a 10 
años de edad que cursan el cuarto grado de primaria. Esta investigación 
concluye lo siguiente:

Proponer estrategias que tomen como herramienta las TIC, mejoran 
de manera significativa la lectura y escritura, ya que los estudian-
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tes se sienten mucho más motivados cuando se ven directamente 
involucrados con ellas, además, se genera un circulo motivacional 
que involucra a los niños y niñas, invitándolos a involucrarse 
cada día con textos de su interés y a crear sus propios escritos. 
(Taticuan., 2018, p. 111)

Simbaña, Egas (2020), en un estudio realizado en Ecuador denominado 
“Las tecnologías de la información y comunicación y su influencia en la 
lectoescritura” , se hizo un análisis de distintas investigaciones empleadas 
en diferentes países acerca del uso de las TIC y su influencia en la ense-
ñanza de este proceso. En esta investigación los resultados demostraron 
que “tanto los estudiantes así como los padres de familia y docentes, 
consideran que es de importancia el uso de las TIC en el desarrollo de 
la lectoescritura, es decir, este proceso tiene un alto nivel de aceptación 
en el proceso de aprendizaje a nivel mundial” (Simbaña, Egas, 2020).

En conclusión se obtiene que:

el uso de la TIC en el proceso de la enseñanza aprendizaje de lec-
toescritura, genera un impacto altamente positivo, puesto que el 
estudiante aprende por sí mismo a partir de su iniciativa, reflexión, 
creatividad y garantiza el respeto a si mismo, a los demás y a su 
entorno. (Simbaña, Egas, 2020)

Barragán, Ramírez, Restrepo (2020), en su investigación llamada “Uso 
de las TIC en el Proceso de Lectoescritura” realizada en colombia, hacen 
un estudio y analisis de 40 investigaciones que fueron publicadas entre 
los años de 2015 a 2020 en donde buscan determinar el nivel de com-
prensión lectora que puede generar la implementación de herramientas 
tecnologicas en la enseñanza de la lectoescritura. En este estudio los 
resultados apuntan a que: 

Los beneficios expuestos por las experiencias dejan ver que el 
potencial de las TIC es tan grande que aun en sus limitaciones 
actuales genera y potencializa las competencias de docentes y 
alumnos, en estos últimos los procesos de comprensión lectora 
tuvieron una mejoría significativa”. (Barragán, Ramírez, Restrepo, 
2020, p. 63)
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En conclusión se obtiene que: 

las TIC dentro de los procesos de lectoescritura han otorgado al 
docente y a estudiante nuevas formas o maneras de abordar los 
contenidos, y más aún en el marco tecnológico en que se desarrolla 
nuestra sociedad es de vital importancia que pase de ser una idea 
a una realidad ya que está demostrado el impacto sobre el apren-
dizaje. (Barragán, Ramírez, Restrepo, 2020, p. 64)

Para el análisis del desarrollo cognitivo de la lectoescritura en niños de 
primer grado de primaria nos enfocaremos en la teoría de Vigotsky y a 
lo que él llamó la zona de desarrollo próximo. 

Vigotsky planteaba dos niveles de desarrollo en los niños, el nivel 
actual de desarrollo y la zona de desarrollo próximo, esta es la que se 
encuentra en proceso de formación, es el desarrollo potencial al que el 
niño puede aspirar.

Este concepto es básico para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
pues los docentes  deben tomar en cuenta el desarrollo del alumno en 
sus dos niveles: el real y el potencial para promover niveles de avance 
así como autorregulación mediante actividades de colaboración como 
lo proponía Vigotsky (Chaves Salas, 2001).

Moll (1993), menciona tres características para crear la zona de de-
sarrollo próxima en los estudiantes:
• La primera es establecer un nivel de dificultad. Este nivel se supone 

que es el nivel próximo y debe ser desafiante para el alumno, tomando 
en consideración que a su vez no sea demasiado difícil. 

• La segunda característica es proporcionar desempeño con ayuda. En 
esta etapa el docente le proporciona una práctica guiada al alumno, 
con un claro sentido del objetivo o resultado de su desempeño. 

• Y por último la tercera característica es evaluar el desempeño inde-
pendiente. Este es el resultado final de la zona de desarrollo próximo, 
y el objetivo es que el alumno se desempeñe de manera independiente 
(Chaves Salas, 2001).
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Método

Para el análisis, así como la recolección de datos, durante esta investiga-
ción se utilizó el enfoque de investigación cuantitativo, que en aspecto 
educativo se centra en la recolección y análisis de datos numéricos para 
evaluar el impacto de variables específicas en el ámbito educativo. A 
continuación se exponen algunos autores que hacen referencia a la uti-
lización de este enfoque.

Los métodos de investigación cuantitativos en educación pueden 
incluir encuestas, pruebas estandarizadas, análisis estadísticos y experi-
mentos controlados, entre otros. Según (Hernandez, Fernandez y Bap-
tista, 2014) “usa recolección de datos para probar hipótesis con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 
de comportamiento”.

La investigación cuantitativa en educación también puede ser utiliza-
da para evaluar el impacto de programas educativos específicos y para 
comparar diferentes métodos de enseñanza. “La investigación cuantita-
tiva es una forma de evaluar la eficacia de los programas educativos y 
de comparar los resultados de diferentes enfoques de enseñanza” (Louis 
Cohen, 2018).

La investigación cuantitativa en educación permite una evaluación 
objetiva y rigurosa de los fenómenos educativos y puede ser utilizada 
para evaluar la eficacia de programas educativos y para comparar dife-
rentes métodos de enseñanza. Debido a que esta investigación se centra 
en analizar el uso de herramientas digitales para la enseñanza de la lec-
toescritura en niños de primer grado de primaria y cómo estas pueden 
favorecer el desarrollo de la lectoescritura, es por esto por lo que se 
recurre a este enfoque de investigación.

La metodología utilizada para la recolección de dicha información 
fue a través de las pruebas estandarizadas de la Secretaria de Educación 
Pública denominadas SisAT, aplicándose al grupo de estudio de mane-
ra individual a cada uno de los sujetos de la muestra, en donde se les 
solicitaba que leyeran un texto para posteriormente dar respuesta a las 
preguntas que se les planteaban, con esto se buscó medir la fluidez y 
comprensión lectora.
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Al usar el método cuantitativo como parte del trabajo, se fundamenta 
necesario para el procesamiento de la información para contar con datos 
numéricos, a los cuales se les asigna un valor en función de un deter-
minado parámetro que se pretende evaluar. Como complemento para 
este trabajo de investigación y su método cuantitativo, se efectuó sobre 
una población muestra total de 30 alumnos como universo de estudio, 
tomando como variable medible la lectoescritura y que tomará un valor 
numérico como resultado de acuerdo con la prueba SisAT, lo que con-
tribuirá a la validación de la hipótesis ya antes mencionada, impactando 
de manera directa en el rendimiento académico de los alumnos.

Análisis de datos

En este artículo se evalúan las mediciones obtenidas en el grupo de estu-
dio basándose en los resultados obtenidos de manera inicial en la prueba 
oficial estandarizada denominada SisAT (anexo 1), y la evaluación de 
esta misma prueba después de 6 meses como segunda aplicación, para 
poder medir el avance del grupo de estudio, durante el proceso se apli-
caron diversas técnicas de gamificación así como el uso de plataformas 
digitales como YouTube para reforzar la lectoescritura.

Para comprender los resultados obtenidos es importante conocer que 
es la prueba denominada  SisAT, utilizada en educación básica.  

El Sistema de Alerta Temprana (SisAT) es un conjunto de indica-
dores, herramientas y procedimientos que permite a los colectivos 
docentes, a los supervisores y a la autoridad educativa local contar 
con información sistemática y oportuna acerca de los alumnos que 
están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave o incluso de 
abandonar sus estudios (Secretaria de Educación Pública, s. f.).

Es importante resaltar que el sistema SisAT, es una aplicación desarrollada 
por la SEP con herramientas y librerías de Microsoft Excel, además de 
ser de uso gratuito y poder ser utilizado dentro de los procesos de me-
dición en las instituciones educativas; en él se ingresan varios datos de 
la escuela, por ejemplo: datos generales, domicilio, datos estadísticos y 
datos del directivo (Secretaria de Educación Pública, s. f., p. 17).
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Ilustración 1
Pantalla inicial de configuración del sistema SisAT.

Fuente: (Secretaria de Educación Pública, s. f., p. 18).

En la imagen anterior se muestra también, otros datos adicionales que 
son importantes durante la instalación del sistema, se debe verificar que 
sean correctos, de lo contrario no se podrá lograr la sincronización en 
línea ante la SEP.

Ilustración 2
Autoridades y personal educativo involucrado en la instalación y desarrollo de la 
prueba SisAT

Fuente: (Secretaria de Educación Pública, s. f., p. 12).
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Es evidente la participación de las autoridades de la institución en el pro-
ceso, pues es de suma importancia el llevarlo a cabo de manera puntual, 
para poder lograr una correcta intervención en la escuela, para poder 
obtener resultados, para una posterior implementación de actividades o 
acciones de los niños con riesgo. Los principales indicadores de esta prue-
ba se centran en la lectura, la escritura y el cálculo mental, sin embargo, 
para este artículo solo se tomaron en cuenta los que a lectoescritura se 
refieren. La información de esta prueba se recaba a través de herramientas 
para la toma de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental, 
para los cuales la Secretaria de Educación Pública (SEP) proporciona los 
formatos correspondientes y pruebas necesarias para evaluar.

