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Presentación
En México, la reciente Ley General de Educación Superior (DOF, 20 de abril del 2021) 
reconoce que existen una variedad de modalidades educativas (escolarizada, no esco-
larizada, mixta, y dual) y opciones educativas (presencial, en línea o virtual, abierta y 
a distancia). Lo que significa que, aunque la modalidad educativa escolarizada sea la 
de mayor tradición y arraigo en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, 
como lo advierte la ANUIES (2018), no quiere decir que sea la única, otras modalidades y 
opciones educativas como la virtual o a distancia empiezan a proliferar por múltiples fac-
tores (desarrollos tecnológicos, tendencias sociales, políticas educativas, etc.) y actores 
educativos con necesidades distintas. 

La pandemia mundial del covid-19, y sus variantes, por ejemplo, fue un factor de 
salud pública que se engarzó a un factor social que empujó a los sistemas educativos y a 
las IES a emplear una diversidad de recursos de comunicación sincrónica y asincrónica 
(Zoom, Meet, etc.), implementar opciones educativas a distancia y requerir competencias 
didáctico-digitales docentes. 

Aunado a los factores anteriores, la presencia de actores educativos con necesida-
des distintas, también es necesario considerarlo en la realidad universitaria y la prolifera-
ción de la educación a distancia. Por ejemplo, la presencia de un “estudiante trabajador” 
o mejor dicho de un trabajador que necesita estudiar en las aulas virtuales para conciliar 
sus horarios de trabajo con los estudios y la vida familiar. Otro caso pueden ser los es-
tudiantes pertenecientes a grupos minoritarios que viven en zonas periféricas y quieren 
ingresar a la universidad, pero en opciones educativas distintas (virtuales o a distancia) 
para evitar realizar los desplazamientos a las instalaciones universitarias

Nuestro planteamiento general es que las modalidades no escolarizadas, y las op-
ciones educativas virtuales y a distancia que la apuntalan, cada vez adquieren una mayor 
valoración social institucional, lo que nos obliga a conocer su desarrollo y complejidades 
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en su diseño, implementación y valoración en las IES. El estereotipo de la educación a 
distancia pasó de ser una formación precaria a un bien valorado por su utilidad. Hasta 
hace algunos años, eran comunes los cuestionamientos sobre la calidad de opciones 
educativas a distancia y se solía subestimar planes de estudio diferentes a los escolari-
zados. Pero, estos estereotipos y valoraciones pueden estar cambiando.

Evidentemente esta mayor valoración social e institucional de las opciones educa-
tivas a distancia tiene una historia. En un principio, no era lo mismo estudiar a distancia 
cuando solo existía la correspondencia postal o cuando la radio iniciaba transmisiones 
con alcance limitado e incluso cuando inició la educación a distancia con el uso educati-
vo de los medios electrónicos para luego dar paso al uso de internet, las plataformas de 
gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), los Cursos Masivos Abiertos en 
Línea (MOOC) y los recientes procesos de gamificación en educación. 

Hace cinco décadas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) incur-
sionó en la educación abierta y a distancia y puede decirse que también se dieron esfuer-
zos gubernamentales para alentar estas opciones educativas (Navarrete y Manzanilla, 
2017). Luego, en los últimos años podemos suponer importantes esfuerzos y acciones 
para apuntalar la educación a distancia en las IES ubicadas en la Ciudad de México o 
en las ciudades de los estados con mayores recursos económicos e infraestructura. Sin 
embargo, lo que no sabemos a ciencia cierta es el desarrollo de las opciones educativas 
a distancia en la mayoría de las IES alejadas del centro del país, aquellas que están en 
la periferia, al interior de la república.

Este vacío de conocimiento sobre la educación a distancia en las IES del interior 
de la república mexicana, así como la colocación de la educación a distancia en la agen-
da de las IES y de la agenda educativa nacional, lo observamos algunos en el marco de 
la Asamblea General Anual 2022 del Espacio Común de Educación Superior a Distancia 
(ECOESAD) en donde se revisó lo hecho en materia de educación a distancia y se plan-
teó parte de la agenda futura asumida por sus integrantes. 
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Este espacio del ECOESAD fue propicio para conversar con autoridades que reali-
zan proyectos de educación a distancia en diversas IES del país. Y alguno de los plantea-
mientos –que explican el origen de esta obra- era que existía un desconocimiento gene-
ralizado de esta modalidad en el nivel educación superior y faltaba información desde la 
más básica, como cuántas personas están estudiando en modalidades no escolarizadas 
a distancia o en línea y qué tan grande es la oferta educativa de planes de estudio de 
estas modalidades porque los datos que se producen y procesan en la mayoría solo se 
hacen a nivel institucional. Por supuesto, había que empezar por algún lado y original-
mente se pensó en contar la historia de la educación a distancia de las instituciones de 
origen de los integrantes del ECOESAD. Pero, el proyecto nos rebasó en capacidades 
institucionales e individuales.

El ECOESAD (2007, pág. 60) fue creado en septiembre del 2004 por un grupo 
de universidades fundadoras, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
La Universidad de Guadalajara (UdG), la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la universidad Veracruzana (UV), la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). Luego, en 2008 se incorporaron otras IES de tal manera que hicieron un total 
de 39 instituciones de educación superior con lo cual se alcanzó la representación de 
al menos una universidad pública de cada entidad federativa del país (Torres, 2022). La 
historia de la educación a distancia en las instituciones fundadoras y de cada una de las 
IES del ECOESAD era necesaria, plausible y deseable. Pero, difícil de llevar a cabo en 
un tiempo tan corto. 

También, lo anterior se debe a que las IES representadas son demasiado hetero-
géneas y con agendas de investigación disímiles. Para resolver este problema, se optó 
por una especie de proyecto interinstitucional semilla alentado por los coordinadores de 
esta obra, justo ahí se empezó con el propósito general de indagar el caso de las univer-
sidades públicas estatales, dado que representan un número finito y razonable para rea-
lizar investigaciones que no sólo fuesen pertinentes, sino viables en términos de recursos 
con los que cuentan los investigadores de sus instituciones de adscripción. 
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A raíz de ello, se definieron criterios de selección a fin de hacer un diagnóstico na-
cional, pero restringido a un solo tipo de IES ubicada al interior de los estados. Luego, se 
lanzó la convocatoria abierta. La respuesta nos enorgullece, por el cúmulo de experien-
cias institucionales, proyectos y programas académicos formales y de educación conti-
nua, así como información de matriculación, perfiles de estudiantes, perfiles de docentes, 
financiamiento, retos institucionales, etc.

En ese sentido, la obra que el lector ahora tiene en sus manos logró el objetivo con 
la afable respuesta de esa diversidad de IES del interior de la república. Para expresar la 
diversas de experiencias y prácticas institucionales la obra que ponemos a disposición de 
los interesados se encuentra dividida en dos grandes apartados. 

En el primer apartado, quienes coordinamos esta obra, aportamos con nuestras 
propias experiencias institucionales. De entrada, tenemos la experiencia de la UQROO la 
cual es relevante porque no sólo es una de las últimas universidades públicas en crearse, 
sino aquella que tuvo un largo aprendizaje de experiencias fallidas en la implementación 
de la educación a distancia (García y Landa, 2023). Luego de ese largo aprendizaje, 
la UQROO puede decirse tiene sus primeros programas de estudio en modalidades a 
distancia, con docentes con perfiles adecuados, una matrícula estudiantil ascendente y 
una estructura administrativa sólida (Guzmán, Amador y Cruz, 2023). Claro que ello no 
excluye de los múltiples retos que tiene la educación a distancia en el corto, mediano y 
largo plazo al momento de pensar el crecimiento en su matrícula estudiantil, la expansión 
de otros programas educativos, los requerimientos tecnológicos y de personal, así como 
del financiamiento que se requiere. 

Tampoco el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es ajeno a estas experiencias 
institucionales comunes con la UQROO respecto al predominio en la modalidad educa-
tiva presencial y los esfuerzos de introducir la educación a distancia en la institución. El 
ITSON forma parte del complejo sistema denominado Tecnológico Nacional de México 
(TECNM), el cual fue creado en el 2014 y está conformado por un conglomerado de 254 
institutos tecnológicos federales, institutos tecnológicos descentralizados, Centros Re-
gionales de Optimización y Desarrollo (CRODES) y Centros de Investigación (CENIDET 
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y CIIDET) (García, en prensa). El común denominador de todo el sistema TECNM es la 
modalidad presencial. 

Durante décadas en el TECNM las experiencias de educación a distancia se im-
pulsaron por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técni-
ca (CIIDET) al ofrecer programas de posgrados y cursos de educación continua en mo-
dalidad a distancia. Sin embargo, los éxitos del CIIDET han sido limitados y no alcanzan 
a cubrir las necesidades de un sistema como el TECNM. En ese sentido, los institutos 
tecnológicos han empleado sus propios esfuerzos para resolver sus necesidades institu-
cionales, dentro de ellos, el de la educación a distancia. Los resultados aparecen en la 
obra al revisar la experiencia de educación a distancia en el ITSON.

En el caso de la UAEH, cabe comentar que la historia de la educación a distan-
cia es más larga y se remite a 30 años atrás. Sin embargo, no se trata de una historia 
de éxito, sino una historia de altibajos y de retos institucionales. El estudio realizado da 
cuenta que la UAEH no ha logrado sostener e incrementar su matrícula estudiantil en los 
programas educativos a distancia. Lo que implica, como problema, que hasta el momento 
no se ha podido consolidar una intencionalidad institucional orientada al crecimiento de la 
matrícula estudiantil o fortalecer y/o diversificar los programas a distancia.

Las tres experiencias descritas grosso modo se suman a las experiencias institu-
cionales que provienen de IES como la Universidad Veracruzana (UV) la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad 
Autónoma del Estado de Nuevo León (UANL). 

Algunas universidades, como la UV, la UNICACH y la UANL, centran su interés 
en las experiencias de programas académicos en modalidad virtual en diversos niveles 
educativos (maestría y licenciatura) y áreas de estudio (Ciencias del aprendizaje, Mar-
keting, mercadotecnia, negocios digitales). Mientras otras, como la BUAP, comparten 
su experiencia con respecto a la implementación de las plataformas de aprendizaje. La 
primera parte de la obra cierra con el caso del UAEM, la cual se centra en compartir el 
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origen e historia del proyecto de formación multimodal para edificar lo que denomina 
como e-UAEM.

La segunda parte de la obra quizá es más diversa, pero su particularidad radica en 
la convergencia analítica de compartir logros y retos a través de acciones específicas, las 
cuales podemos llamar como prácticas institucionales advertidas en sus programas de 
educación continua, programas académicos y sistemas virtuales. Dicho de otra manera, 
el apartado retrata y condensa las estrategias de atención a la educación a distancia ante 
retos específicos; por ejemplo, la deserción escolar o las competencias de formación 
docente. 

En ese tenor, tenemos prácticas institucionales diversas, desde aquellas que abor-
dan programas de educación continua (como un diplomado en marketing digital) que se 
da en la UQROO, hasta prácticas institucionales más robustas como el sistema de uni-
versidad virtual de la Universidad de Guanajuato (Ugto) y el papel del profesor de asig-
natura en las modalidades virtuales y la eficacia de esta figura académica en la retención 
del estudiantado en un programa de Maestría (Administración y Políticas públicas).  Lo 
que el sistema virtual de la Ugto llama la atención es clave porque da cuenta de su mode-
lo de gestión y nos muestra un abanico de programas de posgrado. Entonces, tenemos 
como resultado información clave con respecto al crecimiento estudiantil, indicadores de 
aprobación y retención, así como datos socio demográficos de la población estudiantil. 

La UJAT se suma a la narración de estas prácticas institucionales favorables al 
presentar cómo la internacionalización del curriculum ha tenido un impacto positivo en los 
perfiles de la comunidad universitaria (habilidades blandas y habilidades duras) acordes 
al sistema a distancia de la UJAT.  

Por su parte, la Universidad de Guadalajara (UdG) nos comparte el imperativo 
de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la forma-
ción docente y sus metodologías educativas. Luego, a través de un estudio de caso del 
Programa Académico de Lenguas Extranjeras la UdG nos muestra tres momentos de la 
implementación de la educación a distancia durante la pandemia del covid-19, resalta el 



16 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

momento de lo que ellos llaman, el regreso a la presencialidad. Ellos encontraron que el 
cambio de la enseñanza presencial a virtual y de regreso a la presencialidad se tradujeron 
en la disminución por los cursos de inglés intensivo y el aumento en la demanda por la 
modalidad b-learning que, a partir de la pandemia, duplicó su número y triplicó el número 
de estudiantes en ella, pero no aumentó su aprovechamiento de los mismos registrando 
semestre a semestre las tasas más altas de reprobación de las tres modalidades. La obra 
cierra en general cierra con otro caso de la UdG y el caso del centro CUALTOS por el cual 
podemos conocer el perfil de los estudiantes y docentes.  

Finalmente, las experiencias de educación a distancia de un grupo de universida-
des públicas estatales, así como sus diversas prácticas institucionales permiten un primer 
acercamiento a lo que sucede al interior de estas en cuanto a sus programas de educa-
ción continua, sus programas académicos y sus sistemas virtuales. Por ello, esperamos 
que este primer ejercicio sea la punta de lanza para que se realicen más ejercicios sobre 
lo que pasa en educación a distancia en el resto de las IES. 

Dr. Francisco Javier Guzmán Games
Dra. Imelda García López

Dr. César García García
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Prólogo 

“La rigidez de las universidades mexicanas nos retrasa respecto al 
resto del mundo”

Roger Díaz de Cossío

Los doctores Francisco Javier Guzmán Games de la Universidad Autónoma del 
Estado de Quintana Roo, Imelda García López del Instituto Tecnológico de Sonora y Cé-
sar García García de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se asociaron para 
una rica aventura intelectual de la que emerge este libro. Se trata de la compilación de un 
amplio conjunto de textos cuyo eje transversal es la educación a distancia.

En la convocatoria que realizaron enunciaban como ejes temáticos la génesis, 
origen y pioneros de la educación a distancia en las universidades públicas estatales; 
las políticas institucionales y la legislación universitaria sobre la educación a distancia; 
el perfil de estudiantes y docentes; el crecimiento y acreditación de la oferta educativa a 
distancia; y los indicadores de desarrollo de la educación a distancia en las universidades 
públicas estatales. A dicha convocatoria respondieron un amplio conjunto de académicos 
que han presentado sus textos a la discusión y con ello tenemos un interesante calidos-
copio sobre la educación a distancia contemporánea.

Este libro tiene muchas virtudes. Por supuesto nos presenta un panorama de la 
educación a distancia contemporánea en diversas instituciones. También avanza en el 
reconocimiento sobre la evolución de la educación a distancia, de su cambio y su lento 
arraigo en las universidades mexicanas. Lo más singular que lo distingue, es que pro-
pone una mirada no centralista de la educación y nos permite reconocer a nuestro país 
más allá de la Cd. de México. Se trata de una ruptura en la perspectiva dominante, una 
descentralización, que nos invita a pensar desde los estados hacia la capital de la Repú-
blica y no al revés. 

Hay textos con una valiosa perspectiva histórica que nos permitirán comprender 
los procesos institucionales, pedagógicos, técnicos y tecnológicos que se han desarrolla-
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do alrededor de la educación a distancia en distintas experiencias institucionales. Desta-
can también textos sobre casos específicos a diferentes programas educativos, sobre las 
características de algunos procesos y de algunos agentes educativos.

El libro pone en evidencia algunos de los rasgos que caracterizan la educación a 
distancia en México. El más relevante es la falta de una política y una legislación que unifi-
que esfuerzos y brinde orientaciones claras para su operación a nivel nacional y a nivel de 
los estados e incluso de las instituciones. Más allá de las viejas denominaciones, hay ne-
cesidad de articular un lenguaje común para potenciar la educación a distancia y favorecer 
su desarrollo en las universidades; eso implica construir una legislación que la integre al 
sistema educativo y la reconozca plenamente, que facilite su articulación con los sistemas 
presenciales. Hace falta su plena incorporación en las políticas educativas y el recono-
cimiento de su invaluable aportación a la construcción del espacio común de educación 
superior perfilado por la Ley. Indudablemente, también hace falta un reconocimiento laboral 
y un ajuste en consecuencia de legislaciones y contratos colectivos de trabajo en las insti-
tuciones, pues las nuevas expresiones del trabajo académico tendrían que ser observadas.

Esta obra da cuenta cómo, para su implantación, la educación a distancia ha reque-
rido de una gran cantidad de energías institucionales, de colectivos y de personas involu-
cradas. Muchos de ellos esfuerzos aislados, que han exigido mucho trabajo y alto costo. 
Hacia su interior, los principales problemas que se observan son la falta de continuidad, 
su financiamiento y su escasa institucionalización. Ha sido difícil para la educación a dis-
tancia encajar en los viejos sistemas de la universidad tradicional; no hay claridad de su 
impacto organizacional, disciplinario y pedagógico. Hacia su exterior, el principal desafío 
es la articulación de los diversos esfuerzos institucionales en torno a la innovación y la 
educación a distancia para lograr la plena distribución social del conocimiento.

El libro nos invita a pensar en las diferencias disciplinarias (Casillas y Ramírez, 
2021a; 2021b; 2021c; 2021d; 2023) que distinguen las distintas experiencias de la educa-
ción a distancia. Hay campos de conocimiento, materias, cursos que son más fáciles de 
diseñar y de poner en marcha a la distancia, mientras que laboratorios y talleres prácticos 
exigen mayores condiciones de presencialidad. La diversidad de software y dispositivos, 
de páginas y fuentes de información, de blogs especializados que distingue a cada cam-
po, tiene una expresión sobre los proyectos de educación a distancia. 
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Hasta ahora, la educación a distancia ha sido vista sólo como una herramienta para 
ampliar la matrícula y dar continuidad a los modelos tradicionales de enseñanza; cuando 
es una herramienta privilegiada para la transformación curricular de toda la universidad. 
En efecto, el libro nos permite observar cómo la enseñanza tradicional se reproduce en 
los nuevos entornos virtuales y muestra la dificultad de una plena innovación didáctica. 
También muestra casos exitosos, donde se están renovando las prácticas pedagógicas.

El otro rasgo que podemos observar es que, hasta ahora, la educación a distan-
cia ha estado aislada de la enseñanza presencial, separada orgánicamente en nuestras 
instituciones, cuando hoy abre la puerta a la educación híbrida y la transformación de los 
procesos de enseñanza. En efecto, el desarrollo natural de la educación a distancia esta-
rá articulado a la educación híbrida, que rescata lo mejor de ambas tradiciones y posibilita 
la combinación de procesos presenciales, y a la distancia, ya sean virtuales u otros. 

En el horizonte cercano se vislumbra la articulación de los modelos a distancia con 
los modelos presenciales, para favorecer la educación híbrida. La renovación educativa 
que abre la educación híbrida en el nivel superior supone un cambio radical en los mode-
los de enseñanza, para dejar de lado la pedagogía autoritaria, el verbalismo, el libro de 
texto único, la actitud pasiva de los estudiantes.

Hace apenas unos meses, un grupo de colegas propusimos en la Universidad Ve-
racruzana la Declaración por la educación híbrida en la Universidad (Casillas, Mercado y 
Ramírez, 2023). Considero oportuno parafrasear algunas de sus partes para este prólo-
go. Afirmamos que la pandemia puso en evidencia no solo las limitaciones de infraestruc-
tura y capacidad de conexión digital existente en nuestro país y en la Universidad; sino 
también la urgencia de un cambio radical en el modelo educativo preponderantemente 
transmisivo de la enseñanza, que debería ser sustituido por modelos pedagógicos activos 
diseñados para favorecer la creatividad, la construcción de conocimientos, la resolución 
de problemas, la negociación conjunta de significados y la producción de evidencias de 
los aprendizajes logrados. Es hora de trascender un aprendizaje estático y memorístico y 
apuntar hacia el aprendizaje significativo y pertinente.

Aunque no existe una sola definición de la educación híbrida, la acepción más 
extendida y, a la vez, más general, es que consiste en la combinación de la enseñanza 
presencial y la educación en línea. El inicio del modelo híbrido, es resultado de la conver-
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gencia de la modalidad presencial y las tecnologías de la información y la comunicación. 
Durante mucho tiempo ambos sistemas funcionaron de manera independiente. 

Las definiciones de la educación híbrida, por lo tanto, son diversas. Bates (2019) 
propone que esta modalidad es una mezcla deliberada de enseñanza en línea y presen-
cial. McGee y Reis (2012) sugieren que la educación híbrida supone el trabajo conjunto 
del docente y sus alumnos en forma mixta, presencial y mediada tecnológicamente para 
alcanzar propósitos de aprendizaje apoyados pedagógicamente mediante tareas, activi-
dades y evaluaciones apropiadas para las distintas modalidades. 

Garrison y Vaughn (2012) señalan que un curso híbrido es la integración de la en-
señanza en línea y cara a cara de forma planeada y pedagógicamente valiosa y no sola-
mente la combinación o adición de enseñanza en línea y enseñanza presencial; añaden 
que un curso híbrido integra lo mejor de la enseñanza presencial y en línea reduciendo 
de manera significativa el número de horas de clase tradicional.

Rama (2021), por su parte, indica que la educación híbrida es una forma de educa-
ción mediada por tecnologías y basada en el aprovechamiento de multimodalidades. La 
definición propuesta por Bonk y Graham (2012, citada en McGee y Reis, 2012) ayuda a 
una mejor comprensión de los alcances de la educación híbrida. Para ellos la educación 
híbrida o mixta resulta de las siguientes combinaciones (Declaración por la educación 
híbrida en la Universidad).

Habilitadoras que se refieren a ampliar el acceso y la conveniencia y proveer las 
mismas oportunidades de aprendizaje a las personas mediante distintas modalidades. 

Incrementalistas que favorecen cambios en la pedagogía introduciendo tecnolo-
gías digitales, pero no cambian radicalmente la forma como se conduce la enseñanza y 
el aprendizaje. 

Transformadoras que modifican de forma radical la pedagogía pasando de un mo-
delo informativo a otro, donde los estudiantes construyen de manera conjunta el cono-
cimiento a través de las interacciones que sostienen con sus docentes, compañeros, y 
materiales de aprendizaje y en donde se mezcla la educación en línea y presencial. 
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La formulación de Kuklinski y Cobo (2020) propone el horizonte de la educación 
híbrida como la universidad expandida. Para ellos, el aprendizaje, no solo tiene lugar en 
las instituciones educativas, sino ocurre en cualquier lugar y forma parte integral de nues-
tras relaciones interpersonales y de nuestra vida diaria. De esta manera, la educación 
híbrida siguiendo a Bonk y Graham y Kuklinski y Cobo permite expandir a la universidad 
y aprovechar todos los medios disponibles para lograr aprendizajes significativos de los 
estudiantes que llevan a cabo sus estudios en múltiples formatos y modalidades. El ca-
rácter híbrido de la experiencia educativa permite integrar las tecnologías a la enseñanza 
presencial enriqueciéndola.

El futuro de la educación superior apunta a su hibridación, a la combinación de re-
cursos y al uso intensivo de las TIC. La educación a distancia ha potenciado la educación 
universitaria y puede seguir jugando un papel relevante en su modernización; habrá de 
adaptarse a los nuevos tiempos y abrirse a nuevos desafíos.

La exigencia nacional por la ampliación de la matrícula de la educación superior 
formulada en la Ley General de Educación Superior abre un horizonte para la imagina-
ción y la creatividad. Es imposible materialmente duplicar el tamaño del sistema, con más 
de cuatro millones de estudiantes, sobre las mismas bases materiales, tecnológicas y 
pedagógicas de la enseñanza convencional presencial. Sólo la innovación y la expansión 
de la educación sobre diversas modalidades volverá posible el ideario nacional. La edu-
cación a distancia abrió un camino que hoy se ha convertido en una senda luminosa para 
construir un modelo pedagógico híbrido capaz de ofrecer educación superior para todos.

El panorama que abre el libro es de gran utilidad para investigadores y estudiosos 
de la incorporación de las TIC a la educación superior, pero también para quienes están 
tomando las decisiones en las universidades, estructurando las políticas y administrando 
el gasto. Seguramente el conocimiento informado de los procesos hará que se tomen 
mejores decisiones y el análisis de las experiencias logradas favorecerá que se aprenda 
de los errores y se reconozcan las virtudes.

Dr. Miguel Casillas

Universidad Veracruzana

Xalapa, Veracruz. Otoño 2023
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Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

Capítulo 1

La experiencia en la educación virtual de la Universidad 
Autónoma del Estado de Quintana Roo

Dr. Francisco Javier Guzmán Games1 
Dra. Karina Amador Soriano2

Resumen 

Este estudio tiene como objetivo sistematizar la experiencia en educación virtual de la 
actual Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Se emplea el enfoque meto-
dológico del ciclo de la política para analizar críticamente las políticas relacionadas con la 
creación de una oferta educativa de licenciaturas en línea, la cual marcó un cambio sig-
nificativo después de tres décadas centradas exclusivamente en la educación presencial. 
Al aplicar esta metodología, se sigue un orden lógico y cronológico, que comprende las 
siguientes etapas: 1) identificación y definición del problema, 2) formulación de alternati-
vas, 3) elección de una alternativa, 4) implementación de la alternativa seleccionada y 5) 
evaluación. Los resultados proporcionarán conocimiento sobre los beneficiarios directos, 
la tasa de retención y, sobre todo, el origen de la educación virtual en la universidad pú-
blica estatal de referencia. De esta manera, se contribuirá al campo en rápido crecimiento 
de la educación no escolarizada en México.

Palabras clave: Educación virtual, Educación a distancia, Universidad pública, Política 
educativa, Acceso a la educación superior.

1Doctor en Investigación e Innovación Educativa. Universidad Politécnica de Quintana Roo
gamesfrancisco@gmail.com / https://orcid.org/0000-0003-1226-871X
2Doctora en Investigación e Innovación Educativa. Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, 
kariamador@uqroo.edu.mx
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Introducción 

Los temas de la integración de tecnologías disruptivas, como las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC), la computación en la nube, la inteligencia artificial, 
la realidad virtual y el Big Data, en los procesos sustantivos de las Instituciones de Edu-
cación Superior (Guzmán, Velázquez y López, 2020), así como la incorporación de la 
cultura digital en los agentes educativos (Casillas y Ramírez, 2019), son de actualidad y 
relevancia para el desarrollo de organizaciones educativas que buscan la vanguardia, la 
pertinencia social y la calidad en una sociedad e industria que se dirigen hacia la trans-
formación digital (Calvo, 2020). Al respecto, Arias (2020) señala: 

Las universidades tienen que transitar rápidamente, de casas de estudios e instituciones que 
generan conocimiento, a instituciones que contribuyen a la distribución social del conocimiento. 
Esto no significa que la docencia y la investigación hayan perdido importancia en esta era de la 
digitalización, de ninguna manera. Significa que la docencia y la investigación, que una institución 
realiza, estará determinada por las necesidades del entorno social de esa institución. (p. 58)

En efecto, la digitalización y la integración de la cultura digital se han consolidado 
como tendencias de vanguardia a nivel global que están reconfigurando el campo de la 
educación superior (Casillas y Ramírez, 2019; Romero, Hinojosa, Aznar y Gómez, 2022). 
Es relevante subrayar que la revolución digital ha propulsado una economía y una socie-
dad cimentadas en el conocimiento, las cuales experimentan una continua transforma-
ción y participan en: “un proceso sinérgico que tiene efectos en las actividades a nivel 
de la sociedad, del aparato productivo y del Estado” (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2021, p. 11).

En este contexto de sociedad y economía digitalizadas, las Instituciones de Educa-
ción Superior, especialmente las universidades públicas, desempeñan un papel crucial. 
Por esta razón, diversas universidades han formulado e implementado políticas de trans-
formación digital (Espacio Común de Educación Superior a Distancia, 2022; García et al., 
2022). Dichas políticas comprenden una serie de objetivos estratégicos, que incluyen: 
primero, la integración y desarrollo de infraestructuras tecnológicas, tanto físicas como 
virtuales (Torres, Ruíz y Meza, 2016). Segundo, la creación de áreas administrativas o 
académicas dedicadas a la investigación y la innovación tecnológica (Casillas y Ramírez, 
2021). Tercero, la incorporación de conocimientos tecnológicos de vanguardia en el cu-
rrículo oficial (Pedroza, 2018). Cuarto, la implementación de metodologías, estrategias, 
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materiales y recursos didácticos potenciados por tecnologías (Abarzúa y Cerda, 2011; 
Ojeda y Zaldívar, 2023); Quinto, la ejecución de programas institucionales destinados a 
fortalecer el talento digital (Cárdenas-Contreras, 2022; León, Contreras y León, 2022). 
Por último, destaca también 6) la adopción de la educación virtual (Amador, Arroyo y 
Guzmán, 2022; Castro, 2023).

Un ejemplo palpable se evidencia en la Universidad de Quintana Roo (UQROO), 
ahora Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAEQROO) tras obtener su 
autonomía en 2022 (Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 2022). 
Casa de estudios que experimentó una transición significativa hacia la educación virtual, 
marcando un cambio drástico después de tres décadas enfocadas exclusivamente en la 
modalidad presencial. Dicha transformación fue impulsada a través del Plan Institucional 
de Desarrollo Estratégico 2021-2024, brindando una contundente evidencia de la necesi-
dad de ofrecer programas distintos a los presenciales donde no los había: “La institución 
tiene el firme propósito y desafío de ofrecer programas educativos en línea, en modalidad 
no escolarizada” (Universidad de Quintana Roo, 2021b, p. 52).

Por tanto, es relevante sistematizar la experiencia en educación virtual de la 
UAEQROO. Esto posibilitará adquirir un entendimiento más profundo sobre el perfil de 
los beneficiarios directos de esta innovadora modalidad educativa y permitirá evaluar 
la tasa de retención, un aspecto fundamental para medir la efectividad de la educación 
virtual impartida. Asimismo, es imperativo abordar los desafíos y obstáculos que ha en-
frentado la institución de referencia en la adopción de esta modalidad como parte de su 
oferta educativa. En consecuencia, surgen las siguientes preguntas: a) ¿Cómo se gestó 
la oferta educativa en línea? b) ¿Qué impacto ha tenido en el statu quo? c) ¿Cuál es el 
balance del proyecto de educación virtual tres años después de su implementación?

Perspectiva teórica metodológica 

Navarrete, Navarro-Real y Ornelas (2018) son contundentes al afirmar que una 
política educativa es: 

Un elemento estratégico que, junto con otros elementos también estratégicos —discursivos y no 
discursivos —, es parte de un dispositivo, el cual tiene, en palabras de Foucault, ‘como función prin-
cipal responder a una urgencia’ en un momento histórico dado y se inscribe en un juego de poder 
que supone unos tipos de saber. (p. 11)
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El análisis de los documentos rectores y estratégicos de la UAEQROO resalta 
un punto de convergencia evidente. Tanto en el documento fundacional —el Decreto de 
Creación— como en la guía actual de desarrollo institucional —el Plan Institucional de 
Desarrollo Estratégico 2021-2024—, se enfatiza la imperiosa necesidad de crear nuevas 
alternativas y modalidades educativas para ampliar la cobertura educativa y contribuir a 
la formación de capital humano de alto nivel. Esto implica promover el diseño y la oferta 
de licenciaturas en línea (consultar Tabla 1 para más detalles).

Tabla 1
La educación virtual en documentos estratégicos institucionales

Decreto por el que se crea la Universidad de 
Quintana Roo en 1991

Plan Institucional de desarrollo estratégico  
2021-2024

Que la creación de la Universidad contribuirá a la con-
solidación del Sistema de Educación Superior en la 
región y fortalecerá la presencia de México en Centro-
américa y la Cuenca del Caribe, a través de la genera-
ción de nuevas opciones y modalidades educativas y 
la formación de recursos humanos de alto nivel.

Objetivo estratégico 5. Impulsar la modalidad no 
escolarizada de los programas educativos oferta-
dos en la universidad.

Nota. Elaboración propia con base Decreto (1991, pp. 5 y 6) y Universidad de Quintana Roo (2021b, p. 71).

La política educativa, considerada como un componente estratégico, proporciona 
el marco adecuado para sistematizar la experiencia asociada a la adopción de la educa-
ción virtual en la UAEQROO, siguiendo la perspectiva metodológica del ciclo de la política 
pública. En concreto, se emplea esta herramienta heurística para organizar el análisis de 
los hechos históricos que llevaron a la creación de UQRoo Virtual, un proyecto de educa-
ción virtual cuyo propósito era coordinar los esfuerzos institucionales para garantizar la 
existencia, viabilidad y sostenibilidad de la creación, operación y oferta de planes de es-
tudios de licenciaturas en línea (Universidad de Quintana Roo, 2021a). Dicha experiencia 
institucional se organiza en una secuencia lógica y cronológica que abarca las siguientes 
etapas: identificación y definición del problema, formulación de alternativas, elección de 
una alternativa, implementación de la alternativa seleccionada y evaluación de los resul-
tados obtenidos (De la Mora, 2019).

El ciclo de la política pública se diseñó con la finalidad de analizar cualquier políti-
ca, lo que constituye su principal fortaleza, pero también su principal debilidad. Sobre tal 
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es importante tener en cuenta algunas críticas bastante fundamentadas: el proceso de 
hacer política en el mundo real es considerablemente más complicado, lo que hace que 
las etapas del ciclo puedan resultar algo artificiales; la secuencia de estas etapas respon-
de a una intencionalidad de organización de hechos, y no siempre refleja la secuencia 
real de los eventos; además, tiende a pasar por alto los múltiples niveles de gobierno 
y las complejas interacciones que se requieren en el ejercicio de las políticas públicas 
(Escalera, 2019). A pesar de estas consideraciones, se optó por utilizar esta herramienta 
debido a que resulta sumamente útil para reducir la complejidad que implica el estudio y 
la sistematización de la adopción de la educación virtual en la UAEQROO.

Diseño y operación de UQRoo Virtual

a) Identificación y definición del problema 

Se revisaron los Planes Institucionales de Desarrollo Estratégico de la universidad 
de referencia, los cuales están disponibles en su intranet, abarcando desde el periodo 
1999-2002 hasta el 2021-2024. Los mismos evidencian un claro interés por parte de la 
UAEQROO en adaptarse a las transformaciones tecnológicas y a las necesidades de los 
estudiantes, mediante la diversificación de las modalidades educativas. A lo largo de este 
tiempo, se ha observado un continuo esfuerzo por ampliar los programas académicos a 
través de la educación a distancia y la virtualidad. Por ende, la ausencia de licenciaturas 
en línea en la principal institución educativa pública de Quintana Roo durante las prime-
ras tres décadas se atribuye a resultados infructuosos en los intentos previos en esta 
dirección. Esta carencia de planes de estudio más allá de la modalidad presencial fue 
reconocida como un problema institucional que diversas administraciones se propusieron 
abordar, tal como se refleja en la Tabla 2.
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Tabla 2
La diversificación de las modalidades educativas en la agenda institucional

Periodo del Plan Institucio-
nal de desarrollo estratégico 

Políticas institucionales

1999-2002 El desarrollo de la tecnología aplicada a la educación ha abierto nuevas 
vías de oferta de estudios e intercambio de conocimientos. Se pretende 
aprovechar estos avances tecnológicos para iniciar actividades de educa-
ción a distancia y desarrollar cursos no presenciales y universidad virtual. 
Esta modalidad beneficiará a los programas académicos de las diferentes 
unidades de la UQROO y cubrirá ámbitos no atendidos, más allá de los 
límites geográficos de la entidad.

2003-2006 Ampliar los programas académicos en los niveles del profesional asociado, 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, atendiendo a su pertinen-
cia social, mediante la utilización de los recursos pedagógicos y avances 
tecnológicos que le permitan la aplicación de modalidades diversas que 
amplíen su cobertura e impacto.

2007-2012 Sin políticas explicitas respecto a la diversificación de las modalidades 
educativas. 

2013-2016 Mantener la calidad alcanzada por los programas educativos de licenciatu-
ra y posgrado, ampliando su cobertura a través de nuevas modalidades de 
enseñanza aprendizaje y del fortalecimiento de la formación integral de los 
estudiantes. También se plasma un Programa de Educación a Distancia y 
Modelo Educativo.

2017-2020 La diversificación de la oferta educativa se orientará principalmente hacia 
la modalidad no presencial. 

2021-2024 Impulsar la modalidad no escolarizada de los programas educativos ofer-
tados en la universidad

Nota. Elaboración propia con base en Universidad de Quintana Roo (1999, 2003, 2007, 2013, 2017 y 
2021b).

La evolución de las políticas educativas en la adopción de la educación virtual 
en la UAEQROO denota una progresión en la importancia y las medidas tomadas para 
diversificar las modalidades educativas. Desde el reconocimiento de las oportunidades 
tecnológicas hasta el impulso específico hacia la modalidad no presencial, la universidad 
ha estado ajustando sus políticas para intentar responder a las cambiantes necesidades 
de su comunidad estudiantil y para ampliar su alcance geográfico y académico, sin lograr 
los resultados proyectados. 
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Es relevante mencionar que el 18 de noviembre de 2015, el Honorable Conse-
jo Universitario aprobó la creación de la Dirección General de Educación Continua y 
a Distancia (Universidad de Quintana Roo, 2016). No obstante, a partir del primero de 
enero de 2018, dicha dirección dejó de existir (Universidad de Quintana Roo, 2021a). Así 
se evidencia la limitación a programas educativos exclusivamente presenciales, lo que 
reflejaba el problema de rezago y estancamiento institucional. La rectoría del periodo 
2019-2023 se propuso abordar este desafío desde el inicio de su mandato (Universidad 
de Quintana Roo, 2021b). Por esta razón, la iniciativa se delegó a las áreas heredadas 
de administraciones anteriores; desafortunadamente, no se lograron obtener resultados 
positivos (Universidad de Quintana Roo, 2021a).

b) Formulación de alternativas

En el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2021 2024 señala lo siguiente: 
“con el reto inmediato para proporcionar una oferta académica en línea que atienda la 
exigencia y demanda de la sociedad, se realizaron las tareas preparatorias para cono-
cer el diagnóstico de la capacidad instalada de la institución” (Universidad de Quintana 
Roo, 2021, p. 52). En este mismo documento, se ofrece una descripción de la situación 
de la institución en ese momento, destacando como puntos fuertes la disponibilidad de 
plataformas para la gestión del aprendizaje en línea y la experiencia del personal en mo-
dalidades educativas distintas de las presenciales. Asimismo, se identificaron áreas de 
oportunidad, como la necesidad de establecer la normatividad que respalde la modalidad 
no escolarizada y la posibilidad de contratar al personal necesario para la ejecución del 
proyecto de educación virtual. La consideración de la contratación de talento externo indi-
ca que, a pesar de contar con los recursos necesarios, se carecía del liderazgo pertinente 
en la estructura existente.

c) Adopción de una alternativa

En este contexto, se planteó una reorganización administrativa y una normaliza-
ción académica con el fin de hacer que la universidad fuera más eficiente y menos costo-
sa. Tal reconstrucción institucional buscaba demostrar la capacidad de autogobernarse y 
prepararse para la autonomía. Se propuso la reducción del número de unidades acadé-
micas de cuatro a tres, compuestas por la zona sur, la zona norte y la unidad virtual. Sin 
embargo, el H. Consejo Universitario solo aprobó la existencia de las dos primeras enti-
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dades (Universidad de Quintana Roo, 2021c). Se contempló también la creación de una 
Dirección General de Educación Virtual. Sin embargo, dado que en el pasado ya había 
existido una Dirección General de Educación a Distancia sin lograr resultados concretos 
en la creación de planes de estudio, se descartó esta opción. Por lo tanto, la única alter-
nativa viable fue eliminar la Dirección General de Desarrollo Académico, cuyo espacio 
en el organigrama y presupuesto sería ocupado por una nueva dirección. Esta decisión 
se tomó con el propósito de reorientar los recursos y la estructura administrativa hacia 
la implementación exitosa de programas académicos en línea (Universidad de Quintana 
Roo, 2021a, b).

d) Implantación de la alternativa seleccionada

El 1 de enero de 2021 marcó el inicio de operaciones de la recién establecida 
Dirección General de Innovación Educativa (DGIE), cuyo único propósito era coordinar 
los esfuerzos institucionales entre figuras académicas y administrativas necesarias para 
materializar la tan ansiada oferta educativa en línea, dando vida al proyecto de educación 
virtual llamado UQRoo Virtual (Universidad de Quintana Roo, 2021a). 

Asimismo, la DGIE ha desempeñado un papel fundamental en la operación de 
esta oferta educativa en línea, llevando a cabo dos funciones esenciales: en primer lugar, 
proporcionando asesoramiento curricular para la elaboración de asignaturas virtuales, 
conforme a los requisitos legales y organizativos para la modalidad no escolarizada; y, en 
segundo lugar, ofreciendo orientación y gestión en el diseño instruccional de las asigna-
turas durante cada uno de los cuatrimestres proyectados en la trayectoria escolar.

e) Evaluación de los resultados obtenidos

La implementación de carreras en línea no es el resultado del azar. Requiere de 
una iniciativa por parte de las autoridades institucionales, así como de la colaboración de 
diversas áreas tanto administrativas como académicas, pero, sobre todo, de cumplir con 
la legislación universitaria.

En el contexto de la UAEQROO, fue en el Plan Institucional de Desarrollo Estraté-
gico para el periodo 2021-2024, donde se estableció el objetivo de impulsar la modalidad 
no escolarizada de los programas educativos ofertados en la universidad, junto con sus 
respectivos indicadores y metas (ver tabla 3). Se pretendía que al culminar su vigencia 



34 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

habría 9 planes de estudio en la modalidad no escolarizada (Universidad de Quintana 
Roo, 2021b). Sin embargo, la DGIE, responsable de coordinar los esfuerzos para con-
cretar esta meta, propuso una alternativa diferente, enfocada en la creación de 6 progra-
mas académicos (Universidad de Quintana Roo, 2021a). Aunque existe una divergencia, 
queda patente la imperiosa y ambiciosa intención de ofrecer carreras en línea durante el 
periodo estipulado, respaldada plenamente por el discurso escrito que aboga por todo lo 
deseado. No obstante, la realidad se encuentra limitada por lo que es posible lograr.

Tabla 3
Objetivo estratégico 5

Indicadores Metas

2021 2022 2023 2024

1 Porcentaje de alumnos de nuevo in-
greso en relación al cupo autorizado 
en modalidad no escolarizada.

100 100 100 100

2 Matrícula total no escolarizada 130 295 610 850

3 Tasa de retención de 1° a 2° año en 
modalidad no escolarizada.

0 88 89 90

4 Tasa de reprobación: Porcentaje de 
alumnos de 1 a 2 año con al menos 
1 asignatura reprobada (no incluye 
asignaturas de apoyo) en modalidad 
no escolarizada.

0 17 17 18

5 Tasa de egreso por cohorte (eficien-
cia terminal) en modalidad no esco-
larizada.

0 0 0 88

6 Tasa de titulación por cohorte en mo-
dalidad no escolarizada.

0 0 0 88

7 Programas educativos en línea. 3 5 7 9

Nota. Plan Institucional de Desarrollo Estratégico 2021 2024 (Universidad de Quintana Roo, 2021b, p. 71).

El 21 de julio de 2021, el Honorable Consejo Universitario aprobó los planes de 
estudio de las licenciaturas en Derecho, Educación, Gobierno y Gestión Pública en mo-
dalidad no escolarizada, opción en línea. Este evento marcó un hito en la historia de la 
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UAEQROO, al adoptar la educación virtual después de tres décadas, representando un 
momento significativo en su desarrollo institucional (Universidad de Quintana Roo, 2022).

Actualmente, las carreras que conforman la oferta educativa en línea cuentan con 
dos generaciones de estudiantes matriculados. Se prestará atención únicamente a la 
primera de ellas, ya que se disponen de cifras oficiales correspondientes a un periodo es-
colar anual. El 10 de enero de 2022, en el ciclo de primavera, ingresaron 338 estudiantes 
a UQRoo Virtual, distribuidos de la siguiente manera: 169 estudiantes en Derecho, 105 
en Educación y 64 en Gobierno y Gestión Pública. 

Durante el período de otoño 2022, la tasa de retención anual de la primera gene-
ración de estudiantes en UQRoo Virtual se situó en un 39.9%. Esto implica que, de cada 
10 estudiantes que ingresaron a las carreras en línea en su primer año universitario, seis 
abandonaron sus estudios. En términos numéricos, de los 338 estudiantes mencionados, 
únicamente 131 continuaron, mientras que 207 optaron por dejar sus estudios. La Licen-
ciatura en Gobierno y Gestión Pública experimentó la tasa de deserción más alta, llegan-
do al 87%. En contraste, la carrera de Derecho registró la tasa más favorable, alcanzando 
el 50%; sin embargo, sigue siendo una cifra baja (ver tabla 4).

Tabla 4
Tasa de retención 2022

Licenciatura en línea Ingreso Absoluto Porcentaje

Derecho 169 84 50

Educación 105 39 37

Gobierno y Gestión Pública 64 8 13

Total 338 131 39

Nota. Elaboración propia con base en UAEQROO (2023).

Los resultados revelan que de los 338 estudiantes inscritos en la primera gene-
ración de UQRoo Virtual, 203 eran mujeres, mientras que 135 eran hombres; lo que 
demuestra una proporción en la que las mujeres representan el 60% del total de la pobla-
ción estudiantil, en contraste con el 40% correspondiente a los hombres. Este fenómeno 
se inserta en una tendencia global más amplia conocida como la “feminización de la ma-
trícula” en la educación superior, donde un número creciente de mujeres se matriculan y 
participan en comparación con los hombres (Hernández, 2009). 
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Dicha tendencia puede atribuirse a diversos factores, como cambios en las per-
cepciones y roles de género, la expansión de las oportunidades educativas, iniciativa 
personal, motivación por los progenitores, políticas gubernamentales de promoción de 
la igualdad de género y efectos de influencia mutua. Para Hernández (2009), la femini-
zación universitaria en Latinoamérica y el Caribe: “está influenciada por la masificación 
de la década de los setenta; a la vez, estos dos procesos están asociados al aumento 
en la región del número de instituciones organizadas para brindar educación superior” 
(pp. 287-288). Sin embargo, es esencial destacar que la feminización de la matrícula no 
presupone necesariamente un mejor rendimiento académico por parte de las mujeres ni 
una ventaja automática en el ámbito laboral, donde aún se busca la igualdad (ver tabla 5). 

Tabla 5
Distribución por Sexo

Rasgo Absoluto Porcentaje

Mujer 203 60

Hombre 135 40

Total 338 100

Nota. Elaboración propia con base en Universidad de Quintana Roo (2022).

Los datos recopilados sobre la primera generación de estudiantes de UQRoo Vir-
tual ofrecen una visión interesante de la composición demográfica de este grupo. La edad 
promedio de todos los estudiantes fue de 33 años, y el rango de edades abarcó desde 
jóvenes de 18 años hasta individuos de 65 años. Al examinar estos datos según el géne-
ro, surgieron algunas semejanzas notables. Las mujeres, en promedio, tenían 32 años, 
con una edad mínima de 18 años y una máxima de 61 años. Los hombres compartían la 
edad mínima de 18 años, pero su edad promedio era de 34 años, con una edad máxima 
de 65 años (ver tabla 6). 

Esto sugiere que, independientemente del género, la mayoría de los estudiantes 
de UQRoo Virtual eran adultos. Este aspecto es relevante, ya que la adultez suele estar 
vinculada a mayores responsabilidades en comparación con las etapas anteriores del de-
sarrollo humano. La diversidad de edades dentro de este cohorte de estudiantes agrega 
profundidad a la dinámica de la educación en línea, ya que cada individuo puede aportar 
una perspectiva única basada en sus experiencias y trayectorias de vida.
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Tabla 6
Distribución por edad

Edad Promedio Edad Máxima Edad Mínima

Población 33 años 65 años 18 años

Mujeres 32 años 61 años 18 años

Hombres 34 años 65 años 18 años

Nota. Elaboración propia con base en UAEQROO (2023).

Los datos del período primavera de 2022 revelan una interesante perspectiva so-
bre el estado civil de los estudiantes de UQRoo Virtual al inscribirse. Un notable 54% de 
los estudiantes estaban solteros en ese momento, lo que significa que el 46% restante 
tenía experiencias diversas en cuanto a sus relaciones sentimentales. Dentro de este 
grupo, un 24% estaba casado, un 17% vivía en uniones libres, y un 5% había experimen-
tado divorcios. Además, se identificó a un estudiante viudo (ver tabla 7). 

Estos hallazgos indican que la mayoría de los estudiantes habían vivido o estaban 
viviendo una relación sentimental con otra persona, lo que podría implicar demandas 
adicionales de tiempo y esfuerzo que podrían repercutir en su dedicación a los estudios. 
Esta diversidad en el estado civil y las experiencias personales agrega una capa de com-
plejidad a la vida de los estudiantes en línea y destaca la importancia de la flexibilidad 
en la educación virtual para acomodar las responsabilidades personales y académicas.

Tabla 7
Estado civil

Absoluto Porcentaje

Casados 91 27

Divorciados 15 5

Solteros 183 54

Unión libre 48 14

Viudo 1 0

Total 338 100%

Nota. Elaboración propia con base en UAEQROO (2023).

La generación de estudiantes que inició el ciclo primavera de 2022 presentaba una 
ocupación laboral en al menos un 81% de los casos al comienzo del período. Los estu-
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diantes que trabajan o trabajadores que estudian es un hecho existente y en aumento 
(Vázquez, 2009). Estudiar y trabajar de manera simultánea significa que la gran mayoría 
de los estudiantes se enfrentaban al desafío de conciliar sus empleos con sus estudios, 
lo que puede resultar en una distribución compleja de su tiempo y esfuerzo (ver tabla 8). 

Para abordar esta situación, se decidió programar el horario de mediación docen-
te y asesoría entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, en un intento de beneficiar a 
aquellos que trabajan durante el día. Sin embargo, es interesante destacar que, a pesar 
de esta disposición, las actividades sincrónicas no experimentaron una alta demanda 
en términos de participación. De manera paradójica, estas actividades síncronas eran 
sumamente valoradas por aquellos que optaban por participar en ellas, lo que sugiere 
que, aunque muchos estudiantes tenían responsabilidades laborales, aún apreciaban la 
interacción en tiempo real con sus profesores y compañeros de clase como un recurso 
importante en su experiencia educativa.

Tabla 8
Situación laboral

Labora Absoluto Porcentaje

Sí 273 81

No 65 19

Total 338 100

Nota. Elaboración propia con base en UAEQROO (2023).

Un dato relevante es que el 64% de estos estudiantes son padres, con un 18% que 
tiene un hijo, un 27% con dos hijos, un 7% con tres hijos y un 2% con cuatro hijos. Apro-
ximadamente, la mitad de ellos no tienen responsabilidades de paternidad. Esto es espe-
cialmente importante de tener en cuenta, ya que además de sus compromisos laborales, 
la responsabilidad de ser padres también demanda tiempo y energía. Por lo tanto, resulta 
fundamental concebir un proyecto de educación virtual que se adapte a las necesidades 
de estos estudiantes y esté en línea con los principios de la andragogía (ver tabla 9). 

De esta manera, el diseño estratégico debe abordar integralmente al estudiante, te-
niendo en cuenta tanto su papel de aprendiz como su rol de madre o padre, según su situa-
ción particular. Este enfoque se orienta a proporcionar un entorno educativo que sea sen-
sible a las demandas y responsabilidades de los estudiantes, reconociendo que equilibrar 
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la educación con la paternidad es un desafío significativo que merece atención y apoyo.

Tabla 9
Número de hijos

N° Absoluto Porcentaje

Sin 157 46

Con 1 61 18

Con 2 87 27

Con 3 24 7

Con 4 9 2

Total 338 100

Nota. Elaboración propia con base en UAEQROO (2023).

El hecho de que el 91% de los estudiantes mencionados tuviera su residencia en 
Quintana Roo al comenzar sus clases puede interpretarse en dos sentidos. En primer 
lugar, esto señala que la oferta educativa en línea se enfoca principalmente en el ámbito 
territorial de Quintana Roo, contribuyendo de esta manera a que la universidad cumpla 
su misión social a nivel estatal. No obstante, es importante destacar que esta modalidad 
educativa no está sujeta a restricciones geográficas, lo que podría generar expectativas 
de que su impacto se expandiera más allá de los límites de esta entidad federativa. 

En otras palabras, aunque la mayoría de los estudiantes son originarios de Quin-
tana Roo, la universidad tiene la posibilidad de atraer a estudiantes de otras regiones e 
incluso de alcanzar una proyección nacional e internacional en el ámbito de la educación 
en línea. Este hecho resalta la importancia de desarrollar estrategias que fomenten la 
participación de estudiantes de fuera del estado, lo que enriquecería la base estudiantil y 
en última instancia, mejoraría la experiencia educativa para todas las partes involucradas 
(ver tabla 10).

Tabla 10
Domicilio

Absoluto Porcentaje

Domicilio en Quintana Roo 308 91

Domicilio en otro Estado 30 9

Total 338 100

Nota. Elaboración propia con base en UAEQROO (2023).
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UQRoo Virtual es un proyecto que logró materializar la existencia de una oferta 
educativa en línea en la máxima casa de estudios del Estado de Quintana Roo. Por lo 
tanto, es un hito en su historia. Hoy, la educación virtual que brinda está dirigida a un 
sector de la sociedad que, de otra manera no podría estudiar, ya que generalmente son 
personas adultas con altas responsabilidades familiares, laborales y personales. No obs-
tante, también, recibe a los recién egresados de la educación media superior que tienen 
predilección por la modalidad no escolarizada. Si bien tiene muchas áreas de oportuni-
dad, su relevancia es innegable.

Discusión  

En este apartado, se abordan de manera puntual las tres preguntas planteadas 
con respecto al proyecto de educación virtual en la citada universidad pública del estado 
de Quintana Roo conocido como UQRoo Virtual. Se examina cómo se generó la oferta 
educativa en línea, analizando los factores que llevaron a su creación. Además, se dis-
cuten los efectos que la existencia de esta oferta ha tenido. Finalmente, se realiza un 
balance a tres años de la puesta en marcha del proyecto, evaluando los logros obtenidos, 
los desafíos enfrentados y las perspectivas futuras. Cada pregunta es abordada de ma-
nera concisa para brindar una comprensión completa de la evolución y el impacto de este 
proyecto de educación virtual en la UQROO.

a) ¿Cómo se gestó la oferta educativa en línea? 

La creación de la oferta educativa en línea surgió como una alternativa a la educa-
ción presencial para abordar la carencia de licenciaturas en modalidad no escolarizada 
en la UAEQROO. En este escenario, se puede sostener que la educación presencial 
tenía una posición predominante, estableciendo un conjunto de prácticas educativas nor-
malizadas, ampliamente aceptadas como efectivas y de alta calidad. No obstante, al 
tratarse de una modalidad diferente a lo convencional, la educación virtual representó 
un cambio significativo, generando resistencias y críticas basadas en el estigma de que 
la educación a distancia, con una menor o nula interacción docente, es insuficiente y de 
calidad inferior. 

La DGIE trazó el plan estratégico para el diseño e implementación de las licen-
ciaturas en línea, centrándose en la estructura funcional necesaria para su éxito. Esto 
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implicó la sustitución de áreas preexistentes por nuevas, lo cual puso de manifiesto la ne-
cesidad de renovar la estructura organizativa para lograr, a través de una reorganización, 
lo que no se había alcanzado con las áreas existentes. Dado que una universidad es, en 
su esencia, una comunidad heterogénea, no es sorprendente que un sector percibiera 
a la DGIE como algo externo a la institución, a pesar de estar compuesta no solo por 
personal de reciente contratación, sino también por individuos con una larga trayectoria 
en la universidad. En sus inicios, UQRoo Virtual contó con legitimidad y reconocimiento 
principalmente entre los miembros que participaron de manera directa o indirecta en el 
proyecto y posteriormente entre sus beneficiarios.

b) ¿Qué impacto ha tenido en el statu quo? 

La implementación de la oferta educativa en línea ha tenido un impacto positivo 
en el estado actual de la UAEQROO. Uno de los resultados más notables ha sido la in-
tegración sustancial de un nuevo perfil estudiantil en la heterogeneidad de la matrícula: 
el estudiante adulto. Es un sector del estudiantado que se encuentra en la etapa adulta 
y deben cumplir con las responsabilidades asociadas. Dicho grupo está representado 
mayoritariamente por mujeres trabajadoras, con una edad promedio de alrededor de 32 
años. Entre ellas, algunas son madres solteras que han enfrentado desafíos sociales que 
podrían haber afectado su desempeño académico. Asimismo, se ha observado la inclu-
sión de hombres de alrededor de 34 años, la mayoría de los cuales están empleados y 
algunos tienen responsabilidades paternas. Tal diversificación del perfil estudiantil es un 
indicador claro de cómo la educación en línea ha brindado oportunidades a una audiencia 
más amplia y diversa en la casa de estudio mencionada.

Se destaca otro resultado significativo: el aumento en la matrícula a través de la 
educación virtual. Es importante subrayar que las carreras presenciales no experimentan 
una disminución en su número de estudiantes por esta razón, ya que la existencia de 
estas opciones educativas alternativas principalmente ha atraído a individuos que pre-
viamente estaban excluidos del sistema universitario. Por lo tanto, se puede afirmar que 
ambas modalidades pueden coexistir de manera armoniosa porque benefician a distintos 
grupos de personas. En lugar de competir entre sí, se complementan mutuamente. No 
obstante, se observa que en el panorama actual hay estudiantes que optan por la moda-
lidad no escolarizada en lugar de la presencial.
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Cabe destacar el fortalecimiento de la vocación regional de la UAEQROO a través 
de la adopción de la educación virtual, dado que la mayoría de los estudiantes de las licen-
ciaturas en línea eran residentes de Quintana Roo. Este descubrimiento sugiere que los 
habitantes confían de manera particular en su universidad pública. No obstante, el proyecto 
de UQRoo Virtual aspira a ampliar la influencia, presencia y prestigio de la institución más 
allá de las fronteras estatales, una meta que hasta el momento ha tenido un éxito limitado.

Finalmente resta decir que la creación de la DGIE y la implementación de pro-
gramas en línea reformaron la estructura administrativa y fortalecieron la infraestructu-
ra tecnológica, que incluye servidores, plataformas tecnológicas educativas, sistemas 
informáticos y licencias para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje. Además, se 
promovió el desarrollo del talento digital en los estudiantes y facilitadores adscritos a las 
licenciaturas en línea, a través de talleres, cursos, diplomados, seminarios, cursos masi-
vos abiertos y eventos académicos.

c) ¿Cuál es el balance del proyecto de educación virtual tres años después de su imple-

mentación?

Transcurridos tres años desde el inicio del proyecto de educación virtual (UQRoo 
Virtual), se han logrado avances significativos, pero también se han identificado desafíos. 
Se desarrollaron planes de estudio para las carreras en línea y se establecieron indica-
dores y metas específicas en el Plan Institucional de Desarrollo Estratégico. La DGIE 
desempeñó un papel crucial en la coordinación y operación de la oferta educativa en 
línea. Sin embargo, los resultados indican tasas de retención y deserción que reflejan la 
adaptación desafiante de los estudiantes a la educación en línea. También se observa 
una mayor participación de mujeres en la oferta educativa en línea. A pesar de los logros, 
persisten retos en términos de retención y adaptación de los estudiantes a esta modali-
dad educativa.

De hecho, en un año académico, solo se retuvo al 39,9% de la matrícula estu-
diantil. Esto implica que de cada 10 personas que se inscribieron en la oferta educativa 
en línea de la UAEQROO, solo 4 continuaron después de completar un tercio del tiempo 
requerido para la carrera. Además, se observa una demanda limitada por algunas de 
las carreras ofertadas, lo que contribuye a la baja demanda global. La combinación de 
una alta tasa de deserción y una demanda reducida plantea cuestionamientos sobre la 
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pertinencia de la oferta educativa en línea en su totalidad. UQRoo Virtual se enfrenta al 
reto de consolidarse como una entidad administrativa y de superar el estigma de intentos 
previos fallidos en la educación no presencial.

Conclusiones 

La máxima casa de estudios del estado de Quintana Roo debía contar con una 
oferta educativa en línea. Así quedó establecido en el Decreto que le dio origen. Pero 
también por otras razones, como el hecho de que la educación a distancia mediada por 
plataformas tecnológicas educativas había estado presente en México desde la década 
de los setenta del siglo anterior (Zubieta y Rama, 2015). En cierto modo, la universidad 
nació rezagada, y, sin embargo, le tomó otros treinta años reducir la brecha con respecto 
a las Instituciones de Educación Superior líderes en este sentido.

La oferta educativa en línea en la UAEQROO surgió como una alternativa a la 
educación presencial para abordar la falta de licenciaturas en modalidad no escolarizada. 
Sin embargo, enfrentó resistencias y críticas basadas en el estigma de la calidad inferior 
de la educación a distancia. La DGIE trazó un plan estratégico y reorganizó la estructura 
funcional para asegurar el éxito de las licenciaturas en línea. La nueva modalidad ha inte-
grado un perfil estudiantil diverso, principalmente adultos con responsabilidades propias 
de esta etapa. Además, ha aumentado la matrícula, sin competir directamente con las 
carreras presenciales y ha fortalecido la vocación regional de la institución. A pesar de los 
logros, persisten desafíos como las tasas de retención, así como la demanda limitada en 
algunas carreras, lo que plantea interrogantes sobre la pertinencia de la oferta educativa 
en línea en su totalidad. 

UQRoo Virtual ha logrado lo que en su momento parecía un reto ambicioso al di-
señar y operar programas educativos en línea. Para tener un marco de referencia, es im-
portante recordar que la Administración 2017-2020 (Universidad de Quintana Roo, 2017) 
consideró la creación de solo un programa académico a distancia, sin lograr concretarlo. 
Por ende, la existencia de una oferta educativa en línea compuesta por tres planes en De-
recho, Educación y Gobierno y Gestión Pública subraya la lección de éxito y demuestra 
que, en ocasiones, comenzar desde cero es mejor que cargar con el estigma del fracaso.
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Es fundamental resaltar la importancia de esta oferta educativa en línea para Quin-
tana Roo. Con más del 90% de los estudiantes provenientes de este estado, la UAEQROO 
refuerza su sentido regional. No obstante, este logro también plantea cuestionamientos 
sobre la posibilidad de ampliar sus horizontes más allá de las fronteras geográficas y al-
canzar a audiencias más diversas a través de la educación a distancia.

Un aspecto notable es la sorprendente rapidez con la que el proyecto ha evoluciona-
do. En apenas dos años y con solo tres programas educativos en su haber, UQRoo Virtual 
ha logrado reunir una matrícula inicial de 827 estudiantes al inicio del ciclo de primavera de 
2023. Este número destaca especialmente en una universidad que, a lo largo de 30 años, 
suele albergar a un número inferior a 10 mil estudiantes en programas presenciales anual-
mente. Este contraste expresa claramente el considerable potencial de crecimiento que 
posee la modalidad no escolarizada en comparación con las modalidades presenciales.

Para fortalecer el impacto de UQRoo Virtual, se proponen las siguientes iniciativas: 
a) implementar un programa de tutorías, desde el proceso de admisión hasta la ocupa-
ción laboral o la prospección de estudios de posgrados, exprofeso para estudiantes en 
modalidad no escolarizada, con el fin de reducir la deserción y garantizar una trayectoria 
escolar exitosa; b) establecer alianzas estratégicas con empresas e instituciones locales 
para ofrecer oportunidades de la formación en campo (prácticas profesionales y servicio 
social); c) fomentar la creación de comunidades virtuales y grupos de estudio en línea 
para promover la interacción y el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes; d) acre-
ditar las licenciaturas en línea; e) fortalecer la movilidad virtual y f) considerar la creación 
de nuevos planes de estudio en áreas de alta demanda y relevancia para la región y el 
país. Estas iniciativas buscan consolidar a la UAEQROO como una institución líder en 
educación en línea a nivel nacional.

La educación virtual es una tendencia en crecimiento y representa una elección 
consciente por parte de un sector de estudiantes, a pesar de la predominancia de la 
educación presencial. Los indicios apuntan a que los programas educativos en línea son 
parte del futuro de la educación. Por lo tanto, la creación de UQRoo Virtual no solo se 
justifica, sino que también representa una oportunidad para posicionar a la UAEQROO 
en su región y contribuir al avance del conocimiento en cuanto a la digitalización y trans-
formación de las Instituciones de Educación Superior.
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Introducción

En las últimas dos décadas se han dado diversos estudios que abordan la educa-
ción a distancia en el nivel superior en México. Navarrete y Manzanilla (2017) abordan 
la historia de la educación a distancia en el país. ANUIES (2018) revisa los retos y trans-
formaciones de la educación superior considerando la integración de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. Mendoza (2020) reflexiona sobre el aprendizaje y la 
enseñanza en el contexto de la pandemia mundial del covid-19. Y recientemente el IISUE 
(2020) también en el contexto de la pandemia mundial del covid-19, revisa la política de 
educación a distancia para el nivel superior.

La preocupación por la educación a distancia en las diversas Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) en el país ha empezado a cobrar relevancia por las políticas y 
estrategias que empleó el Gobierno Federal para atender la educación terciaria, por las 
estrategias innovadoras que desarrollaron las propias instituciones de educación supe-
rior en la generación de recursos digitales y el uso de diversas plataformas de aprendi-
zaje (LMS), así como los efectos que trajo la pandemia mundial de la Covid-19 para la 
educación a distancia. Pese a ello, los estudios sobre la educación a distancia en las 
universidades públicas del país antes, durante o después de la emergencia sanitaria de 
la Covid-19 son prácticamente pocas.

Al hacer una revisión sobre la investigación en torno a la educación a distancia en 
la UAEH, llama la atención los escasos trabajos que dan cuenta de ello. Tal es el caso de 
Díaz (2018) quien presenta el diseño de la modalidad b-learning en los cursos de inglés 
del Centro de Educación Continua y a Distancia (CECyD) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. Asimismo, Hernández y Rabling (2010) exponen las motivaciones 
que dieron lugar al surgimiento del Sistema de Universidad Virtual, señalando las dificul-
tades y retos de este primer proyecto.

Si bien se han generado investigaciones en materia de tecnología educativa que 
abordan problemáticas relativas al diseño instruccional, rediseño de programas educati-
vos, diseño de recursos digitales para favorecer los procesos de enseñanza y aprendiza-
je de contenidos específicos (Sánchez, 2018; Ávila, 2017; González, 2018; Vence, 2018; 
Enciso, 2019; Mota, 2012; Alfaro, 2021), no se encontraron estudios recientes que den 
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cuenta de la situación actual de la educación a distancia, ni del impacto del Siste-
ma de Universidad Virtual en la UAEH, de ahí la relevancia del presente estudio.

Por los argumentos anteriormente señalados, el estudio sobre la educación a dis-
tancia en la UAEH cobra relevancia considerando los elementos comunes y particulares 
que se vivieron antes, durante y después de la pandemia mundial del covid-19. En abril 
del 2020, la UAEH, al igual que la mayoría de las IES ofrecía sus programas educativos, 
predominantemente en modalidad presencial (ANUIES, 2018). Sin embargo, la UAEH ya 
contaba con una experiencia previa en la oferta de educación a distancia.

 Los supuestos que aquí establecemos son los siguientes:

Si bien existen informes y reportes institucionales que dan cuenta de la presencia 
de la modalidad a distancia y el Sistema de Universidad Virtual (SUV) en la UAEH duran-
te varias décadas, no existe hasta el momento una experiencia sistematizada y completa 
que dé cuenta del impacto de ambos sistemas en un objetivo educativo institucional co-
mún, donde converjan su desarrollo histórico y sus intenciones formativas.

Tanto la educación a distancia como el SUV brindan permanentemente programas 
educativos como respuesta a la demanda institucional y social. Sin embargo, se carece 
de evidencias que den cuenta de la relevancia y permanencia de sus programas edu-
cativos, así como de aquellos factores determinantes que afectan el crecimiento de la 
matrícula.

Bajo estos supuestos establecemos los siguientes planteamientos ¿Cómo fue el 
origen de la educación a distancia en la UAEH? ¿Qué políticas, programas, áreas y/o 
normas institucionales diseñó e implementó la UAEH que contemplaran las modalidades 
educativas no presenciales? ¿A qué retos se enfrenta la UAEH en cuanto a la educación 
a distancia?

Para dar respuesta a las preguntas anteriores, el capítulo está organizado en cua-
tro apartados. El primer apartado presenta el enfoque de investigación y la metodología 
para el análisis de la educación a distancia en la UAEH. El segundo, aborda el origen 
de la educación a distancia como antecedente de la conformación del SUV a través de 
la revisión de los documentos institucionales (Legislación universitaria, Planes de desa-
rrollo institucional, informes institucionales y anuarios estadísticos). El tercero, aborda el 
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surgimiento de los programas educativos y la matrícula estudiantil en la modalidad no 
presencial a cargo del Sistema de Universidad Virtual, así como como los cambios de la 
educación a distancia en los planes de desarrollo institucional del 2011-2017 y del 2017 
al 2023. Al final, se establecen algunos retos para la educación a distancia en la UAEH e 
interrogantes para investigaciones futuras.

Marco conceptual, enfoque de investigación y aproximación metodológica

Hablar de educación a distancia, lleva a plantear una diversidad de conceptos que 
se encuentran vinculados entre sí, tal es caso de: educación virtual, educación en línea, 
educación abierta y educación continua. Precisamente, García-Aretio (2020), titular de la 
Cátedra Unesco de educación a distancia, ha expuesto la dificultad en la precisión de la 
educación a distancia al referirse a ella como un bosque semántico. Pero, ha logrado de-
finir y precisar la educación a distancia “como un diálogo didáctico mediado entre docen-
tes de una institución y los estudiantes que, ubicados en espacio diferente al de aquellos, 
pueden aprender de forma independiente o grupal”. (p.9) 

Ya la Unesco (1997) con anterioridad había señalado que “Las expresiones apren-
dizaje abierto y educación a distancia designan enfoques orientados a un acceso más 
amplio a la enseñanza y la capacitación, liberando a los educandos de las limitaciones de 
tiempo y lugar y ofreciéndoles individual y colectivamente oportunidades de aprendizaje 
flexibles” (p. 1). Esta definición reitera la separación espacio-temporal del estudiante y el 
docente; pero además, dejó abierta la comprensión de la educación a distancia referida 
no sólo a los programas formales, sino también aquellos cursos cortos que se ofrecen en 
educación abierta y continua.

Los documentos más recientes de la Unesco (2005) y Unesco/Iesalc (2020) ahora 
resaltan como tendencia, el papel innovador de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y el uso del internet en la educación a distancia; por lo que cabe no 
obviar estos elementos. La relevancia de las TIC es tal que en los años recientes apuntan 
a un cambio de paradigma como Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC), que 
implican sistemas de gestión de aprendizaje (LMS, sitios web educativos), contenidos 
digitales educativos (recursos multimedia, simulaciones, videos educativos, libros elec-
trónicos, etc.) y desarrollo de habilidades digitales. 
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Aunado a lo anterior, cabe precisar que aún y cuando bajo el bosque semántico de 
la educación a distancia cabe casi todo, también hay procesos educativos con el uso de 
las TIC que tendrían que llamarse distinto en contextos muy recientes, como la reciente 
pandemia de la Covid-19. Dice la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2022), 
los esfuerzos recientes por implementar la educación a distancia en los sistemas educa-
tivos bien pueden llamarse de manera distinta en el contexto de la Covid-19 dado que los 
programas, recursos y actividades docentes no fueron diseñados, organizados y pues-
tos en práctica con base en un modelo pedagógico. En ese sentido “Se ha denominado 
“aprendizaje remoto de emergencia” o “virtualización de la emergencia” a la estrategia de 
continuidad pedagógica a través de medios digitales realizada por las instituciones ante 
la emergencia de la Covid-19, que produjo la irrupción forzosa del dictado de clases pre-
senciales”. (OEI, 2022, p. 78)

Se toma en cuenta la precisión de la Unesco (2015) Unesco/Iesalc (2020) y las 
discusiones más recientes (OEI, 2022). A lo cual se le suma la perspectiva nacional sobre 
la educación a distancia. En el caso de México, el país asume y reconoce el papel clave 
de la educación a distancia en su legislación educativa. El gobierno de México considera 
como parte de su sistema educativo nacional tres modalidades educativas (presencial, 
mixta y no escolarizada, algunos especialistas refieren a las modalidades mixtas como 
bimodal o blended lerning). Respecto a la modalidad no escolarizada señala:

La destinada a estudiantes que no asisten a la formación en el campo institucional. 
Esta falta de presencia es sustituida por la institución mediante elementos que permiten 
lograr su formación a distancia, por lo que el grado de apertura y flexibilidad del modelo 
depende de los recursos didácticos de auto acceso, del equipo de informática y teleco-
municaciones y del personal docente (DOF, 06 de julio de 2022, p. 318).

Se entiende bajo el marco de la legislación del Gobierno Federal que la modalidad 
a distancia se localiza en la modalidad no presencial y que para su reconocimiento cabe 
entender los siguientes términos por los cuales se reconocen los programas educativos 
a través del REVOE.

Se caracteriza porque el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, se lleva a 
cabo a través de una Plataforma tecnológica educativa, medios electrónicos o mediante 
procesos autónomos de aprendizaje y/o con apoyos didácticos. Las actividades de aprendi-
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zaje deberán reflejar el uso de la Plataforma Tecnológica educativa o identificar los recursos 
sugeridos para los procesos autónomos de aprendizaje. (DOF, 17 de noviembre del 2017)

Cabe anotar al margen que en los últimos años el gobierno mexicano, a través de 
la SEP (DOF, 06 de junio del 2020) empieza a articular como parte de su glosario y voca-
bulario el tránsito del uso de las TIC por TICCAD (Tecnologías de la información, comu-
nicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital). En ello, coincide, un tanto la Anuies (2018) 
al empezar a referirse a las TAC como una de las estrategias de educación a distancia 
para el nivel superior bajo la forma de la Universidad Virtual.

En el caso de la UAEH si bien, no se ha alcanzado el debate sobre el tránsito de 
las TIC a las TICCAD, si ha logrado precisar qué se entiende por educación a distancia 
e implementarla a través de diversas actividades, cursos y programas educativos en mo-
dalidad no presencial. Para la UAEH, la educación a distancia se entiende como aquel 
proceso de comunicación síncrona o asíncrona que se desarrolla a través de diversas 
tecnologías que permiten la mediación entre el alumnado, los docentes y la propia institu-
ción, quienes están separados geográficamente. A través de los medios tecnológicos se 
busca propiciar un aprendizaje activo, colaborativo y autorregulado orientado a la reso-
lución de problemáticas reales. En este sentido, una unidad virtual comprende aquellos 
programas educativos con áreas de conocimiento afines que buscan dar respuesta a las 
necesidades sociales en el ámbito regional, nacional e internacional (UAEH, 2014).

Enfoque de la investigación

Para el estudio de la educación a distancia en la UAEH se toma como enfoque el 
neo institucionalismo en educación (Ibarra, 2008; Buendía, 2011; Álvarez, 2004) y sus va-
riantes como estudios organizacionales en educación (Álvarez, 2004; Del Castillo, 2005). 
En ese sentido, para el estudio de la educación a distancia en la UAEH se emplea como 
enfoque el neo institucionalismo histórico. El neo institucionalismo histórico es un enfo-
que de las ciencias sociales que permite analizar las instituciones y organizaciones y los 
cambios que experimentan en el tiempo y cómo las decisiones del pasado influyen en las 
decisiones del presente (Vargas, 2008).

Desde este enfoque se va a entender las instituciones como un conjunto de reglas 
formales e informales que cambian o se mantienen a lo largo del tiempo en función de 
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la relación con el contexto, ciertos actores y eventos contingentes (Powell y Dimaggio, 
1999; Vargas, 2008). De este enfoque resaltaremos los siguientes principios clave:

El cambio institucional, el cual se da por acciones deliberadas impulsadas por es-
tructuras de poder y decisión; por ejemplo, políticas y programas que establecen los go-
biernos. En el caso que nos incumbe, la educación superior, los cambios están marcados 
por la toma de decisiones institucionales o gubernamentales (políticas públicas). 

El contexto histórico, el cual es clave en la formación y evolución de las institucio-
nes. Las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de una época determi-
nada influyen en la creación y modificación de las instituciones y organizaciones.

Influencia del pasado en el presente, que significa, por un lado, que las institucio-
nes del pasado orientan a las instituciones actuales; pero, por otro lado, que las acciones 
del pasado tienen efectos y moldean el presente. 

Tendencias y/o eventos contingentes, las cuales pueden ser regionales o mundia-
les marcadas por avances tecnológicos, reorganizaciones político-económicas, desas-
tres naturales o pandemias, como la pandemia de la Covid-19 que acabamos de vivir 
mundialmente.

Para este recorrido de cambios históricos en una institución como la UAEH, se 
emplea, como técnica de investigación, el análisis de contenido y de datos, debido a ello 
es que se considera de manera nodal la revisión de documentos institucionales de la 
UAEH, tales como la legislación universitaria (Estatutos Generales de la UAEH), Planes 
de Desarrollo Institucional (2011-2017; 2017-2023), informes institucionales generales y 
de dependencias como el SUV (2008 al 2021) y Anuarios Estadísticos (2008-2022) dis-
ponibles. 

Antecedentes de la educación continua y a distancia en la Universidad 

En México, los antecedentes de la educación a distancia para el sistema de educa-
ción superior se remontan a los años 70, alentado por una demanda social de educación 
superior, una política de expansión de la educación terciaria, el auge de la tecnología 
educativa y la incorporación de las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la comuni-
cación. 
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La UNAM fue una de las primeras universidades en crear un sistema de univer-
sidad abierta, pero entre los años 70 y 80 otras universidades públicas emprendieron el 
mismo camino, tal fue el caso del IPN, la universidad Veracruzana, la Dirección General 
de institutos Tecnológicos, la UPN, la UANL y el ILCE, por mencionar algunas universida-
des y dependencias (Navarrete y Manzanilla, 2017). 

En el caso de la UAEH coincidirá con este contexto histórico e institucional. Inclu-
so, la historia de la educación a distancia de la UAEH coincidirá con una docena de uni-
versidades, sobre todo públicas que construyeron sistemas de universidad virtuales en 
la primera década del siglo XXI (Navarrete y Manzanilla, 2017). De acuerdo a la historia 
de la UAEH tres áreas o dependencias dieron origen a la educación a distancia en esta 
institución: El Centro de Educación Continua y a Distancia, creado a finales de los 70 y 
el Sistema de Universidad Virtual, creado en el 2008 para atender los diversos progra-
mas educativos, el cual fue diluido en las múltiples dependencias de la UAEH a partir del 
2019. Áreas o dependencias que cabe analizar en su particularidad.

La Dirección (o Centro) de Educación Continua y a Distancia 

De acuerdo a la historia institucional de la UAEH, La Dirección de Educación Con-
tinua y a Distancia (DECyD) “surge como una dependencia de la entonces Coordinación 
General de Extensión Universitaria” (UAEH, 2023a). La DECyD, desde su creación, se de-
dicaba a la oferta de cursos cortos en modalidad presencial, que luego suponen ofertas en 
modalidad a distancia. La DECyD aparecía en la estructura institucional y en el Estatuto Ge-
neral de la UAEH de los años 80 y tiene su génesis con el Centro de Lenguas Extranjeras:

El Centro de Lenguas Extranjeras se crea el 15 de febrero de 1981, habiendo iniciado actividades 
en 1978 con la impartición de cursos en inglés dirigidos a los funcionarios de la UAEH […] Para 
1987 el Centro de Lenguas Extranjeras se convierte en un área dependiente de la Dirección de 
Educación Continua. (UAEH, 2023a)

Con base en el Estatuto General de la UAEH vigente en los años 80, las áreas y 
funciones de la DECyD eran las que se marcaban en la oferta de cursos cortos, pero se 
extendía a la oferta de cursos cortos en modalidad a distancia. Conforme pasaron los 
años, la DECyD se hizo cargo de los primeros programas educativos en modalidad no 
presencial. De acuerdo a Hernández y Rabling (2010):
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existía una Dirección de Educación Abierta y a Distancia dependiente de la Coordinación de Do-
cencia creada a finales de 1998 por el H. Consejo Universitario y que realizaba acciones académi-
co-administrativas para ofertar programas de bachillerato y enfermería a nivel técnico, a través de 
medios impresos y CD´s con asesorías presenciales. (p. 465)

Al parecer, entre 1998 y el 2005, no hay registros de los primeros resultados de 
los programas de bachillerato y el programa de enfermería a nivel técnico, tampoco si en 
aquellos años se transitó del uso de medios impresos y CDs al empleo de Plataformas de 
Gestión del Aprendizaje (LMS) y medios de comunicación sincrónica y asincrónica que 
provee el uso de internet. Sin embargo, la información institucional existente sugiere que 
la creación de la Especialidad en Tecnología Educativa en el 2003 se vuelve el punto de 
partida para pensar programas educativos en modalidad no presencial.

Hernández y Rabling (2010) identifican que la DECyD, empezó a hacerse cargo 
de la educación a distancia y de los programas educativos en modalidad no presencial 
(de manera concreta, la Especialidad en Tecnología Educativa) hasta que en 2006 se 
establece una reforma o reestructuración administrativa de la cual nace el proyecto de 
Universidad Virtual y posteriormente el Sistema de Universidad Virtual.

A raíz de la reestructuración administrativa del 2006 la DECyD pasó a ser absor-
bida por el Sistema de Universidad Virtual (que veremos más adelante). Y aún y cuando 
vuelve a nacer en el 2017, pero ahora como Centro de Educación Continua y a Distancia 
(CECyAD), sus funciones serán únicamente en la enseñanza de idiomas y la oferta de 
cursos cortos en diversas modalidades. La historia institucional de la extinta DECyD se 
expresa así:

En el 2017 se modifica (nuevamente) el estatuto general de la UAEH y se genera el Centro de 
Educación Continua y a Distancia (CECyD) como centro de orientación específica, cubriendo en su 
oferta cinco vertientes: cursos de idiomas, cursos de preparación educativa, actualización profesio-

nal, formación continua y cursos en línea. (UAEH, 2023a).

En 2019, otra vez hay un cambio en la estructura administrativa donde se integra 
el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas y la Dirección de Educación Continua y se con-
firman y definen las funciones del ahora CECyD en los siguientes términos:

El Centro de Educación Continua estará dedicado a extender el alcance de la formación de ex-
celencia que ofrece la UAEH a todos los segmentos de la sociedad dentro y fuera del Estado, 

https://www.uaeh.edu.mx/cecyd/nosotros.html
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mediante la enseñanza presencial y también a través de los múltiples recursos y oportunidades 
que ofrecen las tecnologías para la educación a distancia. El Centro apuntalará los esfuerzos 
realizados hasta ahora por la Dirección de Educación Continua y abrirá nuevas posibilidades de 
relación con la sociedad, mediante la enseñanza y capacitación en múltiples disciplinas, artes y 
oficios. (UAEH, 2019, p. 11)

Finalmente, a partir del 2019 en la UAEH la DECyD pasa a ser el CECyD. Pero, 
ya no se encarga de los programas académicos en modalidades no presenciales. Esto 
significa dos cosas: la primera, que las áreas o dependencias institucionales del pasado 
orientan a las áreas o dependencias instituciones actuales; y la segunda, que también se 
conformaron cambios institucionales en la UAEH, como el SUV. 

El Sistema de Universidad Virtual de la UAEH 

Hernández y Rabling (2010) dicen que el surgimiento de la Universidad Virtual en 
la UAEH fue resultado de un largo proceso donde se implementaron diversos proyectos 
de innovación tecnológica. Las primeras experiencias se dieron con la DECyD que a la 
postre sería el CECyD. Pero, al interior de la UAEH también surgió desde la rectoría uni-
versitaria otro proyecto denominado Universidad Virtual que maduró hasta que en el 2007 
se denominó como Sistema de Educación Virtual (SUV). Al respecto, dice Hernández y 
Rabling (2010):

A principios de 2007, se crea un nuevo proyecto denominado “Sistema de Universidad Virtual” de la 
UAEH, aprobado por el Honorable Consejo Universitario en agosto de 2008. Su principal propósito 
ha sido el de normar o generar las políticas para la creación y administración de nueva oferta edu-
cativa en la UAEH. Se trata de un sistema desconcentrado de la modalidad presencial que absorbe 
lo que era la DEAyD para constituir en un futuro cercano una Universidad Virtual que ha sido la 
visión de la UAEH desde que empezó a incursionar con las TIC. (p. 467).

En ese sentido, propiamente el SUV nace en el marco de la normatividad universi-
taria que se encuentra en el Estatuto General de la UAEH del 2008. Luego, se le puede 
encontrar, con variantes en las reformas al Estatuto General de la UAEH del 2012, 2013 
y 2014. El último reglamento del SUV del 2014 expresaba como parte de la exposición de 
motivos que le daban origen y vigencia:

El marco jurídico que sustenta el presente reglamento tiene su fundamento en el Estatuto General 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su Capítulo IV, artículos 129,130,131 y 132, 
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donde se específica que le corresponde al Sistema de Universidad Virtual (SUV) ofrecer educación 
abierta, a distancia, no formal, mixta y en colaboración en sus distintos niveles y modalidades, así 
mismo, ofrecer, administrar y desarrollar programas educativos de nivel medio superior, superior y 
de posgrado, así como de educación continua, con control de sus propios procesos académicos, 
administrativos y tecnológicos (UAEH, 2014, p. 4).

El Reglamento del SUV (UAEH, 2014) contenía 13 capítulos relativos a la regula-
ción de la educación a distancia en la UAEH, los tipos y niveles que ofrecían (bachillerato 
hasta posgrado); la conformación de los cuerpos colegiados que refieren a la organiza-
ción del SUV y la toma de decisiones; el ingreso, permanencia y egreso de los estudian-
tes; así como evaluaciones, bajas, revalidaciones, movilidad, recursos de inconformidad 
y artículos transitorios.

Pese a estas disposiciones y cambios estructurales de ordenamiento de la educa-
ción a distancia en la UAEH, el SUV desaparece o se diluye en las distintas dependencias 
en el 2019 y según se establece en el Estatuto General de la Universidad (UAEH, 2019). 
Hasta el 2019, el SUV pasa sus funciones a ser parte de cada una de las dependencias 
implicadas (divisiones académicas) en los programas educativos vigentes. De acuerdo al 
Estatuto General (UAEH, 2019), por un lado: “Los programas educativos del Sistema de 
Universidad Virtual deberán ser transferidos a las dependencias que se determinen, en 
un plazo máximo de seis meses”. (UAEH, 2019, segundo transitorio, p. 81).

Y, por otro lado, le queda como funciones a las divisiones académicas “coadyuvar 
al desarrollo de los procesos y programas académicos de educación continua, abierta y a 
distancia, virtual y mixtos” (artículo 85, numeral XI, pág. 53). De acuerdo a los artículos tran-
sitorios es evidente la disolución del SUV en los dependencias o divisiones académicas:

Se abroga el Estatuto General de fecha 4 de agosto de 2008 y sus reformas del 10 de julio de 2009, 
del 31 de enero de 2012 y del 22 de marzo del 2013, así como todas las disposiciones que se opon-
gan al contenido del presente estatuto”. (UAEH, 2011a, segundo transitorio, p. 81). 

Con la disolución del SUV, ¿Cuáles fueron los logros y limitaciones que tuvo el 
SUV en sus años de implementación? Para dar respuesta a esta pregunta, tomemos 
como referente los programas educativos a su cargo y la matrícula estudiantil. De manera 
adicional, consideraremos la valoración del SUV en los últimos dos Planes de Desarrollo 
Institucional de la UAEH.



59 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

Programas educativos y matrícula estudiantil en modalidad no presencial 

En los tres primeros años del SUV (2008-2010) su implementación se da con una 
estructura administrativa reconocida como Dirección del Sistema de Universidad Virtual. 
En el primer año, en los informes institucionales de la UAEH sólo se registraba la figura 
administrativa, pero no los programas educativos en modalidad presencial que posterior-
mente estarían a cargo del SUV. Según los Anuarios Estadístico de la UAEH (2008, 2009, 
2010) de aquellos años hay algunos indicios de los programas educativos en modalidad 
no presencial que estaban operando, se trataba del bachillerato, un programa de nivela-
ción en enfermería y la Especialidad en Tecnología Educativa creada en el 2003. 

Una vez que empieza a consolidarse el SUV, se empezaron a crear programas 
educativos en modalidad no presencial, tal y como se observa en la tabla 1. Básicamente 
se crearon cuatro programas educativos en modalidad a distancia que se sumaron a los 
ya existentes (bachillerato, el programa de nivelación de enfermería y la Especialidad en 
Tecnología Educativa), y quedaron como proyectos otros programas académicos como la 
Maestría en Innovación Curricular e Instruccional (UAEH, 2015a, 2016a).

Tabla 1
Sistema de Universidad Virtual. Programas educativos creados entre 2008 y 2017

Programa educativo Año de creación Fuente de referencia

Maestría en Tecnología Educativa 2009 Informe de Labores del SUV 2011 

Licenciatura Mercadotecnia 2011 Informe de Labores del SUV, 2011

Maestría en Gestión de instituciones 
Educativas 2013 Informe de Labores del SUV 2013

Licenciatura en Innovación y tecnolo-
gía educativa

2015 Informe de labores del SUV 2016/UAEH, 
Anuario Estadístico, 2015, p. 20.

Nota. Elaboración propia con información de UAEH (2011a, 2013, 2015b y 2016b).

Lo que puede inferirse de la tabla 1, es un esfuerzo del SUV en la creación de 
nuevos programas académicos en modalidad no presencial. Casi se creó un programa 
académico cada dos años. Sin embargo, el problema que aparece es que todos los pro-
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gramas (a excepción de la Licenciatura en mercadotecnia) se hizo en una sola área de 
conocimiento. Por lo que el SUV tenía como reto crear programas educativos nuevos en 
otras áreas de conocimiento; por ejemplo, en las áreas de ciencias sociales y humanas 
(administración, derecho, ciencias políticas, psicología, etc.) 

De regreso a la historia institucional del SUV y respecto a los logros y limitaciones 
en los años de implementación. Lo que tenemos en algunos informes institucionales y 
anuarios estadísticos es la expectativa de la sociedad con respecto a programas educati-
vos en modalidad no presencial. A manera de ilustración y de acuerdo a la tabla 2, lo que 
observamos en el 2011 es la cantidad de aspirantes a los distintos programas educativos 
no presenciales.

Tabla 2
Aspirantes del Sistema de Universidad Virtual, 2011

Sistema Virtual Femenino Masculino Total

Bachillerato 344 493 837

Licenciatura en mercadotecnia 75 89 164

Especialidad en tecnología educativa 26 37 63

Maestría en Tecnología Educativa 52 111 163

Total 497 730 1,227

Nota. UAEH (2011a, p. 23).

Como se registra, en el 2011, era alta la demanda de ingreso a los programas 
educativos en modalidad no presencial a cargo del SUV. Lo que debió traducirse en la 
atención a una matrícula estudiantil ascendente. Sin embargo, de acuerdo a la figura 1 
lo que se observa es la matrícula estudiantil que logró atender el SUV entre su año de 
creación (el 2008) y el momento en que se diluyó en las distintas dependencias (esto es 
el 2019). La figura 1 representa una línea descendente en la atención a la matrícula es-
tudiantil entre el 2008 y el 2019 por parte del SUV.
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Figura 1
Matrícula estudiantil en el SUV

Nota. Elaboración propia con información de UAEH (2008, 2010, 2016, 2018, 2019,2020).

Entre el 2008 y el 2012 el SUV tiene un crecimiento en la matrícula estudiantil. Lo 
cual coincide con la creación de la Maestría en Tecnología Educativa en 2009 y la crea-
ción de la Licenciatura en Mercadotecnia en 2011. Un contraste puede ser el año 2013 
donde, según la figura 1, se tiene la mayor cantidad de matrícula estudiantil, 1,269. Esa 
cifra se explica de la siguiente manera y con ayuda de la tabla 3.

Primero, se tiene en el bachillerato una matrícula atípica de 639 estudiantes. Y 
esta cifra no se repite antes (2012) ni después (2014). Segundo, también hay un creci-
miento atípico en la Especialidad en Tecnología Educativa con 296 estudiantes. Pero, 
un año antes (2012) sólo se tenía una matrícula de 12 estudiantes, y luego en el 2015, 
nuevamente sólo se tiene una matrícula de 50 estudiantes. 

Salvo el caso atípico del año 2014, lo que vemos en la figura 1 y la tabla 3 es una 
tendencia decreciente de la matrícula estudiantil del Sistema SUV que se sigue hasta el 
2019. Y la tabla 3 nos da un panorama con mayor detalle de qué programas educativos 
empezaron a languidecer en el tiempo.

Tabla 3
Población escolar del Sistema de Universidad Virtual, 2011-2017

Programa educativo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bachillerato  71 168 146 639 63 22 62 52 17 2

Licenciatura en Mercado-
tecnia

  74 78 92 363 341 377 369 382 298
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Licenciatura en enferme-
ría

       56 31 17  

Licenciatura en Innova-
ción y Tecnología Educa-
tiva

       29 43 93 66

Especialidad en Tecnolo-
gía Educativa

  45 14 296 50 24     

Maestría en Tecnología 
Educativa

67 118 151 169 57 171 121 62 48 34 54

Maestría en Gestión de 
instituciones Educativas

    181 31 27 26 17 4 8

Total 67 189 438 407 1265 678 535 612 560 547 428

Nota. Elaboración propia con información de Anuario Estadístico UAEH (2008, 2010, 2016, 2018, 
2019,2020).

Según la tabla 3 la Especialidad en Tecnología entre el 2014 y 2015 tuvo un de-
crecimiento significativo de tal suerte que a partir del 2016 prácticamente ya no aparece 
con matrícula estudiantil en los anuarios estadísticos institucionales. Lo que sugiere que 
el programa pudo pasar a ser un programa académico en extinción. El otro caso estaría 
la Maestría en Gestión de Instituciones Educativas, la cual fue creada apenas en el 2013, 
pero conforme pasaron los siguientes años que van del 2014 al 2019 prácticamente el 
programa ya solo cuenta con 8 estudiantes por lo que apunta a su inviabilidad o conti-
nuidad. Lo mismo sucedería con el programa de Bachillerato y enfermería, programas 
virtuales de los más longevos que ahora parecen languidecer. El caso de excepción sería 
la licenciatura en mercadotecnia, programa que se ha mantenido y que convendría reco-
nocer su gestión. 

En suma, el SUV de la UAEH tiene logros limitados en sus años de implementa-
ción que se observan en la creación de programas centrados en reducidas áreas del co-
nocimiento y la tendencia a la baja en su matrícula estudiantil. Por ende, no logra justificar 
su pertinencia en el contexto histórico al cual pertenece, ni a las políticas educativas de 
atención a la demanda y cobertura en educación superior.

Los Planes de Desarrollo Institucional y la educación a distancia

El SUV se creó en el 2008 y fue considerado en el Plan de Desarrollo Institucional 
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2011-2017 (UAEH, 2011b). Ahí se comenta “El Sistema de Universidad Virtual ofrece 
cinco programas educativos: bachillerato, la licenciatura en Mercadotecnia, el programa 
de nivelación de licenciatura en enfermería, la especialidad y la maestría en tecnología 
educativa”. (UAEH, 2011b, p. 80)

Como parte del diagnóstico institucional del Plan de Desarrollo, la matrícula estu-
diantil del SUV presentaba cifras alentadoras en el 2011, se trataba de una matrícula de 
268 estudiantes de cuatro programas educativos (bachillerato, especialidad en tecnolo-
gía educativa, maestría en tecnología educativa, programa de nivelación en enfermería) 
(UAEH, 2011b, p. 80); o bien, una matrícula de 438 estudiantes si se considera la infor-
mación que puede extraerse del Anuario Estadístico Institucional del año 2011 (UAEH, 
2011a).

Pese a la notable diferencia en el punto de partida con respecto a la matrícula 
estudiantil, de acuerdo al PID 2011-2017 el SUV tenía tres grandes retos y proyectos 
indicativos que aparecieron como parte de los objetivos estratégicos y como proyectos 
indicativos: 1. Ampliar la oferta educativa; 2. Implementación del modelo educativo del 
SUV; y ampliar la matrícula de la oferta educativa (UAEH, 2011b, p. 142).

De acuerdo a lo revisado en el apartado anterior, el SUV logró ampliar la oferta 
educativa, creó nuevos programas educativos en modalidad no presencial, y también au-
mentó la matrícula estudiantil como se tenía en su punto de arranque. De todos modos, 
es evidente que tuvo una curva o línea descendente en cuanto a la matrícula estudiantil 
desde el 2008 hasta el 2019. En el caso de la implementación del modelo educativo y 
pedagógico, es una línea de investigación pendiente por revisar en contraste con cada 
uno de los programas educativos en modalidad no presencial que sigan vigentes.

Quizá esta serie de eventos no favorables para el SUV llevó a que en el PDI 2018-
2024 se diera el cambio drástico, prácticamente ya no apareciera como parte del diag-
nóstico, ni de los programas institucionales. A partir del PDI 2018-2023 al programa rector 
institucional de posgrado se le asigna “la diversificación de programas educativos de la 
UAEH en su modalidad virtual, mixto, presencial, no escolarizado, medio tiempo” (UAEH, 
2018, p. 98). Esta determinación coincide con la decisión del Consejo Universitario que 
aparece en la reforma al Estatuto General del 2019 (UAEH, 2019) donde queda diluido el 
SUV y sus funciones pasan a las respectivas dependencias. 
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Un año después de diluirse el SUV, esto es en el 2020, la UAEH, experimentó la 
pandemia mundial de la Covid-19 que obligó al confinamiento social y a la educación 
remota emergente a distancia para continuar funcionando. En este contexto apareció un 
Plan de Desarrollo Institucional 2023 actualización 2021-2023. En dicho documento se 
reconocía como parte del diagnóstico del entorno internacional el impacto de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (UAEH, s/a p. 63). Y hasta el 2021 todavía aparecía 
en los informes institucionales 2018-2023 la figura de la Dirección del Sistema de Univer-
sidad Virtual, pero ya no se registra ningún personal docente (profesor de tiempo com-
pleto, medio tiempo, asignatura) (ATC, AMT, PA, PTC, MMyS, honorarios, AD) (UAEH, 
2021, p. 150). 

Finalmente, esto indica que no se plantearon oportunidades o retos en la educa-
ción a distancia como una política institucional con futuro y que no se tomaron en cuenta 
lo que aparecía como parte del diagnóstico institucional y la justificación de la educación 
a distancia, entender las tendencias mundiales y los eventos contingentes. 

En los últimos PDI (2011-2017 y 2018-2023) se advertían tendencias como la glo-
balización, la sociedad del conocimiento y eventos contingentes como la emergencia 
sanitaria de la Covid-19. Pero, estas tendencias y eventos contingentes no marcaron 
cambios sustantivos en la educación a distancia en la UAEH, la educación remota y de 
emergencia, el uso de las plataformas LMS (la plataforma Garza) no cambió sustantiva-
mente lo que se ha realizado por décadas. Por ende, quedan retos institucionales por 
atender.

Conclusiones 

A partir de los hallazgos de esta investigación se puede afirmar que la UAEH tiene 
una larga trayectoria en procesos de educación a distancia, lo que sirvió de base para la 
creación del Sistema de Universidad Virtual (SUV). El estudio demuestra que desde hace 
más de tres décadas la universidad comenzó a impulsar programas educativos a través 
de diversas actividades extracurriculares implementando modalidades flexibles apoya-
das de la tecnología que permitieron un mayor alcance del sector social. Sin embargo, el 
análisis histórico institucional revela que la UAEH no ha logrado sostener e incrementar 
su matrícula estudiantil en los programas educativos a distancia.
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 Con respecto al Sistema de Universidad Virtual la situación es muy parecida; si 
bien continúa ofertando sus mismos programas educativos, los datos del estudio indican 
que la UAEH no ha podido sostener su oferta en modalidades no presenciales. Tampoco, 
ha podido incrementar la oferta de programas educativos no presenciales en otras áreas 
disciplinares, por ejemplo, las relativas al campo de las ciencias sociales. En este sentido, 
las inconsistencias en la matrícula estudiantil se observan en casi todos sus programas 
educativos durante más de una década.

Las problemáticas observadas, tanto en la educación a distancia como en el SUV, 
nos permiten inferir que hasta este momento no se ha podido consolidar una intencio-
nalidad institucional orientada al crecimiento de la matrícula o fortalecer y/o diversificar 
los programas a distancia. Los logros obtenidos hasta el momento son el resultado de 
la influencia de los organismos internacionales sobre las metas que rigen la educación 
superior, así como de las políticas públicas. Esto ha determinado la toma de decisiones al 
interior de la universidad sobre las modalidades en educación que son deseables ofertar, 
pero aún no se llegado a un planteamiento más profundo sobre la base de una discusión 
colegiada, reflexionada y estratégica con una visión prospectiva.

De acuerdo con la revisión de los documentos institucionales y los anuarios esta-
dísticos realizada, la información existente hasta el momento únicamente presenta datos 
de los logros alcanzados en determinados programas educativos, esto hace difícil desa-
rrollar un análisis certero de la educación a distancia y específicamente de los programas 
en modalidad no presencial. Además, hay una ausencia de información que dé cuenta de 
la titulación, egreso, perfil del estudiante y perfil docente.

Por lo tanto, los retos institucionales que alcanzamos a identificar son los siguien-
tes: Si bien hay un avance en términos de implementación de la tecnología (TIC) para el 
desarrollo de programas en modalidades a distancia o no presenciales a través del SUV, 
es necesario desarrollar un análisis más profundo que explique el crecimiento y/o decre-
mento de todos los programas educativos. Al respecto, cabe preguntarse qué papel juega 
la gestión directiva, los procesos de administración de los programas no presenciales, así 
como el equipo docente en las modalidades educativas a distancia, aspectos que podrían 
brindar mayores elementos explicativos. Esto es especialmente importante en un mo-
mento donde la pandemia de la Covid-19 no ha cedido y las tendencias internacionales 
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marcan que la educación a distancia y los programas en diversas modalidades con ayuda 
de la tecnología llegaron para quedarse y apuntan al futuro.

Otro reto radica en la necesidad de desarrollar un seguimiento puntual sobre el 
alcance, impacto, logros y dificultades de los programas a distancia que hagan posible, 
por un lado, su fortalecimiento, y por el otro, la consolidación de la educación a distancia 
y del Sistema de Universidad Virtual. Se requiere iniciar un proceso de sistematización 
de experiencias institucionales a partir de la voz de sus principales actores que permita 
comprender con mayor precisión sus fortalezas, debilidades o necesidades a futuro. El 
contar con una visión de conjunto permitiría efectuar un análisis más riguroso de los re-
sultados de los programas y su incidencia institucional y social, útil para los tomadores 
de decisiones y el diseño de políticas institucionales que orientan el crecimiento de la 
educación a distancia en la UAEH.

 Finalmente, las interrogantes que surgen del estudio son las siguientes: En el con-
texto de post pandemia ¿A qué nuevas necesidades estaría respondiendo la educación a 
distancia? ¿Cómo se integra la inteligencia artificial en los programas educativos no pre-
senciales y cuáles serían sus propósitos formativos? ¿Cómo articular estratégicamente 
las modalidades no presenciales integrando diversas innovaciones tecnológicas? Desde 
una perspectiva institucional, los cuestionamientos apuntan hacia las posibilidades de 
crecimiento de la educación a distancia, así como la postura universitaria como promoto-
ra de modelos híbridos de educación superior.
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Capítulo 3

La educación a distancia en el Instituto Tecnológico de 
Sonora: sus orígenes y desarrollo

Dr. Omar Cuevas Salazar5

Dra. Ramona Imelda García López6

Dra. Elizabeth Del Hierro Parra7

Resumen

La educación a distancia en las últimas 3 décadas ha tenido un crecimiento significativo 
por el avance tecnológico. Las instituciones de educación superior se han comprometido 
con garantizar calidad educativa en la educación a distancia; sin embargo, se han enfren-
tado con el reto de los nuevos paradigmas que han surgido en esta modalidad educativa. 
Las instituciones educativas se han tenido que adaptar a los nuevos retos que enfrenta la 
sociedad y ofertar programas educativos bajo la modalidad a distancia, para llegar a otras 
comunidades y otros mercados. El Instituto Tecnológico de Sonora ha realizado esfuer-
zos en este sentido, ofertando programas educativos en modalidad a distancia y en mo-
dalidad virtual-presencial (mixta). Las actividades desarrolladas en vías de la educación 
a distancia, han sido considerables, desde capacitaciones en el desarrollo de materiales 
y en el uso de la tecnología, hasta elaboración de modelos pedagógicos, desarrollo y uso 
de plataformas tecnológicas las cuales ayudaron a detonar dicha modalidad, así como 
conformar áreas de apoyo e investigaciones para fortalecer el modelo de la educación a 
distancia. Muchas de estas actividades desarrolladas tuvieron que ser suspendidas ya 
que las condiciones de estructura y financieras de la Institución ya no lo permitieron. Es 
necesario revisar las condiciones sociales, políticas, económicas globales para identificar 
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las tendencias y desafíos en general y de los retos de la educación a distancia en parti-
cular; ya que es evidente que esta ha impactado de manera significativa en las formas 
de ejercer la docencia y el funcionamiento de las instituciones de educación superior en 
todas sus dimensiones.

Palabras clave: Educación a distancia, Educación mixta, Educación superior, Sistemas 
de gestión del aprendizaje.

Introducción

Actualmente, la educación superior se ha visto inmersa en múltiples circunstancias o 
situaciones que han obligado a las instituciones a diversificar su quehacer y adaptar sus 
procesos académicos y administrativos a la nueva realidad que marca la sociedad del co-
nocimiento. Una situación que ha tenido que atender con urgencia es la demanda social 
de ingreso a sus programas educativos que cada vez es más amplia y diversificada; así 
como la incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 
multiplicación de modelos educativos a distancia (Hernández, 2017).

Las Instituciones de Educación Superior (IES) se han comprometido con garantizar 
calidad educativa en la educación a distancia; sin embargo, se han enfrentado con el reto 
de los nuevos paradigmas que han surgido en esta modalidad educativa; principalmen-
te en la conjunción de sus dimensiones organizativa, académica y tecnológica (Gutié-
rrez-Pallares, et al., 2020). Esto, debido a que se ha hecho prioritario desarrollar políticas 
y estrategias, tanto pedagógicas como administrativas que regulen la implementación de 
la modalidad a distancia, de tal manera que se obtengan los resultados esperados.

Al hablar de educación a distancia es pensar en un tipo de educación donde el 
acercamiento físico entre docentes y estudiantes no es un aspecto necesario; lo impor-
tante es la mediación pedagógica y tecnológica que debe darse para lograr los objeti-
vos de aprendizaje. Según Covarrubias (2021), esta surge “como una alternativa de las 
sociedades modernas frente al interés de expandir la educación y elevar los niveles de 
instrucción de grandes grupos humanos, destacando de manera especial a quienes no 
pueden asistir de manera permanente a los centros educativos…” (p.153). Esto, ha traído 
como consecuencia que surjan diversas acepciones para referirse a ella: aprendizaje a 
distancia, abierto, distribuido, educación en línea, enseñanza remota, aprendizaje híbri-
do, entre otros; sin embargo, el común denominador de estas, es el uso de herramientas 
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tecnológicas que favorezcan el desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje, donde es 
posible la interacción síncrona y asíncrona entre todos los actores educativos.

De igual manera, y debido al aumento en la demanda de educación en la sociedad 
actual, esa diversidad de denominaciones ha dado origen a numerosas ofertas educati-
vas, bajo esquemas diferentes al sistema tradicional (presencial) o escolarizado; que tie-
nen la ventaja de ser flexibles para que los estudiantes se formen en espacios y tiempos 
diferentes. Los nuevos sistemas educativos se han reconocido como opciones abiertas, 
no escolarizadas, no presenciales, a distancia, en línea o virtual, semiescolarizada, semi-
presencial, mixta o multimodal (Covarrubias, 2021).

Por su parte, Valdés y Ganga-Contreras (2020), señalan que a nivel Latinoaméri-
ca, la educación a distancia se ve afectada, no solo por las múltiples concepciones que 
hacen referencia a ella, sino que también inciden otros factores para su fortalecimiento y 
expansión. En la figura 1 se muestras los factores a los que se hace mención. 

Figura 1
Factores que inciden en la educación a distancia

Nota. Adaptado de Valdés y Ganga-Contreras (2020)
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En cuanto a la educación a distancia en México, Amaya et al. (2023) comentan que 
la oferta de programas a tiempo parcial o flexible es muy limitada, por lo que se han desa-
rrollado algunas estrategias para ampliarla; tal es el caso de la creación de la Universidad 
Abierta  a Distancia de México (UnADM) y la propuesta de algunas políticas públicas por 
parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para promover la construcción de mo-
delos educativos flexibles y dinámicos que favorezcan a la educación a distancia; de tal 
manera que sean un complemento para la educación presencial y se atiendan las nuevas 
demandas educativas de los estudiantes, Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, aún 
hay instituciones que tienen algunas restricciones en los procesos académicos y admi-
nistrativos para la educación a distancia que hacen invisibles las diferencias sociales, 
culturales e individuales de los estudiantes; lo que dificulta su desarrollo y crecimiento.

Por lo anterior y debido a la importancia que tiene para las IES el desarrollo de la 
educación a distancia, el objetivo de este escrito es describir las diversas acciones que 
el Instituto Tecnológico de Sonora ha emprendido y que han dado origen a la educación 
a distancia y cómo esta se ha desarrollado, cuáles son sus retos y sus perspectivas de 
crecimiento y fortalecimiento. De esta forma, en el documento se presenta, de manera 
general, a la institución objeto de estudio; así como los factores, situaciones y circunstan-
cias que permitieron el surgimiento de la educación a distancia y las principales acciones 
emprendidas para consolidar dicha modalidad en la actualidad.

Antecedentes institucionales

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una universidad pública autónoma, 
socialmente comprometida para formar profesionales en todas las áreas del conocimien-
to con ética, integridad, competentes internacionalmente y emprendedores para que res-
pondan eficientemente a los requerimientos de la sociedad. Entre sus valores como ins-
titución destacan: responsabilidad, respeto, perseverancia, trabajo en equipo, liderazgo y 
vocación de servicio (ITSON, s.f.).

Para su funcionamiento óptimo se ha elaborado el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2021-2024; dentro de este se han establecido cinco ejes rectores: 1) educación de 
excelencia, 2) investigación y desarrollo tecnológico, 3) extensión con proyección social, 4) 
gestión para resultados y 5) identidad y pertenencia. Cada uno de estos ejes se desglosa en 
objetivos y estrategias concretas a través de las cuales será posible valorar su desarrollo.
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Entre los objetivos del eje rector 1 “educación de excelencia”, destacan el 1.1 que 
se refiere a asegurar que la oferta educativa sea de calidad y pertinente a las necesidades 
de la sociedad y el 1.5 relacionado con incrementar la matrícula a través de oferta edu-
cativa en diversas modalidades. Dentro de este, se precisan las siguientes estrategias:

a) Implementar el modelo educación a distancia.

b) Habilitar la estructura organizacional de apoyo a las modalidades no escolarizada 
y mixta.

c) Ofrecer la oferta académica en modalidades optimizadas que se adecúen a las 
necesidades de los estudiantes. (PDI, 2021, p. 78)

Como puede observarse, la educación a distancia en ITSON es, y ha sido, un 
aspecto crucial en la vida institucional; ya que se ha vislumbrado como una fuerte área 
de oportunidad para ampliar la cobertura y ofrecer programas educativos de calidad que 
garanticen la formación sólida e integral de sus profesionistas. Por ello, desde 1993 hasta 
la fecha, se han emprendido acciones que lleven a consolidar esta modalidad educati-
va; además, para responder a las exigencias del mundo actual en materia educativa y 
lograr la internacionalización de sus programas educativos y consolidación de su imagen 
y prestigio.

Los orígenes de la educación a distancia en ITSON

Las primeras actividades que se llevaron a cabo y que posteriormente llegaron a 
impactar en el desarrollo de la educación a distancia en el ITSON se desarrollaron en 
el periodo 1993-1994, bajo la orientación de la Coordinación de Desarrollo Académico 
(CDA); dicha acciones fueron: 

a) Participaciones en estancias académicas en universidades del país, con la fina-
lidad de conocer las actividades de tecnología educativa que se realizaban y los 
materiales educativos, así como al uso de otros medios en la práctica docente.

b) Desarrollo de tutoriales para apoyar la labor pedagógica del profesor, con la inten-
ción de que el alumno tuviera un acercamiento con herramientas favorecedoras 
para el autoestudio.
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c) Capacitación a profesores en programas de diseño de cursos con orientación a 
la tecnología educativa la cual serviría para integrar a la labor docente algunos 
medios electrónicos.

d) Elaboración de videos con entrevistas a expertos visitantes, los cuales fueron uti-
lizados como medios didácticos en clases o cursos a profesores; con ello se pre-
tendió sistematizar el conocimiento y experiencia de especialistas.

Los primeros intentos del uso de la videoconferencia se realizaron en el año 2000, 
con tres fines: asegurar la calidad de los programas de maestría entre las distintas unida-
des del ITSON, llevar a cabo las reuniones de academias e impartir los cursos. Además, 
en este mismo año se digitalizaron materiales de las maestrías para estandarizar los 
cursos a través de un solo medio digital, la página Web; con esto se pretendía empezar a 
reducir las actividades presenciales, para tener algunas actividades a distancia.

En el 2001 se desarrolló el primer modelo de educación continua, abierta y a dis-
tancia, que incluyó el marco teórico y conceptual de la educación a distancia, desde 
distintos contextos, internacional, nacional, regional e institucional; además, el modelo 
educativo, modelo administrativo y estructura organizacional (Educación abierta y a dis-
tancia, 2001).

Respecto al contexto institucional, el ITSON a través del Plan Institucional de De-
sarrollo 1998-2000, dieron a conocer las bases para estimular el incremento de la calidad 
académica. Los lineamientos que sustentan este programa son: impulsar los programas 
de educación a distancia como una opción viable para el enriquecimiento profesional e 
impulsar los programas de educación continua que respondan a las necesidades de de-
sarrollo profesional. 

En el Plan Estratégico para la Calidad Académica del ITSON publicado en marzo 
del 2001, quedó de manifiesto el compromiso de la institución y sus miembros por elevar 
la calidad en los procesos y resultados involucrados en la docencia, investigación, exten-
sión y difusión cultural. Este plan mantenía como eje central acciones para el logro de la 
Misión institucional. La educación a distancia se debía considerar como una oportunidad 
para satisfacer las necesidades de cobertura y calidad que desafiaban a las instituciones 
de educación superior (Plan Estratégico para la Calidad Académica, 2001). 
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La educación superior abierta y a distancia ofrecía un gran potencial para coad-
yuvar al sistema escolarizado en su labor de contribuir al desarrollo integral y sostenible 
de los individuos y de la nación, este tuvo por objetivo el diseñar, implementar y evaluar 
estrategias institucionales que permitieran el establecimiento del modelo de educación a 
distancia para la formación de profesionistas y posgraduados, así como para la capacita-
ción del personal institucional (Educación abierta y a distancia, 2001).

En la planeación, implementación, evaluación y mejora continua del sistema de 
educación a distancia, debía participar un equipo multidisciplinario que fuera responsable 
de los aspectos técnicos, administrativos y pedagógicos. