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Con el apoyo de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA), así como de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, este compendio de tra-
bajos de investigación cuenta con la participación de académicos 
del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Inter-
continental, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad 
Autónoma de Occidente, la Universidad Linda Vista, la Universi-
dad Simón Bolívar, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta antología permite 
visualizar el impacto que ha tenido la nueva revolución industrial 
en la sociedad latinoamericana, a través de estudios realizados que 
abordan temáticas como el sistema de educación a distancia, el mo-
delo educativo híbrido, el design thinking, el aprendizaje organiza-
cional, las redes sociales, la formación de habilidades STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, por sus siglas en inglés), 
así como los modelos educativos de las instituciones de educación 
superior, frente al paradigma de las herramientas y procesos que se 
han generado a raíz de la cuarta revolución industrial. 

Si nunca has escuchado hablar de este concepto, fue acuñado 
en 2016 por el economista, empresario alemán y fundador del Foro 
Económico Mundial, Klaus Schwab, en su libro La cuarta revolu-
ción industrial, donde aborda las transformaciones en los sistemas 

PRÓLOGO



7

digitales, físicos y biológicos que se encuentra experimentando la 
humanidad a raíz del agigantado proceso tecnológico desarrollado 
en el último siglo. 

De acuerdo con el autor, la humanidad ha experimentado cuatro 
procesos tecnológicos que repercutieron en el desarrollo urbano de 
la población mundial. El primero de ellos se remonta al siglo XVIII, 
hacia 1784, con la aplicación de la máquina de vapor a la industria 
textil, lo que agilizó en gran medida su producción. 

El segundo momento coyuntural se ubica en 1870, cuando se 
introduce la electricidad al sistema de producción en masa, creando 
por primera vez una cadena de montaje, con la cual la industria se 
vio nuevamente beneficiada, generando una explosión demográfica 
en las áreas cercanas a las urbes industriales. 

Se tiene evidencia de que una tercera revolución industrial tuvo 
lugar hacia finales de la década de los 60, en el año de 1969, cuando 
los avances en el sector de la informática permitieron los primeros 
desarrollos en la automatización de sistemas y maquinaria indus-
trial, que detonó en las siguientes tres décadas la optimización de 
los mismos y especialmente en las telecomunicaciones y transportes. 
Durante este periodo se dio una transición desde los sistemas ana-
lógicos a los sistemas digitales, que ha reducido el uso del recurso 
humano en favor de herramientas tecnológicas que facilitan los pro-
cesos de fuerza bruta.

En la segunda década del milenio, estos avances ya descritos y 
que fueron aplicados a la industria, así como el auge del internet 
como medio global de comunicación, detonaron una nueva revolu-
ción tecnológica cuyo epítome más destacable es la creación y uso 
actual de sistemas de inteligencia artificial, y los bancos de datos, 
conocidos como big data, la nanotecnología, el internet de las co-
sas, la reducción del espacio de almacenamiento de información y la 
optimización de recursos informáticos que han permitido conocer, 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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hoy mejor que nunca, la forma de pensar y la conducta de los consu-
midores, así como el comportamiento del mercado, generando una 
sustentabilidad automatizada de los procesos industriales.

A media década de la publicación de la obra de Klaus Schwab, 
hemos confirmado a un alto precio el impacto de la industrialización 
4.0 a través de una sociedad de consumo, delicadamente dependien-
te del mercado mundial, y dañada profundamente a raíz de la pan-
demia por el COVID-19. La importancia de la colaboración de la 
sociedad y sus gobiernos es hoy una prioridad compartida, que debe 
ajustarse al paradigma de la innovación y la tecnología, con el pro-
pósito de que los avances sirvan a la sociedad para alcanzar nuevos 
niveles de estabilidad económica y conciencia moral. En palabras de 
Klaus Schwab: “Estamos al borde de una revolución tecnológica que 
modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos 
y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transfor-
mación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya 
experimentado antes”. 

Sin más preámbulo, invito al lector a sumarse a esta experien-
cia, y compartir en sus aulas y estudios posteriores los temas aquí 
planteados. 

Luis Manuel Hernández Govea 
Director de la DACEA

PRÓLOGO
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RESUMEN

Se presenta un trabajo de análisis de la transición emergente de la 
educación presencial de las universidades públicas a la educación 
a distancia como resultado de la contingencia sanitaria del CO-
VID-19. Se destaca la responsabilidad y compromiso social de la 
dirección, cuerpo académico y del personal institucional, así como 
las realidades económicas y tecnológicas de la región de estudio 
frente a los retos y vicisitudes presentes en la pandemia sanitaria. La 
cuarta revolución industrial permite la adopción de la tecnología al 
proceso de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, la pandemia del 
COVID-19 aceleró el proceso de adopción de mecanismos tecno-
lógicos para las conexiones a distancia en las universidades públicas, 
en donde el sistema de aprendizaje no se encontraba diseñado para 
una educación a distancia. Se debate sobre la responsabilidad social 
educativa, los retos presentes, así como las vicisitudes como es la 
conciliación de tiempos en el teletrabajo con perspectiva de género.

LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL A DISTANCIA 
DE FORMA EMERGENTE EN TIEMPOS DEL COVID-19. 

COMPROMISOS, RETOS Y VICISITUDES

Soledad Soto Rivas 1 
Armando Arroyo Ruiz 2

Luis Ernesto Irigoyen Arroyo 3

1  Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan. soledad.soto@smartin.tecnm.mx
2  Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan. armando.arroyo@smartin.tecnm.mx
3  Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan. luisernesto.irigoyen@smartin.tecnm.mx
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PALABRAS CLAVE: cuarta revolución industrial, COVID-19, 
desigualdades en el acceso a la tecnología, retos educativos.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes
El COVID-19 es una pandemia mundial presente desde finales de 
2019 y el transcurso actual de 2020, que originó que se crearan polí-
ticas de distanciamiento social para disminuir los contagios masivos. 
Miramontes (2020), refiere que actualmente existe una propagación 
a nivel global (pandemia) del coronavirus SARS-CoV-2 causante 
de la enfermedad COVID-19, la cual es una enfermedad contagiosa 
nueva en humanos para la cual aún existen mecanismos emergentes 
de implementación de vacunas.  

Por lo que se refiere a las medidas de distanciamiento, la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco, 2020) refirió que, a mediados de mayo de 2020, 
más de 1200 millones de estudiantes de todos los niveles de ense-
ñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales 
en la escuela; de ellos, más de 160 millones eran  estudiantes de 
América Latina y el Caribe.

Por su parte, en México, uno de los primeros países en América La-
tina en establecer medidas de distanciamiento, a través de la suspensión 
de clases presenciales decretada por el secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma (DOF, 2020) estableció la suspensión de clases 
presenciales a partir del 23 de marzo de 2020, según el acuerdo número 
02/03/20: “en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica del 
sistema educativo nacional, así como aquellas de los tipos medio supe-
rior y superior dependientes de la Secretaría de Educación”.

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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Ahora bien, si bien se reconoce la necesidad de implementar la 
llamada cuarta revolución industrial en modelos educativos frente a 
realidades del país de México de desigualdades sociales, complejiza 
aún más la adecuación de la tecnología a un grosor de estudiantes y 
docentes que no se encontraban preparados para la salida del con-
texto de nivel educativo presencial.

Planteamiento del problema
En el ambiente educativo, las medidas de aislamiento social origina-
ron que la matrícula de estudiantes y docentes en la modalidad esco-
larizada se arrojaran a los hogares y con ellos el sistema tecnológico, 
las redes de internet, la comunicación digital fuera de forma desigual 
y disruptiva. Estamos frente a un paradigma de reacomodo en una 
educación a distancia, para la cual no se encontraban preparados los 
actores del modelo educativo.

En la tabla 1 se aprecia la matrícula de alumnos, docentes y es-
cuelas en la modalidad escolarizada, ciclo 2019-2020, en donde se 
puede observar que más de 36 millones de alumnos (as), así como 
más de 2 millones de docentes tuvieron que adaptarse a las necesi-
dades de una telecomunicación de manera emergente. 

Actualmente se vive una transición educativa originada por la 
pandemia del COVID-19, se debe analizar las variables complejas 
como son estimar los paradigmas de la educación reorientando la 
capacidad del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el paradigma 
de la calificación. La necesidad de apoyo de redes tecnológicas a los 
actores del modelo educativo, entre ellos, la planta docente, admi-
nistrativa, plantilla estudiantil, así como vislumbrar las vicisitudes 
en las conciliaciones de tiempo en el teletrabajo. Las universidades 
públicas que no contaban con programas de educación a distancia 
se presentan frente a retos y compromisos de orden de responsabi-
lidad social relacionados con la cuarta revolución industrial.

LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL A DISTANCIA
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Ponce et al. (2020) refieren que “estamos viviendo un cisma en la 
educación impulsado por la contingencia sanitaria por COVID-19, 
lo cierto es que el cambio educativo que estamos viviendo es irre-
versible”.  

De igual forma Ponce et al. (2020) refieren “una categoría de 
análisis denominada educación pos-COVID-19, la cual es impor-
tante cuestionar referente a una educación de transformación ba-
sada en el respeto al otro, al medio ambiente, a la disminución de 
violencia y de cultura interesada en el conocimiento”. 

Frente a este preámbulo, en México, Compañ (2020) señala que 
“la actuación de las autoridades de gobierno en el proceso de formu-
lación de las acciones de política educativa ha sido limitada”. Esta 
limitación obedece a la situación socioeconómica del entorno educa-
tivo y sus actores. Por ejemplo, uno de los programas impulsados por 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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las autoridades educativas a nivel federal es el denominado “Aprende 
en casa”, el cual se destina a la educación básica y media superior, 
lo que equivale a 30 millones 732 000 alumnos matriculados en el 
sistema educativo nacional (SEP, 2020b). Sin embargo, las dispari-
dades económicas reflejadas por la Encuesta Nacional sobre Dispo-
nibilidad y uso de TIC en Hogares (INEGI, 2019), en 2019 arroja 
los siguientes datos: a) 80 % de los alumnos ubicados en los estratos 
socioeconómicamente más bajos no disponen de computadoras en 
sus casas; b) 76.7 % no tiene acceso a internet, y c) 24.6 % no cuenta 
con televisión en el hogar (Compañ, 2020).

Por otra parte, Navarrete (2020) refiere que el acercamiento a 
la educación a distancia en México se presenta frente a una crisis 
educativa anterior a la pandemia: 

Las medidas de aislamiento social han sacado de nuevo a la 
luz estos problemas, pero también han hecho visibles otros 
nuevos: la escasa cultura en TIC de la población escolar, las 
carencias en conectividad y disponibilidad de tecnología 
aplicable a la educación, así como la lentitud con la que las 
autoridades educativas han implementado las políticas y re-
formas educativas y, sobre todo, lo referente a la educación 
digital necesaria para ciudadanía global.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2020), sobre la base de datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 2018) refiere 
que los estudiantes de 15 años en México tienen el 28 % de acceso 
a un software educativo, el 57 % cuenta con equipo de cómputo y el 
68 % accede a conexión a internet. Los estudiantes de las institucio-
nes de educación superior (IES) en sus diferentes subsistemas, no se 

LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL A DISTANCIA
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escapan de la complejidad de la modalidad a distancia impuesta de 
forma emergente. Los datos anteriores, no se aíslan de la realidad de 
los alumnos(as) de las universidades públicas del nivel superior. La 
pandemia sanitaria, agudizó las desigualdades sociales y económi-
cas, carentes de recursos necesarios para el aprendizaje significativo. 
El acceso al software y hardware en un sistema educativo, es reque-
rido para el logro de las metas en el proceso de las modalidades a 
distancia o híbrido.

La problemática de acceso a la tecnología en realidades lati-
noamericanas se agudiza, ya que las desigualdades en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se hacen 
presentes según la clasificación en cuartiles económicos.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del presente estudio es debatir de forma teórica cómo la 
complejidad del traslado de la educación de forma presencial en el ni-
vel educativo superior requiere un cambio de paradigma en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje dejando atrás la urgencia del paradigma de 
la calificación, debido a que los alumnos no se presentan en las mis-
mas condiciones en el acceso a la tecnología. El paradigma de la cuar-
ta revolución industrial se presenta en forma escalonada y desigual. 

MATERIAL Y MÉTODO

Para ello se realiza una investigación cualitativa en el análisis de cate-
gorías de análisis teórico con el fin de contribuir en el debate de prio-
rizar la responsabilidad social educativa de prestar servicios de calidad 
en entornos educativos. Se analizan resultados de investigaciones de 
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la CEPAL, la Unesco y la prueba PISA en relación a las condiciones 
de los estudiantes para poder tener acceso a la tecnología.

RESULTADOS

En el contexto mexicano, al igual que otras regiones de Latinoamé-
rica, se presentan desigualdades en el acceso a la tecnología, las con-
diciones socioeconómicas permiten analizar a través de cuartiles el 
acceso a dispositivos electrónicos necesarios para poder conectarse. 
Según datos de la CEPAL (2020), los estudiantes mexicanos de 
15 años pertenecientes al cuartil IV (de mayor ingreso económico) 
cuentan en un 66 % con computadora personal de escritorio frente 
a un 11 % de los estudiantes pertenecientes al cuartil I. Por lo que 
se refiere al acceso de computadoras portátiles, los estudiantes per-
tenecientes al cuartil IV tienen un 78 % de acceso frente al 13 % del 
cuartil I. En el acceso a las tabletas, 78 % del cuartil IV en relación 
al 13 % del cuartil I. 

El acceso a internet en el hogar es una herramienta de las TIC 
necesarias para el aprovechamiento del proceso aprendizaje en mo-
mentos de transición y de incertidumbre como es el actual. Mien-
tras que en México tienen un acceso del 95 % de internet en el 
hogar, así como acceso en dispositivos, telefonía celular con inter-
net para los estudiantes de 15 años pertenecientes al cuartil IV, los 
estudiantes del cuartil I cuentan con un 30 % en el acceso a internet 
en casa y un 51 % con telefonía celular con internet.

El desempleo generado en la pandemia del COVID-19 agu-
diza estas cifras presentadas en el estudio realizado por la CEPAL 
(2020) con cifras de la PISA (2018).

García, Corell, Abella y Grande (2020) refieren que existen tres 
brechas importantes en los tiempos del COVID-19, coincidiendo 

LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL A DISTANCIA
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con Enguita en García et al. (2020): 
a) Una brecha de acceso, relacionada con tener o no tener acceso a 

dispositivos electrónicos y/o conexión de internet.
b) Una brecha de uso, relacionada con el tiempo de uso y calidad 

de este, ya que existen hogares que sí tienen acceso pero que 
se comparten.

c) Una brecha de competencias, relacionadas con las competencias 
digitales del profesorado y del estudiantado. 

DISCUSIÓN

Aún se desconoce el resultado económico y la huella que dejará 
la pandemia del COVID-19 en escenarios educativos, lo cierto es 
que se agudiza la incertidumbre en los métodos educativos lleva-
dos a cabo, si bien existe el empeño y el compromiso educativo por 
parte del profesorado, así como de las direcciones educativas, así 
como del personal administrativo. Las condiciones socioeconómi-
cas son pieza medular para la aplicación de metas en el proceso de 
enseñanza en tiempos de educación a distancia emergente deriva-
da de la pandemia sanitaria.

PROPUESTAS

El análisis de los sesgos presentes en la educación a distancia 
permite establecer posibles recomendaciones a la educación pos-
COVID-19.

Dentro de las propuestas necesarias son adaptar la evaluación 
y monitoreo de los aprendizajes considerando la retroalimentación 
como pieza importante de medición más que el paradigma de la cali-

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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ficación, ya que no todos los estudiantes tienen las mismas condicio-
nes en tema de estructura de tecnología y acceso a internet.

El apoyo a los docentes que han tenido que llevar a cabo doble 
planificación y adaptación a herramientas tecnológicas. La necesi-
dad de ajuste a las condiciones de la educación a distancia se ha 
traducido, asimismo, en un conjunto de responsabilidades y exigen-
cias que aumentan significativamente el tiempo de trabajo que las y 
los docentes requieren para preparar las clases,  asegurar conexiones 
adecuadas y hacer seguimiento a sus estudiantes en formatos di-
versos (CEPAL, 2020). El trabajo realizado por las docentes, se ha 
incrementado al trabajo de reproducción social (trabajo doméstico, 
de afecto, de reproducción biológica, de cuidado no remunerado).

La finalidad de este trabajo es dejar la discusión abierta respecto 
a que la pandemia del COVID-19 agudiza el reto y compromi-
so educativo de los actores del sistema educativo, tanto estudiantes, 
docentes, administrativos y directivos se enfrentan a realidades que 
nos dejan ver que la desigualdad es un tema común en el campo de 
la humanidad. Si bien la cuarta revolución industrial se presentaba 
como necesaria para una inclusión de sectores vulnerables en los 
albores de la tecnología, la pandemia sanitaria actual nos muestra la 
fragilidad humana presente en la aldea global, agudizada en países 
como es el mexicano, siendo las desigualdades la constante y aún 
más incrementándose las brechas económicas y de género en ella.

LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL A DISTANCIA
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RESUMEN

Las experiencias vividas tanto por el COVID-19 o SARS-CoV-2 
en el presente, o la contingencia ambiental en 2019 en la Ciudad de 
México que implicó suspensión de actividades, exigió que profeso-
res de escuelas y universidades tuvieran una resiliencia, flexibilidad y 
adaptabilidad para seguir desarrollando su actividad docente en sus 
instituciones. El objetivo de esta investigación es evaluar cómo fue 
la adaptabilidad y flexibilidad de los docentes que imparten clases de 
finanzas ante la contingencia sanitaria generada por el COVID-19 
o coronavirus; se consideró una muestra de profesores de la Coor-
dinación Académica de Finanzas que imparten clases en el primer 
semestre y cursos intersemestrales del año 2020, de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); se evaluó cómo fue el proceso de 
clases presenciales a uno online, virtual o a distancia, debido a la 
cuarentena por la contingencia de la pandemia del coronavirus. Los 
resultados indican una inestabilidad en el uso de las herramientas 
al principio por parte de los docentes, pero un uso generalizado y 
estandarizado al adaptarse conforme pasa el curso.
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INTRODUCCIÓN

Las experiencias vividas tanto por el COVID-19 o SARS-CoV-2 
en el presente, o la contingencia ambiental en 2019 en la Ciudad de 
México, que implicó suspensión de actividades, exigió que profesores 
de las escuelas y universidades tuvieran una resiliencia, flexibilidad y 
adaptabilidad para seguir desarrollando su actividad docente en sus 
instituciones, a la vez que evidenciaban un modelo de subsistencia y 
sostenibilidad de actividades a los alumnos, los cuales serán los futuros 
profesionales que también deberán afrontar este tipo de retos y de-
sarrollar soluciones. Los problemas ambientales, sociales y sanitarios 
ponen en riesgo el desarrollo de las actividades sociales en todas las 
organizaciones, incluyendo las instituciones de educación, por lo que 
es necesario que, por un lado, se contemple el perfil y capacidades que 
requiere el docente/directivo para seguir operando, y por otro lado, de-
sarrollar y aplicar modelos de organización y estrategias que los alum-
nos/profesionales puedan comprender y replicar en sus actividades.

Con base a lo anterior, el objetivo de este trabajo es el de evaluar 
cómo fue la adaptabilidad y flexibilidad de los docentes que impar-
ten clases de Finanzas ante la contingencia sanitaria generada por 
el COVID-19 o coronavirus. Para ello, se consideró una muestra de 
profesores de la Academia de Finanzas que imparten clases en el 
primer semestre y cursos intersemestrales del año 2020 en la FCA 
de la UNAM; se evaluó cómo fue el proceso de clases presenciales 
a uno online, virtual o a distancia, debido a la cuarentena por la con-
tingencia de la pandemia del coronavirus, así como la evolución y 
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experiencia asimilada para los cursos intersemestrales. La relevancia 
y aportación del presente trabajo radica en proporcionar evidencia 
acerca de la experiencia y proceso de adaptación del docente y su 
clase, para identificar el perfil docente que requieren las universi-
dades e instituciones de educación superior en el presente; además, 
también permite identificar los aspectos o elementos necesarios 
para el desarrollo de estrategias y metodologías ante futuros eventos 
similares a los vividos en el primer semestre del 2020.

Este trabajo se encuentra organizado en cuatro secciones ade-
más de esta introducción; en la siguiente sección se abordan algunas 
de las características o capacidades que requiere un docente para 
adoptar un perfil sustentable; en la tercera sección se expone la nece-
sidad y orientación de las tecnologías de la comunicación e informa-
ción, así como de aprendizaje, para la actividad docente; en la cuarta 
sección se presenta la metodología y por último en la quinta sección 
se presentan los resultados y análisis; posteriormente se concluye de 
acuerdo con la evidencia encontrada.

1. El enfoque de la sustentabilidad en la actividad docente
Para adoptar un perfil docente sustentable, tanto en su contenido 
de clase como en sus métodos de enseñanza, Hopkins y McKeown 
(2005) encuentran como desafío la reforma a los sistemas y estruc-
turas educativas, debido a que no consideran la educación para la 
sostenibilidad; en este sentido, es necesario considerar una educa-
ción multi, inter y transdisciplinaria, para que el docente y alumno 
abarquen la complejidad de la realidad, así como la interrelación que 
existe entre todas las áreas y disciplinas de conocimiento. Es decir, 
las facultades y escuelas de las universidades, para fomentar un en-
foque sustentable o sostenible en las clases orientado hacia la soste-
nibilidad, no debe impartir una materia o tema dentro de esta rela-
cionado con la sostenibilidad, sino incorporar un enfoque complejo, 
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inter o transdisciplinario dentro de la enseñanza que imparte a fin 
de adaptar su materia o área específica a la realidad y considerando 
los impactos sociales y ambientales de acuerdo a las necesidades y 
problemas actuales y sobre todo futuros de la sociedad ( Enríquez y 
Morales, 2019).

Además, la educación con un enfoque sustentable debe impli-
car programas cuyo plan de estudios sea adaptable en respuesta a 
la complejidad de los problemas (Miller, Muñoz-Erickson y Red-
man, 2011); en este sentido, Earl, VanWynsberghe, Walter y Straka 
(2018) abordan el concepto de educación adaptativa concebida 
por VanWynsberghe y Herman (2015, 2016), como una teoría del 
cambio basada en una ruptura de los hábitos que, cuando se aplica 
como pedagogía, podría abordar el cambio de comportamiento a 
través de la educación, por lo que esto podría representar un enfoque 
para la educación para la sustentabilidad. En este proceso de educa-
ción adaptativa se contempla un sitio de aprendizaje no tradicional 
(off campus) donde el aprendizaje es fuera de las aulas consideran-
do transporte, naturaleza y espacios urbanos públicos; lo anterior, 
implica una flexibilidad y adaptabilidad en un entorno o contexto 
ajeno a las clases tradicionales en el aula e impartidas de forma or-
todoxa (pizarrón y diapositivas).

En dicha educación adaptativa Earl, VanWynsberghe, Walter y 
Straka (2018) también consideran la transdisciplinariedad como un 
factor clave hacia el enfoque de educación sustentable, puesto que 
permite un diálogo y aprendizaje más abierto y enriquecedor entre 
los estudiantes y el profesor. Al respecto, Enríquez y Morales (2019) 
concluyen que la empresa y sus actividades se abordan desde un en-
foque multidisciplinario, pero los retos y necesidades de la realidad 
nos obligan a adoptar el enfoque de la complejidad y abordar nues-
tras áreas de forma interdisciplinaria y transdisciplinaria; por lo que 
abordar una educación adaptativa ante los diferentes cambios que 
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se presentan y se presentarán es el reto de las escuelas, facultades e 
institutos de educación superior. Para ello, destacan acciones como: 
planes y programas en las áreas, materias y temas en contaduría, 
administración y negocios que consideren de forma intrínseca el de-
sarrollo sostenible; así como formación y capacitación del docente, 
para la obtención de un perfil acorde a las necesidades de educación 
superior para un desarrollo sostenible.

Al respecto, Mochizuki y Fadeeva (2010) sostienen que, mien-
tras que los modelos de enseñanza aprendizaje basados en compe-
tencias son útiles e importantes, ya que permiten aumentar y evolu-
cionar los cambios en la educación, en tiempos de cambios abruptos 
y sin control las instituciones de educación superior pueden y debe-
rían experimentar con innovaciones más radicales en sus principales 
áreas de actividad, incluyendo programas, docencia, investigación y 
servicios a la comunidad.

De las referencias anteriores, se plantea que los docentes deben 
tener un enfoque transdisciplinario y con una capacidad de adap-
tación y flexibilidad que puedan transmitir y replicar para no solo 
tener un enfoque sustentable en sus clases, sino también manifestar 
una práctica docente sostenible que pueda marcar un cambio en los 
hábitos en general en los estudiantes, incluidos los que implican el 
desarrollo de competencias para el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en la Agenda 2030.

2. Las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)
y la sustentabilidad de la docencia
Respecto al uso imprescindible de utilizar las tecnologías de la co-
municación e información para el aprendizaje, la Unesco (1998) 
planteó que los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación seguirán modificando la forma de 
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elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos. Lo an-
terior reconoce que los cambios tecnológicos tendrían un impacto 
significativo no solo en el cómo o la forma en que se realizaría el 
proceso de enseñanza aprendizaje, sino en la generación de conoci-
miento de nuevas metodologías y estrategias de aprendizaje. Ade-
más, se destaca que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de 
renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, así 
como ampliar el acceso a la educación superior a un mayor número 
de personas; por tanto, las tecnologías para el aprendizaje y el cono-
cimiento (TAC) permitirían lograr el objetivo de desarrollo soste-
nible 4, educación de calidad, el cual establece en su meta 4.7 que:

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educa-
ción para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, 
la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudada-
nía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la con-
tribución de la cultura al desarrollo sostenible. (ONU, 2015)

A través de las TAC es posible llegar a un mayor número de alum-
nos que no pueden ser atendidos dada la limitación de infraestruc-
tura educativa, así como por la distancia, tiempo y medios para su 
desplazamiento hacia las aulas. Además, Morales y Enríquez (2018) 
concluyen que es necesario que se contemple el uso de las TAC, ya 
que se demuestra que el objetivo del proceso de enseñanza aprendi-
zaje se obtiene de forma óptima, maximizando el desempeño de los 
estudiantes, ya sea de forma académica o profesional. Además, dado 
el entorno de la cuarta revolución industrial y de las metas de los 
objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la ONU, 
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Huitrón y Raya (2019) afirman que el docente debe formar a los 
estudiantes instruyéndolos con herramientas para el mundo digital, 
para fortalecerlos e incrementar sus posibilidades de integrarse en la 
organización de la economía digital.

En este sentido, los docentes deben transformar sus estrategias 
didácticas para realizar un proceso de enseñanza aprendizaje más 
innovador y tecnológico, acorde con las demandas de la sociedad 
de la información y el conocimiento (Reyes, 2019); por lo que, por 
un lado, el docente debe mantenerse a la vanguardia en el uso de 
aquellas tecnologías que requieren las organizaciones, mientras que, 
por otro lado, se requiere dominar las tecnologías educativas con las 
que se relacionará académicamente con sus alumnos (Reyes, 2019).

Morales, Enríquez y Rodríguez (2020) concluyen que las uni-
versidades, docentes y el proceso de enseñanza aprendizaje deben 
propiciar el cambio y progreso de la sociedad; es decir, los siste-
mas de educación superior deben aumentar su capacidad para vivir 
en medio de la incertidumbre, transformarse y provocar el cambio 
para atender las necesidades sociales actuales, por lo que el uso de 
las TAC es una necesidad que el estudiante exige en su proceso de 
formación. Además, Morales, Enríquez y Rodríguez (2020) mues-
tran evidencia de cómo el alumno de contaduría y administración 
percibe, considera y califica mejor una clase de finanzas en donde se 
utilicen tecnologías de la información y la comunicación.

Para evaluar qué tanto o de qué forma existe esa adaptación y 
capacidad en el uso de las tecnologías en la docencia, se presenta un 
estudio del proceso de cambio de clases de forma presencial a vir-
tual u online en la FCA de la UNAM, derivado de la contingencia 
sanitaria por el coronavirus en el primer semestre del 2020 y en los 
cursos intersemestrales posteriores a este.
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3. Metodología del proceso de evaluación de la adaptación
de clases presenciales a virtuales u online
A raíz de la contingencia por la pandemia del coronavirus, las uni-
versidades públicas y privadas cancelaron clases presenciales a partir 
del 16 de marzo, lo que permitía que para el 17 de abril se contara 
con una evidencia de 4 semanas de pasar de clases en aula a clases 
a distancia. Por tanto, en este trabajo se segmentó y obtuvo la evi-
dencia conforme a las fechas siguientes en lo que se refiere al primer 
semestre de clases del 2020:

El número de grupos considerados en cada semana fue de 130, 
los cuales implicaron 88 profesores que imparten clases de finanzas, 
ya sea en la Licenciatura en Contaduría y/o en la de Administración. 
Las categorías de herramientas y recursos tecnológicos utilizados por 
los profesores para seguir la clase a distancia fueron las siguientes:

• Profesores usuarios de plataforma tecnológica educativa.
• Profesores con clases virtuales impartidas.
• Grupos con comunicación y envío de información.
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Para el segundo periodo intersemestral de agosto-septiembre, 
también se abrieron 28 grupos con las siguientes fechas reportadas:

A continuación, se presentan los resultados del periodo del pri-
mer semestre de 2020, para evaluar cómo fue la transición de la 
clase presencial a modalidad a distancia, además de evaluar los dos 

Por otro lado, se aplicaron las mismas categorías a los grupos 
intersemestrales; en lo que se refiere al primer intersemestral impar-
tido en julio-agosto se abrieron 28 grupos y las fechas fueron:
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periodos intersemestrales para evidenciar si hubo una adaptación o 
aprendizaje al iniciar los cursos de manera virtual o a distancia por 
la continuación del confinamiento aplicado desde marzo de 2020.

4. Resultados y análisis
a) Periodo del primer semestre de 2020
Con respecto al primer semestre de 2020, los resultados muestran 
que en la primera semana de contingencia hubo la menor activi-
dad dentro de las cuatro semanas consideradas, ya que la decisión 
y emergencia fue de imprevisto y tomó por sorpresa y de forma 
abrupta tanto a las universidades como a los profesores.

En lo que se refiere al tipo de plataforma tecnológica educativa 
utilizada, en función de la tabla 4, se determinó que del total de las 51 
aulas virtuales en la segunda semana el 70.6 % fue del tipo Moodle 
proporcionado por la FCA de la UNAM a sus profesores, mientras 
que el 19.6 % fue a través de Google Classroom, y el restante 9.8 % 
utilizaron Educatic, Chamilo y Edmodo, principalmente esta última.

Para las siguientes semanas el uso de la plataforma Moodle dis-
minuyó ligeramente y pasó a representar un 61.5 % para la cuarta 
semana, mientas que el uso de Google Classroom pasó a ser utiliza-
do por el 28.9 % de los profesores, disminuyendo el uso de las demás 
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plataformas a un 9.6 %; esta evidencia indica que es necesaria una 
capacitación no solo en Moodle que proporciona la UNAM, sino 
también en Google Classroom ya que fue la preferida de todas las 
opciones disponibles en el mercado.

En lo que se refiere al uso de recursos para dar clases virtuales, 
de acuerdo con la tabla 5, prácticamente la mayoría escogió Zoom 
y Google Classroom; en la primera semana el uso de estos recursos 
representó el 50 y 27.3 % de las aulas virtuales ocupadas, respectiva-
mente. Para la segunda semana Zoom representó el 53.3 % mientras 
que Google Classroom, a pesar de haber incrementado su uso en 
términos nominales, su participación representó un 22.2 %, ya que 
ahora Skype y Google Meet tuvieron una participación del 8.9 % 
cada una con respecto al total de profesores.
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Para la cuarta semana, el software más utilizado para clase virtual 
siguió siendo Zoom, sin embargo, su participación bajó hasta un 46.7 
%; por el lado de Google Classroom, este siguió siendo el segundo 
más usado y su participación fue del 25 %. Skype, Google Meet si-
guieron siendo los más usados junto con Webex; los tres en conjunto 
representaron un uso del 20 %; si bien se puede entender que hay una 
gran variedad de software para ser utilizados en clases virtuales, así 
como diferentes precios o condiciones de uso, es necesario investigar 
cuáles son los factores para un mayor uso de uno que otro, para así 
identificar el software idóneo y capacitar al profesor en él.

Por último, en la tabla 6 se muestra el empleo del correo electró-
nico con fines de uso de la clase; cabe destacar que en este cuadro no 
se muestra el uso por parte de profesores (que son 88 en total), sino 
el uso por parte del total de grupos, los cuales fueron 130.

El total en cada semana rebasa los 130, ya que este es la sumatoria 
de los recursos utilizados; es decir, un grupo puede estar utilizando 
correo electrónico, redes sociales y mensajería al mismo tiempo; por 
lo que en este cuadro o apartado se verá el comportamiento conside-
rando que son 130 grupos, aunque el total de aplicaciones utilizadas 
sea mayor a esta cantidad. Sin lugar a duda, el correo fue el medio de 
comunicación más utilizado, no solo sirve para algún aviso u organi-
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zación de clase o trabajo, sino también para enviar información, ya 
sean archivos de hoja de cálculo, procesador de textos o PDF. Con 
base en lo anterior, al menos en la primera semana de los 130 grupos, 
el 70 % estuvo comunicado por correo; para la cuarta semana el correo 
representó el 80.8 %; después del correo, el medio de contacto más 
utilizado fue la aplicación WhatsApp, puesto que desde la primera 
semana el 37.7 % del total de grupos la utilizaban para comunicarse, 
subiendo este porcentaje al 50 % para la cuarta semana; es decir, la 
mitad de los grupos creó un grupo de clase en WhatsApp. 

Aunque parezca raro, las redes sociales, las cuales son muy po-
pulares en la actualidad, son utilizadas en una proporción menor al 
5 % la primera semana y a un 10 % en las semanas dos a la cuatro. 
También representa una oportunidad para investigar el por qué esta 
herramienta tiene un mínimo uso en esta actual situación.

b) Periodos intersemestrales julio-agosto y agosto-septiembre
Al igual que en la primera semana de cambio de modalidad presen-
cial a distancia del primer semestre del año, en el primer intersemes-
tral es cuando se ve que hay un menor uso de plataformas por parte 
de los profesores de los 28 grupos; en esta ocasión, la tabla 7 muestra 
que el uso de la herramienta pasó de un 78.6 % de los grupos hasta 
un 57.1 % para la cuarta y última semana del intersemestral; tal 
como se sugería por la información del primer semestre, la platafor-
ma más utilizada fue Moodle; es decir, nunca lo ocuparon el total de 
grupos y hubo una tendencia a la baja hasta el final.
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Para el segundo periodo intersemestral, en la tabla 8 se muestra 
cómo en esa ocasión ya hubo una participación total y uso parejo 
en todas las semanas de duración; pudieron influir los cursos de 
capacitación que hubo para el manejo de este tipo de herramien-
tas, hasta el convencimiento de que su uso era muy conveniente 
no solo como comunicación, sino como medio de aprendizaje e 
interacción con los alumnos.

En lo que se refiere al primer intersemestral, gracias a la tabla 
9 nuevamente se observa la tendencia a un menor uso de las cla-
ses virtuales por video; la plataforma preferida siguió siendo Zoom, 
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Para el segundo intersemestral, de nuevo es evidente cómo hubo 
ya una mayor decisión y estabilidad en el uso de plataformas vir-
tuales, donde todos utilizaron una plataforma, Zoom, y en un caso 
también se apoyó en Classroom; al final, fue completa la conjunción 
entre plataforma académica y de videoconferencia para clases vir-
tuales (tablas 9 y 10). 

pero con una baja en su uso para la última semana; cabe destacar 
cómo en la primera semana hubo maestros que utilizaron más de 
una plataforma; sin embargo, para el final el 82.1 % de los 28 profe-
sores utilizaron plataformas para impartir clase; nuevamente Zoom 
siguió siendo la más usada, pero bajó su porcentaje de 78.6 al 57.1 
% en la última semana.
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Igualmente, la tabla 11 nos muestra cómo las herramientas de co-
municación también sufrieron una baja en su uso al final del inter-
semestral; en un principio, 23 profesores; es decir, el 82.1 % del total 
se comunicaba por una vía, principalmente WhatsApp; sin embargo, 
para la última semana, al igual que en la información del primer inter-
semestral, el uso de estas herramientas de comunicación bajó al 57.1 %.

Por último, en la tabla 12 se muestra cómo todos los profesores 
estarían comunicados por lo menos con un medio; dicha tendencia 
en el segundo intersemestral es similar a la que hubo para el uso de 
plataformas educativas y de videoconferencias.
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Actualmente, se siguen utilizando en este segundo semestre del 
2020 las clases no presenciales, por lo que se esperaría que la inesta-
bilidad y disminución de herramientas tecnológicas sea baja o nula 
durante el semestre, al tener la experiencia ya de dos cursos virtuales 
o a distancia impartidos.

CONCLUSIONES

La actividad docente ha pasado de tener como alternativa el uso de 
tecnologías de la información y comunicación, para el aprendizaje y 
el conocimiento, a tenerlo como una obligación y medio indispen-
sable a utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje; por lo que es 
necesario que el enfoque multi, inter y transdisciplinario que debe 
existir en las clases para abordarlas con un enfoque sustentable, tam-
bién debe considerar en sus metodologías y estrategias didácticas el 
uso de las tecnologías; inclusive, paralelamente además de desarrollar 
las capacidades docentes sustentables también desarrollar la innova-
ción, adaptabilidad y flexibilidad en los alumnos.

La actual pandemia del coronavirus ha representado un gran 
reto para las universidades y los profesores en su actividad docen-
te, por lo que, entre más conocimiento y capacidades tenga en esta 
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área tecnológica, podemos afirmar que se encuentra con un perfil 
de “sustentabilidad docente” o “sustentabilidad de la actividad do-
cente”, es decir, ante contingencias ambientales, sociales o sanitarias, 
podría seguir realizando su trabajo de docencia cumpliendo el obje-
tivo al igual que con las clases presenciales.

Al principio, tanto en el primer semestre de 2020, como en el 
intersemestral de julio-agosto, la curva de aprendizaje fue importan-
te, ya que no solo se tuvo una participación parcial en los recursos 
y herramientas tecnológicas, sino que se experimentó indecisión y 
tendencia a la baja en su uso; fue hasta el segundo intersemestral de 
agosto-septiembre cuando se estandarizó y generalizó el uso de la 
tecnología para las clases a distancia.

Si bien, al final hubo una mejoría en el uso y actividad docente 
con estas herramientas, es necesario profundizar en el tipo de ca-
pacitación y formación docente en el presente, además de evaluar 
qué tanto o tan bien está preparada la planta docente para el cum-
plimento de los objetivos en caso de una nueva crisis en la sociedad. 
Independientemente de su uso, es fundamental evaluar qué tan bien 
se lograron los objetivos de aprendizaje y cómo los alumnos evalua-
ron y sintieron el nivel de conocimientos que obtuvieron.
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RESUMEN

El presente trabajo pretende contribuir al análisis y discusión res-
pecto a los retos y desafíos que enfrentan las instituciones de edu-
cación superior respecto de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, ello mediante un análisis y valoración basados en la revisión 
documental del entorno virtual de aprendizaje como modalidad 
educativa y su aparente evolución natural de la ortodoxia basada en 
la presencialidad. Sin necesariamente llegar a conclusiones contun-
dentes, la reflexión expuesta aboga por enriquecer las disertaciones 
cognoscitivas en torno al fenómeno educativo y en cómo este transi-
ta hacia escenarios inciertos, ambiguos y con una incremental carga 
de complejidad; sin que ello desmotive la posibilidad de contribuir 
al discernimiento y el análisis crítico que fenómenos de esta natu-
raleza ameritan.

DE LA CLASE PRESENCIAL AL ENTORNO VIRTUAL 
DE APRENDIZAJE (EVA). 

REFLEXIONES SOBRE EL RETO DE LAS IES ANTE LA PANDEMIA
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PALABRAS CLAVE: entorno virtual de aprendizaje, modalidad 
educativa virtual, pandemia, práctica educativa.

INTRODUCCIÓN

En el año de 1998 veía la luz el libro Safari a la estrategia (Mintz-
berg et al.), obra literaria focalizada en una temática de carácter em-
presarial y con un fuerte acento en la forma de gestionar los recursos 
y capacidades empresariales. En dicho volumen, los autores utiliza-
ban con atingencia la fábula “Los ciegos y el elefante” para reconocer 
la imperante necesidad de una comprensión integral del impacto y 
efecto del desarrollo de estrategias para el buen funcionamiento de 
las entidades organizadas. Como acertaban en señalar:

Nosotros somos los ciegos y la formación de estrategia es nues-
tro elefante. Como nadie ha tenido la visión necesaria para 
apreciar a la bestia entera, cada uno ha puesto la mano sobre 
una u otra parte para "mofarse en completa ignorancia" sobre 
el resto. Sin duda no obtenemos un elefante mediante la suma 
de sus partes. Sin embargo, para comprender el todo, también 
necesitamos entender las partes. (Mintzberg et al., 1998, p. 15)

Veintidós años después, bien se puede aplicar la misma concepción a 
lo que actualmente se vivencia en torno a la educación y la comple-
jidad inherente que la situación sanitaria ha visibilizado. La educa-
ción es el elefante y quienes directa o indirectamente están vincula-
dos a dicha actividad representan a los ciegos que, basados desde una 
visión particular del fenómeno, arguyen distintas interpretaciones 
-y en algunas ocasiones soluciones- sobre la crisis que actualmente 
experimenta el sector educativo.
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Sin intentar caer en la falsa pretensión de que, al no conocer 
el fenómeno en su verdadera magnitud no se está en condición de 
reflexionar, dialogar, debatir y/o construir entendimientos al res-
pecto, es importante reconocer la necesidad de generar análisis e 
interpretaciones respecto a lo que es motivo de interés, pues ello 
representa una alternativa para aproximarse a la verdadera magnitud 
que representa la educación al tenor de su complejidad, diversidad y 
presencialidad intrínsecas.

Es bajo esta última óptica que el presente trabajo pretende pro-
vocar la reflexión en torno a la existencia de diversas y distintivas 
modalidades tecnofuncionales fuertemente vinculadas a la práctica 
educativa; para ello, se plantea en primera instancia la coexistencia 
de cuando menos tres modalidades educativas: la virtual, la presen-
cial y a distancia.

Sobre el escenario antes citado, se tejen algunas señalizaciones 
en relación con el entorno virtual de aprendizaje, el aula invertida 
y el aula virtual. Aquí resalta en importancia la pretensión de iden-
tificar en cada modalidad tanto sus alcances como limitaciones, te-
niendo el cuidado de no generar filias o fobias respecto a los mode-
los educativos representados. Por el contrario, la intención radica en 
representar a dichos instrumentos educativos bajo una perspectiva 
reflectante vinculada a sus dimensiones y características.

En la sección de discusión, se vierten algunas consideraciones 
respecto a los retos, desafíos e implicaciones que de suyo conllevan 
la adopción y/o utilización de determinada modalidad educativa, te-
niendo nuevamente el cuidado de no sesgar las reflexiones al mantener 
un considerable nivel de objetividad. En la última sección, se exponen 
algunas inquietudes al realizar el ejercicio de vincular lo expuesto a 
lo largo del trabajo con las instituciones de educación superior, expo-
niendo para ello algunas consideraciones que bien pueden ser origen 
y motivo de nuevas aproximaciones al fenómeno en estudio.

DE LA CLASE PRESENCIAL AL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE



48

Condiciones iniciales
No es reciente el hecho de afirmar que cada estudiante aprende de 
manera distinta1, esto es, el docente -aun antes de la pandemia- se 
enfrentaba a la condición de impartir clases presenciales a estudian-
tes que aprenden con un estilo particular y, con ello, al desarrollo 
adecuado del contenido, materiales y estrategias para cumplir ca-
balmente con lo dispuesto en los programas de estudio. Bajo esta 
perspectiva y con mayor énfasis en el contexto de la pandemia, se 
esgrime que el docente debería conocer a sus estudiantes; para ello 
y bajo escenarios ideales, se requiere que el profesor contemple las 
condiciones específicas de los estudiantes de un grupo concreto, 
particularmente en lo relativo a su forma de aprender. Estas señali-
zaciones apuestan por la adopción de diversas estrategias didácticas 
y técnicas mediante el uso de las herramientas tecnológicas para de-
sarrollar un adecuado entorno virtual de aprendizaje (EVA).

Por otro lado y de acuerdo con la perspectiva constructivista en 
la educación2, el conocimiento es una construcción social, generada 
entre el sujeto que aprende y el objeto a conocer; esta construcción 
se realiza a partir de las interacciones con determinado contexto, 
particularmente con las prácticas culturales e institucionales, y las 
mediaciones sociales con los otros3. En ese sentido, el proceso de 
enseñanza aprendizaje requiere ser contextualizado, esto es, el es-
tudiantado debe realizar tareas situadas y significativas, llegando a 
comprender el sentido de estas y resolviendo los problemas corres-
pondientes a su realidad, posibilitando un aprendizaje que forje los 
puentes cognitivos entre los conocimientos previos y los propuestos, 
con elementos de aprendizaje potencialmente significativos.

1  Por ejemplo, activo, reflexivo, teórico y pragmático (Honey y Mumford, 1992; Téllez, 2005; Acevedo y 
Rocha, 2011) o por los canales de percepción visual, auditivo o kinestésico (Dunn y Griggs, 2000).

2  Donde se reconocen como los principales autores a Piaget, Ausubel, Vygotsky (Ortiz, 2015).
3  Para revisar la cuestión de la construcción social de la realidad y sus límites, confrontar a Berger y 

Luckmann (2006) con Searle (1997) y Hacking (2001).
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Modalidades en educación
La educación ha evolucionado en muchos aspectos a lo largo del 
tiempo y en el ámbito actual también se ha visto un cambio en 
cuanto a sus modalidades (tabla 1). Si bien es cierto que permanece 
el modelo tradicional conformado por un docente con uno o varios 
estudiantes en el mismo lugar y al mismo tiempo, donde los alum-
nos son concebidos como receptores de la información que trans-
mite el profesor, también reviste importancia destacar la creciente 
presencia de la educación a distancia (y la remota), que presenta la 
oportunidad de llevar la educación a lugares lejanos y principal-
mente a los adultos, pues se adapta a sus tiempos y ocupaciones. 

En términos ideales, es en el segundo modelo en el cual el 
estudiante se hace cargo de autorregular su educación y, si se con-
sidera el innegable impacto de la tecnología en el sector, se está en 
presencia de condiciones adecuadas para que el estudiante asuma 
las riendas de su educación (esto último anclado en modalidades 
como la educación en línea y la virtual).

Empero, las modalidades no son absolutas ni excluyentes 
toda vez que hay componentes que se han mantenido, adaptado o 
adoptado y una de las grandes revoluciones se está dando con las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el inter-
net, los cuales en este momento de cuarentena han permitido la 
sobrevivencia de organizaciones escolares, docentes y estudiantes; 
en pocas palabras, de la educación. A pesar de que esta tecnología 
no es nueva, la mayoría de los involucrados no estaban preparados 
para el cambio, por esta razón es importante detenerse a explorar, 
analizar y reflexionar en torno a las distintas opciones que se ofre-
cen y cómo se puede, desde las diferencias y semejanzas de cada 
una, enriquecer esta práctica.

Los modelos mencionados en el cuadro comparativo 1 apoyan 
el proceso de enseñanza aprendizaje enfocados en la formación del 
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estudiante, sin soslayar que el desarrollo de los contenidos debe 
ser adecuado según el medio utilizado y la modalidad en que se 
trabaje, tanto en el aula física como lejos de ella, teniendo presente 
el matiz necesario para decantarse (o adaptar) por unas prácticas u 
otras, ya que su relevancia es distinta en cada una. 

Así, el entorno, las personas, los contenidos y el diseño, entre 
otros, deben ampliar las posibilidades formativas del estudiante, 
mismas que pueden oscilar desde los materiales más sencillos, por 
ejemplo, el texto impreso utilizado por el docente con sus estu-
diantes dentro del aula, hasta manejar el simulador de un robot ci-
rujano a distancia. Todas las alternativas existentes tienen un lugar 
en la educación y su finalidad debiera ser el aprendizaje autónomo.

También lo expresado en el cuadro comparativo 1 permite vi-
sibilizar que cada modalidad de educación tiene sus alcances y li-
mitaciones. Algunas de las bondades de la educación virtual son: 
a) tanto las plataformas que se utilizan como los materiales son 
fácilmente objeto de actualización y vigencia; b) su producción y 
transmisión es cada vez menos costosa y fácil de realizar y; c) gra-
cias a la educación a distancia se puede llevar el proceso de ense-
ñanza aprendizaje a lugares lejanos y/o de bajos recursos. 

En contraposición a los beneficios, es menester mantener pre-
sente que el contacto humano y la socialización es vital para las 
personas, sobre todo en las etapas tempranas, y en secuencia, co-
nocer directamente al estudiante permitirá individualizar su for-
mación con miras a obtener lo mejor de cada uno. El resultado de 
esta necesaria interacción social desemboca (o debiera hacerlo) en 
una responsabilidad compartida entre los diferentes actores que 
explícita o implícitamente participan en la actividad educativa. Sin 
duda que estas últimas señalizaciones son el primordial referente 
de análisis frente a la presencia e incidencia de las actuales moda-
lidades de enseñanza aprendizaje, destacándose los entornos vir-
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tuales de aprendizaje, el aula invertida y el aula virtual. Permítase 
aquí la arbitraria elección de dichos modelos para cumplir con el 
objetivo del trabajo.

Entorno virtual de aprendizaje (EVA)
El EVA es un ambiente virtual de enseñanza aprendizaje que in-
tegra las herramientas digitales atendiendo a dos aspectos: el edu-
cativo y el tecnológico (Cocunubo, Parra y Otálora, 2018). Bajo la 
misma mirada, también es concebido como un instrumento digital 
polivalente que permite personalizar la educación, impulsando con 
ello el aprendizaje del estudiante o las actividades que conducen a 
este y valiéndose de una gran cantidad de herramientas digitales 
de comunicación didáctica, que reconocen la especificidad de los 
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estudiantes al adaptar las metodologías educativas y herramientas 
didácticas a las condiciones y habilidades concretas de estos (Urqui-
di, Calabor y Tamarit, 2019).

Reviste importancia aquí destacar las características distintivas 
del EVA, donde resaltan: a) interactividad, siendo el punto de en-
cuentro entre los integrantes de la comunidad escolar, pero centrado 
en el estudiante como actor de su aprendizaje; b) flexibilidad, dada 
por diversas funcionalidades y herramientas siempre adaptables a la 
comunidad escolar específica; c) escalabilidad, con capacidad para 
grupos y equipos con distinto número de estudiantes, contenidos y 
materiales; d) estandarización, posibilitando la interacción con dife-
rentes formatos de archivos y objetos de aprendizaje, pero siempre 
con un grado de confiabilidad razonable (Boneu, 2007).

Aunado a lo anterior, la implementación del EVA requiere o 
demanda la existencia de condiciones que faciliten su manejo y 
operatividad, destacándose: 1) apoyo institucional, que favorezca la 
cooperación de los actores de la comunidad educativa para el de-
sarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente en la 
generación y manejo de la información, el soporte tecnológico y la 
operación de la infraestructura; 2) desarrollo de los cursos, donde 
se estipulen las reglas para el diseño, desarrollo y evaluación de los 
cursos, incluyendo la participación de los diversos actores de la co-
munidad escolar; 3) técnicas de enseñanza aprendizaje, asegurando 
las actividades relacionadas con la pedagogía, particularmente las 
disímiles formas de interactividad; 4) recursos de aprendizaje, esta-
bleciendo los elementos de apoyo al proceso educativo, por ejemplo, 
el acceso a bibliotecas y repositorios mediante internet; 5) apoyo a 
estudiantes, proporcionando todos los servicios que se tendría en 
una modalidad presencial; 6) apoyo a los docentes, incluyendo todos 
los recursos y soportes para garantizar su desempeño en las clases 
de la modalidad virtual; 7) evaluación y valoración, definiendo las 
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pautas para evaluar los planes y programas (Francisco, 2012). Bajo 
la anterior tesitura, el núcleo del EVA son tanto las herramientas di-
gitales como los dispositivos mediadores en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los miembros de la comunidad escolar, especialmente 
de los estudiantes. 

Vale la pena detenerse aquí para recuperar de forma sintética, al-
gunas de las categorías comúnmente adjudicadas a las herramientas 
digitales, pues representan el gozne del proceso de enseñanza apren-
dizaje bajo la modalidad del EVA. Se destacan de manera enuncia-
tiva: 1) herramientas orientadas al aprendizaje, como pizarra digital, 
foros, portafolio digital, reuniones virtuales, mensajería instantánea, 
correo electrónico, intercambio de archivos, archivos en la nube, so-
porte multiformato, servicios de presentación multimedia, llamadas, 
videojuegos y ludificación, podcast, blog, wikis, envío y aplicación de 
encuestas, realidad aumentada y virtual, entre otras; 2) herramientas 
orientadas a la productividad, como acceso a favoritos, calendario, 
gestión de proyectos, gestión de comunicación, gestión y mejora del 
talento humano, suites, servicios de noticias y clima, actualizaciones 
y avisos automatizados, soporte a la sindicación de contenidos; 3) 
herramientas de soporte para la autenticación de usuarios, meto-
dología de trabajo y ayuda, asignación de roles, procedimiento de 
aprendizajes autónomos, proceso de matrícula y asignaturas, ges-
tión de las herramientas digitales del EVA, soporte técnico, trámites 
administrativos, calificaciones y certificados (Boneu, 2007; Gar-
cía-Valcárcel, 2016; Smith, 2014).

Comunicación en el EVA
La comunicación es un componente central en la interacción huma-
na. Esta premisa teleológica también puede ser aplicada al proceso de 
la construcción del conocimiento en el ámbito escolar, colocando el 
acento en ubicar el grado de efectividad del acto comunicativo, para 
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los emisores y receptores, ya que el intercambio de información se 
circunscribe a este acto, siendo extensivo a los ambientes digitales.

Si bien asertividad, claridad, escucha y empatía se consideran ele-
mentos centrales de la comunicación, estas condiciones representan 
un considerable grado de complejidad en el quehacer docente, pues 
no necesariamente comulgan con el deber de cumplir con los elemen-
tos mencionados y transmitir el mensaje con el impacto requerido. 

Como ejemplo de la condición anterior, se expresa la siguiente 
contrastación: por una parte, los datos y la información utilizados 
en la práctica docente se mostrarán en una presentación con au-
dio, video, imagen o un texto, siempre utilizando una herramien-
ta tecnológica por medio de internet; pero esta situación en forma 
natural exige o implica un esfuerzo doble, ya que el contenido y los 
aprendizajes esperados -mensaje-, deben estar en comunión con la 
herramienta tecnológica -medio- por la cual se llegará al auditorio.

Se pueden, entonces, reconocer algunos elementos relevantes de 
la comunicación en el EVA; a) interacción de los actores educativos, 
esto es, entre los miembros de la comunidad escolar -estudiantes, 
docentes, administrativos, directivos y padres de familia- sea para 
el proceso de enseñanza aprendizaje, orientación educativa o acom-
pañamiento socioemocional; b) mensajes orales y escritos; es decir, 
cuando se exponen datos e información a un auditorio considerando 
el objetivo que se busca en el acto comunicativo, atendiendo a las 
condiciones del lenguaje verbal y no verbal bajo el contexto de las 
herramientas tecnológicas en la interacción de los actores escolares; 
c) comunicación síncrona y asíncrona, en el EVA el intercambio de 
datos e información se genera por un dispositivo electrónico inter-
conectado -computadora, tableta, televisor inteligente, smartphone, 
entre otros- por internet, permitiendo la interacción en línea en 
tiempo real (sincrónica) con la “presencia” de los actores escolares 
o con mensajes grabados (asincrónica) en las distintas herramientas 
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tecnológicas. La primera posibilita una mayor motivación e inte-
racción entre los agentes educativos, en la segunda se privilegian 
los procesos “fuera de línea”, no simultáneos, con todas las venta-
jas que conllevan, por ejemplo, revisar una videoclase en múltiples 
ocasiones, visualizar un seminario web fuera del horario de clase, o 
solucionar un caso de estudio.

Finalmente, es importante considerar dos condiciones de la co-
municación en línea: primero, esta requiere una interacción constante 
entre los actores escolares, por ejemplo, los mensajes instantáneos, en 
correo electrónico o foros deben ser respondidos de manera asertiva, 
precisa y oportuna; segundo, los intercambios de datos e información 
se generan unidireccional, bidireccional y multidireccionalmente, por 
lo que esto se debería considerar para asegurar su efectividad, en ob-
servancia de la herramienta tecnológica utilizada (tabla 2).
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Modelo educativo ante la emergencia sanitaria
Aunque no es posible vislumbrar todos los efectos que tendrá la 
pandemia en la educación, específicamente en su práctica, el Foro 
Económico Mundial (2020), reconoce cuatro cambios en la edu-
cación con el fin de preparar mejor a los estudiantes para el futuro 
incierto: a) educar a los ciudadanos de un mundo interconectado, 
justamente la pandemia demuestra que estamos muy interconecta-
dos a escala mundial; b) redefinir la función del educador, se debe 
abandonar la idea del docente como dueño del conocimiento que 
imparte sabiduría a sus alumnos; c) enseñar las competencias nece-
sarias para la vida, ya que dado el contexto cambiante y ambiguo los 
estudiantes necesitan resiliencia y adaptabilidad; d) liberar la tecno-
logía para impartir educación, es pertinente que las organizaciones 
escolares de todo el mundo aprovechen las herramientas digitales 
para generar contenidos de aprendizaje a distancia, dirigidos a estu-
diantes de todos los sectores.

Por otro lado, se han identificado ocho características críticas 
para re-pensar el aprendizaje en la denominada Educación 4.0: a) 
habilidades de ciudadanía global, b) habilidades de innovación y 
creatividad, c) habilidades tecnológicas, d) habilidades interpersona-
les, e) aprendizaje personalizado y a su propio ritmo, f ) aprendizaje 
accesible e inclusivo, g) aprendizaje colaborativo y basado en pro-
blemas, h) aprendizaje permanente e impulsado por los estudiantes 
(Foro Económico Mundial, 2020). Todas ellas potenciadas por el 
contexto de la pandemia, dado que algunas ya se consideraban ne-
cesarias antes de la emergencia sanitaria.

Finalmente, es posible afirmar que la pandemia ha transforma-
do en forma radical a la educación. Para sustentar esta afirmación 
se cuenta con alguna evidencia documentada: Primero, el SARS-
CoV-2 ha dejado fuera de las aulas a más de 1200 millones de estu-
diantes, cerrando escuelas en todo el planeta. Segundo, la educación 
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se movió al modelo e-learning de golpe, por lo cual la enseñanza 
se lleva a cabo a distancia y en plataformas digitales. Tercero, los 
resultados de varias investigaciones sugieren que el aprendizaje en 
línea aumenta la retención de la información y lleva menos tiempo, 
en otras palabras, es más eficaz (Foro Económico Mundial, 2020). 
Esto podría significar que los cambios generados por la pandemia 
impulsarían el nuevo modelo educativo híbrido, centrado en habili-
dades como el pensamiento crítico, la resiliencia y la adaptabilidad 
(Campaña, 2020).

CONCLUSIONES

Las instituciones de educación superior (IES), no son sustancial-
mente distintas a cualquier otra organización dedicada al ramo 
educativo, pues todas convergen en la pretensión de contribuir a la 
formación educativa de seres que desempeñen un rol activo en sus 
espacios de actuación social. 

También puede argüirse que dichas instituciones están “ciegas” 
(siguiendo la metáfora indicada en la introducción) pues el fenó-
meno que enfrentan es de naturaleza compleja y multiforme y, con 
ello, surgen a la superficie algunas de las falencias y/o tensiones que, 
si bien pueden ser precedentes al fenómeno de la pandemia, es in-
negable que esta última los ha evidenciado con mayor claridad y, en 
algunos casos, ha ocasionado nuevos retos y desafíos para la funcio-
nalidad y operatividad satisfactorias.

Sin embargo, las IES tienen la cualidad de aglutinar en sus filas a 
especialistas, estudiosos y críticos que en su carácter de docentes y/o 
investigadores, conjuntan competencias y capacidades para inten-
tar dilucidar y develar los efectos y alteraciones vigentes en relación 
con los procesos de enseñanza aprendizaje. Aquí, al mismo tiempo, 
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resalta la responsabilidad de estos organismos para generar nuevas 
aproximaciones y saberes que intenten responder con mayor preci-
sión y profundidad al tema de interés.

Derivado de lo anterior, el estudio y análisis de los artefactos 
tecnoeducativos disponibles para llevar a cabo la función formati-
va representan la oportunidad para valorar con mayores elementos 
cognoscitivos la toma de decisiones sobre la hoja de ruta que en lo 
particular, pero también a nivel general, debieran seguir las entida-
des que componen el sector de la educación.

Sin duda que la resultante del presente trabajo refleja más in-
quietudes y dudas que certezas, pero es precisamente esta actitud 
crítica lo que puede originar nuevos andamiajes epistemológicos 
para estar en condiciones de hacer frente al devenir del fenóme-
no en estudio. Continuar explorando las alternativas existentes para 
la construcción colectiva del saber es condición sine qua non del 
avance y mejora de lo existente; de lo contrario, se estaría en una 
situación de fatalidad y/o conformismo frente a fenómenos de alto 
impacto como el que actualmente trastoca la dinamica educativa.

Queda para el futuro la necesidad de incrementar los esfuerzos 
para dimensionar en justa medida las aportaciones que, en materia 
de tecnologías de la educación y la comunicación, puedan ofrecerse 
como alternativas que subsanen y resarzan en mayor o menor me-
dida el escenario actual fuertemente impregnado por la incertidum-
bre, la desazón y la vacilación manifiesta.
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RESUMEN

Situados en el contexto de la transformación de la educación supe-
rior hacia la cuarta revolución industrial, proceso acelerado por la 
pandemia del COVID-19, se lleva a cabo una transición del mo-
delo educativo presencial en la División de Negocios (DN) de la 
Universidad Intercontinental (UIC), por un modelo híbrido, lo cual 
se suscribe como ilustración al paradigma de la transformación pro-
funda que acontece en la educación superior, en el que, con el fin de 
asegurar pertinencia, las universidades están llevando a cabo.

PALABRAS CLAVE: modelo educativo híbrido, transformación 
de la educación superior, consecuencias del COVID-19 en la edu-
cación superior.
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INTRODUCCIÓN

La educación superior será transformada y no podrá ser como se co-
nocía antes de la pandemia del COVID-19. Este proceso de profun-
do cambio, si bien había comenzado en este siglo, se ha acelerado y en 
menos de un año se están asentado las bases de esta transformación. 
El objetivo de este texto es conocer los retos y oportunidades, en este 
proceso de transición, para determinar las estrategias de la DN, con 
el propósito de incidir en un cambio y asegurar la calidad educativa 
ofertada. El texto se integra de dos apartados: el primero que muestra 
las etapas de esta transformación (RAE, 2019). En el segundo apar-
tado se explora cómo se van atendiendo algunos retos de este cambio, 
con lo cual se va estructurando un modelo centrado en el aprendizaje, 
a través de una mejora en la planeación de los cursos.

I. Etapas de una profunda transformación 
de la educación superior 
La transformación de la educación superior se puede entender en 
tres etapas que aquí se describen en la figura 1, identificando cómo 
es que la DN va asumiendo este cambio. Phill (2020), quien desde 
otras latitudes muestra un similar proceso, influye en esta esquema-
tización, que también coincide con otros autores que vislumbran 
una radical transformación en la educación superior. Al recorrer es-
tas fases, se va levantando información que permite dar sentido al 
cambio, probando acciones que van atendiendo los desafíos y retos, y 
estimule la creación de estrategias con que se están estableciendo las 
bases para la transformación del modelo educativo de la DN.
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RETOS Y ESTRATEGIAS EN LA DIVISIÓN DE NEGOCIOS UIC

a) Etapa 1. La llegada del virus: 
frente a la incertidumbre, adaptación
Cuando el COVID-19 llega a México, las universidades se van 
pronunciando y cerrando los campus uno a uno, hasta que es una 
medida oficial (DOF, 2020). Era inevitable, las clases había que im-
partirlas a distancia. Muchas instituciones ya contaban con herra-
mientas y tecnología educativa para modelos a distancia u online; la 
incorporación a estos modelos tenía varios lustros, aunque no había 
penetrado a toda la educación superior, incluso subsistía la sospecha 
de baja calidad de esta y por supuesto la resistencia a incorporar y 
desarrollar la docencia desde estos modelos.

En este momento se presentó una diversidad en la manera en 
que se impartían los cursos: los que se impartieron igual, sin modifi-
cación alguna en contenidos, actividades de aprendizaje ni criterios 
de evaluación. Otros, con las mejores y posibles adecuaciones tecno-
lógicas; y los menos, que se pasmaron al estilo de una mala señal de 
internet. Claro que se enlistan excelentes prácticas y buenos resul-
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tados, ya que hubo docentes que descubrieron buenos dispositivos, 
software o aplicaciones que le favorecieron el proceso de aprendizaje. 
Prevaleció lo urgente, la permanencia y continuidad, sobre lo impor-
tante, la calidad educativa.

En este estado de emergencia educativa, también incluyó for-
talecer el apoyo emocional, primordialmente a los estudiantes, pero 
también a los docentes y a toda la comunidad universitaria en gene-
ral. Se observó toda suerte de webinarios y talleres digitales para el 
acompañamiento o desarrollo de inteligencia emocional, resilien-
cia, incluso de espiritualidad, meditación y yoga. La continuidad 
del encierro y una práctica docente arrojada a la distancia, nos llevó 
a la adaptación y la resistencia, incluso a cultivar esperanza (UIC, 
2020), como forma de resistencia y seguir adelante. Esta primera 
etapa nos enseñó a repensar nuestro quehacer docente, adaptándo-
lo al contexto inédito que se nos vino repentina y bruscamente, a 
incorporar la tecnología a los cursos y también a no dejar de lado 
las dimensiones emocionales.

b) Etapa 2. El virus se instala: de la resiliencia 
al cambio e innovación 
En pleno incremento de casos de contagios, muertos y cansancio 
del personal de salud, llega un respiro imaginario para los docentes, 
los diferentes ciclos se van acabando y llega una pausa necesaria en 
verano. Prácticamente todas las instituciones se volcaron a capacitar-
se, integrando las tecnologías como única forma de continuar en su 
labor educativa. Aquellas tecnologías que ya estaban cobraron gran 
importancia y se colocaron al centro de los procesos de aprendizaje. 

Los conversatorios de asociaciones y de las propias instituciones 
de educación superior (IES) pasaron de centrarse en protocolos de 
regreso a campus (Bermúdez et al., 2020), con toda clase de medi-
das sanitarias y de prevención, a priorizar la capacitación en el uso 
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e incorporación de tecnologías de la información y tecnologías para 
el aprendizaje, aunque en menor medida, también en la formación 
didáctica o pedagógica en orden a convertir modelos presenciales 
en modelos híbridos, remotos o a distancia. En este periodo se pasó 
de la resistencia y adaptación, pensando en un retorno rápido, a la 
consideración de un cambio más largo y quizá permanente de la 
educación en general y de la educación superior en particular. Ha-
bría que innovar y realizar ajustes más estructurales y profundos. 
De la adaptación se pasó a la innovación y la posible disrupción, a 
través de un nuevo mindset y la incorporación de nuevas habilidades 
transversales, digitales y sociales para todos los docentes.

c) Etapa 3. Si el virus llegó o no para quedarse, 
el cambio, la disrupción y transformación sí
En la segunda mitad de 2020, segundo o tercer ciclo educativo 
para las IES, la práctica docente se afianzó en lo que empezó a de-
nominarse modelo híbrido. Los resultados de un par de ciclos de 
docencia vía remota, así como al menos un verano de una urgente 
capacitación y aplicación de tecnología, pero también a través de los 
replanteamientos y voces de docentes e investigaciones al respecto, 
permitieron focalizar mejor hacia dónde dirigir los esfuerzos de per-
manencia, viabilidad y pertinencia de la oferta y calidad educativa. 

En esta tercera etapa, la reinterpretación obliga a reconocer que 
se pasó de la necesidad de adaptación a una etapa de innovación y 
cambio, pero que ahora es necesario una ulterior etapa, en donde la 
palabra clave es trasformación. Esto significa que nos encontramos 
en un momento en que se trata de pasar de hacer el mejor esfuerzo 
por hacer bien las mismas cosas (adaptación), a hacer de otro modo 
las mismas cosas o bien a incorporar nuevas cosas (cambio e innova-
ción), a un cambio radical para hacer nuevas cosas, a hacer cosas di-
ferentes (transformación). Más allá del trabalenguas, hoy se piensa, 
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al menos, en pasar de eficacia a innovación a través de la mejora con-
tinua, y de ahí a disrupción, para, por fin lograr transformación, de 
tal manera que con esta se construya una nueva educación superior.

En esta ruta de transformación, ahora se muestra el tránsito que 
de manera reflexiva ha llevado a cabo la DN. Proceso en que se ha 
levantado información, activado acciones de adecuación y vislum-
brado nuevas estrategias para el aseguramiento de la calidad de los 
cursos que se imparten y de ahí a modificar su modelo educativo.

II. Análisis y diálogos transversales a la transición de la 
educación superior
a) El estudio
Conforme a las etapas descritas se diseña un estudio dividido en: a) 
el cambio de modalidad de forma imprevista y, b) la conformación 
de un nuevo modelo educativo. El estudio es no experimental, dado 
que no se controlan las variables ni se someten a otros factores ni a 
grupos de control; los datos se recolectan en dos momentos diferen-
tes, que corresponden a cada una de las dos etapas arriba descritas. 
El estudio es de tipo exploratorio y descriptivo, debido a que en 
la primera etapa su busca conocer la apreciación de los docentes y 
estudiantes ante el cambio abrupto de modalidad y con ello deter-
minar estrategias enfocadas a movernos a un cambio con sentido 
y calidad educativa, y en la segunda se centra en la percepción y 
el funcionamiento del modelo híbrido ante los estudiantes. En las 
dos etapas se trabajan variables relacionadas al modelo, se empleó el 
conteo, la cuantificación, la clasificación y medición objetiva de las 
variables para generalizar los resultados e intentar proponer solucio-
nes y seguir transformando y mejorando el modelo híbrido (Casta-
ñeda 2011, Hernández 2018). 

Este estudio es de corte cuantitativo por utilizar lo deductivo 
en el diseño y lo inductivo en el análisis al sintetizar hechos par-
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ticulares para llegar a conclusiones generales, se utilizan variables, 
dimensiones, indicadores y categorías con el empleo de técnicas 
estadísticas (Sautu et al., 2005), con las cuales se busca la manifes-
tación del fenómeno a través de un dato estadístico (Palella, 2012). 
A la vez, este estudio también es de tipo cualitativo porque busca 
comprender la naturaleza de las diferentes realidades sociales de los 
docentes y estudiantes sin omitir sus propias singularidades, a tra-
vés de sus comportamientos, experiencias, interacciones, acciones y 
sus sentimientos, y así poder explicar y comprender en un contexto 
particular la transición a la modalidad no presencial con la intención 
de identificar problemas específicos y concentrarnos en dar solución 
(Bernal, 2017).

b) Los instrumentos
En las dos etapas, la forma en que se construyen las muestras co-
rresponde a un esquema de muestreo por conveniencia debido a 
que estuvo sujeto a la disponibilidad y disposición de los indivi-
duos para contestar el instrumento (Wood, 2017 y Alison, 2017). 
Se construyeron diferentes instrumentos, cada uno para una etapa 
determinada y se montaron en la aplicación Google Forms. En la 
primera etapa, se parte de una tabla de especificaciones, se diseña-
ron dos cuestionarios, uno para docentes y otro para estudiantes, 
con el propósito de identificar desafíos y soluciones de la transi-
ción a la modalidad no presencial, con la intención de consolidar e 
institucionalizar las buenas prácticas, así como atender las áreas de 
oportunidad. Este cuestionario consta de tres secciones: la primera 
se enfoca a recabar los datos generales de estudiantes y docentes de 
la DN, la segunda en detectar el uso de tecnologías, problemáticas 
y beneficios de esta, y la tercera se orienta a la experiencia de ense-
ñanza, retos y soluciones. Debido a que el cuestionario se aplicó al 
final del ciclo escolar no hubo oportunidad de realizar una prueba 
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piloto, sin embargo, se sometió a la validación de tres expertos, que 
observaron el cuestionario y permitieron su ajuste final.

Se solicitó a los 108 docentes y 426 estudiantes que conforman 
la DN de la UIC, a través de los directores de carrera, que contesta-
ran el cuestionario dentro del lapso de una semana, después de ese 
tiempo se procedieron a preparar las bases de datos para su análisis. 

En la segunda etapa se construyó un cuestionario diseñado por 
una comisión de docentes, se solicitó a 416 estudiantes de la DN, 
a través de los directores de carrera, que lo contestaran, y una vez 
respondido se procesaron las bases de datos para su análisis. Las 
secciones revisadas son la experiencia con el funcionamiento del 
aula virtual y sus diferentes herramientas, la relación con el personal 
docente y el personal del programa académico, la evaluación del mo-
delo híbrido y la experiencia durante la pandemia. Finalmente, los 
resultados de las encuestas se resumieron mediante tablas y gráficas 
(Aragón, 2016).

Primera etapa. Adaptación
Los resultados se enfocan a variables asociadas con el modelo, y se 
observa que el 48.6 % de la planta docente de la DN que contestó 
la encuesta son mujeres y 51.4 % hombres; un docente en prome-
dio tiene 48 años de edad y una antigüedad docente de 16.7 años, 
donde la mitad de esta (8.4) ha colaborado en la UIC; 61 % cuenta 
con maestría, 21 % con licenciatura, 15 % con doctorado y 3 % con 
especialidad. Previo a la contingencia, la mayor parte de la planta 
docente (87.5 %) tenía experiencia en impartir sus cursos en la mo-
dalidad presencial; en mixta 41.7 % y a distancia el 51 %. 

En cuanto a los estudiantes, el porcentaje de mujeres es de 53.7 % 
y el de hombres 46.3 %, en promedio un estudiante tiene 21.3 años. 
En la DN se destaca que la totalidad de los estudiantes (100 %) tiene 
acceso a internet y en el caso de sus docentes casi todos (98.6 %). Los 
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dispositivos con los que cuenta la mayor parte de docentes y estudian-
tes son un teléfono inteligente (91.7 % docentes y 99.7 % estudiantes) 
y una laptop (90.3 % docentes y 89.8 % estudiantes), y son estos los 
más empleados en esta transición donde 88.9 % de los docentes y 88.7 
% de los estudiantes utiliza una laptop y un teléfono el 66.7 % de los 
docentes y 76.3 % de los estudiantes.

Para llevar a cabo esta transición se dispuso del uso de diferentes 
aplicaciones, y la mayor parte recurrió a las versiones gratuitas (72.2 
% de los docentes y 95.5 % de los estudiantes). En los docentes se 
presenta que 16.7 % accedió a las licencias o servicios con medios pro-
pios; 9.7 % utilizó licencias de otra institución, y solo el 1.4 % empleó 
las licencias ofrecidas por la UIC. El aprendizaje de las aplicaciones se 
dio principalmente por la práctica (68.1 % de los docentes y 92.7 % de 
los estudiantes), los docentes también recurrieron a tutoriales en línea 
(38.9 %); apoyo de un conocido (34.7 %); curso de otra institución 
(27.8 %) y cursos impartidos en la UIC (18.1 %).

Los retos tecnológicos que enfrentaron los docentes durante esta 
transición fueron aprender a utilizarlas (76.4 %), la compatibilidad 
de los dispositivos (33.3 %), ancho de banda (30.6 %) y adaptarlas a 
sus cursos (9.7 %). Para los estudiantes el mayor reto fue el ancho de 
banda (46.3 %), aprender a utilizarlas (41.8 %) y compatibilidad con 
sus dispositivos (28.8 %).

Durante la transición, las aplicaciones se emplearon con fines de 
comunicación (90.3 % en docentes, 79.7 % en estudiantes), inter-
cambio de archivos (75.0 % en docentes y 65.5 % en estudiantes), 
trabajo colaborativo (69.4 % en docentes y 62.1 % en estudiantes), 
trabajo síncrono (68.1 % en docentes y 44.1 % en estudiantes), al-
macenamiento de información (52.8 % en docentes y 69.5 % en 
estudiantes) y grabación de sesiones (26.4 % en docentes y 11.9 % 
en estudiantes). Las herramientas de comunicación con mayor uso 
fueron el correo electrónico (86.1 % en docentes y 91.5 % en es-
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tudiantes) y la aplicación WhatsApp (66.7 % docentes y 79.1 % 
estudiantes); para el trabajo síncrono Zoom (84.7 % en docentes y 
99.4 % en estudiantes) y Google Classroom (25.0 % en docentes y 
80.8 % en estudiantes); para almacenamiento de información Goo-
gle Drive (11.1 % en docentes y 49.2 % en estudiantes) y en trabajo 
académico Moodle (11.1 % en docentes y 3.4 % en estudiantes). 

La percepción de que las herramientas tecnológicas contribuyen 
al aprendizaje, es mayor en los docentes (86.1 %) en comparación 
con los estudiantes (53.7 %). Las herramientas que se consideraron 
de mayor utilidad, en una escala de 1 a 5, tanto por los docentes como 
por los estudiantes fueron Zoom (4.64 docentes, 4.35 estudiantes); 
correo electrónico (4.54 docentes y 4.49 estudiantes) y WhatsApp 
(4.46 docentes y 4.39 estudiantes). Por otro lado, tanto docentes 
como estudiantes consideran que las herramientas más pertinentes 
para mejorar el aprendizaje son Zoom (69.4 % docentes y 81.9 % 
estudiantes), correo electrónico (65.1 % docentes y 75.7 % estudian-
tes), Google Classroom (58.3 % docentes y 75.1 % estudiantes) y 
WhatsApp (45.8 % docentes y 61.0 % estudiantes).  

Experiencia de enseñanza-aprendizaje; retos y soluciones
La mayoría de los docentes imparten su curso en un estudio (56.9 %), 
apoyados en un escritorio o mesa (97.2 %) y sin distracciones (68.1 
%), mientras que los estudiantes suelen tomar clase o realizar sus acti-
vidades académicas en su recámara (60.5 %), en un escritorio o mesa 
(99.4 %) o en una cama (29.9 %) y con algún tipo de distracción ya 
sea parcial o total (71.1 %). Para la preparación de sus cursos y revisión 
de actividades a la semana el 41.7 % de los docentes dedicaron menos 
de una hora; 44.1 % entre una y cinco horas y 20.8 % entre seis y diez 
horas. Por otra parte, el 4.0 % de los estudiantes realizaban sus activi-
dades en menos de una hora; 44.1 % entre una y cinco horas; 29.9 % 
entre seis y diez horas, y 22 % en más de diez horas. 
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Las actividades de aprendizaje implementadas por los docentes 
durante la contingencia fueron exámenes (87.5 %), lecturas (79.2 
%), investigaciones (77.8 %), exposiciones (69.4 %), trabajos en 
equipo (63.9 %), sesiones síncronas (58.3 %), revisión de presenta-
ciones (54.2 %), grabación de videos (33.3 %) y consulta de tutoria-
les (20.8 %). Las principales dificultades con las que se enfrentaron 
los estudiantes para realizar sus actividades de aprendizaje fueron 
la conexión con la plataforma (16.9 %), exceso de trabajo (14.1 %), 
malos hábitos (10.7 %) y desánimo por la percepción de falta de 
compromiso del docente (9.6 %). 

Durante la transición, los docentes y estudiantes coinciden en 
que la manera de resolver dudas era durante la sesión (90.3 % do-
centes y 76.3 % estudiantes) y por correo electrónico (80.6 % docen-
tes y 71.2 % estudiantes), aunque los estudiantes declaran también 
que recurrieron a consultar a sus compañeros (73.4 %), consulta de 
fuentes (53.7 %) o a un familiar o conocido (18.1 %). En cuanto a 
la calidad de los cursos 72.2 % de los docentes y 38.4 % de los es-
tudiantes consideran que mantienen la misma que en la modalidad 
presencial; 15.3 % de los docentes y 4.0 % de los estudiantes piensan 
que es superior y el 12.5 % de docentes y 57.6 % de los estudiantes 
creen que son de una calidad inferior. El 96 % de los docentes consi-
dera que completó la totalidad de los temarios, a diferencia del 48 % 
de los estudiantes que declara haber concluido en la mayoría de sus 
materias; 42 % en pocas y 11 % en ninguna. Los estudiantes tienen 
mayor percepción de no haber alcanzado los objetivos de aprendiza-
je fijados en sus programas (68.9 %) en comparación a los docentes 
(29.2 %). En cuanto a evaluación, el 61.1 % de los docentes indica 
que modificó algunos aspectos; 33.3 % respetó los criterios fijados 
al comienzo del ciclo, y solo 5.6 % los modificó totalmente, lo cual 
contrasta con la opinión de los estudiantes, ya que el 70.6 % dice 
que los docentes respetaron los criterios establecidos al principio y 
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el 23.7 % considera que los modificaron por completo. El 88.9 % de 
los docentes asevera que la evaluación sí corresponde con el nivel de 
aprendizaje y solo el 57.1 % de los estudiantes está de acuerdo, y el 
34.5 % de ellos señala que fue de manera parcial; finalmente, la co-
rrespondencia entre la evaluación y el nivel de exigencia se considera 
mayor con un 63.9 % de los docentes y 62.1 % de los estudiantes.

Retos emocionales
La mayor parte de los docentes (79.2 %) y estudiantes (68.9 %) 
tardaron en adaptarse a la transición de modalidad en un periodo 
no mayor a dos semanas y al finalizar el semestre el 9.7 % de los 
docentes y el 23.2 % de los estudiantes declararon que todavía 
no se adaptaban al cambio. Durante la transición los docentes se 
sintieron conformes o adaptados (54.2 %); saturados o estresados 
(26.4 %) y a disgusto (19.4 %), en contraste los estudiantes se sin-
tieron inconformes o inadaptados (71.2 %), saturados o estresados 
(26.3 %) y adaptado (2.5 %). Los retos emocionales a los que se 
enfrentó el docente fueron estar estresado (29.2 %), con incerti-
dumbre (18.0 %) sentirse inadaptado (14.0 %), saturado (11.1 %), 
incomunicado (11.1 %), con desafíos (11.1 %) y frustrado por pro-
blemas técnicos (9.7 %) mientras que los estudiantes enfrentaron 
estrés (42.4 %), enojo (15.8 %), desánimo (10.8 %), desesperación 
(8.5 %) y soledad (6.2 %). Las principales estrategias que los do-
centes implementaron para resolver sus retos emocionales fueron 
solucionar problemas técnicos (23.6 %), distraerse (19.4 %), orga-
nizar su tiempo y actividades (13.9 %) y trabajar (11.1 %). Para los 
estudiantes, en cambio, sus principales soluciones son organizar su 
tiempo y actividades (15.8 %), aceptar la situación (14.1 %), y dis-
traerse (9.0 %), destaca que el 7.9 % declara no haber solucionado 
sus retos emocionales.
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Durante la transición, los docentes percibieron mayor apoyo de 
los directores de carrera (94.4 %) mientras que los estudiantes de sus 
docentes (80.2 %). 

Segunda etapa. Cambio e innovación
Entre ciclo y ciclo, se tuvo un periodo de cambio para adecuar las 
prácticas y operación a una mejor impartición de cursos. Para la 
UIC y la DN se propuso el objetivo de desarrollar habilidades peda-
gógicas y digitales en el docente para la mediación del aprendizaje 
empleando herramientas de las tecnologías para el aprendizaje y la 
comunicación. Esto se realizó desde un módulo instruccional que 
contiene todos los elementos y materiales necesarios para el apren-
dizaje de conceptos y destrezas, con presencia a distancia, ya sea de 
manera sincrónica del instructor. 
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Esta estructura significó que el profesor se capacitó con una po-
sibilidad de 20 horas por módulo, distribuidos en dos semanas, 6 
semanas para todos los módulos, los módulos sincrónicos progra-
mados escalonados para dar mayor posibilidad de formación.

Lo relevante de esta etapa no solo fue que se terminó de conocer 
y adoptar tecnología para continuar con los cursos. Se vislumbró la 
necesidad de acompañar la capacitación en tecnologías desde una 
nueva lógica didáctica y pedagógica. Pasar del modelo presencial 
a hacer lo mismo, pero con uso de tecnología, no busca la calidad 
académica, solo integra lo peor de dos mundos: lo monótono y uni-
direccional del modelo presencial y lo impersonal y autómata del 
modelo basado en la tecnología. Habría que buscar un equilibrio.

Tercera etapa. Transformación
Una vez que se proporcionó a los docentes mayores herramientas 
para desarrollar su labor en el nuevo modelo educativo, e iniciaron 
sus cursos incorporando paulatinamente nuevas metodologías di-
dácticas, el sucesivo paso de este seguimiento reflexivo fue evaluar 
diferentes aspectos relacionadas al modelo, para lo cual se aplicó un 
cuestionario a los alumnos de la DN. Se encontró que los estudian-
tes consideran que es buena su experiencia con el modelo híbri-
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do, tomando en cuenta el funcionamiento del aula virtual (Teams 
/Canvas) y el aporte de las diferentes herramientas como son las 
tareas, foros, videos y cuestionarios al aprendizaje; la labor docente y 
del personal académico-administrativo.

El 18 % de los estudiantes se han adaptado al modelo, el cual el 
8.1 % lo califica con buen funcionamiento, un 6.2 % indica que la 
mayor incidencia de la plataforma es que presenta fallas, el 6.7 % 
reconoce el esfuerzo, motivación y flexibilidad de los docentes, en 
cuanto a la DN el 1.4 % considera que ha realizado un buen trabajo, 
el 1.9 % piensa que la UIC administró de forma correcta la proble-
mática y el 0.5 % solicita capacitación. 

Reflexiones finales: la necesidad de adaptarse. 
La Unesco indica que México, por un año de pandemia, perde-
rá siete años de educación. Autores como Yuval Harari indican 
que la educación no será igual. Otros en cambio, indican que al 
final, el docente adquirirá competencias digitales, pero se reen-
contrará nuevamente en un salón con un escritorio, en donde los 
alumnos estarán de forma presencial. Las IES, en su contexto y 
variables cada una, venían avanzando en procesos innovadores de 
diferentes temas y ángulos, algunos en emprendimiento, otros, en 
innovación educativa, otros en modelos de responsabilidad social, 
otros en medición de aprendizaje y calidad educativa, algunos más 
en impacto y resultados, ahora todo se reformula a la luz de la 
pandemia, se habla ya de educación pospandemia, entendiendo 
que la educación no podrá ser igual a como estaba antes de la 
llegada del virus. 

Aquí algunos aspectos que contribuyen a la transformación de la 
educación superior, que han surgido del estudio que se ha realizado 
durante estas tres etapas de reflexión por la transición de un modelo 
y de la propia educación superior.
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a) La aceleración de competencias digitales 
Este aspecto pasa por una serie de temas y subtemas, que van des-
de la incorporación de tecnología educativa, capacitación docente y 
de toda la comunidad universitaria, pero también en un cambio de 
mentalidad hacia la tecnología y su aplicación a la educación; esta 
deberá ser equilibrada entre una resistencia anacrónica y descontex-
tualizada y una rendición a ella sin más. La llegada de tecnología 
implica un nuevo amalgamiento con lo presencial. La recuperación, 
cuando sea esta, de la educación presencial también deberá equili-
brarse con las experiencias ya ganadas desde modelos remotos. 

La recuperación de lo presencial servirá para desarrollar temas, 
enfoques o actividades más humanistas, prácticos y de vida univer-
sitaria. Todo aquello que no se pueda realizar vía remota, asumirá de 
mejor manera la presencialidad cara a cara. Quizá se convierta en 
un valor agregado costoso, pero necesario para varios aspectos en la 
formación y educación superior.

b) La necesidad de la recuperación de la dimensión humana
La experiencia de confinamiento y educación remota nos ha ense-
ñado, entre otras cosas, a no perder de vista lo realmente importante. 
La educación no es sino un servicio a la sociedad, que se traduce 
en la transformación de problemas y necesidades de toda índole en 
objetos de estudio y resolución con alternativas profesionales; esto 
incluye la transformación de la propia persona. Dicho de otra ma-
nera, si cada programa académico, cada asignatura o cada actividad 
de aprendizaje no implica que la persona se transforme a sí misma y 
se haga más humana, con claras características: medioambientalista, 
más demócrata, mejor ciudadano, líder para la paz, la educación su-
perior no será completa, carecerá de sentido y no será educación de 
servicio y transformación.
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c) Nuevas formas de aprendizaje
Se acelera la tendencia de acompañar a los títulos universitarios con 
microcredenciales y nuevas formas de aprendizaje. Por un lado, in-
novar en didácticas y pedagogías que acerquen a un aprendizaje más 
experiencial, digital y colaborativo.

Por otro lado, que esas nuevas formas de aprendizaje se incorpo-
ren al curriculum vitae de las personas como parte de su formación, 
educación y capacitación técnica, los microaprendizajes, la educa-
ción continua a lo largo de la vida, las certificaciones, etc.

En este aspecto, integramos el desarrollo de competencias hu-
manas y sociales. La trasformación de la educación superior estará 
acompañada de la transformación emocional, un nuevo mindset que 
permita que la inteligencia emocional oriente comportamientos po-
sitivos, colaborativos, empáticos e íntegros.  

  
d) Nuevas formas de gestión y estructuras universitarias
El liderazgo como orientación de construcción de futuro será in-
dispensable en la función directiva y de gestión de las IES. En una 
era que lamenta no tener líderes sociales y de otra índole, en el 
ámbito educativo el liderazgo será no solo parte de la base en la 
formación de profesionales, sino también en la conducción de una 
educación de futuro. 

Del mismo modo, nuevas formas de gestión, así como de es-
tructuras e incluso procesos, serán matizados por la flexibilidad y la 
agilidad. Esto se traduce en procesos digitalizados, democratizados, 
descentralizados y disruptivos, donde flexibilidad no será similar 
a anárquico, ni relativista, sino constructor, implicado, ágil para la 
atención, resolución y cambio que permita ubicar oportunidades y 
resolver amenazas.

Todos estos aspectos y muchos otros que se empezarán a de-
sarrollar, no pretenden ser recetas y mucho menos modelos únicos 

RETOS Y ESTRATEGIAS EN LA DIVISIÓN DE NEGOCIOS UIC



80

a imitarse, son consideraciones surgidas de aprendizajes urgentes 
e incluso dolorosos por la contundente llamada de atención de la 
pandemia. Van conformando parte de los denominados modelos 
híbridos, que, en el equilibrio de una parte presencial y una parte 
remota, vía tecnología, integre de la mejor manera la dimensión hu-
mana, en competencias digitales y en procesos de enseñanza; integre 
también los nuevos saberes, surgidos de nuevas interacciones y todo 
se organice desde nuevas formas de gestión y con nuevos liderazgos 
educativos. La reflexión continúa, pero el proceso de transformación 
de la educación superior no. 
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RESUMEN

Hoy en día, el cambio trae consigo el desafío de integrar la tecno-
logía y sus avances en la actividad humana. La enseñanza en las 
instituciones de educación superior (IES), enfrenta retos en este ru-
bro, para poder llegar a personas que no están físicamente presentes 
y lograr la interacción y la transmisión de conocimiento hasta la 
formación de profesionales. En este caso, se plantea un diplomado 
mixto, virtual y presencial, de tutorías en la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), cuyo objetivo es brindar la preparación ade-
cuada para dar respuesta a quienes buscan orientación en temas es-
pecíficos y hacerlo con la ayuda de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). La intención es brindar una propuesta 
para dar salida a los requerimientos del estudiante a través del pro-
fesor-tutor en cuanto al tema de la asesoría, buscando la mejora en 
enlaces, formas de interactuar y de acceder a la información.

PALABRAS CLAVE: TIC, enseñanza, virtual, tutorías.
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INTRODUCCIÓN

La llamada cuarta revolución industrial se caracteriza por la rapidez 
con la que evoluciona, el progreso digital y tecnológico y el impacto 
que genera en sistemas de todo tipo (Schwab, 2016). El poder de 
penetración que tiene la digitalización y las tecnologías de informa-
ción definen el surgimiento de nuevos desarrollos. Es innegable la 
interrelación que existe entre estas variables. Por ejemplo, los avan-
ces en las computadoras ayudan a que se puedan concretar otros 
avances como en la genética y la robótica. Respecto a la enseñanza 
en la cuarta revolución industrial, existe la necesidad de extender las 
premisas del cambio que esta ha generado en la educación, sus pro-
cesos y sistemas. De hecho, ahora se habla de la educación 4.0, de-
jando atrás los modelos tradicionales pues ya no resultan adecuados, 
ya que las exigencias imperantes les sobrepasan (Fundación Mapfre, 
2019). Definiendo la tecnología educativa, tenemos que está forma-
da por aplicaciones, conocimientos y herramientas tecnológicas que 
se pueden emplear en la educación (TecnoMagazine, 2018).

En base a las necesidades de la comunidad estudiantil y/o usua-
rios que buscan acceder a conocimientos a través de medios virtua-
les, se planteó un diplomado para que bajo las premisas de la educa-
ción 4.0 integrara la tecnología y la capacitación docente, teniendo 
en cuenta que el dinamismo de los roles se ha convertido en uno de 
los mayores parteaguas del entorno virtual de aprendizaje, donde 
el profesor, más que quien transmite el conocimiento se vuelve el 
guía que lleva al alumno al aprendizaje activo y colaborativo, em-
pleando los recursos disponibles, la retroalimentación, la creación 
de informes, la disponibilidad de ayuda técnica por parte de la Di-
rección de Educación a Distancia de la UAQ, con la participación 
de los siguientes instructores: Miryam I. Moreno Pacheco, María 
José Rangel Ayala, Valeria Nieto González, Adriana R. Contreras 
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Arias, Erik Muñoz González. Así también participaron como ins-
tructores los maestros Héctor Fernando Valencia Pérez y Ricardo 
Ortiz Ayala, quienes además tuvieron la idea original de estructurar 
el presente diplomado. Al final se describen la propuesta y los ele-
mentos que la integran. 

Antecedentes y justificación
La educación en el país tiene muchas carencias en diferentes niveles, 
de ahí que se hayan generado propuestas encaminadas a subsanarlas, 
una de estas se refiere a integrar la innovación en la enseñanza y 
hacerlo específicamente a través de estrategias como: “Apoyar el de-
sarrollo y la provisión de cursos en línea sobre pedagogía y métodos 
de enseñanza innovadores… como preparativo para el certificado de 
competencias docentes” (OECD, 2019).

El papel del tutor en los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), 
se basa principalmente en el compartir lo que sabe y en conducir al 
alumno al aprendizaje, y para ello debe emplear los elementos y me-
dios de comunicación acertados. Por lo mismo, instituciones como 
el Instituto Tecnológico de Celaya y la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas reconocen que debe de atenderse la formación en tuto-
rías (Padilla et al., 2013), ya que en la actualidad los cambios vertigi-
nosos así lo exigen. Los espacios y los estilos de aprendizaje para el 
desarrollo de los estudiantes ya no son tradicionales, sobre todo para 
el sector de la educación superior ( Jiménez et al., 2013).

En lo que respecta a la Universidad Autónoma de Querétaro, 
esta destaca la importancia de la necesidad de evitar la deserción 
escolar, razón por la cual está en funcionamiento el Programa Insti-
tucional de Orientación Psicopedagógica y de Tutorías, como me-
canismo para apoyar a los alumnos, así como personal destinado a 
atenderlos a través de la conformación de comités de tutorías. No 
se considera la actividad como una simple asesoría académica, sino 
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que también se requieren cualificaciones para que sean capaces de 
identificar necesidades para canalizar al estudiante a áreas que le 
pueden brindar otro tipo de apoyo (UAQ, 2019). Reconoce como 
eje de acción clave la implementación y uso de las tecnologías como 
un aspecto clave para llevar el programa a los alumnos y reforzar el 
proceso de aprendizaje.

OBJETIVO

Se busca proponer un recurso concreto para la capacitación en ma-
teria de tutorías, específicamente mediante un diplomado de tuto-
rías para reforzar la asesoría virtual y la comunicación acertada para 
satisfacer la demanda del usuario o estudiante. Para ello conviene 
responder:

• ¿Qué aspectos debe integrar el diplomado para funcionar 
como una herramienta de capacitación y apoyo?

• ¿Cómo ha de integrarse el aspecto de la educación 4.0?
• ¿Qué temas son de importancia en cuanto a las competencias 

para la formación docente, específicamente en el fortaleci-
miento del tutorado?

Marco teórico
La manera en la que tradicionalmente se realizaban muchas de las 
actividades ha cambiado radicalmente por la tecnología que, de for-
ma vertiginosa, ha generado replanteamientos de la vida como se 
conocía, ejemplo de ello es la educación, que anteriormente estaba 
basada en los libros y el medio de comunicación más común era 
presencial, frente a un grupo de personas en un salón de clases. Hoy 
más que nada, no se puede considerar a la educación como una in-
dustria, por lo mismo a los estudiantes no se les puede tomar como 
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consumidores de productos, sino que es necesario profundizar más 
allá. Es necesario ver a la educación basándonos en la tarea de servir, 
a través de procesos, información y conocimiento, para llevar a las 
personas a determinado desarrollo (Carneiro et al., 2016). Estamos 
viviendo en la cuarta revolución industrial, en donde los libros im-
presos y el lápiz, poco a poco han sido desplazados por los avances 
que imperan en el momento, se exige a las escuelas y universidades 
mayor dinamismo y capacidad de adaptación, así lo plantea Bueno 
al hacer alusión a la cultura y la forma de comunicación que deman-
da cada una (Blázquez, 2001).

La cuarta revolución industrial trae consigo desafíos impor-
tantes para las universidades, para desempeñarse plenamente en la 
era digital, algunos de estos retos son, de acuerdo con Thompson 
(2017): trabajar de manera interdisciplinaria, explotar su capacidad 
para experimentar, tener un mayor acercamiento a la industria, inte-
grar clústeres en áreas específicas, dar mayor importancia al impacto 
social de los proyectos que se desarrollen y promover el desarrollo 
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de nuevas habilidades en los estudiantes. En el sitio de la Unesco 
(2016) se especifica un modelo, tomando en cuenta esta era caracte-
rizada por la tecnología, en este destacan las competencias relacio-
nadas con el diseño, la implementación y la evaluación de espacios 
educativos mediados por las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC):

• El diseño de escenarios educativos se enfoca en la planifica-
ción y organización de elementos para la construcción de es-
cenarios educativos apoyados en las TIC.

• La implementación se refiere principalmente a la puesta en 
marcha del diseño y planificación de un escenario educativo.

• La evaluación de la efectividad de los escenarios educativos 
tiene que ver con la valoración del impacto de los escenarios 
educativos creados en los estudiantes o el público usuario.

• Las competencias se interrelacionan con los llamados niveles 
de apropiación, mismos que tienen que ver cómo el docente 
usa la tecnología en prácticas específicas, es decir, su capacidad 
de integración, reorientación y evolución. En el Modelo de 
Competencias y Estándares TIC hay estrategias de formación 
que la Unesco sugiere para los educadores, para fortalecer las 
comunidades de aprendizaje:

• Aprendiendo de otros.  Las personas aprenden de un experto, 
que a través de su experiencia y conocimiento lleva a cabo ac-
tividades de carácter formativo como son los cursos genéricos, 
los talleres y los diplomados.

• Aprendiendo con otros. Se contextualizan estrategias que pro-
mueven el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades so-
ciales y de comunicación, además del logro de metas en colabo-
ración con otros. Para ello se pueden utilizar herramientas como 
foros, talleres, lugares de reunión virtuales, webinars y seminarios.
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• Aprendiendo juntos. Su objetivo es propiciar el aprendizaje en 
red, con lo que destacan nuevas posibilidades para el beneficio 
común, el intercambio de información, la comunicación y la 
difusión del conocimiento.

La autogestión del aprendizaje. La orientación que tienen las per-
sonas hacia la construcción del conocimiento permite el apoyo de 
materiales como videos educativos, videos tutoriales, objetos de 
aprendizaje y los cursos en línea masivos y abiertos (MOOCS, por 
las siglas en inglés de massive online open courses).

El modelo propuesto sugiere dejar atrás las formas tradicionales 
de la enseñanza, como la educación 1.0, donde la transmisión de co-
nocimiento parte únicamente del profesor al alumno con tendencia 
al trabajo y pruebas individuales. La tarea ahora consiste en dirigir 
los esfuerzos mayormente a la educación 4.0, la cual implica otras 
formas de trabajo y requerimientos para los involucrados (Fundación 
Mapfre, 2019), en esta la cooperación es la base de la enseñanza, la 
comunicación es el principal medio para el aprendizaje, la resolución 
de problemas reales, el pensamiento estratégico y el aprendizaje real, 
son pilares en la educación actual y las tecnologías de la información 
y comunicación son herramientas de suma importancia para el acce-
so, la organización, la creación y la difusión de contenidos. También 
se necesitan superar las barreras que habitualmente hay en un aula 
normal (Moll, 2016), como la inhibición y atención de los alumnos, 
la tolerancia al cambio, el control emocional, la iniciativa, la planifi-
cación, la organización del material y el monitoreo. 

Antes de plantear una clase virtual, conviene definir en qué 
consiste el EVA, ya que es necesario para la enseñanza en la cuarta 
revolución industrial. Consiste en “un espacio creado para que quie-
nes acceden a él y con ayuda de la informática y la tecnología de la 
comunicación, puedan obtener nuevas habilidades o conocimien-
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tos; es decir, es un software para gestionar actividades de formación 
virtual” (Aulaplaneta, 2019). Cuando se emplea otro espacio como 
salón de clases, cuando el medio de comunicación principal es la 
computadora, las habilidades entran a un nivel de exigencia mayor, 
para realmente estar en la posibilidad de enfrentar los desafíos de la 
cuarta revolución industrial, de llevar a las personas a interactuar de 
una mejor manera en el ambiente virtual y de fortalecer la relación 
docente-alumno. Destacan las siguientes (Thompson, 2017):

• Habilidades cognitivas. Creatividad, razonamiento lógico y 
matemático.

• Habilidades de contenido. Expresión oral y escrita, compren-
sión de la lectura, pensamiento activo y conocimiento digital.

• Habilidades de proceso. Monitoreo, escucha activa y pensa-
miento crítico.

• Habilidades sociales. Coordinación, negociación, servicio, en-
trenamiento y enseñanza a los demás.

• Habilidades sistemáticas. Toma de decisiones y análisis de sis-
temas.

• Habilidades de solución a problemas complejos.
• Habilidades de gestión de recursos financieros, materiales, de 

personal y de tiempo.
• Habilidades técnicas como operación, control, mantenimiento 

y reparación de equipos; programación, calidad, tecnología y 
diseño de la experiencia de usuario y la solución de problemas.

Es muy importante considerar que el aula virtual debe planearse con 
aspectos concretos, primeramente, de acuerdo al contenido de los 
temas y las habilidades que han de desarrollarse, para esto primero 
debe de haber una evaluación de las herramientas y plataformas que 
se pueden emplear para la interacción profesor-alumno. Algunas 
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formas en las que las TIC se hacen presentes como facilitadoras 
para llevar a cabo la transición de los modelos tradicionales de la en-
señanza son: la proyección de video y el uso de diapositivas, el dibujo 
y el apunte digital, la comunicación de tareas y proyectos a través 
de las redes sociales y/o correo electrónico. Otras de las actividades 
que ayudan a desenvolver la docencia en el ambiente virtual son los 
foros, el chat y el wiki, actores comunes hoy en día en la era de la 
comunicación tecnológica (UTN, 2018).

Debido a que se ha descrito la situación que persiste de dirigirnos y 
ser parte de la educación 4.0 en la medida de lo posible y de acuerdo 
a los recursos disponibles, se plantea la propuesta de un diplomado 
de tutorías por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. El 
diplomado se hizo ajustándose al marco de actuación que provee el 
sistema educativo al que pertenece la UAQ y desde luego, tomando 
en cuenta las premisas de la cuarta revolución industrial y específi-
camente las de la educación 4.0.

LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN 4.0
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RESULTADOS

Una vez que se hubo realizado el planteamiento, se definieron los 
recursos que habrían de utilizarse, es decir hacer mano de los medios 
virtuales, internet, redes sociales, equipo de cómputo y equipo móvil 
de comunicación. El periodo mínimo en el que debía de tenerse la 
propuesta se estableció que fuera un mes como máximo. Teniendo 
en cuenta que hay muchas personas preparadas en cuanto al cono-
cimiento se refiere, son expertos en su área, pero al tratar de comu-
nicar o llegar realmente al alumno, hay una serie de desafíos como 
lo son el uso de elementos electrónicos o la elección de medios para 
dar respuesta a requerimientos, entre otros, esta propuesta va enfo-
cada a crear una opción para proveer de capacitación en cuanto a las 
competencias que hoy se desprenden para ejercer la tutoría como 
actividad de apoyo. 

• Definición del nombre y objetivos.
Debía ser un nombre que destacara la necesidad latente en la co-
munidad de la universidad, así fue como se formuló que se llamaría:
La tutoría: estrategia de innovación en la educación superior.

• Participantes.
Dirigido a profesores de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración, interesados en la labor tutorial. Abierto a mínimo 
15 y máximo 21 participantes.

• Definición de tiempo y lugar del diplomado.
El tipo de diplomado sería mixto con una duración del 24 de 
agosto al 9 de noviembre de 2019 (160 horas virtuales y 15 
horas presenciales). La parte virtual se apoyaría de la plata-
forma de la UAQ y la parte presencial en sus instalaciones. 
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Semanas efectivas 12, horas de teoría 80, horas prácticas 95, 
horas totales, 175.

• El propósito. 
Fue enfocado a sensibilizar y concientizar al docente sobre el 
papel del tutor y la importancia de acompañar a los estudian-
tes en su vida escolar profesional, utilizando recursos y estra-
tegias que enriquezcan dicha labor.

• Estructuración del contenido. 
Temario en base a las necesidades y el objetivo, el cual contie-
ne lo siguiente (ver anexos):
Identificación del número de sesión, además se informa si el 
tema se trataría de manera presencial o virtual.
Los temas que se identificaron como clave para doce sesiones 
y que debían ser parte de la formación, son: definición de la 
tutoría, la tutoría en la educación superior, el plan de acción 
tutorial, el perfil del tutor, el perfil del estudiante universitario, 
dimensiones y etapas de la tutoría, plan y técnicas de interven-
ción tutorial. Cada tema se divide en subtemas, y tiene descri-
to el propósito para que el participante lo identifique y no lo 
pierda de vista en su desarrollo.
Se especifica la bibliografía sugerida para el tema, además se 
deja un campo para fecha y responsables de impartir, sujeto a 
la disponibilidad docente.

• Definición de Evaluación. 
Para aprobar el diplomado, se requiere haber cumplido con el 
100 % de los entregables solicitados en cada sesión. La eva-
luación será de naturaleza procedimental orientada sobre todo 
hacia aspectos cualitativos.
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CONCLUSIONES

Bajo la visión de que todas las personas puedan tener acceso y que el 
aprendizaje se integre en la realidad en las universidades, principal-
mente el avance de la tecnología, ya que domina la mayoría de los 
aspectos de nuestra vida, nos lleva a incluir y adaptar paulatinamen-
te los adelantos que se presentan. El principal desafío al llevar a cabo 
el diplomado es atender el paradigma que ha surgido a la par del 
desarrollo tecnológico, consistente en pérdida del contacto con las 
personas y cómo afecta la manera en que se relacionan. Se pretende 
que la interacción de los participantes se enfoque a la colaboración 
para definir estrategias y recursos que se pueden emplear cuando se 
realiza la tarea de dar tutorías. Instar a ser creativo y un participante 
activo, al proponer herramientas tecnológicas actuales que pueden 
facilitar la enseñanza y el compartir conocimiento con las demás 
personas. El desafío que se vislumbra a futuro es que el diploma-
do sea totalmente virtual para integrar todavía más herramientas 
TIC, estar en posibilidades de propiciar la comunicación asertiva y 
ser parte dinámica en la vertiente tecnológica de la educación 4.0 
y propiamente de la cuarta revolución industrial para conducir a la 
universidad a ser un líder a seguir en las estrategias de enseñanza a 
través de los medios virtuales.
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RESUMEN

En México, al cierre de 2020, más de dos mil instituciones de edu-
cación superior públicas se enfrentan a dos retos importantes, por 
un lado, continuar salvaguardando la integridad de docentes y es-
tudiantes atendiendo los protocolos establecidos por el sector salud 
para combatir el SARS-coV-2, y por otro, continuar con las acti-
vidades académicas y administrativas, antes presenciales, mediante 
la educación a distancia, con el uso de las plataformas digitales. El 
objetivo de este documento, se centra en describir los desafíos que 
protagonizan los estudiantes de instituciones públicas con la edu-
cación a distancia. Estudio con enfoque cualitativo. Se realizaron 
ocho entrevistas grupales, a través de medios virtuales, con un total 
de N=190 opiniones de estudiantes de las ciencias económico admi-
nistrativas. Los resultados demuestran una brecha en el transitar de 
los estudiantes de la educación presencial a la educación a distancia, 
resaltada por los desafíos familiares, socioeconómicos, psicológicos y 
del proceso de aprendizaje.

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA 
EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS: 
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PALABRAS CLAVE: educación a distancia, instituciones de edu-
cación superior, estudiantes.

INTRODUCCIÓN

Las tendencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje en Méxi-
co, ante el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-
coV-2, se ubican en la educación a distancia (EAD), principalmente 
a través del uso de plataformas digitales. Facundo (2010) señala que 
esta modalidad consiste en utilizar los medios tecnológicos para la 
distribución de contenidos y para la realización de las mediaciones 
pedagógicas. No obstante, hay diversas conceptualizaciones desde la 
década de los 70 del siglo pasado, debido al avance vertiginoso de la 
tecnología, se han multiplicado las aristas de su abordaje, por lo que 
es un concepto en constante renovación.

En el contexto de la investigación de la EAD se identifican 
diversos temas de estudio, que buscan capturar las realidades que 
reviste la temática en periodos de tiempo determinados, no solo 
desde el punto de vista pedagógico, sino desde diferentes discipli-
nas de la ciencia. En ese sentido, se ubican estudios sobre el surgi-
miento y viabilidad de la EAD, diseño de materiales didácticos, en 
los procesos de aprendizaje, en las estructuras administrativas y de 
gestión, y en menor medida, en el proceso de enseñanza aprendiza-
je: interacción de profesor y estudiante en tiempos de pandemias. 
Se puede precisar que la EAD centra su énfasis en el rol del estu-
diante, a quien se atribuye principalmente su mismo éxito o fraca-
so en este modelo (Escotet, 1991, citado en Vásquez, Rodríguez, 
2007); de ahí rescinde el interés por abordar la temática desde la 
perspectiva del estudiante.

Entre sus características particulares, la EAD difiere del mode-
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lo tradicional, ya que el proceso de enseñanza y aprendizaje se ve 
interrumpido por la distancia presencial; es decir, por la separación 
física entre el estudiante y el profesor. Por lo tanto, demanda una 
estructura eficaz en términos del diseño de los planes y programas 
de estudios, una plataforma tecnológica eficiente, de fácil manejo 
por parte de los usuarios, y una función docente que vaya más allá de 
transmitir información y que el alumno comprenda los contenidos. 
“Es un rol mediador y de facilitación, que permite que el estudian-
te sea autodidacta y constructor de su propio andamiaje de cono-
cimiento, siendo el maestro un interlocutor impersonal” (Vásquez, 
Rodríguez, 2007).

A decir de David Thierry (1995) citado en Pastor (2005) el fun-
cionamiento de un sistema educativo a distancia debe considerar 
cuatro aspectos importantes: 1) El crecimiento de la población en 
edad escolar que necesita recibir educación; 2) El aumento en el fi-
nanciamiento de la educación, incrementar la formación de maestros 
y lograr la actualización de programas educativos; 3) El contar con 
una fuerza de trabajo capacitada que entienda y aplique la tecnolo-
gía a los procesos de producción, así como el disponer de recursos 
humanos altamente especializados, y 4) La posibilidad de obtener 
empleos y puestos profesionales que difieren de los tradicionales, en 
ocupaciones que se correspondan con las exigencias tecnológicas.

Para fines de esta investigación se concibe a la EAD como el ci-
clo de educación formal que para el caso de las instituciones de nivel 
superior se dirige a formar profesionales con conocimientos, actitu-
des y destrezas altamente calificados para la práctica profesional en 
el campo de conocimientos de las ciencias económico administrati-
vas. A partir de la utilización de medios tecnológicos de difusión de 
la información, que permiten la comunicación diferida o simultánea 
entre los alumnos, por un lado, y los profesores y administradores del 
programa, por otro (Pastor, 2005).
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Planteamiento del problema 
En México existen aproximadamente 5343 universidades que 
atienden a una población escolar de más de 3.6 millones de alum-
nos. De estas, 3163 privadas y 2180 escuelas de nivel superior 
públicas, lo que representa porcentajes de 59 % y 41 %, respec-
tivamente. En lo referente a las públicas, la cifra incluye a los si-
guientes sistemas: universidades autónomas, educación superior 
tecnológica, universidades estatales y sistema de educación nor-
mal, así como algunos órganos dependientes de ciertas secretarías 
de Estado (SEP, 2017).

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2015), México tenía una población aproximada 
de 119 938 473 habitantes. De todos ellos, según el propio INEGI 
en las estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC), el 44.9 % de los hogares cuenta 
con computadora y el 39.2 % cuenta con conexión a internet; es 
decir, existen más hogares con computadora y menos con computa-
doras con acceso a internet. Se debe tomar en cuenta que este por-
centaje es relativo y no necesariamente implica a toda la población, 
pues el dato responde a una metodología particular del instituto en 
mención, presentado un predominio de las zonas urbanas particu-
larmente en las tres grandes ciudades del país: Ciudad de México y 
zona conurbana, Guadalajara y Monterrey.

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA EDUCACIÓN A DISTANCIA



105

Ahora bien, es importante resaltar que la principal limitante 
para el acceso a la EAD en México está vinculada con las condicio-
nes económicas de sus habitantes, que les permite o limita el tener 
una computadora con acceso a internet. En sustento a lo anterior, 
el gobierno reconoce oficialmente la existencia de 53.4 millones de 
personas en situación de pobreza; es decir, 43.6 % de la población 
(Coneval, 2018). Se puede inferir que, por ende, esa es la cantidad 
de habitantes que se encuentra automáticamente no solo fuera de 
las posibilidades de tener una computadora en el hogar sino tam-
bién de acceder a los servicios de internet. De acuerdo con García 
(2007) el 52,6 % de los hogares en México no tenía acceso a la red, 
aunque sí la lejana posibilidad de lograrlo, por ejemplo, vía capaci-
dad instalada en servicios educativos públicos o de un cibercafé. Se 
advierte entonces que el acceso a la EAD queda limitado a un re-
ducido núcleo poblacional por sus características socioeconómicas, 
lo que representa desafíos para los profesores, y en mayor medida 
para los estudiantes.

Considerando que los recursos disponibles en contextos presen-
ciales y virtuales difieren y atendiendo además a lo “novedoso” que 
pueden resultar estos últimos sobre todo para quienes tienen sus 
primeras experiencias de aprendizaje pueden diferir; es decir, la no-
vedad que representan los distintos recursos en entornos virtuales, 
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así como la mayor autonomía que permiten, resultan en percepcio-
nes positivas o negativas (Ronoldo, Chiecher, Rinaudo, 2004).

Es necesario precisar que este estudio se efectuó en un entorno 
sui generis para las instituciones de educación superior que operan 
bajo el esquema de enseñanza aprendizaje tradicional o presencial, 
enmarcado por el confinamiento definido desde las autoridades gu-
bernamentales en México ante la pandemia del SARS-coV-2 a par-
tir de marzo de 2020, situación que ha reorientado las actividades 
académicas al modelo de EAD, sin estar preparados para ello. Bajo 
este precepto, el objetivo de esta investigación es describir los desa-
fíos que protagonizan los estudiantes de instituciones públicas en la 
modalidad de EAD a través de las plataformas digitales.

MATERIAL Y MÉTODO

Metodología cualitativa, estudio de corte transaccional, explorato-
rio-descriptivo, ya que no existe significativo número de estudios que 
relacionen la transición de la educación tradicional a educación a dis-
tancia en tiempos de pandemia. Se realizó una revisión documental y 
se aplicaron entrevistas grupales también llamadas grupos de discusión 
o grupos focales (Amezcua, 2002). Para el abordaje empírico se inició 
la exploración previa de los datos, concretamente sobre la educación 
superior a distancia. Con el fin de alcanzar el objetivo general planteado 
en el estudio de describir los desafíos que protagonizan los estudiantes 
de instituciones públicas en la modalidad de EAD, a través de las pla-
taformas digitales, se procedió a identificar, de acuerdo con el estado 
del arte, las posibles categorías individuales de tipo personal/familiar, 
socioeconómico, psicológico y las del proceso de aprendizaje que ca-
racterizan a los estudiantes en dos universidades públicas en Mazat-
lán, Sinaloa. Para el ejercicio empírico, a partir de la adscripción de los 
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RESULTADOS

En referencia a los desafíos que presentan los estudiantes de las uni-
versidades públicas en Mazatlán, Sinaloa, con la EAD a través de 
las plataformas digitales, a partir de marzo de 2020, a continuación, 
se presentan las de carácter personal/familiar, socioeconómico, psi-
cológico y otras aportaciones de los informantes.

Personal/Familiar: En este caso se identificaron diversas res-
puestas en relación a problemas de concentración por la falta de un 
espacio para atender las clases a través de las plataformas digitales, 
diversos distractores como la televisión, uso del celular, ruidos en 
casa por parte de familiares, vecinos o vendedores ambulantes.

“En mi caso, al principio fue un poco difícil adaptarme a la si-
tuación. Debido a que me encontraba en la comodidad de mi 

autores/profesores del área de las ciencias económico administrativas, 
se seleccionaron 8 grupos de las carreras de administración (A1-A4) y 
turismo (T1-T4). Se aplicaron 8 entrevistas grupales a través de plata-
formas virtuales, con la participación de un total N=190 estudiantes.
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casa se me hacía un poco tarde y no estaba lista para la primera 
clase a tiempo, me distraía con otras cosas y sentía las cla-
ses como si estuviera mirando videos educativos, me costó un 
poco, pero he logrado manejarlo; sin embargo, aún me siento 
algo distraída en algunas ocasiones porque no logro compren-
der en su totalidad los temas de las clases, y como mencionan 
algunos de mis compañeros, siento que no estoy aprendiendo”.

“Al estar en la comodidad de tu casa y tienes todo a la mano 
y es difícil concentrarse a lo que están diciendo los profeso-
res, otras veces como a la mayoría nos ha pasado el internet 
nos falla o no escuchamos bien a los profes y sí es algo que 
desespera y angustia”.

“Al igual que muchos, pero para mí en mi caso, yo tomo las 
clases en mi habitación, en mi escritorio, que está cerca de mi 
cama y muy fácilmente puedo "tomar un descanso" y que-
darme dormido y perder clases”.

“Me he sentido muy desmotivada y cansada, más que nada 
con las clases porque es demasiado el tiempo que estoy fren-
te a la computadora, me ha afectado la vista; las clases ter-
minan, pero tenemos que continuar avanzando las tareas y 
proyectos, lo cual toma casi todo el día, todos los días y a 
veces incluye los fines de semana”.

“Yo, como la mayoría de mis compañeros, me distraigo con 
cualquier cosa, por lo que en algunas materias estoy escuchan-
do la clase, pero pues en realidad ni sé de qué habla el profesor 
ya sea porque está mal el wifi o no pongo caso, en sí yo siento 
que las clases online nos afecta en cierto aspecto a todos”.
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Socioeconómicos: En el aspecto socioeconómico se identi-
fican desventajas y ventajas a partir de la implementación de la 
EAD a través de plataformas digitales, en lo social, se presenta la 
urgente necesidad de convivir de forma presencial con los compa-
ñeros del grupo y los maestros, además, se identifica la deserción 
como uno de los principales efectos socioeconómicos, en ese sen-
tido durante el último semestre se identificó una tasa de deserción 
del 11 %. En lo económico, para algunos, representó una compli-
cación inicial considerable, por no contar con una computadora y 
menor acceso a internet, en más casos. Por otro lado, se reconoce 
el ahorro que genera la EAD al evitar gastos de transportación o 
combustibles, alimentos y bebidas, y materiales didácticos como 
fotocopias, entre otros.

“En lo personal, yo tengo muchos problemas para poderme 
conectar y la verdad perdí bastantes clases por la cuestión 
que no tengo computadora, mi celular está en las últimas, 
agarra cuando quiere y si no me saca de clases y ya no me 
permite entrar así que pues la verdad no he aprendido nada 
ya que definitivamente hay clases que no he enterado y sé 
que pues no me va a ir muy bien por mi problema económico 
ya que no puedo comprar ni un celular nuevo”.

“Personalmente las clases virtuales me han traído ventajas 
como desventajas, como ventaja puedo decir que el riesgo 
que se corre gracias a la inseguridad en las calles y el gasto 
económico familiar es menos, mi familia es un poco grande 
y al tener la beca promedio y no gastar diario en camiones, 
impresiones, materiales escolares y gastos en cafetería, en es-
tos meses el ahorro ha sido más que evidente”.
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“En mi caso ha sido muy difícil tener que tomar las clases 
desde mi casa, ya que no tenía computadora ni internet, todo 
lo de la universidad lo hacía ahí mismo en la escuela, usaba 
la computadora del centro de cómputo y el internet, me que-
daba después de clases para hacer mis tareas, ahora he tenido 
que buscar internet con algunos vecinos, sentarme afuera de 
sus casas al principio sin pedir permiso, aunque ahora ya ten-
go cómo conectarme desde mi casa en mi celular”.

Psicológicos y del proceso de aprendizaje: En este caso, se reco-
noce en la EAD mayores cargas de trabajo acentuándose el estudio 
teórico y alejándose de la práctica, a diferencia de la dinámica presen-
cial. Los argumentos versan en largas jornadas frente a la computa-
dora, entre los horarios de clases y las tareas que asignan los profeso-
res, situación que está ocasionando problemas físicos principalmente 
de la vista, espalda y psicológicos como el estrés y la ansiedad.

“A veces tenemos proyectos que están fuera del alcance de 
obtener toda la información necesaria para elaborarlo y eso 
a veces frustra porque no sabes ni qué entregar, quizá puede 
mejorarse el contenido temático de las materias y adaptar-
lo más a la modalidad virtual, porque siento que es igual a 
como si estuviéramos presencial y pues no lo estamos”.

“Sobre los trabajos que dejan, muchas veces solo dejan la ta-
rea y no sabemos ni por dónde empezar, nos frustra no saber 
si el contenido está bien, y al igual que muchos”.

“Como desventaja creo que es la poca motivación, los pro-
blemas que se han desarrollado en mi vista, la falta de em-
patía con algunos maestros y el poco aprendizaje, que cabe 
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mencionar que el poco aprendizaje no es porque el profesor 
sea malo enseñando o el alumno no ponga de su parte, sino 
que las clases por medio virtual son muy limitantes para am-
bas partes, a pesar de las dificultades yo prefiero clases vir-
tuales ante la presencia de la contingencia ya que vivo con mi 
abuela de 70 años y es necesario quedarnos en casa para no 
traerle problemas de salud”.

“Siento que como no conocimos a los nuevos profesores en 
persona, no se siente la misma confianza que con los que sí 
llegamos a conocer, además siento un cansancio mayor que 
cuando íbamos a la escuela, por estar más de 6 horas enfrente 
de la pantalla”.

“Es demasiado desesperante estar tanto tiempo enfrente de 
la computadora, algunos profesores les cuesta trabajo el uso 
de la plataforma, siento que no logran darnos la clase como 
quisieran o bien no están preparados para hacerlo, quizá por 
su edad u otras cosas, después de varias horas sentado, se 
pierde la atención y el interés por algunas clases, siento que 
es muy aburrido o quizá sea mi estado de ánimo”.

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN

La literatura existente dedicada al estudio de la EAD reconoce an-
ticipadamente la disposición de los actores involucrados en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje para su buen funcionamiento. En 
el contexto actual, la realidad de la educación superior presencia una 
mutación educativa, ocasionada por un problema de salud global 
ocasionado por el SARS-coV-2. Esa situación ha orillado al tras-
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lado de los argumentos académicos tradicionales y presenciales a la 
educación a distancia, con apoyo de los medios tecnológicos, pero 
con debilidades en los diseños de planes y programas de estudios 
desarrollados para la dinámica presencial, y el desconocimiento en 
las formas de procesar la enseñanza-aprendizaje por parte de los 
profesores y los estudiantes.

Como bien lo señalan Ronoldo, Chiecher y Rinaudo (2004), los 
recursos disponibles en contextos presenciales y virtuales difieren, y 
lo ‘novedoso’ puede resultar en percepciones positivas o negativas. 
En ese sentido, se identifican ambas posturas por parte de los es-
tudiantes; sin embargo, presentan una mayor carga a las opiniones 
negativas, derivadas de los desafíos personales/familiares, socioeco-
nómicos, psicológicos y del proceso de aprendizaje a los que se han 
enfrentado a lo largo de un semestre.  

Se concluye que, en el traslado forzado de las actividades acadé-
micas en las instituciones de educación pública a la EAD se requiere 
redoblar esfuerzos para el logro de los objetivos enmarcados en los 
planes y programas de estudio, para ello, se requiere de la participa-
ción de estudiantes, académicos e investigadores que desde diversas 
disciplinas de la ciencia logren orientar esta nueva realidad y encau-
sarla a un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo.
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RESUMEN

Se vive una época de cambio exponencial, por ello es necesario re-
plantear el modo en que se imparte la educación para el empren-
dimiento en las instituciones de educación superior. La presente 
investigación ha encontrado suficientes evidencias para validar la 
implementación del enfoque del design thinking para el desarrollo 
de las habilidades de innovación y emprendimiento.

El objeto es formar emprendedores que tengan un dominio de 
los contextos actuales y de las habilidades del siglo XXI, como son la 
colaboración, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo 
en equipo. El método utilizado en esta investigación es la revisión 
bibliográfica y la investigación-acción participativa. Con ello fue 
posible la implementación de un programa piloto con resultados 
alentadores, con el propósito de fomentar el desarrollo de proyectos 
de base tecnológica dentro de la asignatura Desarrollo Emprende-
dor en estudiantes de ingeniería de una institución de educación 
superior en Cárdenas, Tabasco.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA CON DESIGN THINKING
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PALABRAS CLAVE: design thinking, educación emprendedora, 
innovación.

INTRODUCCIÓN

En el siglo XXI la educación está transitando de los modelos de ense-
ñanza-aprendizaje tradicionales a modelos centrados en el estudiante. 
Ante esto, el design thinking es un enfoque centrado en las personas 
que, por sus características, permite afrontar los nuevos retos para de-
sarrollar las habilidades de emprendimiento en las aulas de clase (Val, 
Gonzalez, Lauroba, & Amaia, 2019). Y es que, en la pasada década, 
ha habido un impulso a nivel mundial en los programas de educación 
y entrenamiento para emprendedores (Dipika, 2020). En un modo 
similar, en años recientes el design thinking se ha convertido en un 
enfoque de éxito para afrontar los retos de la innovación y el empren-
dimiento (Brown, 2009; Liedtka & Ogilvie, 2011; Huber, 2016).

El design thinking es un concepto relativamente nuevo en la lite-
ratura de negocios, sin embargo, una multitud de académicos han es-
tudiado sus conceptos y los han aplicado en el desarrollo de negocios 
y emprendimientos (Sarooghi, Sunny, Hornsby, & Fernhaber, 2019).

Ahora, el emprendimiento no solo es visto como un motor para 
la creación de trabajos y el crecimiento económico, sino también 
como un mecanismo para el desarrollo de las habilidades del siglo 
XXI en la educación superior, como la creatividad, la colaboración 
y el pensamiento crítico. En paralelo existe un mayor interés en 
los métodos, las herramientas y los procesos del diseño centrado 
en personas y sus aplicaciones en entornos educativos y centros de 
trabajo (Dipika, 2020).

El design thinking es un enfoque centrado en las personas. Tim 
Brown (2009) lo define como un enfoque centrado en el ser huma-
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no para la innovación que toma de las herramientas del diseñador 
para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la 
tecnología y los requerimientos de negocios para alcanzar el éxito 
(IDEO, 2016). Este enfoque transforma la manera en que las or-
ganizaciones desarrollan productos, servicios, procesos y estrategias, 
buscando la intersección entre lo que es deseable desde el punto de 
vista humano, con lo que es tecnológicamente factible, y lo que es 
económicamente viable. 

El enfoque del design thinking se desarrolla generalmente en cin-
co fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Si bien el de-
sign thinking es un proceso sistemático, no es en lo absoluto lineal, 
sino más bien es un proceso iterativo que busca comprender a los 
usuarios, desafiar los supuestos, redefinir los problemas y crear solu-
ciones creativas para prototipar y probar. Para ello la observación, la 
empatía con el usuario y la constante prueba son esenciales. 

Esta tendencia del uso de design thinking ha surgido como una 
respuesta al cambio en el entorno empresarial hacia nuevos paradig-
mas, para resolver aquellos problemas que no son susceptibles de ser 
abordados de manera tradicional, es decir con base en habilidades 
puramente analíticas, sino que necesita de la observación, la prue-
ba y el error (Sarooghi, Sunny, Hornsby, & Fernhaber, 2019). Este 
enfoque es útil sobre todo cuando se enfrentan problemas que no 
están tan definidos o que son de algún modo desconocidos (Bucha-
nan, 1992; Interaction Design Foundation [IDF], 2019).

En décadas recientes, este enfoque se ha vuelto crucial para de-
sarrollar y refinar habilidades que permitan comprender y actuar 
ágilmente ante los cambios rápidos en el ambiente y el comporta-
miento humano. El mundo se ha convertido de manera incremental 
en un espacio interconectado y complejo, por lo que el design thin-
king ofrece un medio para enfrentar todos los cambios y desafíos de 
una manera más centrada en el ser humano (IDF, 2019).
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Aunado a lo anterior, el design thinking puede fomentar el pen-
samiento y la mentalidad emprendedora. Los siguientes conceptos 
del dominio del design thinking tienen una aplicación directa a la 
educación en emprendimiento: el establecimiento de problemá-
ticas complejas y poco definidas; la incorporación de un modelo 
formalizado de procesos de design thinking; el uso del pensamiento 
divergente y convergente; la construcción sobre iteraciones; el es-
tablecimiento de equipos multidisciplinarios; la motivación de la 
confianza creativa; la confianza en la intuición informada; y la ob-
servación, el estudio y el aprendizaje desde el ambiente o contexto 
del usuario (Dipika, 2020). 

Por lo anterior mencionado, en Tabasco es necesario implemen-
tar nuevas metodologías, cómo el design thinking, que permitan el 
desarrollo de las habilidades del siglo XXI, así como las habilidades 
emprendedoras en los estudiantes de ingeniería para adaptarse a los 
desafíos de la cuarta revolución industrial con la generación de em-
prendimientos de alto valor agregado.

Principios del design thinking
El design thinking es un enfoque que se encuentra profundamente 
anclado a los siguientes principios: es centrado en los humanos, está 
orientado a la integración, está basado en una estructura de doble 
diamante (divergencia y convergencia), y es orientado al prototipado 
(Val, y otros, 2017).

Es centrado en los humanos porque parte de las necesidades de 
las personas para las que se habrá de diseñar una solución; esto me-
diante una profunda empatía y un conocimiento extenso del con-
texto que permita comprender exhaustivamente el problema para 
construir soluciones hechas a la medida del usuario.

Es orientado a la integración porque se requiere considerar de 
manera simultánea: las necesidades humanas y las nuevas visiones de 
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Está basado en una estructura de doble diamante porque duran-
te el proceso se fluctúa entre el pensamiento divergente y el pensa-
miento convergente. Partiendo de una gran cantidad de opciones 
que finalmente convergen en la opción más adecuada y validada por 
los usuarios y el mercado.

Está orientado al prototipado porque fomenta el aprender ha-
ciendo, construyendo rápidamente prototipos de soluciones que 
puedan ser validadas en el mercado para descubrir inconvenientes 

bienestar; el material y los recursos técnicos disponibles; y los límites 
y las oportunidades de un proyecto de negocios. En otras palabras, 
esto se refiere a la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad, encon-
trando la solución en la intersección de estos tres elementos que se 
conocen como las lupas del diseño (Brown, 2009) (figura 1).
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o nuevas oportunidades para refinar el diseño de manera iterativa 
hasta encontrar una solución que se adapte completamente a los 
deseos y expectativas del cliente.

Incorporar los principios de design thinking 
en la educación emprendedora
El design thinking se ha implementado en la educación en em-
prendimiento pues proporciona a los estudiantes un enfoque más 
productivo para experimentar e internalizar el conocimiento y las 
habilidades necesarias para perseguir el viaje del emprendedor (Sa-
rooghi, Sunny, Hornsby, & Fernhaber, 2019). Aunado a esto, el de-
sign thinking puede fomentar el pensamiento y la mentalidad em-
prendedora (Dipika, 2020). Además, proporciona al educador en 
emprendimiento un número importante de conceptos, herramien-
tas y métodos que pueden ser directamente integrados en los cursos 
existentes (Huber, 2016).

En la tabla 1 se muestran nueve conceptos del dominio del de-
sign thinking que tienen una aplicación directa a la educación en 
emprendimiento y pueden enriquecerla: 1) establecimiento de 
problemáticas complejas y poco definidas, 2) incorporación de un 
modelo formalizado de procesos de design thinking, 3) uso del pen-
samiento divergente y convergente, 4) construir sobre iteraciones, 
5) el modelo T para la creatividad, 6) establecer equipos multi-
disciplinarios, 7) motivar la confianza creativa, 8) confianza en la 
intuición informada y, 9) espacios de aprendizaje (Huber, 2016), 
(Dipika, 2020).
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Las habilidades como la creatividad, la resolución de problemas, 
la autoconfianza y la colaboración están profundamente enraizadas 
en la disciplina del design thinking. Con una comprensión profunda 
de la dinámica y el poder del design thinking los estudiantes de nivel 
medio superior y superior pueden beneficiarse con la integración de 
las habilidades emprendedoras en el plan curricular (Val, Gonzalez, 
Lauroba, & Amaia, 2019).

La metodología pedagógica y el diseño de un programa educativo
En el sector educativo, el design thinking ofrece un marco flexible 
de aprendizaje donde los estudiantes son responsables de su propio 
aprendizaje y promueven el desarrollo de habilidades emprendedo-
ras como la creatividad, la resolución de problemas, la autoconfianza 
y la colaboración (Val, y otros, 2017).

Un número notable de desarrollos ha contribuido a extender el 
uso del design thinking en la pedagogía del emprendimiento. Prime-
ro la inherente incertidumbre del contexto emprendedor ha hecho 
que diferentes actores (emprendedores, educadores, mentores y es-
tudiantes) sean más abiertos a desviarse de las estrategias analíti-
cas como la confección de un plan de negocios (Sarooghi, Sunny, 
Hornsby, & Fernhaber, 2019). Luego ha habido movimientos como 
el lean startup (Ries, 2011) que han contextualizado los principios 
del design thinking en el contexto del emprendimiento. Por último, 
la orientación hacia la investigación del emprendedor para conocer 
las oportunidades de negocios, pues estas surgen de las necesidades 
detectadas, siendo así capaces de diseñar una solución a las proble-
máticas identificadas (Linton y Klinton, 2019; Dipika, 2020).

El design thinking demuestra tener un gran potencial para desa-
rrollar las aptitudes emprendedoras en los profesionales del futuro 
(Val, Gonzalez, Lauroba, & Amaia, 2019). Esto ha permitido que 
se diseñen programas que promuevan las habilidades de emprendi-
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miento en la juventud. Existen casos donde de manera empírica ya 
se han implementado programas que involucran dicho enfoque.

Un modelo propuesto (Val, Gonzalez, Lauroba, & Amaia, 2019) 
se compone de siete fases y se requiere que los estudiantes comple-
ten cada una de ellas: 1, Introducción; 2, Identificación de retos; 3, 
Creación de equipos; 4, Exploración; 5, Ideación; 6, Prototipado; y 
7, Comunicación.

Se comienza con el establecimiento de un problema o un reto, 
para lo cual se integran preguntas guía que fomentan la exploración, 
actividades colaborativas y una combinación de recursos digitales y 
no digitales para articular e implementar soluciones. A su vez, se in-
corporan actividades como la reflexión, la evaluación y la documen-
tación. El programa se ha diseñado de manera que los estudiantes 
puedan trabajar a su propio ritmo, a la vez que son creativos y res-
ponsables de su propio aprendizaje. Los estudiantes son motivados 
a determinar la dirección de su investigación y desarrollar soluciones 
apropiadas para continuar con la comunicación de estas en la co-
munidad de interés. En este contexto el educador juega un rol de 
facilitador, proveedor de recursos, gestor de proyectos y mentor.

Uso de herramientas complementarias para el enfoque 
del design thinking en el emprendimiento
Existen oportunidades para conectar el uso de herramientas com-
plementarias dentro del marco del design thinking. Se reconoce que 
hay múltiples herramientas y procesos que contribuyen al desarrollo 
de la mentalidad del design thinking (Sarooghi, Sunny, Hornsby, & 
Fernhaber, 2019). Con ellas es posible equipar a los educadores para 
entregar experiencias educativas basadas en un enfoque basado en 
diseño que puedan beneficiar a los estudiantes.

En la tabla 2 se muestra un sumario de herramientas usadas en 
la pedagogía del emprendimiento.
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MATERIAL Y MÉTODO

La presente investigación da inicio con una revisión bibliográfica 
de la aplicación del design thinking en la educación en empren-
dimiento (Brown, 2009; Huber, 2016; Val, y otros, 2017; Saroo-
ghi, Sunny, Hornsby, y Fernhaber, 2019; Val, Gonzalez, Lauroba, y 
Amaia, 2019; Dipika, 2020). De forma paralela se realizó una in-
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tervención educativa mediante la investigación-acción participativa 
bajo el paradigma cualitativo que tiene como etapas la elaboración 
de un diagnóstico, la planificación, la implementación de las accio-
nes de cambio, la evaluación y la reflexión (Elliot, 1993; Latorre, 
2005; Teppa, 2012; Altrichter y Posch, 2014; Kemmis, McTaggart 
y Nixon, 2014), dichas etapas se conjugan en varios ciclos de inter-
vención (Latorre, 2005).

Primero se conformó un equipo de trabajo con la iniciativa del 
gestor educativo e investigador. En dicho equipo participaron un 
profesor del área de mercadotecnia que imparte la asignatura de 
Desarrollo Emprendedor y una profesora investigadora que dispuso 
los elementos necesarios hacia la gestión en la institución. Posterior-
mente, dos profesores del área de tecnologías de la información se 
integraron, así como la coordinadora del centro de cómputo, quien 
proporcionó espacios para implementar algunos talleres.

Los resultados de esta investigación se lograron con la imple-
mentación de dos ciclos de intervención en una institución de edu-
cación superior de la región de la Chontalpa. Así, diagnóstico pre-
vio, se diseñaron e implementaron acciones de cambio de manera 
planificada para el fomento de la innovación y el emprendimiento 
en la institución. En cada acción de cambio se evaluaron los alcances 
obtenidos con las acciones logrando así la reflexión necesaria para la 
mejora de los siguientes ciclos de intervención.

Implementación de programa piloto en una institución de edu-
cación superior del estado de Tabasco para el fomento de proyectos 
de base tecnológica

La revisión bibliográfica permitió ver el panorama y las tenden-
cias en educación en emprendimiento, así se detectó el design thin-
king como un enfoque que es usado en la actualidad dentro de las 
instituciones de educación superior que fomentan la innovación y el 
emprendimiento. 
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El diagnóstico consistió en la aplicación de entrevistas a los 
docentes que imparten la asignatura Desarrollo Emprendedor, así 
como la aplicación de un grupo focal interdisciplinario con 14 do-
centes investigadores de la institución, así como la recopilación de 
testimonios focalizados. De igual manera, se consultó con expertos 
en el tema como el director de Emprendimiento y Desarrollo Em-
presarial del Estado de Tabasco y el director de una aceleradora de 
empresas situada en la ciudad de Villahermosa. Con el diagnóstico 
se detectó la necesidad de implementar estrategias para el desarrollo 
de un programa de innovación y emprendimiento para el fomento 
de proyectos de base tecnológica.

Con la conjugación de estos elementos surge la inquietud de 
realizar un programa piloto al interior de una institución de edu-
cación superior de la región de la Chontalpa, en el municipio de 
Cárdenas, Tabasco. Esto con la intención de detonar el diseño de 
proyectos de base tecnológica por estudiantes de los programas de 
Ingeniería en Agronomía e Ingeniería en Energías Renovables. 

El equipo de trabajo se planteó la posibilidad de realizar ade-
cuaciones al programa de Desarrollo Emprendedor para que de una 
manera ágil se realizaran acciones de cambio que generaran resulta-
dos distintos a los tradicionales en el periodo semestral agosto-di-
ciembre de 2019. 

Así, desde el ámbito de actuación del investigador se consensa la 
implementación de unidades de estudio adicionales que permitieron 
abordar los temas de 1) Cuarta revolución industrial, 2) Innovación, 
3) Creatividad, 4) Tecnologías disruptivas y emergentes, 5) Mega-
tendencias tecnológicas y sociales, 6) Diseño centrado en personas, 
y 7) Prototipado. Todo ello dentro de los esquemas y principios del 
design thinking.

El curso inició con una introducción al concepto de la cuarta re-
volución industrial, el concepto de disrupción y la importancia de la 
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investigación y desarrollo más la innovación dentro del marco de los 
objetivos de desarrollo sostenible. Para generar los proyectos se conti-
nuó con la identificación de una problemática relacionada con el área 
científica y técnica de los programas de Agronomía e Ingenierías Re-
novables que tuviera un impacto en la comunidad de los estudiantes, 
tomando como centro la observación de las necesidades del usuario.

Se continuó con talleres de creatividad donde se realizó un ejer-
cicio para innovar objetos cotidianos (como una escoba, una plancha, 
un martillo, entre otros). De ahí se introdujo el concepto de tecno-
logía disruptiva y emergente (Christensen, 1997). En este punto se 
hizo una investigación de las megatendencias tecnológicas y sociales 
(Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey, 2009; 
2009b), para ello se consultaron informes del Foro Económico Mun-
dial (WEF, 2019), PWC (2019), y McKinsey & Company (2019). 
Para profundizar se encontraron investigaciones recientes afines a los 
temas de agricultura de precisión, descarbonización, así como el de-
sarrollo de biopolímeros y sus aplicaciones en la energía y agricultura. 

Posteriormente, para incursionar en los principios del design 
thinking se procedió a llevar un Taller Introductorio al Diseño Cen-
trado en Personas, que es un enfoque que permitió abordar un pro-
ceso para el diseño de las soluciones que se establece en tres fases: 
inspiración, ideación e implementación. 

Con investigaciones de campo los estudiantes validaron el 
potencial de las ideas desarrolladas y finalmente se construyeron 
maquetas y prototipos. La fase de prototipado fue la más difícil 
dado que los estudiantes, al ser de bajos recursos, no consiguie-
ron el financiamiento necesario para construir el prototipo. Sin 
embargo, con el esfuerzo de los investigadores se pudo invertir 
para conseguir las piezas para la construcción de un dron. Aquí 
se contó con el apoyo de un experto en prototipado originario de 
Poza Rica, Veracruz.
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Como resultado del curso con los estudiantes de Agronomía de 
octavo semestre, generaron los siguientes proyectos: a) Sistema inte-
ligente de detección de plagas con drones, detección temprana de la 
mosquita blanca en hortalizas (prototipo); b) Sistema de riego inteli-
gente usando sistema por goteo automatizado y operado con energía 
solar (prototipo); c) Fertilizante inteligente mediante secado de biol or-
gánico y encapsulado en biopolímero obtenido de desechos orgánicos.

De igual manera, los estudiantes de Ingeniería en Energías Re-
novables de primer semestre generaron los siguientes proyectos: d) 
Dispositivo electrónico para detectar fallas en las redes eléctricas a 
través de una aplicación móvil; e) Desarrollo de un panel solar a 
través de biopolímeros para incrementar la eficiencia energética; f ) 
Desarrollo de dispositivo de transformación de dióxido de carbono 
mediante proceso químico; g) Dispositivo inteligente para medir el 
consumo local de energía eléctrica.

DISCUSIÓN / CONCLUSIONES

Tal como mencionan Linton y Klinton (2019), el piloteo de un pro-
grama educativo ha proporcionado comprensiones interesantes de 
cómo y hasta dónde el design thinking promueve las actitudes em-
prendedoras. Como se espera, la creatividad, la resolución de pro-
blemas y la autoconfianza se incrementan en los estudiantes (Val, 
Gonzalez, Lauroba, & Amaia, 2019). 

El design thinking es un proceso en sí mismo que promueve el 
pensamiento convergente y divergente a través de sus distintas fa-
ses. Esto lo hace a través de procesos cíclicos que permiten tomar 
riesgos y validar supuestos, fallando rápido y barato, para posterior-
mente hacer adaptaciones a la solución que continúan hasta lograr 
el impacto deseado (Brown, 2009).
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La experiencia muestra que el design thinking ofrece una manera 
accesible y factible para facilitar la creación de proyectos multidis-
ciplinarios en las instituciones de educación superior. Además que 
proporciona a los educadores un número importante de conceptos, 
herramientas y métodos que pueden integrar en los cursos de em-
prendimiento existentes (Huber, 2016). 

Conjuntamente, la implementación de este enfoque permite que 
los alumnos desarrollen las habilidades del siglo XXI, puesto que 
hay evidencias que muestran que las estrategias basadas en design 
thinking son efectivas para promover las habilidades emprendedoras 
como la creatividad, la resolución de problemas y la autoconfianza 
(Val, Gonzalez, Lauroba, & Amaia, 2019). 

Otro de los aspectos más importantes es que el design thinking 
proporciona un mayor disfrute durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, lo que genera un mayor enganche y compromiso por 
parte de los estudiantes (Val, Gonzalez, Lauroba, & Amaia, 2019). 
Por la naturaleza visual del design thinking, tanto estudiantes como 
profesores pueden visualizar los problemas de una manera más ho-
lística, ayudándolos a pensar fuera de la caja (Val, Gonzalez, Lauro-
ba, & Amaia, 2019). 

Por ello, la implementación de este programa piloto ha sido una 
primera fase para la búsqueda de la innovación en la educación em-
prendedora en Tabasco, así como el fomento de proyectos de base 
tecnológica para la creación de emprendimientos de alto impacto, 
pero es solo un primer acercamiento que aún tiene por delante más 
oportunidades de desarrollo. Además de que necesita mecanismos 
apropiados de seguimiento y la creación de un banco de proyec-
tos, que permita desarrollar las ideas de negocios y las innovaciones 
planteadas por estudiantes y académicos.
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PROPUESTAS

Con los datos presentados se denota que existe una oportunidad 
para la implementación de nuevos experimentos en el campo de 
la educación para emprendedores en nivel superior en México y 
Latinoamérica usando design thinking. De igual manera, se puede 
constatar en la literatura revisada los resultados obtenidos con este 
enfoque al incorporar los principios del design thinking en los cursos 
de emprendimiento (Huber, 2016); cómo se han empleado para in-
troducir la educación emprendora (Val, y otros, 2017); cuáles son las 
posiblidades del design thinking en la educación de emprendedores 
(Sarooghi, Sunny, Hornsby y Fernhaber, 2019; Linton y Klinton, 
2019); cómo permite promover el emprendimiento entre los jóvenes 
(Val, Gonzalez, Lauroba y Amaia, 2019); y cómo puede ayudar a 
impulsar la mentalidad emprendedora (Dipika, 2020). Además fue 
posible orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de emprendi-
mientos de alto impacto basados en tecnología. Por ello, principal-
mente se propone que más profesores de emprendimiento e inno-
vación puedan experimentar encontrando la presente investigación 
como una fuente de inspiración para seguir creando experiencias 
centradas en las personas basadas en design thinking.
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RESUMEN

Este trabajo de investigación presenta un análisis de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco en la función sustantiva de la investi-
gación, tomando como base la teoría del aprendizaje organizacional 
y la revisión documental de los tres últimos periodos rectorales a 
partir del año 2008 hasta el año 2019, los cuales representan 12 años 
de gestión administrativa, así como las políticas o criterios para las 
asignaciones académicas 2005 y 2015, las cuales tenían el objeto 
de incentivar al personal docente de tiempo completo para reali-
zar investigación, efecto estadísticamente significativo al lograr un 
incremento de los mismos en estas actividades. Con respecto a la 
metodología, fue una investigación de tipo cuantitativa, diseño lon-
gitudinal de tendencia para analizar los cambios estadísticos duran-
te esos tres periodos rectorales en la función ya mencionada. 
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INTRODUCCIÓN

Hasta finales de la década de los ochenta, para producir bienes y ser-
vicios se consideraban tres factores: tierra, trabajo y capital; sin em-
bargo, en la década de los noventa esta consideración se transforma 
en las organizaciones; al entrar en un mundo globalizado con entor-
no inestable, competencia en mercados abiertos nacionales e inter-
nacionales, los recursos financieros y recursos tecnológicos están al 
alcance de todos en igualdad de condiciones, empiezan a buscar un 
factor que haga la diferencia, encontrando que es el conocimiento 
(Pérez, Montes y Vázquez, 2006).

Davenport, De Long y Beers (1998) mencionan que el conoci-
miento es un activo intangible y un medio para lograr los objetivos 
planteados por la organización; pero para crearlo y transferirlo dentro 
de la organización se requiere el aprendizaje organizacional (Argyris, 
1996; Huber, 1991), un proceso dinámico para que el conocimiento se 
genere, actualice y comparta con sus miembros dentro de la organiza-
ción (Alshehhi y Jasimuddin; 2016; Bontis, Crossan y Hulland, 2002), 
además de guiar a la empresa para hacer lo que es mejor, lo que es 
correcto y lo que es justo para ella y para la sociedad (Takeuchi, 2013).

Bajo esas condiciones cualquier organización en un entorno 
cambiante no solo debe ocuparse en comprender cómo se procesa 
la información de manera eficiente, sino también debe trabajar en 
forma dinámica para generar y distribuir la información y el cono-
cimiento entre sus miembros para obtener un aprendizaje (Nonaka 
et al., 1994), no siempre puede hacer frente a todos los sucesos de 
su entorno, pero debe aprender a generar internamente información 
y crear mecanismos que le permitan disminuir el impacto de esos 
cambios (Ahumada, 2001).

La teoría del aprendizaje organizacional nos menciona que la 
organización con base a la experiencia puede detectar y corregir des-
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ajustes o errores de dos formas: ciclo simple o ciclo doble, el prime-
ro es cuando surge un error y se corrige modificando la acción, el 
segundo tipo de aprendizaje sucede cuando se cambian los valores, 
reglas, políticas, normas o los programas maestros, los cuales gene-
ran cambios en la acción (Argyris, 1996), en ambos casos se genera 
experiencia; sin embargo, el segundo tipo tiene un efecto significa-
tivo en la organización.

Este aprendizaje no solo es para las empresas, sino para cualquier 
organización, como son las instituciones de educación superior (IES), 
consideradas organizaciones generadoras de conocimiento a través 
del desarrollo de investigaciones de sus docentes, vinculadas con em-
presas, para que estas últimas innoven en el desarrollo de procesos tec-
nológicos y creen  nuevos productos o servicios y logren ser líderes en 
el mundo actual (Awadh, 2007; Cárdenas, Cabrero y Arellano, 2012; 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Conacyt], 2008). 

Así, que las IES son evaluadas por los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), 
este último a través de los diversos Consejos de acuerdo a la disci-
plina del programa de estudio. Uno de los indicadores que miden 
es el desempeño del personal docente de tiempo completo (PTC), 
evaluando sus actividades docentes, tutorías, dirección de tesis, in-
vestigación, publicaciones y actualización docente, porque las IES 
deben contribuir al bienestar de la sociedad y la calidad de la educa-
ción superior según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 1998).

Con respecto a la investigación, en el año 2012 el Informe de 
Evaluación de Consistencia y Resultados del año 2011-2012 (p. 8) 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (antes PRO-
MEP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló que no 
existía una buena coordinación y centralización de la investigación 
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nacional, afectando el desarrollo de investigaciones, porque el perso-
nal docente tenía pesadas asignaciones académicas, impactando en 
la creación de programas educativos sin pertinencia y calidad. 

El programa nacional denominado PROMEP tuvo su inicio a 
finales de 1996 y nació con el objetivo de reconocer con el nombra-
miento perfil deseable al PTC de las IES públicas que alcanzaran 
las capacidades de realizar investigación y docencia, pero para ello 
las IES públicas tenían que hacer ajustes organizacionales en las 
políticas relacionadas a la asignación académica y de esa forma in-
centivar la investigación en el PTC (Coneval, 2014).

A lo anterior, Bland, Center, Finstad, Risbey y Staples (2006), 
y Awadh (2007) coinciden que el personal que se dedica a realizar 
investigación debe poseer conocimientos en metodología, sentirse 
motivado para realizar la actividad, lo cual se logra con la seguridad 
de permanencia en el trabajo, los recursos, apoyos e incentivos que 
proporcione la institución.

Por lo que este trabajo se basa en la teoría del aprendizaje orga-
nizacional aplicado en el contexto de las IES públicas, en la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el objetivo de demos-
trar que los incentivos institucionales, como la descarga académica 
al PTC, incrementó el número de reconocimientos perfil deseable 
PRODEP, como parte de las modificaciones que se realizaron a las 
políticas institucionales en relación al área de investigación.

MATERIAL Y MÉTODO

Se empleó el enfoque cuantitativo para expresar y predecir a tra-
vés de la teoría administrativa que el aprendizaje organizacional 
tuvo un efecto positivo sobre el incremento de profesores de tiem-
po completo con reconocimiento del perfil deseable PRODEP, al 
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modificar las políticas institucionales para los criterios o valida-
ción en la asignación académica, y considerar en estas la asigna-
ción de horas para realizar investigación (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010). 

Debido a lo anterior, el diseño del estudio fue de tipo longitu-
dinal de tendencia, para analizar los cambios a través del tiempo 
en tres periodos rectorales, la recolección de datos fue con fuentes 
secundarias (Hernández et al., 2010); a través de la revisión de los 
informes de actividades rectorales de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco, al concluir los periodos 2008-2011, 2012-2015 
y 2016-2019 (UJAT, 2012; UJAT, 2015; UJAT, 2019), en total 12 
años,  así como las políticas para la validación de asignaciones acadé-
micas. Secretaría de Servicios Administrativos y Secretaría de Ser-
vicios Académicos (UJAT, 2005), la normativa de los criterios para 
la asignación de actividades académicas (UJAT, 2015) y el estatuto 
del personal académico (UJAT, 1985).

RESULTADOS

Al concluir el análisis a los informes de actividades de los tres pe-
riodos rectorales bajo estudio, 2008-2011, 2012-2015 y 2016-2019 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se puede ver en la 
tabla 1 que al concluir el primer periodo rectoral UJAT (2012), ha-
bían 1009 PTC (p. 183), 379 proyectos de investigación (p. 196), 69 
cuerpos académicos formados por 363 PTC (p. 201), 308 PTC con 
perfil deseable (p. 209).

Con respecto al segundo periodo rectoral 2012-2015, al con-
cluir este periodo el informe de actividades (UJAT, 2015) reporta 
las siguientes estadísticas: 1014 PTC (p. 124), 63 cuerpos acadé-
micos y 540 PTC con perfil deseable (p. 126 y 127), 388 proyectos 
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de investigación (p. 247), y 257 PTC integraban cuerpos académi-
cos (p. 252) (ver tabla 1).

Por último, el tercer periodo rectoral 2016-2019, en su informe 
de actividades 2019 (UJAT, 2019), la tabla 1 muestra 1030 PTC (p. 
164), 619 PTC con perfil deseable y 82 cuerpos académicos (p. 167 
y 168), 149 proyectos de investigación (p. 280), y 322 PTC integra-
ban cuerpos académicos (p. 283).  En la figura 1 se pueden observar 
los tres periodos rectorales y el incremento porcentual del PTC 
con reconocimiento perfil deseable PRODEP, la figura 2 muestra 
el porcentaje del PTC que integra cuerpos académicos y la figura 3 
la tendencia de todos los indicadores considerados en este trabajo 
de investigación.

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN LA FUNCIÓN SUSTANTIVA DE LA INVESTIGACIÓN



140

Se puede observar que el PTC reconocidos por el PRODEP 
tuvieron un incremento, en el primer periodo rectoral se tenía el 31 
%, el cual aumentó en un 53 % en el segundo periodo, llegando al 
60 % en el último periodo rectoral que se analizó. 
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En esta figura se observa que en el primer periodo rectoral el 39 
% del PTC integraban cuerpos académicos registrados en PRO-
DEP, pero en el segundo periodo rectoral disminuyen a un 27 %; sin 
embargo, en el último periodo rectoral bajo estudio hay un aumento 
del 34 %, lo que significa 5 % menos que el primer periodo.

Continuando con el análisis en la tabla 2, se muestra la compa-
ración entre las políticas para la validación de Asignaciones Acadé-
micas. Secretaría de Servicios Administrativos y Secretaría de Ser-
vicios Académicos (UJAT, 2005) y la normativa de los Criterios para 
la Asignación de Actividades Académicas. Secretaría de Servicios 
Administrativos, Secretaría de Servicios Académicos y Secretaría 
de Investigación, Posgrado y Vinculación (UJAT, 2015), en ambos 
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documentos su objetivo fue fomentar e incentivar las actividades de 
investigación en el PTC.
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Por último, se revisó el Estatuto del Personal Académico (UJAT, 
1985), que en el artículo 41 señala: “El personal académico de carre-
ra, de medio tiempo completo, tiene la obligación de profesar cáte-
dra y de realizar investigación según la distribución de tiempo que 
haga la autoridad correspondiente, conforme a los siguientes límites 
para impartir clase frente a grupo” (p. 16), y la fracción I, inciso A 
del mismo artículo señala: “Los profesores-investigadores de carrera 
asociado de: Tiempo completo, de 15 a 25 horas semanales o las que 
corresponden de 3 a 5 asignaturas” (p. 17).

CONCLUSIONES

Se comprueba que el aprendizaje organizacional en el fortaleci-
miento de la función sustantiva de la investigación en los últimos 
12 años, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha per-
mitido avanzar y elevar esos indicadores, lo cual queda demostrado 
al ver en la figura 1 que del  31 % en el año 2011 se logró un in-
cremento del 60 % en el 2019 del PTC con reconocimiento perfil 
deseable, en el primer caso las Políticas para la Asignación Aca-
démica del 2005 solo contemplaban cuatro perfiles, pero al mo-
dificarse esta política en el 2015 y considerar más perfiles influyó 
positivamente en el incremento del PTC con reconocimiento del 
perfil PRODEP. 

En la figura 3 se puede observar que, en tres de cuatro indicadores 
medidos, la tendencia ha sido a la alza, y en la tabla 1 se puede ver que 
el número total del PTC ha aumentado muy poco, de 1009 a 1030. 
Sin embargo, los proyectos de investigación disminuyeron en más del 
61 % con respecto al segundo periodo rectoral, lo cual se puede deber 
que a partir del año 2017 la convocatoria institucional para registrar 
proyectos de investigación sin financiamiento es solo una vez al año, 
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hasta el año 2016 había dos periodos de registro, de igual forma ya no 
hay descarga académica por realizar estos proyectos. 

La teoría nos dice que el trabajador debe tener a su alcance los 
recursos necesarios, como son insumos, procesos y equipo, contar con 
el apoyo gerencial y se debe considerar que las recompensas o in-
centivos sean adecuados para estimular la cultura del conocimiento 
(Alavi, Abdi, Mazuchi, Bighami, y Heidari, 2013; Mas y Martínez, 
2008; Pérez et al., 2006); siendo la descarga académica uno de esos 
incentivos, porque el PTC de sus 25 horas podía disponer de 5 o 10 
horas para realizar investigación y el resto para su labor docente.

Recomendación 
Se recomienda que para hacer un cambio en las políticas institu-
cionales sobre la función sustantiva de la investigación se analice el 
impacto que pueda ocasionar esa modificación, y de esa forma tener 
los elementos necesarios para proponer mejoras en esas políticas que 
coadyuven al buen desempeño de dicha función.

También se recomienda que las modificaciones en las políticas 
para la asignación académica, siempre contemplen la descarga aca-
démica en horas frente a grupo al PTC que realiza investigación, 
para que se sientan motivados y así continuar elevando este indica-
dor que es una de las funciones sustantivas en la educación superior.
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RESUMEN

El objetivo es conocer las nuevas herramientas de enseñanza-apren-
dizaje que se requieren para ser parte activa de la cuarta revolución 
industrial, para facilitar el aprendizaje de habilidades y competencias 
por diversos medios, como la educación escolarizada presencial, vir-
tual, formal e informal, y los ecosistemas. La metodología utilizada 
en la investigación es de tipo documental y descriptivo, se diseñó una 
encuesta autoadministrada con 21 ítems, aplicada a una población 
de 102 estudiantes en la Universidad Linda Vista, de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, ubicada en Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Chiapas, en el periodo del 17 al 26 de febrero del 2020. Entre los 
principales resultados, el 91.90 % de los profesores se actualizan de 
forma virtual, el 64.50 % de los estudiantes utilizan herramientas web 
y el 58.10 % participan de forma virtual en vivo. En conclusión, in-
cursionar en la alfabetización para estar cualificados en competencias 
y habilidades para ser parte activa de la revolución educativa 4.0.

PALABRAS CLAVE: herramientas innovadoras, ecosistemas, re-
volución educativa 4.0.

HABILIDADES Y HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA EL 
ESTUDIANTE ANTE EL ECOSISTEMA DE LA REVOLUCIÓN 

EDUCATIVA 4.0

Clara Carlson Morales 1
Rogelio Lazcano Galindo 2

1  Universidad Linda Vista. clarita.carlson@ulv.edu.mx.
2  Universidad Linda Vista. rogelio.lazcano@ulv.edu.mx.



151

INTRODUCCIÓN

Hemos iniciado la tercera década del siglo XXI, que va del 2020 al 
2029 y a pasos de gigantes la cuarta revolución industrial, considerada 
como la más importante por el alto impacto en desarrollo tecnológi-
co e industrial, que está generando cambios radicales en el ambiente 
laboral, colocando en estado de alerta la posibilidad de aumento de la 
tasa de desempleo y la dificultad de encontrar trabajo por primera vez; 
frente a este panorama de incertidumbre, las instituciones educativas 
se encuentran ante grandes retos que, de no hacer cambios en la actual 
forma de enseñar, no lograrán cumplir su promesa de egresar capital 
humano cualificado para las nuevas exigencia empresariales.

Planteamiento
La razón por la que se hace este estudio es porque los tiempos han 
cambiado y por lo tanto la educación también, los docentes deben 
estar actualizados respecto a las tendencias para enseñar y preparar a 
la nueva generación de profesionales.

Realidad de la problemática
Se puede generalizar en que la educación parece avanzar lento; es decir, 
no logra alcanzar y estar a la par del siglo en que actualmente vivimos, 
como expresan Monereo y Pozo (2016) “La escuela enseña contenidos 
del siglo XIX, con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI.” 

Por consiguiente, es importante, en particular para los docentes 
que conozcan y sean parte de la creación de las nuevas formas de 
enseñar y transmitir el conocimiento, por lo que consideramos como 
problema general:

Problema: ¿Cuáles son las herramientas educativas que el do-
cente y estudiante deben conocer y utilizar para integrarse rápida-
mente en la era de la cuarta revolución industrial?
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Entre las variadas causas del rezago educativo identificamos la 
pobreza, desintegración familiar, delincuencia, condiciones precarias 
y deficiencias históricas en la infraestructura y tecnología del siste-
ma educativo (aliatuniversidades, 2019); según el índice global de 
competitividad del Foro Económico Mundial un pilar es la educa-
ción superior, y entre sus indicadores está el acceso a internet dentro 
de los planteles educativos (elfinanciero, 2018),  en su investigación 
sobre las causas que determinan las dificultades de la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
las aulas de clases, como indicador, es clave para la realización de 
capacitaciones y cursos sobre las herramientas tecnológicas (Sierra 
Llorente, Romero Mora, & Palmezano Córdoba, 2018).

En virtud de lo anterior, para este estudio consideraremos como 
causa: la poca utilización de herramientas educativas tecnológicas 
por falta de capacitación y actualización. 

Con todo lo anterior, se hace manifiesto como grandes conse-
cuencias el que México ocupe lugares como el 109, 106, 104 y 102, 
de 137 países para hacerle frente a las demandas del siglo XXI, así 
como el crecimiento económico lento, la calidad de vida precaria y 
estudiantes sin habilidades y competencias necesarias en el conoci-
miento y uso de las tecnologías que le permitan ser competitivos en 
el trabajo (elfinanciero, 2018), (aliatuniversidades, 2019).

Entre las muchas consecuencias, para este estudio solo nos con-
centramos en la falta de habilidades en el uso de herramientas educa-
tivas innovadoras, que colocan al estudiante en un estatus de no com-
petitivo ante las actuales demandas de la cuarta revolución industrial.

Como aporte, lo que se pretende lograr con este estudio es que 
los docentes y estudiantes conozcan diversas herramientas edu-
cativas tecnológicas, que ya existen y son utilizadas en diversos 
países, como primer paso en la mejora de las habilidades y compe-
tencias tecnológicas.
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Tomando estas consideraciones como base, el objetivo general 
de esta investigación es conocer las nuevas herramientas de ense-
ñanza-aprendizaje que se requieren para ser parte activa de la revo-
lución educativa 4.0, por medio de la indagación cuyo resultado nos 
permita facilitar el aprendizaje de habilidades y competencias por 
diversos medios, como la educación escolarizada presencial, virtual, 
formal e informal, así como lo que ofrecen los espacios conocidos 
como ecosistemas. 

Antecedentes
Habilidades y competencias
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
en el 2017 da a conocer el diagnóstico sobre la estrategia de com-
petencias, destrezas y habilidades para México y los ocho desafíos 
en materia de: competencias, formación, activación y uso eficaz de 
habilidades, entre ello se encuentra el desafío seis que habla sobre el 
aumento y el impulso en la innovación y la productividad que deben 
ser enseñadas y aprendidas en las academias para ser utilizadas en el 
ambiente laboral y empresarial (OECD, 2017).

Como indicador de referencia, el lugar donde se aprenden ha-
bilidades es en las instituciones educativas, y para ello, las cien uni-
versidades más innovadoras a nivel mundial están avanzando en la 
ciencia, inventan nuevas tecnologías y potencializan nuevos merca-
dos e industrias (Reuters, 2019). La encuesta que realizó América 
Economía Intelligence sobre las mejores universidades en México 
al 2018, reveló que la Universidad Nacional Autónoma de México, 
se volvió a colocar como la institución académica líder en el país, 
seguido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey y por el Instituto Politécnico Nacional, éstas tres univer-
sidades han encabezado los primeros puestos del ranking desde el 
2005, que muestra el panorama de la educación superior en México 
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y cómo va evolucionando el sector académico en calidad docente, 
investigación, prestigio y presencia internacional (Becerril, 2018).

El Instituto de Investigación de la Universidad de Phoenix da 
a conocer las diez competencias más demandadas para el trabajo 
del futuro; identificando entre otros el eje conductual del nuevo 
ecosistema de alfabetización en la comunicación, que resalta las 
competencias de: a) pensamiento computacional, b) alfabetización 
en nuevos medios, y c) la gestión de la carga cognitiva (Echeverría 
y Martínez, 2018).

Respecto a las habilidades a enseñar con métodos educativos no 
tradicionales, Bandelli, (2017) identifica las siguientes: inteligencia 
emocional, sensibilidad intercultural, creatividad, presentación de 
problemas, ciudadanía económica, empatía, adaptabilidad, resiliencia, 
atención a la diversidad mediante programas específicos. “Estas ense-
ñanzas no son a base de discursos, es a base de hechos, debemos ha-
cerle frente, porque se requiere formar jóvenes en habilidades blandas, 
que van a trabajar en las nuevas opciones laborales que aún no exis-
ten” (Figueroa, 2018). Las habilidades blandas son importante que se 
desarrollen durante la etapa universitaria, ya que son consideradas en 
la evaluación de selección de candidatos por algunas empresas, como 
destaca UniversiaChile (2020), respecto a las habilidades blandas se 
identifican: a) Ámbito académico: aptitud, rasgos de personalidad, 
conocimientos, valores, lectura crítica, argumentación, liderazgo, ex-
presión, y b) Ámbito laboral: trabajo en equipo, orientación al cliente, 
compromiso, comunicación, adaptación al cambio. 

En lo que respecta al desarrollo de competencias y valores profe-
sionales cotizadas, como mencionan EquipoEditorial & Caballero 
(2018), da a conocer como competencias: a) orientación a resulta-
dos, relaciones interpersonales, creatividad, promoción de la marca 
personal propia, y respecto a los valores: b) empatía, disciplina, res-
ponsabilidad, proactividad.
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Las empresas, los docentes y estudiantes son parte del nacimien-
to de una nueva era, conocida también como la revolución de las 
habilidades, y revolución de las inteligencias, lo cual cambia en su 
totalidad la forma de hacer las cosas, se trata de ser parte de la crea-
ción de nuevos empleos, productos, servicios, estilo de vida, toma de 
decisiones; mejorar las habilidades y competencias es el camino para 
ello (ManpowerGroup, 2019).

Herramientas innovadoras
Para conocer las principales tendencias en herramientas innovado-
ras en educación, que demandan las habilidades antes expuestas, y 
que introducen esta nueva era tecnológica, colocamos a su consi-
deración en la siguiente tabla un resumen de lo que se expresa en 
el documento que emite el Banco Interamericano de Desarrollo, 
donde el estudiante deja de ser observador y se convierte en el pro-
tagonista en acción.
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En esta tabla se evidencia el nacimiento del nuevo ecosistema de la 
revolución 4.0 en educación. Estas innovaciones son parte del reto 
de las instituciones educativas en diseñar experiencias integrales y 
un ecosistema de aprendizaje que integren método, espacio y tecno-
logía (finanzas.com, 2020). 
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Ecosistemas
La amplitud de factores del ecosistema se plantea como:

El macrosistema, está conformado por los factores tecnoló-
gicos y de comunicación, factores filosóficos, religiosos y éti-
cos, factores psicológicos, sociales y familiares, factores cul-
turales y estilos de vida, factores políticos, administrativos y 
legales, económicos y laborales, biológicos y de salud. En este 
macrosistema se encuentra constituido el sistema educativo 
(Choque Larraur, 2009).  
La siguiente definición respalda las evidencias realizadas en 
Silicon Valley:
Los ecosistemas son las piezas de un rompecabezas que en-
cajan perfectamente y se retroalimentan para seguir crecien-
do,… hay más gobiernos como Corea, Alemania, Austria, 
Suiza, que reconocen la urgencia de cerrar la brecha en el 
ámbito de la formación de habilidades (Morán, 2014). 

Las instituciones educativas como escuelas, centros de capacitación, 
universidades, centros de investigación y los empleadores buscan 
alianzas diversas para lograr fortalecer la experiencia educativa. En-
tre los componentes y agentes del ecosistema del emprendimiento 
universitario están:

Las instituciones de educación superior, sector público, aso-
ciaciones, gremios, redes, medios de comunicación, empre-
sas y emprendedores, instituciones financieras y de inver-
sión. Entre las acciones e iniciativas que le corresponde al 
agente de las instituciones de educación superior, está el de 
proveer las condiciones para que se realicen la academia de 
emprendedores, cursos, capacitación, posgrados, charlas, te-
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mas específicos, workshops, charlas motivacionales, eventos 
como bootcamps, hackatones, meetups, entre el apoyo para 
el desarrollo de negocios crear espacios de co-work, centros 
de prototipado, programas de aceleración, programas de in-
cubación, laboratorios, centros de innovación y transferencia 
tecnológica, mentorías y redes de emprendedores, difusión, 
concursos de emprendimiento e innovación, propiedad inte-
lectual y tecnología, entre otras acciones. ( JUMPChile, 2014)

Cuarta revolución:
Resulta oportuna la reflexión que hace Reyes Robles (2018) en 
que “la revolución 4.0 no es industrial, sino una transformación 
con ejes importantes… Tenemos grandes desafíos en la sociedad, 
y el conocimiento que se tiene hay que aplicarlo para resolver los 
problemas”.
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Díaz (2018), hace un recuento de la transformación de la educa-
ción: desde el año 1990 se tiene acceso de la información por medio 
de páginas estáticas; en 2004 aparecen los blogs, foros, redes sociales, 
que permite compartir información; en el 2010 se activan los busca-
dores web para apoyar la búsqueda semántica para construcción del 
aprendizaje y en el 2016 aparecen los smartwatchs, y la educación 
personalizada. Identificando a la industria 1.0 con la mecanización, 
la industria 2.0 con la electrificación, la industria 3.0 con la digi-
talización y la industria 4.0 con la conectividad del internet de las 
cosas; y no se trata de pasar de los acetatos a las diapositivas y de las 
presentaciones en Prezi, se trata del impacto real en la vida de los 
estudiantes para que aprendan a trabajar y enfrentar la vida. 

La entrada a la industria 4.0 se demuestra con que en el 2020 
existen 7 billones de personas conectadas, y a la par, 50 billones de 
objetos conectados, dando como resultado las fábricas inteligentes. 
Esto presenta grandes desafíos en materia de: 1) conocimiento, 2) 
preparación, 3) aprendizaje, 4) excelencia, y 5) colaboración. Thors-
ten (2017) y Escudero (2018) destacan lo que afirma Rose (2016) y 
para fines de esta investigación, la consideraremos como una defini-
ción de la cuarta revolución aplicada a la educación:

A diferencia de las tres revoluciones anteriores, la cuarta 
no se define por la emergencia de una tecnología disrupti-
va específica, sino por la convergencia de varias tecnologías 
digitales, físicas y biológicas, como la inteligencia artificial, 
la inteligencia aumentada, la robótica, la impresión 3D, el 
cloud computing, el big data, el internet de las cosas o la 
nanotecnología. 

Lo que llama la atención aquí, es la expresión de convergencia de 
varias tecnologías, lo que hace posible esta revolución.
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Por todo lo hasta aquí planteado (Escudero Nahón, 2018), desta-
ca en calidad de emergencia la cuarta revolución respecto a la relación 
de la tecnología educativa y la redefinición de aprendizaje en red.

Desde la experiencia de Kuri Tiscareno (2020), los cambios dis-
ruptivos de la cuarta revolución industrial están remodelando los 
sistemas públicos y privados. El liderazgo en la cuarta revolución 
industrial exige a los actores aplicar una combinación inusual de 
habilidades para movilizar acciones a gran escala. 

Educación a distancia
Mintz (2014), citado por Pedroza (2018), declara sobre el futuro de 
la educación que, hoy por hoy, las distintas modalidades de educa-
ción como lo son a distancia, virtual, mixto, semiescolarizado, esco-
larizado, están marcando tendencia y están en crecimiento. 

El Sistema Nacional de Educación a Distancia publica los be-
neficios de la educación en línea en cinco puntos: “1) Adaptación 
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en horarios y espacios de estudios, 2) Fácil acceso al conocimiento, 
3) Apoyo permanente, 4) Lleva el ritmo de tus estudios, 5) Ahorro 
en tu presupuesto y 6) Validez oficial” (SINED, 2018). Para conocer 
una de las formas como las actuales instituciones educativas exponen 
ante sus estudiantes los beneficios de estudiar en línea, lo haremos 
considerando la información que ofrece en su página web el Insti-
tuto Tecnológico de Chetumal, la cual se muestra a continuación: 

El otro lado de la moneda nos permite identificar lo que podrían 
ser para algunos, desventajas de la educación en línea o virtual como: 
1) Conocer gente, 2) Exceso de tiempo frente a un monitor, 3) Pro-
blemas técnicos, 4) Retroalimentación, y 5) Paciencia y responsabi-
lidad (OCCEducación, 2019).
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MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una investigación documental y descriptiva, también se 
diseñó una encuesta autoadministrada con 21 ítems, con la apli-
cación de Google formulario, la cual se aplicó a una población de 
102 estudiantes de la Universidad Linda Vista, de la Facultad de 
Ciencias Administrativas, ubicada en Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Chiapas, en el periodo del 17 al 26 de febrero del 2020.

RESULTADOS

Los principales resultados que arrojó la encuesta que se diseñó a la luz del 
contenido de la investigación de Rivas y Esteban Delgado (2016), para 
encontrar la respuesta a la pregunta inicial: ¿Cuáles son las herramientas 
que el docente y estudiante deben conocer para integrarse rápidamente 
en la educación para vivir en la cuarta revolución?, se concentran en las 
dos tablas siguientes, todas las preguntas con los principales resultados de 
mayor a menor porcentaje para facilitar la comprensión de los resultados.
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El porcentaje de los alumnos que declaran que sus maestros 
promueven la consulta y uso de diversas fuentes de libros, revistas 
y cuadernos digitales fue el 100 %, esta es la única pregunta que 
todos los alumnos respondieron de forma positiva. En un 95.20 % 
los encuestados afirman utilizar la biblioteca virtual que la institu-
ción educativa promueve. Con un 93.5 % respondieron que el do-
cente hace uso de contenido digital, como videos educativos para 
profundizar los contenidos temáticos. Los estudiantes en un 91.90 
%, saben que su profesor, como parte de su formación docente, se 
mantiene actualizado, aprendiendo nuevos cursos de forma virtual.

La pregunta número 14 revela que el 79 % de los estudiantes 
declaran haber participado en los retos que promueve el profesor 
para presentar soluciones a problemas específicos de la comunidad, 
haciendo uso de las bondades del internet. Así como el 71 % de los 
estudiantes han realizado proyectos específicos a negocios o empre-
sas, como requisito de alguna materia. Hasta aquí podemos apreciar 
que algunas herramientas digitales para impartir las clases se están 
utilizando, así como el saber que los docentes se están actualizando 
y que buscan integrar en los alumnos la teoría y la práctica, estos 
resultados concuerda con lo que expresa Bandelli (2017), que “ne-
cesitamos crear oportunidades omnipresentes y contextuales para 
desbloquear la creatividad. Esta estrategia educativa enfocada en el 
diseño cambia la narrativa de la educación como algo que se recibe 
desde afuera, a algo que se genera con la experiencia”.
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Entre los resultados el 67.70 % respondió que el profesor pro-
mueve el trabajo colaborativo virtual en tiempo real entre alumnos. 
La pregunta 17 revela que el 64.50 % han utilizado herramientas 
web para realizar tareas como infografías, líneas del tiempo, pre-
sentaciones multimedia, Canva, Key map, Prezi, Wix, Lucid chart, 
Visme, Cmaps, Mindomo, entre otros. Lo que muestra que se ha 
iniciado bien, pero hay muchas oportunidades que probar.

El 58.10 % de los encuestados participan en charlas, conferen-
cias, congresos de forma virtual en vivo. Considerado como de ten-
dencia en la comunicación de tiempo real con los usuarios, significa 
que es una tarea en generar espacios para realizar de forma más con-
tinuada este tipo de actividades (Austria, 2019).

Estos resultados guardan relación con lo que plantean Echeverría 
y Martínez (2018), respecto a incursionar en la alfabetización para el 
nuevo ecosistema en las comunicaciones, y Escudero (2018), consi-
derándolo como una emergencia en redefinir el aprendizaje en red. 
Esto es acorde con lo que en esta investigación se pretende conocer.

Las siguientes preguntas y los resultados se aprecian en:
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de los hallazgos encontrados en las respuestas de las pre-
guntas 13, 6, 10, 11, entre otras, se demuestra lo que se declaró al 
inicio de esta investigación como realidad problemática. En lo que 
respecta a la relevancia, se deja ver la necesidad de conocer las nue-
vas herramientas tecnológicas y aprenderlas por diversos medios del 
ecosistema, siendo la educación virtual un buen camino.

Entre las limitaciones de esta investigación se encontró que hay 
más elementos que no fueron considerado en la encuesta, porque 
fueron descubiertos después del diseño del instrumento, pero con 
los resultados obtenidos se tiene información que revela el inicio e 
incursión por parte de algunos docentes y alumnos en desarrollar 
algunas habilidades mencionadas en esta investigación y que invita y 
motiva a continuar con estas prácticas por parte de los docentes. Por 
lo que da la posibilidad de continuar realizando diversos estudios de 
investigación para comparar y demostrar al lector la importancia de 
ser conocedores y estar cualificados en competencias y habilidades 
para ser parte activa de la revolución educativa 4.0., por lo que queda 
abierto el buscar nuevas y diversas soluciones a esta investigación.

PROPUESTA

Invitar a asumir el reto de integrarse de forma más rápida a ser parte 
activa de los nuevos ecosistemas que suman al lograr nuestra razón 
de ser, la de enseñar para servir mejor a la sociedad, considerando 
que “la responsabilidad de las escuelas es leer las tendencias en la 
educación, porque estamos preparando los profesionales del trabajo 
del futuro, para hacerlos ganadores” (Figueroa, 2018).

Es visible que en las aulas de clases ya se usan algunas de las he-
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rramientas de las que hacen mención en Graduate XXI, un mapa del 
futuro: 50 innovaciones educativas en América Latina, pero queda en 
evidencia que hace falta mucho por hacer. Sirva esta investigación 
para ser colocada en el escritorio del docente en incursionar en las 
herramientas innovadoras que se exponen en la tabla 1.

La reflexión y motivar es a la acción, recuperando una de las 
frases que se escucharon en el Foro Económico Mundial en Davos, 
Suiza, “Si no cambiamos la forma en que enseñamos, dentro de 30 
años vamos a tener problemas” (forbes, 2018). Recordando que lo 
más importante en todas las revoluciones somos tú y yo, es decir, los 
seres humanos, que juntos podemos hacer el cambio.
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RESUMEN

El mundo se encuentra en transformación constante y las tecno-
logías se modifican a través de nuevas actualizaciones o programas 
más completos, lo cual se refleja en las redes sociales, por lo que 
los docentes deben estar más capacitados para enfrentar los retos 
actuales como es la enseñanza virtual en las organizaciones. El uso 
más común es la aplicación de WhatsApp, a través de la que se 
pueden crear grupos de trabajo y dentro de los cuales se informa a 
los estudiantes cómo es una clase completa, listas de asistencia, de 
igual manera la utilización de plataformas como Facebook, Edmo-
do, Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom, para la creación de 
una clase, sus contenidos, información, videos. El objetivo de esta 
investigación es analizar los diferentes tipos de plataformas como 
medio de enseñanza en la educación virtual. Se utilizó una metodo-
logía de tipo descriptivo con fuentes secundarias como son la web y 
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artículos. Como resultado se encontró que, aunque la mayoría de los 
profesores al principio de la pandemia hicieron uso de algunas, en la 
actualidad todos tienen que dar clases virtuales, por lo cual están a la 
vanguardia en los procesos de transmisión del conocimiento.

PALABRAS CLAVE: redes sociales, enseñanza aprendizaje, profesores.

INTRODUCCIÓN

La pandemia de 2020 causada por una enfermedad llamada CO-
VID-19 apareció en China en diciembre de 2019 y se extendió por 
el mundo, declarada por la Organización Mundial de la Salud como 
una pandemia mundial (Gobierno de México, 2020).

Esta epidemia ha causado confinamiento en los estudiantes de 
todos los niveles, desde el kínder hasta las universidades, ocasionan-
do que se cambiara la forma de dar clases de los docentes, los cuales 
tuvieron que capacitarse ante los nuevos retos en la educación.

Desarrollo
La revolución digital del internet dio como resultado diversas redes 
sociales y/o comunidades virtuales, las cuales se han vuelto cada vez 
más necesarias para la comunicación, ya sea información de noti-
cias, compraventa de productos, capacitación y enseñanza a distan-
cia (Torres, 2011). 

Las redes sociales son vitales en la pandemia, ya que además de 
ser parte actualmente de la educación, sirven para informar y comu-
nicar sobre acontecimientos en tiempo real, pero de igual forma hay 
que tener cuidado sobre el tipo de información que se publica.

Como antecedente, Ryze.com se considera la primera red social 
dirigida hacia los negocios, aproximadamente en el año 2000, después 
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surgió Friendster, un lugar para citas románticas, mientras que en el 
año 2003 surgió Myspace, posteriormente surge Facebook por Mark 
Zuckerberg, siendo hoy por hoy la red más vista (Corbin, 2020).

Redes sociales
Son instrumentos para comunicarse y otorgar una retroalimenta-
ción o respuesta rápida en el caso de los estudiantes, debido a que 
los jóvenes digitales adquieren de forma rápida los conocimientos 
y la información y son utilizadas de forma positiva como estra-
tegias para clases y como una alternativa, cubren las necesidades 
de interacción en organizaciones educativas tanto con alumnos y 
docentes, como son la creación de microbloggings diseñados para 
sistemas educativos, conservando la privacidad de los jóvenes al ex-
terior (Luna, 2013).

De acuerdo con Santamaría (2018) se fundamentan como una 
de las estructuras sociales más poderosas y transformadoras ya sea 
para el trabajo en red, llegando a convertirse en comunidades de 
aprendizaje o en puntos de conocimiento (knowledge networking). 
Esto implica analizar la escritura, sistemas métricos y el software del 
análisis en redes.

En las organizaciones educativas ha florecido un interés fuerte 
por conocer e incorporar redes sociales para la parte académica de 
las mismas, debido al impacto en el quehacer del académico y los 
procesos de enseñanza aprendizaje, así como en la formación de los 
estudiantes, teniendo impactos positivos al utilizarlas (Pérez, Ortiz 
y Flores, 2015).

Existen varios tipos de redes sociales, que son en realidad co-
munidades en línea, que se utilizan a través de un dispositivo mó-
vil en diversos tipos de plataformas y se pueden observar en la 
siguiente tabla:
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Aunque en su inicio no se crearon para el aprendizaje, actual-
mente apoyan los procesos educativos y son herramientas útiles para 
estos, y su proliferación se debe a la apertura en comunicación y 
la utilización de los alumnos para estar en comunicación unos con 
otros, realizar trabajos o estudiar en línea (Enseñanza Virtual, 2019).

Las ventajas de las redes sociales en cuanto a la educación en una 
organización se observan en la siguiente tabla:
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Redes sociales más utilizadas en la docencia
Debido a la pandemia en la que vive el mundo, a partir de marzo de 
2020, y las organizaciones educativas como son escuelas de kínder, 
primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestrías y doctora-
dos que se cursaban de forma presencial, de un día a otro iniciaron la 
educación virtual y/o a distancia, fenómeno a nivel mundial debido 
a que por instrucciones de la Organización Mundial de la Salud se 
recomendó que se cerraran todas las escuelas, lo cual fue sucediendo 
a nivel mundial e inicia la educación virtual en todos los ámbitos 
utilizando diferentes plataformas como Google Classroom, Zoom, 
Microsoft Teams, lo cual requirió todo un esfuerzo por parte de los 
gobiernos a nivel mundial y en México hasta por televisión en zonas 
rurales se iniciaron clases, así como a través de la radio.

Esta situación hizo una gran diferencia en el docente, ya que 
algunos, acostumbrados a impartir clases de forma presencial, tu-
vieron que capacitarse y aprender a utilizar todo tipo de tecnología, 
mientras que para los estudiantes fue más fácil asistir a clases vir-
tuales y utilizar la plataforma. Pero la situación de pandemia obligó 
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no solamente al sector educativo a utilizar tecnología, sino que es 
utilizada en todos los ámbitos ya sea para reuniones de trabajo, re-
uniones con amigas, participación en capacitación y si alguien que 
está iniciándose en la tecnología no sabe, algún amigo y/o compa-
ñero puede apoyar, explicando su uso.

Las transformaciones digitales están ocurriendo en el sector 
educativo ya que poco a poco han ido añadiendo cambios que se 
convierten en la forma de dar clases de los docentes y la manera en 
la que los alumnos las reciben y gestionan sus tareas de diferentes 
tipos (UNIR, La Universidad en Internet, 2020).
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En la tabla anterior se observan aproximadamente más de 22 
redes sociales, para que los docentes puedan ejercer la docencia 
durante esta epidemia en la que la mayoría de trabajos, sobre todo 
en la docencia, el trabajo es desde casa y más demandante ¿qué 
sucede con el profesorado?, pues la gran mayoría de docentes an-
teriormente estaban temerosos al utilizar tanto las redes como he-
rramientas y aplicaciones que no conocían, pero poco a poco han 
tenido que ir aprendiendo a utilizarlas, algunos ayudados por com-
pañeros, hijos, pero han ido solucionando la formas de enseñanza 
aprendizaje.

De acuerdo con Díaz (2020) muchos académicos han experi-
mentado sentimientos de frustración y lo siguen haciendo al admi-
nistrar sus clases a distancia o virtuales, sensación conocida como 
tecnoestrés o tecnofobia, dicho término existe desde 1984, como 
una enfermedad  que sucede cuando entras en contacto con la tec-
nología, situación que viven muchos adultos, debido a que de los 
más de 82 millones de usuarios de internet, el 8 % lo representan las 
personas de más de 55 años y el 14 % se encuentra en el rango de 
45-54 años, de acuerdo a un estudio realizado por la Asociación de 
Internet MX en el 2019, lo cual constituye una brecha generacional 
muy grande en la población.

La tecnología ha enseñado ser una herramienta útil para apo-
yar antes y durante la emergencia, a los gobiernos de todo tipo de 
ámbito ya sea regional, nacional o internacional a la crisis del CO-
VID-19, ya que durante la propagación del coronavirus se han esta-
blecido restricciones de movimiento de las personas, funcionamien-
to de los servicios, distanciamiento físico, sobre todo en el área de 
las escuelas y universidades (Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, 2020).
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CONCLUSIONES 

Las instituciones de educación superior como universidades, tec-
nológicos, así como todo tipo de organizaciones educativas en con-
cordancia con los gobiernos, han apoyado las acciones como son 
las clases en línea o virtuales, previendo los contagios tanto con ni-
ños como con jóvenes, es por ello, el uso de las redes sociales en el 
proceso enseñanza aprendizaje, con lo cual se ha logrado un mayor 
dominio en la tecnología por parte del docente y un mejor dominio 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por 
parte de los estudiantes, lo cual hace que estos adquieran mayores 
habilidades y competencias para desenvolverse en sus estudios. 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2020) en el área edu-
cativa, los países han tomado las medidas ante la pandemia, como 
es la suspensión de todas las clases de tipo presencial en todos los 
niveles, lo cual ha originado tres acciones: la modalidad de apren-
dizaje a distancia y/o virtual, utilizando las redes sociales, herra-
mientas, plataformas, apoyar y movilizar el personal y comunidades 
educativas, así como proporcionar atención al bienestar integral de 
todos los estudiantes, lo cual ampara acciones en América Latina, 
el Caribe y el mundo entero.

De igual forma, cabe mencionar que a pesar de que los docen-
tes enseñan a través de las redes sociales, utilizando la tecnología al 
máximo, existe un doble impacto al cerrar las escuelas, debido a que 
la recesión mundial con la crisis económica trae consecuencias en 
los costos para la educación y el desarrollo en el largo plazo debido a 
que ocurrirá también pérdida en el aprendizaje, así como deserciones 
en las escuelas debido a que la economía afectará los hogares y se 
observará menor demanda educativa (Grupo Banco Mundial, 2020).
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PROPUESTA

Si ya el docente se inició en las tecnologías digitales, se propone que 
en todas las organizaciones educativas sea parte de su formación 
como catedráticos estar estudiando nuevas TIC para enseñar al es-
tudiante de mejor forma, aunque la pandemia orilló a los docentes 
hacia nuevos aprendizajes, también es una forma de estar a la van-
guardia: universidad y/o escuelas, docentes y estudiantes.
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RESUMEN

Identificar las tendencias en el ecosistema de formación de habili-
dades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus 
siglas en inglés) y su gestión en las organizaciones educativas para el 
impacto en la industria 4.0. Esta investigación es una revisión y aná-
lisis sistemático de la literatura. Para ello se siguieron cinco pasos: 
1) formulación de preguntas de investigación; 2) ubicación de los 
estudios; 3) selección y evaluación de estudios; 4) análisis y síntesis; 
5) propuesta de resultados sobre beneficios y dificultades de un total 
de 15 artículos. A partir del análisis de estas tendencias se identifi-
caron: a) Perspectivas de gestión y regulación legal del ámbito de la 
educación en las condiciones de 4.0; b) Temas de modernización 
de la educación en las condiciones de la industria 4.0; c) Formación 
de personal digital, innovaciones educativas y diversificación de ser-
vicios educativos; d) Habilidades STEM para la industria 4.0. En 
conclusión, se establece la importancia de la educación combinada, 
la inclusión de habilidades STEM en el modelo educativo y la apli-
cación jurídica de nuevas prácticas online.
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PALABRAS CLAVE: gestión, STEM, industria 4.0, habilidades emergentes.  

INTRODUCCIÓN

El cambio global hacia un futuro del trabajo se define por una prospectiva 
en constante expansión de nuevas tecnologías, por nuevos sectores y mer-
cados, por sistemas económicos globales. Las instituciones de educación 
superior (IES) requerirán de un liderazgo decidido para llegar a la forma-
ción del futuro del trabajo que satisfaga el potencial humano y cree una 
prosperidad ampliamente compartida (World Economic Forum, 2020).

La transición a la industria 4.0 en las escuelas de negocio y ad-
ministrativas deberá proveer de transformación digital a través de la 
exploración de la conectividad, innovación de la experiencia, seguri-
dad cibernética, inteligencia de datos en tiempo real, automatización 
y tecnología en nuevos campos; este camino se fundamenta a través 
de la imaginación, entrega y operación del futuro (Deloitte, 2019). 

El término industria 4.0 representa la cuarta revolución indus-
trial (Gilchrist, 2016; Leminen et al., 2018; Rossit et al., 2018) y fue 
acuñado por primera vez en 2011 en Alemania (Frank et al., 2019; 
Tortorella et al., 2019). Dentro de esta revolución existe una combi-
nación esencial entre las tecnologías de internet y las características de 
fabricación industrial optimizadas.

En 2020 la globalización económica se encuentra estancada, la 
cohesión social se verá erosionada por importantes disturbios a tra-
vés de la polarización política, así como una recesión en desarrollo 
amenaza los medios de vida de quienes se encuentran en el extremo 
inferior del espectro de ingresos. A medida que una nueva recesión 
mundial provocada por la pandemia de salud COVID-19 afecta las 
economías y los mercados laborales, millones de trabajadores ex-
perimentan cambios que han transformado profundamente su vida 
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dentro y fuera del trabajo, su bienestar y su productividad (Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 2020).

Dentro de los programas prioritarios de asistencia social en edu-
cación superior por parte del Gobierno de México se incluye dentro 
del presupuesto 2021 el otorgamiento deseable de becas a través de 
los programas: Becas Elisa Acuña con $4,299.20 M.N.; formación 
certificación para el trabajo, $3,775.20 M.N., y Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez García, $1,019.40 M.N., para asegurar la 
permanencia de los estudiantes de licenciatura e ingenierías (Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, 2020).

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), sector 
del desarrollo de las innovaciones creadas por la actividad formal de 
investigación y desarrollo (I+D), aporta importante tecnología nacio-
nal, a finales del mes de octubre del 2020 cancela fideicomisos, re-
presentando 500 millones de pesos anuales del presupuesto nacional. 
Estos cambios también se ven reflejados en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) restructurando políticas de ingreso, el cual busca 
la inclusión de hombres y mujeres que contribuyan a la solución de 
retos prioritarios del país a través de los Programas Nacionales Es-
tratégicos y los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia 
(Álvarez-Buylla, 2020).

Ante los nuevos escenarios económicos, políticos y sociales, como 
resultado de la rápida innovación tecnológica y su poder disruptivo 
en el sector educativo, las IES a través de las escuelas de negocio y 
administración, las prácticas de enseñanza y aprendizaje cambiaron 
fundamentalmente y surgieron nuevas formas de educación, así como 
la reprogramación de estudios de posgrado con nuevas generaciones.

La educación en línea ofrece numerosas ventajas y tiene el poder 
de superar las barreras tradicionales en la educación, como el tiempo 
y el espacio a través de la práctica, el aprendizaje colaborativo como la 
vía para la búsqueda activa de información por parte de los estudiantes, 
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GESTIÓN DE TENDENCIAS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS)

la participación en la discusión, la formulación de preguntas y la dis-
cusión de respuestas, ideas y problemas desde diferentes perspectivas. 

Con el apoyo, la orientación y el estímulo, se busca la retroali-
mentación mutua, la crítica y la supervisión, adoptando diferentes 
características, de estandarizado a flexible, mixto o totalmente en 
línea, de independiente a colaborativo con el uso de diferentes pla-
taformas y aplicaciones en la web.

A su vez, la instrucción se centra más en el alumno, en lugar de 
centrarse en el docente. En consecuencia, también cambia el papel del 
profesor. En el nuevo proceso de aprendizaje, el docente a menudo se 
convierte en un facilitador en un entorno colaborativo al apoyar a los es-
tudiantes en la creación de su conocimiento, por lo que el conocimiento 
se ve como un constructo social que se habilita a través de la interacción, 
evaluación y cooperación entre pares (Wieser y Seeler, 2018), con el 
objetivo de proporcionar sugerencias prácticas e inspiración para imple-
mentar prospectivas del capital humano ante la transformación indus-
trial 4.0, debiendo replantearse ¿cómo puede una institución educativa 
ante escenarios adversos configurar nuevos perfiles educativos, no solo 
aprovechando los registros de máquina y los datos del sensor, imágenes 
fijas, video, audio, información biométrica e investigación del gobierno, 
siendo copartícipe de la realidad digital, la cadena de bloques, el negocio 
de la tecnología, la experiencia digital, el uso de la nube y analíticas?

La experiencia digital describe todas las maneras como orga-
nizaciones educativas, estudiantes, docentes, personal administrati-
vo y comunidad universitaria se comprometen y realizan gestiones 
dentro de los entornos digitales; el diseño centrado en lo humano 
y el compromiso del usuario se han vuelto piezas centrales de la 
estrategia de la educación online, el número de estudiantes inscritos 
en programas en línea ha crecido y a su vez también han cambiado 
los modelos pedagógicos y los sistemas de educación superior con 
el objetivo de utilizar el espacio virtual que ofrece internet, transfor-
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mándolo en un espacio de aprendizaje social (Harasim, 2000; Liang 
y Chen, 2012; McKiernen y Wilson, 2014), a través de la  ciencia 
de datos, las IES necesitan la capacidad para predecir y prescribir a 
través de la nube y la realidad digital. 

Según Ahmed et al. (2018), el mundo sigue inevitablemente las 
pautas de la industria 4.0, los procesos convencionales serán reem-
plazados gradualmente por nuevos conceptos, tan solo en la gestión 
de documentos, con el uso de firmas digitales a través de los QR, la 
realidad aumentada (augmented reality, AR), realidad virtual (virtual 
reality, VR), realidad mixta (mixed reality, MR), el internet de las co-
sas (internet of things, IoT), y tecnologías inmersivas/espaciales, ac-
tualmente está redefiniendo las prácticas administrativas, educativas 
y políticas de cómo los humanos interactúan con datos, tecnología, 
y unos con otros en evolución y sinergia.

MATERIAL Y MÉTODO

La metodología utilizada para realizar esta investigación fue una 
revisión y análisis sistemático de la literatura. Para ello, se siguieron 
cinco pasos, a saber: 1) formulación de preguntas de investigación; 
2) ubicación de los estudios; 3) selección y evaluación de estudios; 4) 
análisis y síntesis; 5) utilizar los resultados de la investigación.

La revisión sistemática de la literatura que consideró en el con-
texto de la industria 4.0, resultó en 15 beneficios y 13 dificultades, en 
un total de 15 artículos. Los criterios de inclusión se identificaron a 
través del periodo del 2000 al 2020, considerado las tres primeras olas 
tecnológicas abordadas por las organizaciones para la transformación 
digital propuestas por Hinchcliffe (2015): era temprana de lo digital; 
era de la proliferación digital y era de la integración; y la exclusión de 
los artículos cuando estos no indicaran la forma de gestión.  
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A partir del análisis de estos beneficios y dificultades se identi-
ficaron las: a) Perspectivas de gestión y regulación legal del ámbito 
de la educación en las condiciones de 4.0 para acelerar su ritmo de 
crecimiento e implementar las nuevas oportunidades de su desarro-
llo; b) Temas de modernización de la educación en las condiciones 
de la industria 4.0; c) Formación de personal digital, innovaciones 
educativas y diversificación de servicios educativos, y d) Formación 
de habilidades STEM para la industria 4.0.

RESULTADOS 

Las tendencias STEM en las IES se identifican a través de cuatro nú-
cleos descritos en las tablas 1, 2, 3 y 4 del presente documento; situadas 
en las IES ante las industrias 4.0 de los países: Alemania, Reino Unido, 
Singapur, Turquía (Dogan, y Tatsuoka, 2007; Ehlers, 2020; Lemaître, 
2018; Teo y Goh, 2019; Ylonen, 2012, y Yorke y Knight, 2004), para su 
aplicación en México ( Jiménez-León et al., 2019), (figura 1).
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La revisión sistemática de la literatura (figura 2), que establece 
la identificación de las revistas científicas consultadas de acuerdo al 
año de publicación desde 1991 a 2020 y su posicionamiento en el 
factor de impacto en las áreas de publicación. 

Para la consulta de publicaciones del Conacyt, así como docu-
mentos internacionales, nacionales, comunicados oficiales, libros y 
blogs en línea, la figura 3 identifica una línea del tiempo de 2010 
a 2020 indicado cómo la era de la integración en las industrias 
4.0 (Hichcliffe, 2020) se ve reflejada en los contenidos de publi-
caciones enfocadas en gestión, STEM, industria 4.0 y habilidades 
emergentes.   
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Los procesos de cambio de políticas tienen lugar entre una am-
plia variedad de sectores y actores en una sociedad del conocimiento, 
incluidos el gobierno, la industria y las IES. Esta vinculación genera 
sistemas de producción del conocimiento esperando que la cuarta 
revolución industrial traiga cambios disruptivos a la economía y la 
sociedad; los casos en Corea del Sur ( Jung, 2019) y Suecia ( Jacob 
y Hellström, 2018), han intentado reformar sus sistemas de pro-
ducción de conocimientos en los sectores público y privado y en 
las instituciones de educación superior coordinando importantes 
asuntos políticos en relación con la investigación y el desarrollo y 
seleccionando los temas más populares en la cuarta revolución in-
dustrial como la inteligencia artificial, el big data, la biotecnología 
como agendas de investigación, identificando dificultades ante estos 
nuevos cambios (tabla 1).
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Cuando la mano de obra no calificada sea más barata que las má-
quinas que podrían sustituirla, se utilizará la primera. Esto da como 
resultado la "paradoja de la productividad", por lo que es importante 
reconocer que la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial 
están entrelazadas con las relaciones sociales y, en consecuencia, son 
lugares de lucha de clases. La forma en que esto se desarrolla es un re-
sultado del equilibrio de poder, no solo dentro de la formación social 
sino también a nivel mundial, llegar a estos niveles de modernización 
como el caso de Reino Unido (Avis, 2018) se desarrolla a través de la 
concordia entre autoridades, y la disposición social (tabla 2). 
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La atención necesaria en el cambio de los modelos educativos y 
la aplicación de los financiamientos para generar infraestructura que 
favorezcan los ecosistemas de emprendimiento, países como Estados 
Unidos de América, Australia y los Países Bajos atienden en forma-
ción digital, la innovación educativa y la diversificación de entornos 
de aprendizaje colaborativo (Dijk, Tartwijk, Schaaf y Kluijtmans, 
2020; Liou y Daly, 2020; McClure, 2016; Wieser y Seeler, 2018).    
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A medida que se aceleran los cambios en el trabajo, los empleado-
res son testigos de un cambio fundamental, el mercado laboral actual, 
el capital humano gira entre profesiones con conjuntos de habilida-
des significativamente diferentes y navegan por las transiciones labo-
rales a mitad de carrera acompañadas de una actualización y mejora 
de habilidades sustanciales. Estas características son tan importantes 
para el éxito de las empresas como para la prosperidad (tabla 4).
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Las habilidades emergentes identificadas como de alta demanda 
dentro de las  organizaciones de la industria 4.0, de acuerdo al Foro 
Económico Mundial (2020), en México se distinguen: resolución de 
problemas complejos; aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje; 
pensamiento analítico e innovación; pensamiento crítico y análisis; 
diseño y programación de tecnología; razonamiento, resolución de 
problemas e ideación; creatividad, originalidad e iniciativa; inteli-
gencia emocional; solución de problemas y experiencia del usuario; 
orientación al servicio; resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad; 
uso, seguimiento y control de la tecnología; liderazgo e influencia 
social; persuasión y negociación y coordinación y gestión del tiempo 
presentes en el clima organizacional colaborativo, el cual deberá ge-
nerar estrategias de gestión del conocimiento.
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CONCLUSIONES

Para la identificación de las mejores prácticas y las nuevas tenden-
cias educativas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, este 
documento identifica las aportaciones de estudios científicos reali-
zados en diferentes continentes; ante los nuevos retos las escuelas 
de negocio y administración deberán crear nuevos modelos educati-
vos (Fearon, Starr y McLaughlin, 2012), evidencia de que los malos 
tiempos económicos y de confinamiento pueden ser buenos para las 
matriculaciones en las IES.

El aumento en los accesos a la educación terciaria permite me-
jorar las oportunidades de progreso (Allen y Seaman, 2010; Hara-
sim, 2000). Las ventajas incluyen y se combinan junto a las ventajas 
típicas con respecto al tiempo y el espacio (Harasim, 2000; Liang 
y Chen, 2012), por un lado, la interacción personal y regular pro-
fesor-alumno (que se perdería en programas completos en línea) y 
por otro lado, el uso de diferentes modos de facilitación habilitados 
por las tecnologías y las TIC como pódcast, foros de discusión y 
foros en línea (Fearon et al., 2012). Sin embargo, Moore (1991) ve 
la clave para disminuir la distancia en la educación en línea, espe-
cíficamente en una interacción mejorada al fomentar y mejorar el 
aprendizaje colaborativo.

El ecosistema STEM en su gestión permite la redefinición de los 
perfiles de egreso de la plantilla estudiantil de las escuelas de negocio y 
administración; es importante identificar las necesidades del potencial 
humano para el futuro (World Economic Forum, 2020), para su pro-
gramación a través del modelo educativo, siendo el vehículo la conec-
tividad, el uso de la nube y los recursos digitales online y su aplicación 
en la planeación educativa. Este documento permite identificar las 
habilidades necesarias y los estudios que se han aplicado en Alemania, 
Reino Unido y Singapur, Turquía (Dogan y Tatsuoka, 2007; Ehlers, 
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2020; Lemaître, 2018; Teo y Goh, 2019; Ylonen, 2012 y Yorke y Kni-
ght 2004), para su aplicación en México ( Jiménez-León et al., 2019).

Las organizaciones educativas requieren aplicar las nuevas ten-
dencias en recopilación de información, tratamiento y conversión 
de la información, así como la trasmisión eficiente de los contenidos 
online. Las organizaciones generan riqueza a partir de sus activos 
intelectuales o de conocimientos para generar ventajas competitivas, 
y a su vez, la habilidad para crear mayor valor a partir de pericias 
medulares de la organización en la red. 

Dentro de la nueva cultura organizacional debe fomentarse 
entre los mandos jerárquicos el reconocimiento hacia el contexto 
con el que se colabora, el cual está constituido por trabajadores del 
conocimiento online y la combinación de trabajo activo en físico, 
ajustando a las normas de contratación y dotando de herramienta 
tecnológica y acceso a la nube para el respaldo de la información.

PROPUESTAS
 

1. Identificar los canales de atención a los servicios educati-
vos de acuerdo a la clasificación de satisfacción personal e 
interpersonal y distributiva en los docentes y la comunidad 
estudiantil.

2. Gestionar la apertura de repositorios internacionales y na-
cionales para el acceso de materiales científicos y académicos 
referente a artículos, pódcasts, foros de discusión y foros en 
línea, entre otros.

3. Aportar financieramente a las áreas tecnológicas y centros 
de comunicación universitaria para el desarrollo de conteni-
dos educativos en la creación visual de videos denominados 
MOOC (massive open online course, por sus siglas en inglés), 
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que sirvan como tutoriales de apoyo a la comunidad universi-
taria, promueva la calidad educativa y el fortalecimiento de la 
propiedad intelectual. 

4. Crear la Nube UJAT, de acceso matriculado que permita 
conectar con los servicios educativos en línea, repositorios, 
oferta de educación continua, MOOC y contenidos audio-
visuales para el apoyo a la práctica educativa en línea.  

5. Crear un repositorio fotográfico y audiovisual del Centro de 
Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco para el uso en línea de los contenidos. 

6. Ajustar los modelos educativos de las escuelas de negocios 
y administración a través de los planes de estudio para pro-
mover, adquirir y desarrollar las habilidades STEM para la 
consolidación de la industria 4.0.

7. Promover ante la plantilla de profesores investigadores fren-
te a grupo la generación de reportes que permitan la identi-
ficación de las mejores prácticas educativas para la socializa-
ción de ellas.

8. Promover las buenas prácticas docentes a través del movi-
miento STEM para la premiación de buenas prácticas en 
entornos de e-learning fortaleciendo las habilidades en cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

9. Incluir a la División Académica de Ciencias Económico 
Administrativas a través de convenios con asociaciones na-
cionales e internacionales en el fomento a la educación en 
tecnologías de la información e internet.

10. Promover cursos, talleres y pláticas online para el fortaleci-
miento de la comunidad virtual universitaria.

11. Crear marcos normativos donde se especifique la labor onli-
ne de la función educativa y administrativa para beneficio de 
las escuelas de negocio y administración. 
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RESUMEN

Durante el primer trimestre del 2020 se realizó un estudio a 500 
propietarios de organizaciones del sector comercio, este proyecto 
pretende contribuir a la competitividad de las micros, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes). Actualmente, tienen poco acceso a 
tecnologías por el alto costo de estos servicios, además estas em-
presas no tienen acceso a financiamientos que les permia invertir y 
diversificar los productos que venden, carecen de contactos con pro-
veedores directos que les garanticen precios adecuados para compe-
tir, la mayoría de sus propietarios no cuenta con una formación aca-
démica adecuada, lo que provoca que sus decisiones sean riesgosas 
y con repercusiones que se ven reflejadas en el nulo crecimiento o 
desaparición de sus negocios. 

La investigación es de tipo cuantitativo, el cual es secuencial y 
probatorio. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que 
la innovación 4.0 tiene relación con la competitividad en base al 
análisis realizado, ya que el indicador de Tecnología mostró una 
relación superior de 0.2000, siendo la variable Canales de Distri-
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bución con una relación de 0.2072 y la variable de Calidad, muestra 
una correlación 0.2059 superior. 

PALABRAS CLAVE: competitividad, innovación 4.0, organizaciones.

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el uso de las tecnologías de la información es de vital 
importancia para que una empresa sea competitiva, ya que gracias 
a las redes sociales se puede difundir mejor el tipo de producto 
que satisfaga las necesidades de los consumidores en un mercado. 
Para que una empresa sea competitiva, debemos tomar en cuenta 
el uso de la tecnología con la que cuenta, ya que de eso dependerá 
directamente la calidad de los productos que ofrece, así como el 
precio para que esta pueda competir en el mercado. El término de 
comercio por internet hace referencia a que se utilizan las tecno-
logías de la información y comunicación al realizar las actividades 
establecidas en el Código Fiscal de la Federación, llamadas como 
actividades empresariales que incluyen las del sector primario, el 
comercio y la industria. De hecho, uno de los requisitos fiscales 
para que una operación sea deducible, después de que sea estricta-
mente indispensable para la realización de la actividad, es la forma 
de pago de dicha transacción económica, las disposiciones legales 
establecen que deben ser por medio distinto al efectivo, esto es con 
el uso de monederos electrónicos, tarjetas de crédito, de débito, de 
servicios, cheques y transferencias electrónicas de fondos. De ahí 
la importancia de la tecnología en las actividades y transacciones 
económicas de las empresas.     

En su trabajo Gutiérrez (2015) menciona que el comercio 
electrónico debe incluir operaciones económicas realizadas con 
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el uso del internet; esto significa que los medios electrónicos ya 
son una realidad cada vez más presentes en todas las actividades 
de las empresas.  

Ríos (2014) cita a Hocsman (2010) para definir el comercio 
electrónico, nos dice que es jurídicamente difícil actualmente de-
finirlo y clasificarlo, ya que aun en el código de comercio se en-
cuentra la definición de comercio tradicional como el intercambio 
de bienes mediante el pago que puede ser en numerario o en es-
pecie, dejando fuera la posibilidad de que se incluya el método de 
pago electrónico.  

Tomando en consideración lo anterior, para este trabajo de inves-
tigación se ha considerado que la competitividad de las organizacio-
nes depende de la innovación 4.0 que implanten en sus actividades. 

De acuerdo a Bastida y Guacarri (2018) la gestión empresarial 
y competitividad son los fundamentos que soportan la administra-
ción de cualquier empresa o negocio, es por esto que la innovación 
viene a considerarse como un puente entre la industria 4.0 y el éxito 
competitivo, por lo que aumenta cuando la empresa es responsable y 
ese incremento en la innovación genera como resultado una mayor 
competitividad (pp. 191-201).

La innovación es inseparable de la visión, si una compañía tiene 
una visión clara de hacia dónde se dirige y de los cambios a reali-
zar para llegar a ese punto, posibilitará un proceso de cambio más 
natural; innovar consiste, según Leal (2016), en anticiparse a las 
necesidades del mercado antes que los competidores, proporcionar 
calidad adicional en los productos o servicios ofrecidos, gestionar 
eficientemente los plazos y controlar los costes, como parte de un 
plan para cumplir un propósito final que todos los integrantes de la 
organización tienen claro.

La actual contingencia que se vive, evidenció que la industria 
4.0 es una necesidad en todas las organizaciones, es indispensable 
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la incorporación de la automatización, así como planes de estudios 
dirigidos al desarrollo digital.

Galo (2017) considera que actualmente se ha mostrado un cam-
bio significativo en las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) porque se han generado nuevas formas de trabajar y de 
acceder a recursos. Las TIC permiten que el trabajo de las empresas 
y personas se agilice ya que, con el uso de plataformas, software, 
plantillas y demás formas de hacer las cosas, se puede administrar 
adecuadamente no solo el recurso material, humano y financiero de 
las empresas, sino todas las actividades y operaciones que se desarro-
llan en las organizaciones. 

Botello, Pedraza y Contreras (2015) mencionan que la innova-
ción 4.0 agrega a la organización el dominio de la información y el 
conocimiento, puesto que en la actualidad aquellas organizaciones 
que tienen información actual y reciente pueden acceder a más y 
mejores servicios y pueden obtener una ventaja competitiva a la hora 
de hacer negocios, ya que permite que tengan una comunicación en 
tiempo real con centros de suministro y las negociaciones se pueden 
concretar con un clic o mediante un mensaje de texto, correo elec-
trónico y de hecho los pagos de dichas transacciones no se sujetan 
a horarios o plazas disponibles de sucursales bancarias, sino que se 
realizan mediante dispositivos electrónicos móviles. 

Por lo tanto, es evidente que las TIC generan competitividad a 
las empresas y/u organizaciones; sin embargo, el hecho de contar con 
estas tecnologías no indica que las mismas generarán el mismo tipo 
de competitividad o en su defecto productividad; es allí donde hay 
que considerar la importancia que tiene la gestión de la tecnología, 
cuya administración puede generar el éxito o fracaso de la organiza-
ción, siendo válido destacar lo considerado por García (2016), para 
un buen uso de las TIC es necesario que se cuente con la infraestruc-
tura adecuada y suficiente para sustentarlas efectivamente.
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La industria 4.0 trata de la revolución de las comunicaciones y la 
innovadora forma de hacer las cosas, no solo implica un paradigma, 
sino que rompe las barreras y fronteras entre los países y regiones, 
haciendo más globalizada la economía. Por lo mencionado con an-
terioridad es necesario fortalecer la competitividad de las organi-
zaciones a través del diseño de instrumentos estratégicos, que es el 
propósito general de este trabajo.

MATERIAL Y MÉTODO

La presente investigación se desarrolló aplicando el tipo de inves-
tigación cuantitativa, el enfoque cuantitativo es secuencial y pro-
batorio. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos 
cuantitativos fue una encuesta de 20 preguntas cerradas o tipo Li-
kert, que se aplicó a 500 propietarios de distintas organizaciones 
del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, pertenecientes al 
sector comercial. 

RESULTADOS

Para que una organización sea realmente competitiva, necesita las 
herramientas adecuadas que la ayuden a cubrir las necesidades de 
los consumidores, como se puede ver en la figura 1, solo 151 em-
presarios de 500 encuestados conocen y usan ciertas herramientas 
tecnológicas que los hacen competitivos en el mercado. 
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En la figura 2 podemos darnos cuenta de algo que es muy evi-
dente, hoy en día los trabajadores buscan establecimientos que cum-
plan con sus necesidades y eso abarca también la forma de pago de 
lo que consumen.

LA INNOVACIÓN 4.0, FACTOR DETERMINANTE EN LA COMPETITIVIDAD



216

Gracias a las nuevas reformas fiscales uno de los requisitos que 
más se busca cumplir es el pago con tarjeta y de las 500 personas 
encuestadas solo 93 tienen una terminal de cobro con tarjeta. Para 
ser competitivo en el mercado se debe tener variedad incluso en la 
forma de pago.

Gracias a la contingencia que se vive, se puede observar que 
es una necesidad contar con un servicio de paquetería para que la 
organización sea competitiva en el mercado, aquellos que no hacen 
entregas a domicilio perdieron ventas a diferencia de aquellos que 
sí lo hacían. 

Con las respuestas de la figura 3 se observa que solo 101 perso-
nas usan un servicio de paquetería, mientras 202 dicen no necesi-
tarlo y 71 personas lo desconocen. 

La encuesta se aplicó a 500 personas, de las cuales solo 271 
cuentan con métodos eficaces para conocer a sus clientes (figura 
4), así como sus necesidades y preferencias, lo que significa que 
aún hay empresarios que no prestan atención a lo que sus clientes 
exigen de cierta manera.
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Como se puede observar en la figura 5, solamente 156 personas 
de las 500 encuestadas invierten en el desarrollo y mejora de sus 
productos y servicios, lo que abarca en capacitación para que sus 
empleados ofrezcan una mejor atención a sus clientes, lo cual los 
hace ser competitivos en el mercado ya que son capaces de satisfacer 
las necesidades de sus clientes.
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En las respuestas dadas por los empresarios encuestados so-
bre los mercados de distribución (figura 6), podemos observar que 
de 500 solo 199 se encargan de identificar nuevos mercados, en-
contrando así nuevos clientes que los ayudan a permanecer en el 
mercado porque aumentan sus ventas en distintos puntos de dis-
tribución.

Para afirmar que la innovación 4.0 es un factor determinante en 
la competitividad de las organizaciones y que su implementación 
mejora su competitividad, se determinó la relación lineal entre la 
competitividad y la innovación 4.0. 

A continuación, se presentan en la tabla 1 las correlaciones entre 
la rentabilidad de las empresas, que en nuestro estudio es la aproxi-
mación de la competitividad, y las variables que tienen mayor corre-
lación con la rentabilidad de las organizaciones. 
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Como se puede observar en la tabla 1, para el indicador de 
Tecnología mostró una relación superior de 0.2000, que es la que 
se necesitaba para demostrar que estas variables impactaban en la 
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competitividad de las organizaciones, siendo la variable Canales de 
Distribución con una relación de 0.2072, la que mayor relación por 
lo que es suficiente para considerarse válida. Aunado a lo anterior, 
la variable de Calidad muestra una correlación 0.2059 superior aún 
de la variable Precio con 0.1796, que si bien es determinante no 
representa mayor impacto en la rentabilidad de las organizaciones. 

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN

Se concluye que la competitividad de una empresa depende de la 
tecnología que maneja, ya que con la modernización, la atención a 
los clientes es más rápida y de mejor calidad, los costos que ofrecen 
los proveedores varían gracias a la globalización, la calidad de los 
productos ha mejorado considerablemente por la nueva tecnología, 
los servicios que ofrecen son más amplios al tener los mejores pro-
veedores se puede mejorar el precio en el mercado, el financiamiento 
ayuda a las empresas a adquirir nueva tecnología, así como a invertir 
en nuevos productos y con las características antes mencionadas, las 
empresas pueden entrar en excelentes canales de distribución donde 
se manejan las mejores empresas, los cuales hoy en día son muy am-
plios, así como los medios de difusión y promoción. 

PROPUESTAS

En cuanto a las aportaciones originales de este estudio, se desa-
rrollaron instrumentos estratégicos establecidos en un grupo de 
organizaciones del sector comercial de la región. Las estrategias 
utilizadas son: implementar la innovación 4.0 para reducir costos y 
maximizar capacidades, de esa manera se incrementa la satisfacción 
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de los clientes, se mejoran los procesos y el desempeño y se inno-
van y desarrollar nuevos productos, lo que le permitirá expandirse a 
nuevos mercados. Algo importante para que sus metas y objetivos 
empresariales se logren es la utilización de canales de comunicación 
electrónica, que les permita acceder al exterior, fomentando con eso 
la exportación de los productos. Como se ha mencionado, el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación es primordial para 
el logro de dichos objetivos, ya que eso permitirá a la generación de 
estrategias y canales de distribución que permita una mejor posición 
en este mundo tan competitivo. El análisis aquí presentado puede 
servir de base para el desarrollo de análisis de innovación 4.0 en em-
presas grandes del sector comercio, pues las bases del mismo están 
planteadas en este trabajo de investigación. 

Respecto al impacto social de este estudio, el haber desarrollado 
esta investigación ha generado un impacto social importante, ya que 
las empresas que sirvieron de base para el estudio se vieron benefi-
ciadas con la información aquí presentada; y este beneficio se puede 
generalizar en el resto de las organizaciones, ya que se puede aplicar 
como medida de fomentar la innovación en las empresas. En un 
mundo globalizado se requiere que las empresas estén evolucionan-
do constantemente para ser competitivas. 

La innovación 4.0 en las organizaciones debe establecerse pri-
mero como una manera ordenada y sistemática que incluya desde 
una introspección de las fortalezas y debilidades de la empresa, así 
como el análisis de la estructura y la cadena de valor que permita la 
toma de decisiones asertiva que promueva la competitividad, dichos 
esfuerzos deben ser en conjunto con todos los actores internos y 
externos de la organización que se ajuste a cambios de las nuevas 
tecnologías y permita resultados exitosos para la empresa. 

Desde el punto de vista académico, la falta de innovación 4.0 
en las organizaciones provoca un golpe financiero debido a que en 
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nuestro país aún se está trabajando en la implementación de la in-
dustria 4.0, ya que son pocos los esfuerzos del sector público para 
promover su implementación en el país, no así en el sector privado 
que se ve una mayor madurez en la implementación de esta indus-
tria 4.0 en las organizaciones y empresas, sobre todo en aquellas que 
tienen presencia a nivel mundial. De ahí la importancia de que en 
los planes y programas de estudio se vinculen estos contenidos for-
mativos en la preparación de los estudiantes universitarios para que, 
al acceder a las empresas y organizaciones, ya sea mediante servicio 
social, residencias profesionales o estadías, los estudiantes promue-
van la implementación de las TIC en sus actividades diarias.
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RESUMEN

Se presenta el nivel de confianza que una institución de educación 
superior (IES) logra sustentar al vincularse con las necesidades de 
los empresarios empleadores, atendiendo el trabajo de organismos 
que sirvan de enlace entre el ámbito laboral y la parte académica, si-
tuación que se conoció a partir de la aplicación de instrumentos de 
investigación en distintas empresas ubicadas en regiones de los es-
tados de Tlaxcala, México, Puebla e Hidalgo; conformándose una 
investigación de tipo documental y de campo, utilizando métodos e 
instrumentos que permitieron conocer resultados que confirman la 
hipótesis planteada, misma que se refiere a la vinculación directa en-
tre empresa-universidad a través de instituciones como la ANFECA, 
encargadas de mantener una estrecha relación entre ambas, esto con 
la finalidad de: primero, obtener información, y segundo, proponerle 
a las IES que conformen programas de estudio atendiendo a un perfil 
de egreso idóneo, sugerido o solicitado por las empresas.  
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PALABRAS CLAVE: competencias, enseñanza superior, necesi-
dades empresariales. 

INTRODUCCIÓN

La educación superior en México claramente exige mantenerse 
en un constante desarrollo y crecimiento a la par de la tecnología, 
respondiendo a los requerimientos de empresas con visión o ex-
pectativas de una cuarta revolución industrial, manteniéndose a la 
vanguardia para dar respuesta a la exigencia de los empleadores, en 
un entorno global e integral, equiparándose con la evolución de la 
humanidad. En el comunicado del 8 de julio de 2009, dentro de la 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la Unesco, se 
dan a conocer los principales retos de la educación superior para el 
actual siglo XXI, centrándose principalmente en los problemas de 
tipo social, económico, científico y cultural, logrando su liderazgo 
para crear conocimientos necesarios a nivel mundial en materia de 
la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, 
el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública 
(Unesco, 2020). 

Los empresarios empleadores responsabilizan a la educación 
superior sobre los resultados académicos de sus profesionistas egre-
sados, solicitando facultades que les permitan alcanzar la maximiza-
ción de las riquezas de sus empresas o entidades económicas, inde-
pendientemente de su fin (lucrativas o no), aunado a la demanda de 
la cuarta revolución industrial; tema indispensable que debe aten-
derse por el sector educativo, prioritariamente en el nivel de ense-
ñanza superior, puesto que es en donde se logra la especialización: 
medicina, administración, abogacía, ingeniería; por ello, es compro-
miso de los actores en la enseñanza superior contribuir en la resolu-
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ción de las demandadas empresariales y su relación académica, con 
acciones que promuevan al máximo su participación para alcanzar 
el bienestar social y una mejor calidad de vida. Identificando en esta 
investigación la siguiente pregunta: ¿El nivel de confianza de una 
institución de educación superior (IES), se sustenta al vincularse 
con las necesidades de los empresarios empleadores?

OBJETIVOS

General: 
• Identificar el grado de confianza que puedan tener las IES 

respecto a las necesidades de los empresarios empleadores, 
mediante la aplicación de instrumentos de investigación para 
generar un análisis y exponer una propuesta práctica.

Específicos:
• Elaborar y aplicar un instrumento de investigación a empre-

sarios, mediante una planeación metodológica, para la obten-
ción y procesamiento de datos.

• Evaluar el nivel de vinculación entre la demanda de los empre-
sarios y las IES, al analizar las encuestas realizadas para medir 
el grado de confianza de una IES. 

a. Variable: 
Independiente: IES y necesidades de los empresarios em-
pleadores. 
Dependientes: Grado de confianza en la IES.

b. Hipótesis de trabajo: 
El nivel de confianza de una IES se sustenta al vincular las 
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necesidades de los empresarios empleadores y el perfil de 
egreso que ofrecen las mismas IES.

MATERIAL Y MÉTODO

Para la realización de la presente investigación se optó por la aplica-
ción de un cuestionario y/o cuestionario-entrevista, de esa manera 
se seleccionó una población principalmente de micros, medianas y 
grandes empresas la cual, con el apoyo de estudiantes de licenciatura 
y posgrado de las  instituciones de enseñanza superior en Tlaxca-
la: Instituto Franciscano de Oriente (80),  Huamantla, Instituto de 
Estudios Superiores Benito Juárez (100), Apizaco, Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, en la Facultad de Ciencias Económico Admi-
nistrativas (160) y Unidad Académica Multidisciplinaria Campus 
Calpulalpan (660), se logró obtener una muestra poblacional con-
tando con 1000 empresas, la cuales se concentraron propiamente 
en la ciudades principales del estado de Tlaxcala, como Tlaxcala, 
Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Huamantla, Apizaco, Xa-
loztoc y Calpulalpan, abarcando además ciudades cercanas corres-
pondientes a los estados de Hidalgo, México y Puebla. 

Entonces, como la investigación es de enfoque cuantitativo, se 
reduce a la aplicación de un muestreo no probabilístico o muestra 
dirigida en donde, por las características de confiabilidad de la in-
formación recopilada, se dirigió a empresas que dieron antes que 
información, el apoyo a la presente investigación, llevando a cabo un 
estudio descriptivo al considerar datos que permitieran describir las 
características propias de los sujetos de estudio, mediante el método 
de muestreo no probabilístico en su forma intencional o selectiva, en 
la aplicación de cuestionarios, entrevistas y la técnica de la observa-
ción (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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Los métodos empleados fueron a partir de un diseño no experi-
mental, el estudio exploratorio, basado en teorías existentes sobre las 
necesidades de los empresarios empleadores, para proponer que en 
los programas de estudio de las IES puedan incluir  las competen-
cias o perfil de egreso requerido; se incluye un estudio descriptivo a 
partir de la información obtenida de las empresas entrevistadas, para 
identificar la relación de estas con instituciones de enseñanza supe-
rior; un estudio correlacional al integrar métodos propios en la in-
vestigación descriptiva, en la cual se pueden relacionar las variables 
de estudio y establecer formas de medir los resultados (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2006).

Esta investigación es de tipo documental, la cual se pudo cons-
truir a través de la recopilación de teorías existentes como artícu-
los publicados, documentos e información afín; constituyendo una 
investigación de campo al aplicar instrumentos metodológicos en 
las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, contando con la 
participación de empresas conocidas por los entrevistadores, proce-
sando resultados mediante una metodología apegada a la recopi-
lación, organización y presentación de resultados, provenientes de 
instrumentos previamente elaborados. 

Desarrollo
1. Competencias 
La premura de la empresa en la actualidad es poder encontrar a 
trabajadores que se adecuen a las competencias requeridas, de lo 
que se puede identificar que existe un eminente hueco entre lo que 
demandan los empresarios empleadores y lo que ofrece el merca-
do laboral, pues la formación académica tradicional no es capaz de 
cubrir perfiles de egreso exigibles. Se retoman los datos obtenidos 
por Melita Gutiérrez de la encuesta realizada por el Centro de In-
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vestigación para el Desarrollo (CIDAC), asegura que 26 % de las 
empresas sufre de dificultades para encontrar al candidato joven que 
sea adecuado para el puesto al que se postula (Gutiérrez, 2020). 

Las competencias son un elemento fundamental para el 
progreso humano. A medida que las sociedades y economías 
están cada vez más influenciadas por las nuevas tecnologías 
y tendencias, conseguir políticas de competencias adecuadas 
es aún más crucial para garantizar el bienestar y promover el 
crecimiento incluyente y sostenible. (Cran, 2019) 

El Fondo Monetario Internacional, a través de su director ge-
rente, Christine Lagarde, en su conferencia: El papel de apoyo de las 
empresas a una economía mundial más inclusiva dictada en Nueva 
York; manifiesta: 

El término capitalismo inclusivo despierta escepticismo en 
algunas personas, sin embargo, defiende que la inclusión y el 
crecimiento duradero son dos caras de una misma moneda: 
no es posible tener la una sin el otro, y relaciona en este con-
texto, con tres principales funciones de las empresas: líderes, 
empleadores e innovadores. (Lagarde, 2016)

Resalta la necesidad de desarrollar competencias en los jóvenes 
para prosperar conforme a la demanda de una economía mundial 
(Lagarde, 2016): los jóvenes y los empleadores coinciden que la ma-
yoría duda que los nuevos graduados estén preparados para asumir 
puestos de nivel básico. Soslaya la necesidad de que los empleadores 
se acerquen con las instituciones educativas de enseñanza superior 
para alcanzar la capacitación profesional. Las competencias según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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(OCDE) son el fundamento para el progreso de personas y países 
con competencias sólidas, siendo productivos e innovadores y pue-
den disfrutar de un mayor nivel de confianza, y una mejor calidad 
de vida, recomienda acerca de la estrategia de competencia las or-
ganizadas en torno a tres componentes: desarrollar competencias 
necesarias a lo largo de la vida, usar las competencias de manera 
eficaz en el trabajo y en la sociedad, y fortalecer la gobernanza de los 
sistemas de competencias (Cran, 2019).

El gobierno de cada uno de los países en sus distintos niveles, res-
ponden a través de mecanismos utilizados, deben promover la coordi-
nación, cooperación o colaboración para lograr el éxito en el desarrollo 
y el uso de las competencias necesarias, lo que implique construcción 
de sistemas de información integrados, que acuerden y regularicen 
mecanismos de financiamiento para el desarrollo de las competencias 
en sus habitantes. En las empresas se utilizan técnicas de reclutamien-
to como la de medir candidatos por competencias, especializadas en 
headhunting o cazatalentos, aplican procedimientos para adecuarlos 
al elemento humano y facilitan procedimientos para ayudar a encon-
trar competencias demandadas por los empresarios, dejando entre-
ver algunas de las más importantes: proactividad, trabajo en equipo, 
agilidad mental, dominio de un segundo idioma, relaciones efectivas, 
liderazgo e inteligencia emocional (Gutiérrez, 2020).

2. Enseñanza superior
Según lo publicado en el XI Curso Interinstitucional del Seminario de 
Educación Superior, educación superior “es todo tipo de estudios, de 
formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos 
por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén 
acreditados por autoridad competente del Estado como centros de en-
señanza superior” (UNAM, 2017), entendiendo que estos estudios se 
consideran: Licenciatura, Diplomados o Especialidades y Posgrados.
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Existen múltiples estadísticas sobre la educación superior en 
México y el mundo, lo publicado por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) expresa que en diciembre de 2017 
existían más de 180 millones de estudiantes matriculados en la en-
señanza superior, hacen una estimación hacia el año 2025 con un 
número de estudiantes de enseñanza superior que podría superar 
los 262 millones, de los cuales, resalta que el sector privado atien-
de entre el 30 y 40 % de la matrícula (UNAM, 2017). Según el 
XI Curso Interinstitucional del Seminario de Educación Superior, 
acentúa: si los países no tienen instituciones de educación superior 
e investigación adecuadas para generar profesionales calificados y 
cultos requeridos, estos no alcanzarán un desarrollo social equita-
tivo y sostenible exigido, por ello el intercambio de conocimientos, 
la cooperación internacional y la contemplación de nuevas tecnolo-
gías podrán generar nuevas oportunidades en la educación superior, 
inculcando a las nuevas generaciones una mejor preparación, basa-
dos en nuevas competencias, nuevos conocimientos e ideales. Des-
tacan retos y dificultades de la educación superior, la pertinencia de 
planes de estudios, investigación y servicios, así como los modelos 
educativos pertinentes; todo esto para la transformación del mundo 
laboral, basada en competencias, evaluación, comparación, mejora 
y conservación de la calidad de la educación, en la formación de 
académicos universitarios, el empleo y la movilidad de sus egre-
sados, la incorporación de enfoques de innovación y la generación 
de patentes, la relación con el sector productivo, la formulación de 
alianzas estratégicas entre instituciones y acuerdos de cooperación 
internacional (UNAM, 2017).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), sustenta preceptos sobre la educación 
superior, permite facilitar la trasformación de las políticas sostenidas 
en bases empíricas. En la meta 4.3 Objetivos de Desarrollo Sus-
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tentable 4: Para la Agenda 2030, asegurar el acceso en condiciones 
de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza uni-
versitaria, se compromete a proporcionar el apoyo técnico dirigido 
a los Estados miembro, con el fin poder examinar cada una de las 
estrategias y políticas relativas a la educación superior, para poder 
mejorar el acceso justo y equitativo a una enseñanza superior de ca-
lidad, reforzar la movilidad académica, fortalecer las capacidades de 
sus habitantes, proporcionar y compartir información, así como de 
poder otorgar una consultoría técnica, elaborar documentos propios 
y necesarios apegados a su legalidad; se preocupa por crear alian-
zas con instituciones de la enseñanza superior, bajo el amparo de su 
programa UNITWIN, así como de las cátedras Unesco que se han 
venido presentando ya desde hace 25 años, para estimular la coo-
peración y creación de enlaces entre universidades, que fortalezcan 
las capacidades institucionales mediante el intercambio de conoci-
mientos y el trabajo conjunto (Unesco, 2020).

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), es la que concentra ins-
tituciones de enseñanza superior tanto públicas como particulares; 
su principal tarea es la formulación de programas, planes y políticas 
nacionales, así también, se crean organismos orientados al desarrollo 
de la educación superior mexicana, no es una asociación guberna-
mental, su finalidad es promover el progreso integral en el desem-
peño propio de la docencia, la investigación y la extensión cultural y 
los servicios (ANUIES, 2019). 

En la formación de las ciencias administrativas se encuentra 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), organismo que tiene encomendada la 
vinculación directa entre la empresa y la universidad a través de su 
Coordinación Nacional y Regional Universidad Empresa (ANFE-
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CA, 2020), la cual debe responder exigencias de empresas emplea-
doras, formar un perfil de egreso adecuado, no solo emprendedores, 
sino de líderes que se desarrollen dentro de empresa en funciona-
miento, incentivando la generación de experiencia.

3. Necesidades empresariales
Existen distintas fuentes de información en las que se muestran las 
necesidades laborales en México y en el mundo, que pueden ser cu-
biertas posiblemente por las IES. El mercado laboral mexicano se 
desarrolla en una regularidad de los nuevos tiempos, los cuales exi-
gen planes empresariales bien estructurados que satisfagan esas ne-
cesidades. De acuerdo a lo publicado por Universia el 11 de marzo 
de 2019, señala que programas empresariales en México demandarán 
profesionales con especialidades en finanzas, consultoría, marketing y 
ventas; además señalan que México cada vez exige profesionales cali-
ficados, trabajadores que posean estudios superiores, para que puedan 
desarrollar facultades en la toma de decisiones dentro de una autono-
mía en la administración empresarial, sin embargo, las familias y las 
propias instituciones de enseñanza superior deben enfocarse en tratar 
de dirigir a la juventud sobre la elección de una carrera, que cubra 
necesidades comunitarias como la de los propios aspirantes, pues a la 
hora de elegir alguna carrera no siempre coincide esta elección con lo 
que las empresas empleadoras necesitan cubrir (Universia, 2019).

Conforme a la OCDE, los gobiernos deben formular estrategias 
en razón al empleo para minimizar tensiones sociales y económicas, 
pues trabajadores principalmente de baja calificación están expuestos 
a quedarse marginados en una demanda laboral que cambia a gran ve-
locidad, advierte que en los últimos años se ha observado un aumen-
to del empleo atípico, como el trabajo por cuenta propia, contratos 
temporales y el empleo a tiempo parcial; menciona que los gobiernos 
deberían combatir la simulación del trabajo por cuenta propia, pre-
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suntamente utilizado para eludir regulaciones tributarias y otras, mi-
nimizar la “zona gris” situada entre el trabajo asalariado y por cuenta 
propia, ampliar los derechos de los trabajadores que permanezcan en 
esa zona (OCDE, 2018).

Los inventos tecnológicos se dice que desplazarán a las personas 
en sus actividades, lo cierto es que obedece a una transición de mo-
delos empresariales, buscan nuevas y más versátiles facultades de tra-
bajadores, principalmente los jóvenes afrontan grandes dificultades 
para adquirir experiencia laboral en México, por los que no estudian 
ni trabajan (los ninis), están por encima del ponderado de los países 
integrantes de la OCDE en 21 % frente a 13.2 %, la desocupación 
laboral en edades de entre 20 y 30 años al egresar del sistema edu-
cativo se ha elevado del 35 % a 38 % en la última década por la falta 
de oportunidades laborales (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, 2019).

4. La cuarta revolución   
Schwab, director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF), 
declara que la cuarta revolución industrial no se define por un con-
junto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición 
hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura 
de la revolución digital (Perasso, 2016). En una investigación reali-
zada por Deloitte Insights, resalta la frase: “Si usted mira a escuelas, 
pasantías y programas universitarios, los gobiernos deben hacer mu-
cho más para fomentar una cultura de TI, codificación y creación de 
aplicaciones, por ejemplo; deben volverse parte regular del currículo 
de cualquier persona” (Frithjof, 2018). 

Se destaca lo mencionado en 2017 por Deloitte Global Human 
Capital Trends: todos los líderes empresariales han tenido cambios 
no solo en lo personal, empresarial y tecnológico, pues el pensa-
miento abarca a la sociedad y la demografía, rompiendo viejos pa-
radigmas, adoptando nuevas formas de pensar en sus empresas, su 
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talento y su papel en problemas sociales y globales, amparando nue-
vas reglas con rumbo a una perspectiva cambiante, ciñendo cambios 
de mentalidad y comportamiento necesario para dirigir, organizar, 
motivar, administrar e involucrar a la fuerza laboral del siglo XXI. 
Resumiendo, la necesidad de no preocuparse por nuevas y mejores 
carreras, sino observar a las organizaciones, buscando nuevas formas 
de liderazgo, tecnología, experiencia laboral, estructuras y diversidad 
de funciones (Bersi, Bill, Schwartz y Vyver, 2017).

RESULTADOS

Una vez aplicado el instrumento (cuestionario-entrevista) con sie-
te preguntas a la muestra elegida de 1000 empresarios, dueños o 
encargados de las micro, pequeñas y medianas empresas principal-
mente, se procesaron los datos obtenidos mediante una metodolo-
gía, utilizando el sistema electrónico IBM SPSS para determinar el 
análisis de fiabilidad, dando un Alfa de Cronbach bastante confiable 
de 0.902 (tabla 1).  

Ahora, se clasificaron las primeras tres preguntas que se relacionan 
con el grado de confianza de las IES, en razón a su demanda y opor-
tunidad de ser elegidas como formadoras de futuros profesionistas, 
arrojando la siguiente información:
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• Respecto a la primera pregunta del citado cuestionario, se pudo 
conocer que las IES deben contemplar las necesidades de los 
empleadores para poder ofertar carreras, coincidiendo en su 
opinión de los entrevistados en un 95 %, al sumarse los concep-
tos: de acuerdo, 41 % y totalmente de acuerdo, 54 % (figura 1). 

• En cuanto a la pregunta sobre si la elección de carrera debe obe-
decer a las necesidades de las empresas y no a lo que el estudian-
te desea, las respuestas apuntan a que solo se afirma totalmente 
de acuerdo en un 7 % y lo respalda el de acuerdo en un 42 %, 
quedando 26 % de indecisos, el 15 y 10% rechazan este plantea-
miento; no obstante, aunque solo suma el 49 % de aceptación, 
podrían los indecisos apoyar esta afirmación para llegar a un 75 
%, o cuando menos rebasar el 50 %.

• En cuanto a que los empresarios deberán pedir a las IES un 
perfil de egresos, la respuesta se confirma con un totalmente de 
acuerdo en 37 % y un de acuerdo con el 47 %, sumando un 84%, 
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situación que le otorga a las IES la responsabilidad de formar 
a estudiantes con un perfil de egreso conforme a lo solicitado 
por las fuentes laborales, y no por los gustos de los estudiantes, 
pues estos últimos estarán asegurando un empleo y sobre todo, 
a cubrir realmente una necesidad. 

En otra categoría se integran las restantes tres preguntas apli-
cables a los encuestados entrevistados, obteniendo un análisis esta-
dístico de manera individual para conocer el vínculo entre empresas 
e IES, la forma en que las necesidades de las empresas deben ser 
resueltas por los aprendizajes requeridos, y la consideración sobre 
qué medios se deba dar a conocer las necesidades de los empresarios 
empleadores, teniendo los siguientes resultados. 

El vínculo entre empresas e IES, según lo obtenido en la aplica-
ción del instrumento (figura 2), representando una necesidad priori-
taria y muy prioritaria, pues entre ambas respuestas suman un 96 % 
del total de la población encuestada.
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• Se cuestionó sobre quiénes deben resolver las necesidades de las 
empresas en cuanto a los aprendizajes, la respuesta que mayor-
mente fue seleccionada en un 37 % fue dentro de una institución 
de enseñanza superior, seguido de la experiencia con un 30 %, den-
tro de una empresa que es el 25 %, muy lejos la especialización con 
un 6 %, y al final con un 2 % los cursos individualizados (figura 3).

• Finalmente, se conoció con un 68 %, que dar a conocer las nece-
sidades de los empresarios empleadores debe hacerse a través de 
las asociaciones de IES, las que se podrán vincular con el deseo 
del aspirante y las necesidades de una empresa, esto con la fina-
lidad de convertir en una oportunidad en donde todos salgan 
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ganando, empresas, estudiantes e IES, para ofertar opciones que 
desarrollen una verdadera productividad (figura 4). 

DISCUSIÓN / CONCLUSIÓN 

A partir del análisis y tratamiento de los datos obtenidos en las en-
cuestas-entrevistas, se pudo dar cumplimento a los objetivos y la 
confirmación de hipótesis planteada en la presente investigación, al 
conocer que el nivel de confianza de una IES se sustenta al vincular 
las necesidades de los empresarios empleadores y el perfil de egreso 
que ofrecen las mismas.

Al incorporar estos resultados con la teoría sobre una cuarta re-
volución industrial se estará enfrentando la problemática tanto de la 
falta de experiencia en los jóvenes egresados de una IES, así como las 
competencias requeridas por los empresarios empleadores, adecuán-
dose a las demandas contemporáneas y de prioridad indiscutible para 
un desarrollo acorde a las necesidades no solo nacionales sino de ca-
rácter mundial, el reconocer que debe haber una vinculación necesaria 
universidad-empresa, es un paso enorme que se da; queda demos-
trado que deben implementarse estrategias en las que organismos o 
instituciones creados para la vinculación de esta dupla, o sin interme-
diarios, las empresas deben acercarse a las IES a proponer un perfil de 
egreso de sus estudiantes, pero es más imprescindible que las IES se 
acerquen a las empresas para saber sus necesidades y formular planes 
y programas para satisfacerlas buscando la resolución de problemática 
laboral, de competitividad y trascender en lo académico. 

Es importante reconocer que del resultado de las encuestas se 
conoció que la población no está convencida en estudiar una carrera 
que cubra necesidades empresariales, sino las preferencias de los es-
tudiantes, lo cual es significativo, ya que se debe pensar de manera au-
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tónoma, creativa e innovadora para adaptarse a esa cuarta revolución 
y aportar nuevas y mejores oportunidades o alternativas laborales. 

PROPUESTA 

Definitivamente las instituciones de enseñanza superior tienen un 
papel muy importante en dos sentidos, primero, dar certeza a la po-
blación estudiantil que la ha elegido o ha de elegir para estudiar una 
carrera, y segundo, generar perfiles de egresos conforme a las nece-
sidades de las empresas empleadoras de egresados de una IES. Por 
ello, la necesidad de incluir en los programas de estudios de las IES, 
en sus unidades de aprendizaje, y en general, la formación de estu-
diantes con un perfil de egreso afín a las necesidades de las empresas 
empleadoras, de un desarrollo constante y creciente de exigencia de 
creatividad e innovación, para el desarrollo de nuevos desafíos, que 
contribuyan a una demanda no solo académica sino la demanda de 
una mejor calidad de vida (figura 5).
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Por tanto, se recomienda que para conocer las necesidades de las 
empresas empleadoras se lleve una vinculación entre empresa-uni-
versidad mediante instituciones (ANUIES, ANFECA u otras), que 
puedan fomentar ese interés de formar un perfil de egreso idóneo; no 
obstante, puede existir una vinculación directa entre empresa-univer-
sidad sin intermediario, situación que puede desviar la atención y fun-
ción específica de las IES, ya que será primordialmente la elaboración 
de planes y programas de estudio, estructurar y aplicar las estrategias 
académicas y otras propias de la enseñanza superior; por consiguien-
te, la figura anterior permite identificar la relación que puede existir 
entre la empresa y las IES, con y sin intermediarios, satisfaciendo un 
grado de especialización acorde a lo demandado por las empresas, ga-
rantizando conforme a su vinculación la eficiencia de participación 
entre esa dupla empresa-universidad, también permitirá en un futuro 
desarrollar aportaciones a esta propuesta, abrir nuevas y variadas alter-
nativas que la perfeccionen.
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