Primera aplicación del instrumento

Es importante que comprender la emisión de los resultados que arroja 
el sistema SisAT, para ello es necesario saber que la evaluación se cata-
loga en tres niveles: a) esperado, b) desarrollo y c) riesgo, en donde los 
puntajes oscilan entre 15-18 puntos, 10-14 y menor o igual a 9 respec-
tivamente, de acuerdo con los criterios de la evaluación.

A continuación se muestra cuales fueron los indicadores que fueron 
tomados en cuenta para dicha evaluación. 
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Componentes e indicadores
I La lectura es flui-

da
3 La lectura es me-

dianamente fluida
2 No hay fluidez 1

II Precisión en la 
lectura

3 Precisión mode-
rada de la lectura

2 Falta de precisión 
en la lectura

1

III Atención en todas 
las palabras com-
plejas

3 Atención en algu-
nas palabras com-
plejas que corrige

2 Sin atención a pa-
labras complejas

1

IV Uso adecuado de 
la voz al leer

3 Uso inconsistente 
de la voz

2 Manejo inade-
cuado de la voz 
al leer

1

V Seguridad y dis-
posición ante la 
lectura

3 Seguridad limi-
tada y esfuerzo 
elevado ante la 
lectura

2 Inseguridad  e in-
diferencia ante la 
lectura

1

VI Compresión ge-
neral de la lectura

3 C o m p r e n s i ó n 
parcial de la lec-
tura

2 Comprensión de-
ficiente

1

Tabla 1
Toma de Lectura - Comprensión Lectora (rubro de evaluación)

Fuente: Elaboración propia. (Secretaria de Educación Pública, s. f.).

Se aplicó la prueba SisAT al grupo de estudio, integrado por 30 alumnos 
de primer grado de primaria con fecha del 14 de septiembre del año 2023; 
se obtuvieron los siguientes resultados. 

La emisión de los resultados que arroja el sistema SisAT, es de tres 
niveles: a) esperado, b) desarrollo y c) riesgo, en donde los puntajes van 
de 15-18 puntos, 10-14 y menor o igual a 9 respectivamente, de acuerdo 
con los criterios de la evaluación.
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Tabla de resultados
Sujetos de prueba Resultados por componentes

I II III IV V VI TOTAL
Alumno 1 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 2 2 2 2 2 2 2 12
Alumno 3 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 4 2 2 2 2 2 2 12
Alumno 5 2 2 2 2 2 2 12
Alumno 6 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 7 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 8 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 9 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 10 2 2 2 2 2 2 12
Alumno 11 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 12 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 13 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 14 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 15 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 16 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 17 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 18 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 19 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 20 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 21 2 2 2 2 2 2 12
Alumno 22 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 23 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 24 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 25 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 26 3 2 2 3 3 2 15
Alumno 27 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 28 2 2 2 2 2 2 12
Alumno 29 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 30 1 1 1 1 1 1 6

Tabla 2 
Resultados

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Secretaria de Educacion Pública.
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En la tabla anterior, se puede apreciar que el grupo de estudio, de mane-
ra general muestra como resultado de la prueba, una media inicial con 
un promedio de 7.55 puntos de un total de 18, lo que se traduce que se 
encuentra en el rango de riesgo, que es necesario y se requiere interven-
ción de apoyo. 

Componentes e indicadores
I Es legible 3 Es medianamente 

legible
2 No se puede leer 1

II Cumple con su 
propósito comuni-

cativo

3 Cumple parcial-
mente con su 

propósito comuni-
cativo

2 No cumple con su 
propósito comuni-

cativo

1

III Redacción adecua-
da entre palabras y 

oraciones

3 No relaciona 
correctamente 

algunas palabras u 
oraciones

2 No relaciona pala-
bras ni oraciones

1

IV Diversidad de 
vocabulario

3 Uso limitado del 
vocabulario

2 Vocabulario escaso 
o no pertinente

1

V Usa los signos de 
puntuación

3 Utiliza algunos 
signos de puntua-

ción

2 No utiliza los sig-
nos de puntuación

1

VI Ortografía correcta 3 Uso de algunas 
reglas ortográficas

2 No respeta las 
reglas ortográficas

1

Tabla 3
Producción de textos escritos (rubro de evaluación)

Fuente: (Secretaria de Educación Pública, s. f.)
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Tabla de resultados
Sujetos de prueba Resultados por componentes

I II III IV V VI TOTAL
Alumno 1 2 2 2 2 1 1 10
Alumno 2 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 3 2 2 1 2 1 1 9
Alumno 4 3 3 3 3 1 1 14
Alumno 5 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 6 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 7 3 3 2 2 1 1 12
Alumno 8 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 9 3 3 2 3 1 2 14
Alumno 10 3 3 3 3 1 1 14
Alumno 11 2 2 2 2 1 1 10
Alumno 12 2 2 2 2 1 1 10
Alumno 13 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 14 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 15 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 16 2 2 1 1 1 1 8
Alumno 17 2 2 1 1 1 1 8
Alumno 18 3 3 3 3 1 3 16
Alumno 19 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 20 2 2 1 1 1 1 8
Alumno 21 3 3 3 2 1 1 13
Alumno 22 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 23 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 24 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 25 2 2 1 1 1 1 8
Alumno 26 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 27 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 28 2 3 2 3 1 2 13
Alumno 29 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 30 2 3 2 3 1 2 13

Tabla 4
Resultados

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Secretaria de Educacion Pública.
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En las tablas anteriores, se puede apreciar que el grupo de estudio, de 
manera general muestra como resultado de la prueba, una media inicial 
con un promedio de 7.55 puntos de un total de 18 puntos como máximo 
en el área de comprensión lectora, y un promedio de 9.82 puntos de un 
total 18 puntos como máximo en producción de textos escritos. Esto 
arroja cómo advertencia que, cerca de un 50 % del grupo de estudio aún 
no lee, lo que se traduce que se encuentra en el rango de riesgo, que es 
necesario y se requiere intervención de apoyo.  

Segunda aplicación del instrumento

Como un segundo momento, se aplica de nuevo la prueba SisAT al grupo 
de estudio con fecha del 14 de marzo del año 2024, durante el tiempo 
comprendido entre la primera evaluación y la presente se emplearon 
diversas herramientas tecnológicas para la lectoescritura, en las que los 
alumnos realizaban actividades tanto en el aula como en casa, parte de 
las herramientas que se utilizaron son:
• YouTube para que el aprendizaje de las silabas no fuera de la manera 

tradicional con el profesor delante del aula. 
- https://www.youtube.com/@elmonosilabo 
- https://www.youtube.com/c/SmileandLearnEspa%C3%B1ol 
- https://youtube.com/@plazasesamo?si=aqrGv0OyoUF8KuEP  

• Se emplearon diversas técnicas de gamificación con la plataforma 
educaplay.com, con la que se pueden elaborar juegos simples para 
que les sea más atractivo el aprendizaje a los alumnos. 
- https://es.educaplay.com/ 

Los resultados encontrados durante la aplicación son los siguientes:
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Componentes e indicadores
I La lectura es fluida 3 La lectura es me-

dianamente fluida
2 No hay fluidez 1

II Precisión en la 
lectura

3 Precisión modera-
da de la lectura

2 Falta de precisión 
en la lectura

1

III Atención en todas 
las palabras com-

plejas

3 Atención en 
algunas palabras 
complejas que 

corrige

2 Sin atención a pa-
labras complejas

1

IV Uso adecuado de 
la voz al leer

3 Uso inconsistente 
de la voz

2 Manejo inadecua-
do de la voz al leer

1

V Seguridad y 
disposición ante la 

lectura

3 Seguridad limitada 
y esfuerzo elevado 

ante la lectura

2 Inseguridad  e 
indiferencia ante la 

lectura

1

VI Compresión gene-
ral de la lectura

3 Comprensión par-
cial de la lectura

2 Comprensión 
deficiente

1

Tabla 5
Toma de Lectura (Comprensión Lectora)

Fuente: (Secretaria de Educación Pública, s. f.)
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Tabla 6
Resultados

Tabla de resultados
Sujetos de prueba Resultados por componentes

I II III IV V VI TOTAL
Alumno 1 3 2 2 3 3 2 15
Alumno 2 3 3 2 3 3 2 16
Alumno 3 2 2 2 3 3 2 14
Alumno 4 3 3 3 3 3 3 18
Alumno 5 3 3 3 3 3 3 18
Alumno 6 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 7 2 2 2 3 3 3 15
Alumno 8 2 2 2 2 3 3 14
Alumno 9 3 3 2 3 3 3 17
Alumno 10 3 2 2 3 3 2 15
Alumno 11 3 3 2 3 3 3 17
Alumno 12 1 1 1 2 2 1 8
Alumno 13 1 1 1 2 2 1 8
Alumno 14 2 2 2 3 3 1 13
Alumno 15 2 2 2 3 3 2 14
Alumno 16 3 3 2 3 3 3 17
Alumno 17 2 2 2 3 3 2 14
Alumno 18 2 2 2 3 3 2 14
Alumno 19 2 2 2 3 3 2 14
Alumno 20 3 3 2 3 3 2 16
Alumno 21 3 2 2 3 3 2 15
Alumno 22 2 2 2 2 3 2 13
Alumno 23 3 2 2 3 3 2 15
Alumno 24 1 2 1 2 2 2 10
Alumno 25 3 3 2 3 3 2 16
Alumno 26 3 3 3 3 3 3 18
Alumno 27 2 2 2 3 3 2 14
Alumno 28 3 3 2 3 3 2 16
Alumno 29 3 3 2 3 3 2 16
Alumno 30 2 2 1 2 2 1 10

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Secretaria de Educacion Pública.
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Componentes e indicadores
I Es legible 3 Es medianamente 

legible
2 No se puede leer 1

II Cumple con su 
propósito comuni-

cativo

3 Cumple parcial-
mente con su 

propósito comuni-
cativo

2 No cumple con su 
propósito comuni-

cativo

1

III Redacción adecua-
da entre palabras y 

oraciones

3 No relaciona 
correctamente 

algunas palabras u 
oraciones

2 No relaciona pala-
bras ni oraciones

1

IV Diversidad de 
vocabulario

3 Uso limitado del 
vocabulario

2 Vocabulario escaso 
o no pertinente

1

V Usa los signos de 
puntuación

3 Utiliza algunos 
signos de puntua-

ción

2 No utiliza los sig-
nos de puntuación

1

VI Ortografía correcta 3 Uso de algunas 
reglas ortográficas

2 No respeta las 
reglas ortográficas

1

Tabla 7
Tabla de producción de textos escritos

Fuente: (Secretaria de Educación Pública, s. f.)
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Tabla 8 
Resultados

Tabla de resultados
Sujetos de prueba Resultados por componentes

I II III IV V VI TOTAL
Alumno 1 3 3 3 3 3 2 17
Alumno 2 3 3 3 3 2 2 16
Alumno 3 3 3 3 3 3 2 17
Alumno 4 3 3 3 3 3 2 17
Alumno 5 3 3 3 3 3 2 17
Alumno 6 1 1 1 1 1 1 6
Alumno 7 3 3 3 3 3 2 17
Alumno 8 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 9 3 3 3 3 3 2 17
Alumno 10 3 3 3 3 3 2 17
Alumno 11 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 12 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 13 3 3 2 2 1 1 12
Alumno 14 3 2 1 1 1 1 9
Alumno 15 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 16 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 17 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 18 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 19 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 20 3 3 2 3 1 2 14
Alumno 21 2 3 3 3 1 2 14
Alumno 22 2 3 2 3 1 2 13
Alumno 23 2 2 1 2 1 2 10
Alumno 24 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 25 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 26 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 27 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 28 3 3 3 3 1 2 15
Alumno 29 2 2 2 2 1 2 11
Alumno 30 3 3 3 3 1 2 15

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Secretaria de Educacion Pública.
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En esta segunda aplicación de la evaluación la cual se sustenta con las 
tablas anteriores, el grupo muestra como resultado de la prueba, una 
media de 14.2 puntos de un total de 18 puntos como máximo en el área 
de comprensión lectora y un promedio de 14.46 puntos de un total 18 
puntos como máximo en producción de textos escritos. La mejora es 
significativa debido a que del 50 % de los alumnos que inicialmente no 
tenían la habilidad de leer y escribir ya leen y solo un caso aislado aún 
no desarrolla las habilidades necesarias para leer.

Resultados

En la tabla 9 se puede observar un comparativo de ambas pruebas, en 
donde se muestra el nivel inicial en el que se encontraba el grupo de 
estudio y como mejoró significativamente después de la implementación 
de herramientas digitales para reforzar la lectoescritura, cómo parte de 
la segunda aplicación de la prueba SisAT.  

Ilustración 3
Resultados obtenidos en ambas pruebas

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

En conclusión, se da por comprobada la hipótesis planteada al inicio de 
este artículo, en la cual se demuestra que con el uso de herramientas di-
gitales diseñadas para el fortalecimiento y aprendizaje de la lectoescritura 
se favorece el desarrollo de habilidades cognitivas en los alumnos de 
primer grado de primaria para que logren aprender a leer y escribir, esto 
se logró en un periodo más corto y con mejores resultados a diferencia de 
cuando se emplean métodos tradicionales de enseñanza en el aula, estos 
mismos se lograron medir y registrar a través de las pruebas estandari-
zadas del SisAT proporcionadas por la Secretaria de educación Pública.

Son diversas las herramientas digitales diseñadas para el desarrollo y 
fortalecimiento de la lectoescritura que existen, por eso es fundamental poder 
discernir entre las que son realmente educativas y las que proporcionan solo 
contenido como entretenimiento. Si se emplean de manera adecuada y con 
el acompañamiento necesario, estas son de gran utilidad y apoyo para los 
docentes en las aulas al momento de captar la atención de los estudiantes.

Por lo expuesto anteriormente y con base en los resultados obteni-
dos, podemos concluir que las herramientas digitales son un recurso 
favorable en cuanto al fortalecimiento y aprendizaje de la lectoescritura 
ya que los estudiantes muestran gran interés al momento de utilizarlas, 
por consecuencia el aprendizaje de la misma se vuelve más dinámico y 
significativo, aportando grandes beneficios al desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, como la capacidad de pensar y razonar, ya que al utilizar la 
gamificación los alumnos refuerzan estas habilidades.
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Anexos 

Ilustración 4
Pantalla inicial del sistema

Fuente: (Secretaria de Educación Pública, s. f., p. 20)
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Ilustración 5
Implementación sistema (Proceso)

Fuente: (Secretaria de Educación Pública, s. f., p. 40)
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Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las Tec-
nologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), y las Tecnologías 
del Empoderamiento y la Participación (TEP) han experimentado una 
transformación significativa en la educación superior en los últimos años. 
La incorporación de tendencias educativas en las aulas ha posibilitado 
la adopción de nuevas metodologías y recursos educativos, resultando 
en una mejora sustancial en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.  

En el contexto del Centro Universitario de Ciencias Económico Ad-
ministrativas (CUCEA), se ha observado un crecimiento progresivo en 
la integración de las TIC, TAC y TEP en la práctica docente. Por ello, se 
determina la importancia de comprender sus tendencias de uso y estra-
tegias empleadas por los docentes en estas tecnologías. Para este fin, se 
lleva a cabo un cuestionario diagnóstico que genera datos sobre el uso de 
tecnologías educativas por parte de los docentes del centro universitario, 
permitiéndonos emitir recomendaciones sobre sus beneficios, desafíos y 
formas de promoverlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Introducción

En el ámbito educativo, hemos explorado el proceso de aprendizaje uti-
lizando la asistencia de las TIC, TAC y TEP. Estas han ofrecido diversos 
métodos y herramientas para gestionar y facilitar de manera global la 
información mediante recursos tecnológicos. 

El uso de las TIC ha evolucionado hacia las TAC, con el propósito 
de dirigir las TIC hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto se 
realiza con el objetivo de orientar y asegurar un uso educativo de las 
herramientas que las TIC nos ofrecen, brindando un acompañamiento 
formativo en este contexto.

El progreso de las TIC y las TAC ha dado inicio a una integración 
con los procesos políticos y sociales. Esto ha llevado a que estas tecno-
logías se vinculen estrechamente con la ciudadanía y sus necesidades. 
Es precisamente en este contexto que las TEP han surgido como una 
contribución significativa para comprender y aplicar de manera efectiva 
estas tecnologías en entornos y problemáticas específicas (Loranca, 2023).
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Definición de las TIC, TAC y TEP

De acuerdo con la UNESCO (2009) las TIC son “Un conjunto diverso de 
herramientas y recursos tecnológicos utilizados para transmitir, almacenar, 
crear, compartir o intercambiar información. Estas herramientas y recursos 
tecnológicos incluyen cualquier cosa que maneje y comunique informa-
ción electrónicamente.  Se incluyen tanto el hardware como el software”. 
Definición obtenida de la Guía para medir las TIC en la educación, el cual 
es un referente importante para esta investigación pues coincide discursi-
vamente sobre el docente como papel esencial para la consecución de las 
acciones derivadas, equipados con mecanismos que atiendan a la capacidad 
de la tecnología de poder estar presente independientemente del tiempo 
y el espacio para poder guiar a estas nuevas generaciones que están cada 
vez más basadas en la información y el conocimiento. 

“Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos” (Lozano, 2011). 
Su tarea es integrar las tecnologías fomentando a su vez el desarrollo 
de habilidades digitales lo cual implica considerar una extensa variedad 
de recursos, metodologías, dispositivos, aplicaciones, entre otros, al 
momento de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo con Latorre, Castro y Potes (2018): “A partir de estas 
mediaciones tecnológicas, la escuela promueve en los estudiantes una 
postura de crítica y análisis, constructiva y responsable, difundidas o so-
cializadas mediante las TEP” Las TEP aparecieron utilizando los medios 
y herramientas brindadas por las TIC y TAC tales como las redes sociales, 
plataformas en línea y otras aplicaciones. En este contexto, surgen como 
una manera de verlas más que una herramienta de comunicación, sino 
como una construcción de redes colaborativas donde las TIC y TAC se 
encargan de capacitar a las personas para que se conviertan en agentes 
activos de esas redes colaborativas y contribuyan participando en procesos 
de toma de decisiones, iniciativas diversas, que supone implicancias e 
involucramientos graduales que van más allá de la tecnología. Los jóvenes 
en relación con la participación en los sitios de encuentro entre pares, 
informados, deben ir construyendo un entorno de diálogo, descubriendo 
intereses y puedan desarrollar intenciones y utilizar tecnologías en esa 



Tecnología educativa: Innovación y desafíos en el siglo XXI204

labor. El rol del docente es acompañarlos en ese vínculo tecno-social 
(Balardini, 2018).

Importancia del uso de las TIC, TAC y TEP en la 
educación superior

Las tecnologías de la información (TI) han tenido un impacto notable 
en la expansión de la educación superior. Gracias a estas tecnologías, la 
transferencia de conocimientos se ha vuelto más accesible, permitiendo 
a las personas acceder a todo tipo de contenido a través de computadoras 
y posibilitando que individuos en diversas ubicaciones reciban educación 
beneficiándose de las modalidades que las TIC nos ofrecen (Srivastava 
y Singha, 2020).

Con la llegada de nuevas tecnologías e innovaciones, la comunica-
ción implica ahora la transferencia de información a nivel global. Las 
TIC facilitan interacciones cómodas y sencillas. Podemos conectarnos 
a nivel mundial para compartir conocimientos y obtener información 
profesional de manera eficiente.

Justificación del estudio

Las TIC, TAC y TEP han transformado la educación superior en los 
últimos años. El uso de Tendencias Educativas en las aulas ha permitido 
la incorporación de nuevas metodologías y recursos educativos.

En el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), las TIC, TAC y TEP se han incorporado de manera creciente 
en la práctica docente. Sin embargo, es necesario realizar un diagnóstico 
para conocer las tendencias de uso en las mencionadas tecnologías en el 
Centro Universitario.

Se sustenta por la relevancia de:
• Conocer el estado actual del uso de las TIC, TAC y TEP en el CUCEA.
• Identificar las necesidades de formación y capacitación de los docentes 

en TIC, TAC y TEP
• Orientar el desarrollo de estrategias para la incorporación de las TIC, 

TAC y TEP en la Educación Superior. 
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Metodología

El autor, Chaves-Montero (2018) señala la importancia de: 

Utilizar una metodología mixta en una investigación mediante la 
integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo 
en un solo estudio con el fin de tener una visión más completa 
del fenómeno, ya que permiten comparar frecuencias, factores 
y resultados. Los métodos de investigación mixta enriquecen la 
investigación desde la triangulación con una mayor amplitud, 
profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de com-
presión. (pp. 164).

Se segmentan las tecnologías por tipología de acuerdo a nuestro estudio:
Las TIC se refieren principalmente a herramientas y recursos tec-

nológicos utilizados para facilitar la comunicación, almacenar datos, 
procesar información y transmitir datos. Los cuales permiten diversas 
funcionalidades, como:  
• Correo electrónico para comunicarse con otras personas. 
• Búsqueda de información en Internet. 
• Realización de compras en línea. 
• Acceso a servicios bancarios en línea. 
• Utilización de aplicaciones móviles para diversas tareas, como na-

vegación por Internet, consulta de correos electrónicos, captura de 
fotografías, etc. 

• Videojuegos con propósitos tanto de entretenimiento como educativos.
• Tecnología en el ámbito educativo, como el uso de pizarras digitales 

y aulas virtuales. 
• Tecnología en el ámbito empresarial, como sistemas de gestión em-

presarial y herramientas de marketing digital.

Las TAC se refieren a herramientas esenciales en la educación que 
mejoran los procesos de enseñanza y las experiencias de aprendizaje de 
los estudiantes mediante la integración de la tecnología, por ejemplo:
• Uso de plataformas de gestión y  aprendizaje en línea para acceder a 

cursos y materiales educativos (LMS).
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• Utilización de herramientas de creación de contenido multimedia, 
como presentaciones, vídeos e infografías.

• Empleo de software de simulación para practicar habilidades y pro-
cedimientos.

• Uso de juegos educativos para aprender de manera lúdica.
• Utilización de herramientas de colaboración en línea para trabajar en 

proyectos en grupo.
• Uso de redes sociales educativas para compartir información y conectar 

con otros estudiantes.
• Empleo de la tecnología para la evaluación del aprendizaje, como el 

uso de cuestionarios y exámenes en línea.
• Utilización de la tecnología para la personalización del aprendizaje, 

como el uso de sistemas de tutoría inteligente.
• Utilización de la tecnología para la investigación, como el uso de 

bases de datos y herramientas de análisis de datos.
• Uso de la Inteligencia Artificial (IA) para complementar el proceso 

de aprendizaje.

Las TEP son las técnicas destinadas a fomentar el empoderamiento de 
la comunidad mediante la participación activa en los procesos de toma 
de decisiones mediados por el uso de tecnología. Por ejemplo:
• Uso de redes sociales para organizarse y movilizarse para el cambio 

social.
• Uso de aplicaciones móviles para acceder a información y servicios 

gubernamentales.
• Uso de plataformas de aprendizaje en línea para obtener educación 

y capacitación.
• Uso de software de código abierto para crear contenido y herramientas 

que beneficien a la comunidad.
• Uso de impresoras 3D para crear objetos de uso cotidiano.
• Uso de tecnologías de blockchain para crear sistemas de registro y 

seguimiento transparentes y confiables.
• Uso de tecnologías de realidad virtual y aumentada para proporcionar 

experiencias educativas y de entretenimiento.
• Plataformas de votación en línea.
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• Plataformas de ayuda a las personas a controlar su salud y bienestar.

Diseño del estudio

El estudio se enfocó en docentes de educación superior de la Universidad 
de Guadalajara. Se empleó un muestreo intencional, con la participación 
de veintiocho docentes que respondieron un cuestionario. Además, se 
recurrió a información documental sobre el uso de las TIC, TAC y TEP 
en la educación superior a nivel mundial. Los instrumentos de recolección 
de datos incluyeron la investigación documental y un cuestionario mixto.

Participantes

El diagnóstico se orientó a docentes del Centro de Ciencias Económi-
co-Administrativas, quienes trabajan en modalidades presencial enri-
quecida, virtual y mixta. En total, el Centro Universitario cuenta con 
aproximadamente 1000 docentes. La muestra se seleccionó representa-
tivamente a través de un formulario electrónico enviado a los docentes 
interesados en participar.

Procedimiento

El cuestionario se envió por correo electrónico a 28 docentes del Cen-
tro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quienes ac-
cedieron a participar tras una solicitud personal. Aunque la muestra 
no es representativa en términos estadísticos, fue intencionadamente 
seleccionada para incluir a docentes con experiencia relevante en las 
modalidades mencionadas. Esta estrategia proporciona una perspectiva 
detallada sobre las prácticas y desafíos en la implementación de estas 
modalidades educativas, aunque sus resultados no sean generalizables 
a toda la población docente del centro.
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Análisis de datos y resultados

En el presente estudio, se examina el uso de las TIC, TAC y TEP por 
parte de los docentes, así como su nivel de actualización en el uso de 
estas tecnologías. Los hallazgos se basan en las siguientes preguntas y 
respuestas de los participantes:

La primera pregunta, “¿Con qué frecuencia utiliza las TIC, TAC y 
TEP en el aula o para complementar sus clases?” se enfocó en el uso de 
las tecnologías digitales. 

Como se muestra en la Figura 1, el 50 % de los docentes encuestados 
manifiesta utilizar siempre estas tecnologías en el aula o para comple-
mentar sus clases, lo que sugiere una adopción positiva de las mismas 
como herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un porcentaje menor, el 28.57 %, emplea estas tecnologías con fre-
cuencia, lo que posiblemente refleja un proceso de familiarización y su 
integración en las clases. Otro porcentaje, el 21.43 %, indicó utilizarlas 
ocasionalmente, lo que señala la necesidad de realizar un estudio más 
detallado que explore las posibles razones detrás de esta falta de uso 
constante y la percepción de su utilidad en la educación.

Ningún docente manifestó no utilizar nunca estas tecnologías en el 
aula o para complementar sus clases, es decir, cuentan con la conciencia 
generalizada sobre su importancia. Los datos obtenidos sugieren una 
creciente presencia de las TIC, TAC y TEP en las aulas de Educación 
Superior. 

Figura 1
Frecuencia de uso de TIC, TAC y TEP por docentes de Educación 
Superior
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En este mismo sentido, la pregunta “¿Qué tipo de TIC utiliza en su aula 
o para complementar sus clases?” se apoya en la Figura 2. La cual revela 
que las herramientas más utilizadas por los docentes son aquellas destina-
das a la búsqueda de información, el correo electrónico y los servicios de 
mensajería instantánea. Estas herramientas no solo facilitan la comunica-
ción entre los actores del proceso educativo, sino que también permiten 
un acceso rápido y efectivo a recursos pertinentes para el aprendizaje, 
contribuyendo así a la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Además, se destaca que más del cincuenta por ciento de los docentes 
recurren a TIC especializadas, como software específico o sistemas adap-
tados. Para comprender mejor este fenómeno, será necesario profundizar 
en futuras investigaciones que exploren qué tipos de software se emplean 
y qué factores, como recursos disponibles, formación o limitaciones en 
el conocimiento de su uso, influyen en su adopción y eficacia.  

Es interesante resaltar que aproximadamente el 17.86 % de los do-
centes menciona utilizar otras TIC en la sección abierta del cuestionario. 
Entre estas, se destacan diversas herramientas de Google, las cuales no 
fueron mencionadas específicamente en la pregunta. Esta observación 
nos lleva a resaltar la falta de distinción clara entre las TIC y las TAC, 
lo cual subraya la necesidad de claridad conceptual en este ámbito.

Figura 2
TIC usadas en el aula o para complementar clases

Respecto a la pregunta “¿Qué tipo de TAC usa en su aula o para com-
plementar sus clases?”, la Figura 3 muestra los resultados de la encuesta 
sobre las TAC más frecuentemente empleadas en la educación superior.  
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El 71.43 % de los encuestados mencionó la utilización de herramien-
tas de creación de contenido multimedia, como presentaciones, vídeos e 
infografías, lo que adquiere una relevancia significativa al permitir que 
los estudiantes se expresen de manera creativa y eficaz.  

Además, el 60.71 % de los docentes utiliza tecnología para la gestión 
del aprendizaje, accediendo a cursos y materiales educativos a través de 
plataformas Learning Management System o LMS. El 53.57 % emplea la 
tecnología para la evaluación del aprendizaje, como el uso de cuestiona-
rios y exámenes en línea, desempeñando un papel crucial en el fomento 
del aprendizaje activo, la colaboración y la evaluación continua. Estas 
prácticas son fundamentales en la gestión educativa, ya que permiten a 
los docentes estructurar la entrega de contenido, así como monitorizar y 
evaluar el progreso de sus estudiantes. En la misma línea, se observa que 
el 53.57 % de los encuestados utiliza tecnologías para la investigación, 
como bases de datos y herramientas de análisis de datos.  

En cuanto a las TAC de uso medio, el 39.29 % de los docentes utiliza 
redes sociales educativas para compartir información y conectar con 
otros estudiantes, el 35.71 % emplea juegos educativos para aprender 
de manera lúdica, el 32.14 % utiliza herramientas de colaboración en 
línea para trabajar en proyectos en grupo y otro 32.14 % interactúa con 
la inteligencia artificial. Estas tecnologías tienen un potencial trans-
formador en la educación, y su menor utilización podría deberse a que 
son tecnologías más recientes y aún requieren una mayor adopción y 
capacitación docente.

Estos resultados señalan posibles factores a investigar en estudios 
posteriores, como ocurre con la promoción de la innovación en la ins-
titución o qué estímulos se otorgan al fomento de la creatividad entre 
los docentes.
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Figura 3 
TAC usadas en el aula o para complementar clases

De la pregunta “¿Qué tipo de TEP usa en su aula o para complementar 
sus clases?”, podemos observar en la Figura 4 que los resultados de la 
encuesta sugieren que los docentes las están utilizando de manera sig-
nificativa para complementar sus clases. Estas tecnologías fomentan el 
aprendizaje activo y la colaboración, permitiendo que los estudiantes 
desarrollen habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.  

Las TEP más utilizadas son las plataformas de aprendizaje en línea, 
empleadas por el 57.14 % de los docentes; las redes sociales para orga-
nizarse y movilizarse para el cambio social, utilizadas por el 28.57 %; 
y el software de código abierto para crear contenido y herramientas que 
beneficien a la comunidad, utilizado por el 21.43 %.

Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial (IA) en los procesos 
educativos es relativamente bajo, también con un 21.43 %. Se considera 
que el uso de la IA es esencial para que los docentes impulsen una cultura 
de experimentación y adopción de tendencias educativas. Por otro lado, 
el uso de aplicaciones móviles para acceder a información y servicios 
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gubernamentales representa un 14.29 %, lo que sugiere la necesidad de 
generar canales de comunicación que fomenten el acceso para la comu-
nidad educativa e incentiven su uso para obtener información y realizar 
procesos de índole cívica.  

Otra oportunidad de mejora es el uso de tecnologías de realidad virtual 
y aumentada RV/AR, que es utilizado por solo el 7.14 % de los docentes. 
Estas tecnologías tienen el potencial de crear experiencias de aprendizaje 
más inmersivas y atractivas, por lo que es importante incentivar a los 
docentes a explorar su utilización en sus clases. También se incluyó el 
uso de plataformas para ayudar a las personas a controlar su salud y bien-
estar, igualmente con un 7.14 %, lo que puede tener un impacto positivo 
en el bienestar a largo plazo y favorecer la relación docente-estudiante.

Figura 4. 
TEP usadas en el aula o para complementar clases

Respecto a la pregunta “¿Para qué utiliza las TIC, TAC y TEP en sus 
clases?”, la Figura 5 destaca que el uso de estas tecnologías para exposi-
ciones es el propósito más frecuente, con un 85.71 %. Esto sugiere que los 
docentes están utilizando estas tecnologías para realizar presentaciones 
más atractivas, informativas, interactivas y participativas. Es fundamental 
que los docentes cuenten con acceso a una variedad de recursos, como 
imágenes, videos y audio, y que brinden a los estudiantes herramientas 
para enriquecer sus exposiciones.  
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El segundo propósito más común es la evaluación, con un 64.29 %. 
Esto indica que los docentes están utilizando estas tecnologías para eva-
luar el aprendizaje de los estudiantes de manera más efectiva, propor-
cionando una variedad de herramientas, como cuestionarios en línea, 
exámenes automatizados y herramientas de seguimiento del progreso.  

El trabajo colaborativo es el tercer propósito, con un 57.14 %. Las 
tecnologías están siendo utilizadas para ayudar a los estudiantes a trabajar 
juntos de manera más efectiva, ofreciendo una variedad de herramientas 
de colaboración, como plataformas de aprendizaje en línea, herramientas 
de comunicación y de edición de documentos. Esto facilita el desarrollo 
de habilidades de colaboración y comunicación entre los estudiantes.  

La investigación es el cuarto propósito, también con un 57.14 %. Los 
docentes están utilizando estas tecnologías para fomentar el aprendizaje 
independiente de los estudiantes. Las TIC, TAC y TEP proporcionan 
acceso a una variedad de recursos, como bases de datos, libros electró-
nicos y revistas académicas, ayudando a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de investigación y pensamiento crítico.

Figura 5
Utilización de TIC, TAC y TEP en el aula o para complementar 
clases

En respuesta a la pregunta “¿Qué beneficios percibe del uso de las TIC, 
TAC y TEP en sus clases?”, ilustrada en la Figura 6, los resultados de 
la encuesta indican que los docentes están abiertos a utilizar nuevas 
tecnologías en sus clases.  
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El 86.49 % de los docentes encuestados considera que estas tecno-
logías permiten una mayor flexibilidad en la enseñanza, adaptando el 
aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes. Un 51.35 
% cree que mejoran el aprendizaje de los estudiantes, ayudándoles a 
aprender de manera más efectiva, activa y colaborativa.  

Además, el 51.35 % de los docentes también percibe que estas tec-
nologías aumentan la participación de los estudiantes, fomentando su 
implicación activa en el proceso de aprendizaje. Por último, el 48.65 % 
opina que mejoran la eficiencia en la enseñanza, permitiendo una gestión 
más eficaz de los recursos educativos y del tiempo de clase.

Figura 6
Beneficios del uso de TIC, TAC y TEP 

En respuesta a la pregunta “¿Qué desafíos percibe del uso de las TIC, 
TAC y TEP en sus clases?”, los resultados obtenidos se muestran en la 
Figura 7. Según los docentes encuestados, los principales desafíos en el 
uso de estas tecnologías son los siguientes:  

El 78.38 % de los docentes señala que la falta de infraestructura 
tecnológica es el principal desafío. Esto abarca la carencia de acceso a 
recursos tecnológicos como computadoras, Internet, equipos audiovisuales 
y otros dispositivos necesarios para su uso efectivo.  

Por otro lado, el 43.24 % de los docentes identifica la falta de forma-
ción docente como un desafío importante. Esto se refiere a la carencia 
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de conocimientos y habilidades necesarias para su uso efectivo en la 
enseñanza.  

Asimismo, el 45.95 % de los docentes menciona la falta de apoyo 
institucional como otro desafío significativo. Esto abarca la ausencia de 
políticas institucionales que respalden su uso en las aulas, así como la 
falta de capacitación y recursos para los docentes.  

Finalmente, el 37.84 % de los docentes considera que la falta de tiempo 
es un desafío considerable. Esto se refiere a la dificultad de encontrar 
tiempo para planificar, preparar y utilizar estas tecnologías en las clases.

Figura 7
Desafíos  en el uso de TIC, TAC y TEP 

En cuanto a la pregunta “¿Reconoces la diferencia entre el uso de TIC, 
TAC y TEP? Detalla tu respuesta”, se observa una diversidad en los 
niveles de conocimiento entre los docentes de educación superior. Las 
respuestas afirmativas reflejan una comprensión adecuada, mientras que 
las negativas sugieren una falta de conocimiento o confusión sobre estos 
conceptos. Sería beneficioso brindar información adicional o capacitación 
a aquellos que no estén familiarizados con estos términos, con el fin de 
mejorar su comprensión y promover un uso más efectivo de la tecnología 
en la educación superior.

En relación con los comentarios y sugerencias abiertas en este ejer-
cicio, los docentes señalan que, en términos generales, reconocen la 
importancia de las tecnologías en la educación superior. Sin embargo, 
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también reconocen un déficit en su conocimiento y preparación para el 
uso efectivo de estas herramientas.  

Por ejemplo, el comentario “Necesitaría más apoyo institucional para 
mejorar mis clases en línea” refleja la percepción de los docentes sobre 
la necesidad de recibir recursos y respaldo para implementar las tecnolo-
gías en sus clases. Esto puede abarcar desde recursos tecnológicos hasta 
capacitación y orientación pedagógica.  

El comentario “A los profesores nos falta más preparación, interés 
y conocimiento sobre las tecnologías” evidencia el reconocimiento por 
parte de los docentes de la necesidad de mejorar sus habilidades en el 
uso de estas tecnologías. Se destaca la importancia no solo de conocer su 
existencia, sino también de recibir una formación continua en TIC, TAC 
y TEP, así como de contar con incentivos para su uso en la enseñanza. 
Además, se sugiere la posible existencia de una resistencia al cambio o 
una falta de disposición hacia estas tecnologías.  

Por último, el comentario “Me resulta de sumo interés seguir apren-
diendo y creciendo en la aplicación de la tecnología en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje” muestra la motivación de los docentes para seguir 
desarrollándose en el uso de las tecnologías en la enseñanza. Esta actitud 
positiva muestra a docentes abiertos al cambio y dispuestos a invertir 
tiempo en su formación continua.
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Conclusiones

Los resultados muestran una adopción generalizada de las TIC, TAC 
y TEP por parte de los docentes en la educación superior. Es alentador 
que muchos docentes utilicen estas tecnologías de manera frecuente, 
demostrando su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, aún hay un grupo de docentes en proceso de familiarización 
con estas tecnologías, lo que indica la necesidad de más esfuerzos en 
formación docente. Además, algunos docentes las utilizan solo ocasio-
nalmente, por  lo que se señala la necesidad de realizar un estudio más 
detallado que explore las posibles razones detrás de esta falta de uso 
constante y la percepción de su utilidad en la educación.

En cuanto a las TIC más utilizadas, como herramientas de búsqueda, 
correo electrónico y mensajería instantánea, su relevancia se debe a su 
facilidad de uso y su papel en la comunicación y acceso a información 
actualizada. Sin embargo, surge la necesidad de investigar más a fondo 
el uso de software especializado debido a su importancia potencial para 
la enseñanza.  

El ámbito de las TAC, se muestra un enfoque significativo en herra-
mientas de creación de contenido multimedia, gestión del aprendizaje 
y evaluación en línea. No obstante, la adopción de tecnologías más re-
cientes, como la inteligencia artificial y la realidad virtual/aumentada, 
es menor, posiblemente debido a la necesidad de mayor capacitación 
docente y promoción de la innovación.  

Las TEP también muestran una presencia relevante, especialmente en 
el uso de plataformas de aprendizaje en línea. Sin embargo, existe una 
oportunidad de mejora en el aprovechamiento de la inteligencia artificial 
y tecnologías de realidad virtual/aumentada. Además, el énfasis en el uso 
de estas tecnologías para exposiciones, evaluación, trabajo colaborativo 
e investigación destaca su versatilidad en el proceso educativo.  

Aunque se observa una tendencia positiva hacia la integración de 
tecnologías en la educación superior, es esencial abordar los desafíos 
identificados para garantizar una adopción más efectiva y aprovechar 
todo el potencial de las TIC, TAC y TEP en el mejoramiento continuo 
del proceso educativo.
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Resumen

Durante los últimos años se han realizado una diversidad de estudios 
sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con re-
sultados diversos, pero que tienen como común denominador reconocer 
su potencial en el ámbito escolar. En este sentido, en el presente capítulo 
se plantea la transformación de la educación superior con la diversidad 
de herramientas tecnológicas que mejoran la calidad de los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, surgiendo nuevas modalidades educativas, con 
sus retos y desafíos, innovando estrategias con recursos digitales que 
brindan la oportunidad de estudio a la sociedad, atendiendo a las nece-
sidades de las personas, incluyendo una cultura digital y nuevas formas 
de comunicación.

La cultura digital revoluciona la sociedad y el ámbito educativo por 
medio del internet y de la variedad de herramientas virtuales educativas 
que facilitan la calidad del aprendizaje en los alumnos de educación 
superior.

La transformación educativa con sus nuevos modelos de aprendizaje 
es esencial para el sistema educativo, integrando las tecnologías que 
marcan el desarrollo integral del estudiante.

Introducción

La transformación digital ha cambiado por completo la enseñanza apren-
dizaje en educación superior como la forma de vivir en la sociedad. 
Dentro del encuentro ANUIES (2023), se menciona que los cambios 
tecnológicos se introdujeron al mundo como consecuencia de la emer-
gencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Lo anterior incremento la 
necesidad de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), en las instituciones educativas, como las plataformas educativas, 
como instrumento para acrecentar el desarrollo en educación superior e 
involucrarse a una transformación.

Todo ser humano tiene derecho a la educación, hoy con la existencia 
de una tecnología innovadora existen formas flexibles para la enseñanza 
aprendizaje en el que se puede garantizar ese derecho, en este sentido, 
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la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, (UNESCO), trabaja para encontrar oportunidades y desafíos 
de la tecnología en la educación, formando una guía para la transforma-
ción digital en la educación orientada en los derechos. Por otra parte, 
la misma UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC), apoya este programa por medio de la investigación, 
desarrollando capacidades que incluyen:

Competencias digitales. Generalmente cuando se habla de este tipo 
de competencias se describen a las habilidades de comunicación e in-
formación, colaboración entre otras que se relacionan con los recursos 
digitales, obteniendo la transformación y conocimiento por medio de 
su uso. En este mismo sentido Sierralta (2021), opina que la noción de 
competencia digital se describe como multidimensional, porque abarca 
habilidades y actitudes que se conectan entre sí, englobando información 
y creación de contenidos estratégicos.

Hibridación. Es un modelo que combina el proceso de enseñanza 
aprendizaje, de manera presencial y en línea, a través de diferentes re-
cursos digitales. En palabras de Matilla et al. (2020), la hibridación de 
los modelos se plasma dado que algunos profesores tienen su trabajo 
educativo centrado en el alumno, particularidad viable de los modelos 
desarrollistas, en tanto otros docentes lo realizan centrándose en ellos, 
particularidad del modelo tradicional.

Inteligencia artificial. Nueva tecnología que trata de imitar a la inteli-
gencia humana. Teniendo en cuenta a Cabanelas (2017), la inteligencia 
artificial logra la observación, análisis y reacción en el entorno como lo 
haría un ser humano.

Transformaciones digitales. Es la incorporación de las tecnologías 
para la competitividad y un constante cambio.

De tal manera que para Nivela et al. (2021), las tecnologías han reali-
zado una transformación de los métodos y modelos educativos comunes, 
mediante herramientas tecnológicas que ofrecen una variedad de recur-
sos para motivar un aprendizaje de calidad adaptándose a los modelos 
educativos digitales.
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Desarrollo

Al hablar de transformación en la educación implica tener conocimiento 
y adoptar las herramientas digitales, ya que hoy en día sería imposible 
llevar un proceso de enseñanza aprendizaje sin ellas, es por ello por lo 
que la integración de las tecnologías en los plantes de estudios debe ser 
intrínseca al igual que la utilización de las plataformas y recursos educa-
tivos. En este sentido, se puede garantizar la permanencia y culminación 
de estudios preparándose para un nuevo contexto social.

Ilustración 1
Claves de la transformación educativa

Fuente. Elaboración propia

La trasformación de la educación por medio de tecnologías permite a los 
docentes comprender las necesidades individuales de cada alumno, dar 
un seguimiento personalizado del aprendizaje, ofrecer una formación 
virtual con estrategias innovadoras por medio de recursos digitales que 
brinda el internet y sus plataformas educativas.

Para lograr una trasformación digital en las instituciones de educa-
ción superior es necesario un proceso continuo de bastante trabajo en la 
búsqueda de mejorar la calidad educativa, para ello se necesita entender, 
analizar y procesar tres contenidos como lo son:
1. Formación docente. El profesor desempeña un papel importante en el 
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desarrollo de la enseñanza aprendizaje en educación superior, por lo 
que la capacitación es parte fundamental de la calidad y trasformación 
tecnológica en el proceso educativo, en este sentido, se reconocen dos 
etapas, la formación inicial y la continua, la primera es el proceso por 
el que debe pasar un futuro profesionista adquiriendo nuevos cono-
cimientos, habilidades, destrezas, principios y valores para después 
trasmitirlos en un contexto institucional, respondiendo a los cambios 
transformadores para fortalecer la capacidad de los nuevos profesio-
nistas dedicados a la educación. Desde la posición de Rivera et al. 
(2019), refiere que:

• La formación inicial de los profesores es igual de importante que la 
formación continua de los mismos.

• Los docentes deben demostrar el conocimiento sobre los contenidos 
de los programas de aprendizaje, así como de las estrategias para 
trasmitirlos.

• El modelo educativo debe presentar la inclusión y la equidad como 
principios básicos transversales, lo cual requiere que la formación 
inicial integre una representación equitativa, inclusiva e intercultural.

En la formación continua, se busca el progreso del conocimiento, ac-
tualizarlo, perfeccionarlo y desarrollar habilidades con nuevas estrategias, 
métodos y enfoques innovadores para transmitir la enseñanza aprendizaje. 
Dentro de esta formación continua se brinda la oportunidad al docente 
de familiarizarse con las tecnologías como son plataformas educativas 
y otros recursos digitales que enriquezcan y transformen la enseñanza y 
que motiven al estudiante y les permita su crecimiento en el proceso edu-
cativo. Citando a Vargas (2023), el profesor debe integrarse a un proceso 
de formación continua, ya que es ahí donde reincide el éxito o fracaso en 
transformarse e innovar en su labor educativa, donde se afronta a una va-
riedad de retos, que solicitan el análisis y evaluación del trabajo educativo 
e innovando el diseño de nuevas técnicas para transformar la realidad.
2. Innovación Educativa. El concepto innovar se refiere al cambio, tras-

formación o modificación por medio de un proceso o integración de 
un nuevo conocimiento o creación de un recurso en este caso tecno-
lógico. Rimari (1996), afirma que la innovación es una elaboración 
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originada desde fuera o dentro de la institución educativa que tiene el 
propósito de cambio, transformación o progreso del contexto existente 
en la cual la acción creativa entra en juego. En cambio, el concepto de 
innovación educativa es la mejora educativa por medio de estrategias 
didácticas. Carbonell (en Rios y Ruiz 2020), indica que se concibe la 
innovación educativa como: un conjunto de ideas, procesos y estra-
tegias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de 
introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes.

Por medio de la innovación educativa se garantiza el éxito de los 
proyectos y estrategias de enseñanza aprendizaje de las instituciones 
educativas, esto implica un cambio significativo por medio del conoci-
miento y la tecnología como factor clave de los diferentes aprendizajes, 
por mencionar algunos:
• Aprendizaje basado en proyectos. Generalmente se basan en proble-

mas reales, donde se adquieren los conocimientos por competencias 
mediante cierta metodología.

• Aprendizaje significativo. Se lleva a cabo al relacional la información 
por medio de la experiencia previa, y una conexión personal con lo 
material, para retener los conocimientos a largo plazo, con relevancia 
personal para el estudiante y participación activa.

• Aprendizaje colaborativo. Es el trabajo en conjunto con estrategias y 
metas en común, permitiendo desarrollar las habilidades de comuni-
cación con el intercambio de ideas y resolución de problemas.

• Aprendizaje personal. La tecnología se puede adaptar a las necesidades 
de cada alumno o individuo.

La transformación del aprendizaje comienza con las habilidades educa-
tivas que ofrecen las tecnologías por medio de los dispositivos digitales que 
sean conectados a internet y que desarrolla la infraestructura tecnológica 
dejando paso al desarrollo de competencias e innovando la educación.

En este contexto la innovación educativa garantiza una transforma-
ción a la enseñanza aprendizaje basándose en elementos, características 
y objetivos.
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Ilustración 2
Objetivos de la Innovación educativa

Fuente: Elaboración propia con base en Rimari (1996)

Los objetivos anteriores buscan ampliar los servicios y estrategias para 
una mejor educación, de acuerdo con las necesidades de los alumnos 
por medio de un proceso panificable con innovaciones educativas que 
demuestren la potencia del aprendizaje por medio de las herramientas 
tecnológicas.
3. Calidad educativa. En este ámbito se debe tomar en cuenta un desa-

rrollo social y sostenible, promoviendo ambientes de motivación, 
metodologías activas, ambientes de aprendizaje, aprendizaje cola-
borativo, proyectos de comprensión entre otros. También la calidad 
se refiere a dar cumplimiento de los objetivos de la educación. Para 
Gordillo (2023), en la actualidad la calidad se localiza en el pedestal 
y el interés se concentra en lo efectivo. Al investigar la calidad educa-
tiva se descubren aspectos a considerar, no solo a aprender el entorno 
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académico, asimismo se debe relacionar la infraestructura, progreso 
profesional, particular, y social del alumno, la calidad se busca para 
lograr el proceso de mejora en las instituciones educativas superiores.

En este sentido, se entiende que la calidad educativa es parte de una 
transformación desde el momento en que los recursos adecuados alcan-
cen los resultados exitosos dentro de la institución educativa que asume 
que la calidad es positiva. Las tecnologías dan la opción a estudiantes y 
docentes de elegir entre una gama de herramientas y recursos como mejor 
opción para el proceso enseñanza aprendizaje y capacitándoles para un 
mejor mercado laboral con métodos alternativos virtuales.

Tomando en cuenta los tres contenidos anteriores las instituciones 
educativas mostrarían su calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 
a través de la inclusión de las tecnologías. 

Para continuar con la transformación educativa el aprendizaje debe 
girar en torno al estudiante, teniendo en cuenta sus necesidades:
• Una institución que contribuya a la innovación con diferentes meto-

dologías para cubrir las demandas actuales.
• Diseños de aprendizaje con contenidos únicos y sistemas sólidos.
• Docentes con nuevas maneras de enseñar y proporcionar el trabajo 

colaborativo.
• Estrategias en ambientes virtuales que construyan una educación de 

calidad.
• Equipos de trabajo para enfrentar los cambios y competencias tec-

nológicas.
• Un plan digital que permita los retos y desafíos de la transformación.

La transformación digital se enfrenta a grandes desafíos y retos en la 
educación, pues a pesar de una forzosa integración de las tecnologías en 
la educación en el pasado confinamiento por COVID-19, se mostró la 
falta de conocimiento de ellas para impartir los programas de enseñanza 
aprendizaje, se encontraron situaciones en las que los alumnos superaron 
al docente en el manejo de las mencionadas herramientas, los profesores 
se vieron en la necesidad de tomar cursos de formación para estar a la 
altura de los alumnos, sin embargo, no fue suficiente, la tecnología día 
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a día está transformándose a pasos agigantados y para utilizarse en el 
medio educativo, las instituciones realizan esfuerzos con su plantilla aca-
démica para incorporarse al conocimiento de los avances tecnológicos, 
siendo esto un desafío por la falta de recursos y equipos tecnológicos 
en las universidades. 

Retos Desafíos
Resistencia al cambio

Experiencia innovadora
Desarrollo de competencias

Mejorar la eficiencia
Cultura digital

Integración de sistemas tecnológicos

Falta de internet
Falta de presupuesto

Falta de estrategias de cambio
Falta de habilidades tecnológicas

Brecha de la digital
Falta de conocimiento tecnológico

Tabla 1
Transformación digital

Fuente: Elaboración propia.

Ante esta situación se debe impulsar a la digitalización, redoblando es-
fuerzos en diferentes contextos educativos, desde la posición de Sánchez 
(2023), en su argumento existente, la caracterización y el lanzamiento 
digital, el dominio de los algoritmos y el arribo de la inteligencia artificial, 
donde la Tecnología Educativa afronta desafíos y retos como disciplina. 
Para ello, además cuenta con la capacidad de proporcionar soluciones 
inapreciables, sin embargo, sus fundamentos se vuelven más interesantes 
en este ambiente cambiante.

Cabe considerar, por otra parte, que los avances tecnológicos deben de 
examinar las proposiciones, estilos y tendencias para tener disponibilidad 
a la transformación, estar preparado y aceptar los avances, tener en cuenta 
que la enseñanza aprendizaje es un constante cambio aliado al entorno 
digital beneficiando una transformación que no solamente es tecnológica, 
también personal, uno de los componentes de la tecnología es que es una 
aliada para resolver conflictos de la vida diaria de las personas.

Dentro de este orden de ideas es pertinente razonar en repensar y 
reorientar el campo de las tecnologías en la educación para que sean 
pertinentes en cada programa de estudio de educación superior y construir 
un sistema socioeducativo con las tecnologías integradas, manteniendo 
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así un equilibrio humano y de conocimiento. En efecto, también se debe 
hablar de un cambio cultural al fomentar y capacitar a los estudiantes en 
las nuevas formas de trabajar con tecnologías del aprendizaje, haciendo 
referencia a utilizar las tecnologías y sus recursos. 

Cruz (2022) plantea que la transformación de la educación accede a 
edificar una sociedad más humana y educativa, esto representa que la 
enseñanza es un mismo fin con valor absoluto y significado cultural. Parte 
de la cultura digital consiste en explorar, invertir, innovar e improvisar.
• Explorar. Es descubrir nuevos aprendizajes, indispensable para po-

der desarrollar el conocimiento asimilándolo entre efecto y causa, es 
decir, un aprendizaje con más capacidad para resolver y desarrollar 
habilidades prácticas.

• Invertir. Es la forma de invertir en el desarrollo de una cultura digital, 
un cambio social más universal.

• Innovar. Se trata de un cambio constante, novedoso y diferente para 
mejorar los procesos educativos, enfocando al estudiante a una realidad 
didáctica, pedagógica y tecnológica.

• Improvisar. Es atender los acontecimientos educativos que surjan en 
el momento, esta puede ser de manera espontánea.

Evidentemente, la transformación sufre cambios en las modalidades 
educativas, la educación se está apropiando de la modalidad a distan-
cia, caracterizada por una comunicación tecnológica, con ello surgen 
nuevos canales de comunicación como lo son, la videoconferencia, 
redes sociales, cursos autogestivos, plataformas educativas, mensajería, 
videollamadas entre otras.

La educación a distancia es en la que el docente y el alumno se en-
cuentran separados por el tiempo y el espacio, por medio del uso de las 
tecnologías. Para García (en Ortega 2023), la educación a distancia, es 
un método de tecnología y comunicación masiva y bidireccional que 
reemplaza la relación personal en clase como parte destacada de la en-
señanza, se reduce a una modalidad que accede a la jornada educativa 
con una diversidad de métodos, habilidades, estrategias y medios, fa-
voreciendo una construcción significativa en el aprendizaje de los estu-
diantes, manteniendo su estilo de aprendizaje y a un ritmo apropiado, 
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con diseño de cursos de acuerdo con el nivel educativo. Siguiendo con 
la parte del constructivismo del aprendizaje esto implica la integración 
de creación, experiencias, motivación y aptitudes que incrementan el 
conocimiento tecnológico del estudiante, dando pie a ser mencionada 
como modalidad virtual.

La virtualidad tiene grandes potencialidades para el crecimiento con 
ciertas ventajas para la oferta académica permitiendo la continuidad de 
estudios de manera sincrónica o asincrónica por medio de plataformas 
que contienen herramientas de comunicación e información, permitiendo 
la igualdad de oportunidades dentro de un entorno digital, formando el 
crecimiento integral de las personas, donde se necesita una constante 
actualización tecnológica. La educación virtual como agente transfor-
mador del proceso educativo destaca herramientas que contribuyen al 
aprendizaje educativo.

Ilustración 3
Herramientas virtuales

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, los entornos virtuales de aprendizaje son un punto clave 
para llevar a cabo la transformación tecnológica, que son los que permiten 
al estudiante acceder a los procesos educativos, recursos web donde se 
encuentran los apoyos digitales y se encargan de integrar a la comuni-
dad educativa estableciendo nueva pedagogía de tipo constructivista y 
colaborativa, donde se generan prioridades de enseñanza. 
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Estudios de Gorozabel et al. (Pibaque y Larreal 2023), establecieron 
que los entornos virtuales de aprendizaje auxilian a enfocar a los docentes 
en el uso de los métodos de enseñanza, que se encuentran basados en 
los progresos científicos  y tecnológicos que proveen la integración de  
modelos de aprendizaje que facilitan la mejora de la calidad de vida  de  
los alumnos al originar el progreso de destrezas interpersonales donde 
se pueden relacionar y fundar lazos firmes y duraderos con las personas, 
perfeccionando la enseñanza presencial y brindando un seguimiento de 
aprendizaje con la inclusión de habilidades y acciones metodológicas 
aumentando los contenidos desarrollados y produciendo una retroali-
mentación interactiva. 

La importancia de la transformación tecnológica radica en imple-
mentar la tecnología, recopilar, almacenar y procesar información en 
tiempo real, así el estudiante obtiene grandes beneficios en el desarrollo 
de habilidades y aptitudes para implementarlas en su labor educativa.

Las instituciones de educación superior empiezan a transformase 
implementando áreas de servicios digitales en su estructura directiva 
como son:
• Área de tecnologías para el aprendizaje 
• Área de Innovación
• Área de transformación digital
• Áreas de computo
• Servicios digitales

Estas áreas aportan al plantel educativo objetivos y metas a corto, me-
diano y largo plazo para fortalecer el aprendizaje centrado en el alumno.

La trasformación tecnológica no únicamente se da en modalidades a 
distancia o hibridas sino que también en el aula, con la transmisión de 
saberes y formación individual, brindando el apoyo integral de mejora 
continua y participación activa. En este escenario que ya cuenta con su 
historia tecnológica se pueden integrar metodologías activas de aprendi-
zaje, donde el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje, y 
el docente sea la guía de aprendizaje y no el transmisor del conocimiento. 
Además de incorporar lo digital e incluir tecnología, transformar espacios 
físicos con tecnología, contar con pizarra inteligente en las aulas entre 
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otras herramientas, hoy en día que los celulares se han vuelto indispen-
sables para la sociedad se pueden utilizar de manera educativa.

La transformación con tecnologías está rompiendo barreras para acceder 
al conocimiento, con un cambio digital a la llamada era digital que marca el 
comienzo para profundizar el aprendizaje continuo, identificando aptitudes 
y actitudes de los estudiantes, siendo la tecnología la herramienta de globa-
lización flexible para el cambio educativo, de este modo se crea un nuevo 
escenario para la educación derivado del internet, que para Pérez (2013):

no es solo un almacén infinito de informaciones y una base más 
o menos ordenada o caótica de datos, conceptos y teorías, una 
excelente y viva biblioteca al alcance de todos y todas, sino, lo 
que es más importante, un espacio para la interpretación y para 
la acción, un poderoso medio de comunicación, una plataforma 
de intercambio para el encuentro, la colaboración en proyectos 
conjuntos, la constitución de nuevas comunidades virtuales, la 
interacción entre iguales cercanos o lejanos, el diseño compartido 
y la organización de movilizaciones globales así como para la ex-
presión individual y colectiva de los propios talentos, sentimientos, 
deseos y proyectos.

Todo avance tecnológico es una ampliación de la era digital que pro-
duce una alteración en el conocimiento de los individuos satisfaciendo 
sus propias necesidades para llevarlas a cabo con rapidez, efectividad y 
rendimiento con nuevas herramientas y recursos derivados de la tecnolo-
gía experimentando y ampliando el conocimiento. No se puede dejar de 
mencionar que las tecnologías digitales cumplen con el objetivo cuatro 
“Educación de Calidad” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible las 
Naciones Unidas y aceleran el crecimiento de los 16 restantes.

En definitiva, la tecnología ofrece oportunidades en educación supe-
rior que se adaptan a las necesidades e intereses de cada persona, con un 
impacto positivo para el sistema educativo, la transformación tecnológica 
se puede dar, pero siempre acompañada de la pedagogía que es la que 
aporta y promueve el aprendizaje.



Tecnología educativa: Innovación y desafíos en el siglo XXI232

Conclusiones

La transformación tecnológica se ha convertido en una necesidad para 
las instituciones educativas de educación superior, es el futuro de la 
educación con cambios significativos en estrategias para los procesos 
de enseñanza- aprendizaje y la vida diaria de los estudiantes y docentes, 
los métodos de esta transformación parten desde las estrategias, recursos 
pedagógicos con herramientas digitales y cambios culturales tanto de la 
plantilla educativa como de la institución y alumnos.

Las tecnologías cada día son más innovadoras e indispensables para 
la buena comunicación y la enseñanza-aprendizaje, para lograr que los 
objetivos de los programas de estudio sean de calidad y pertinencia cen-
trada en el estudiante de acuerdo con el nivel educativo. La innovación 
con tecnologías es una parte esencial que se debe incluir en las institu-
ciones educativas de calidad, contemplando aspectos como pedagogía 
y didáctica, teniendo la iniciativa para la mejora del sistema educativo.

Ahora bien, la calidad educativa despliega una gama de herramientas 
tecnológicas que favorecen el aprendizaje significativo de los contenidos 
de estudio, brindando efectividad en el aprendizaje contemplando y promo-
viendo la pertinencia, equidad y eficacia en el desarrollo de la enseñanza.

Evidentemente, la cultura digital estimula a la tecnología, adoptando 
su inclusión para el cambio educativo y social interactuando en la vida 
diaria de las personas, consumiendo y compartiendo información. En 
relación con las modalidades educativas son la forma en que se cursa el 
programa de estudio, la modalidad a distancia o virtual es las que más 
favorecen a la utilización de las tecnologías con una serie de recursos di-
gitales que cubren las necesidades y competencias de alumnos y docentes. 
Cabe resaltar que los entornos virtuales de aprendizaje se encargan de 
una gran parte del trabajo colaborativo de los estudiantes desarrollando 
sus capacidades y promoviendo el aprendizaje.

La transformación tecnológica definitivamente es una realidad que abre 
las puertas a la innovación educativa en educación superior, por ello es 
que las instituciones educativas están implementando áreas encargadas 
de las tecnologías.
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Conclusiones

El libro Tecnología educativa: Innovación y desafíos en el siglo XXI, 
aborda una amplia gama de aspectos relacionados con el papel de las 
tecnologías en la educación, centrándose en la innovación educativa y los 
desafíos que trae consigo la era digital. A lo largo de los 10 capítulos, se 
presentan enfoques diversos sobre cómo las tecnologías pueden integrarse 
eficazmente en los procesos educativos y cómo los educadores, estu-
diantes y sistemas educativos deben adaptarse a estas transformaciones.

En general, los capítulos realizados como producto de las investiga-
ciones científicas de los autores resaltan que la clave para una educa-
ción innovadora en la era digital no reside solo en la incorporación de 
tecnologías emergentes, sino en la formación continua de los docentes. 
Esta capacitación permite que los profesores integren de manera efectiva 
herramientas tecnológicas en su práctica, facilitando el desarrollo de 
habilidades críticas en los estudiantes. Además, destaca el papel de las 
TIC, TAC y TEP como elementos transformadores en todos los niveles 
educativos, promoviendo una enseñanza más personalizada, inclusiva y 
acorde a los desafíos del mundo actual.

En conjunto, este libro ofrece un panorama integral sobre cómo la 
educación debe evolucionar en el siglo XXI, enfatizando la interrelación 
entre innovación tecnológica, capacitación docente y desarrollo de com-
petencias que respondan a los retos de la sociedad moderna.
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La educación del siglo XXI se enfrenta a una constante 
evolución tecnológica que modifica notablemente los 
métodos de enseñanza, el papel de los docentes y las 
expecta�vas de los estudiantes. En esta obra los autores 
de los diez capítulos exploran las tendencias más relevan-
tes de la educación contemporánea, enfocándose en la 
integración de la inteligencia ar�ficial y las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
     Este libro no solo es un recurso académico, sino también 
una invitación a reflexionar sobre el futuro de la educa-
ción en un mundo digital. Con un enfoque en la prác�ca y 
la inves�gación, “Tecnología educa�va: Innovación y desa-
�os en el siglo XXI”; es una obra imprescindible para aque-
llos que buscan adaptarse y prosperar en la nueva era edu-
ca�va.
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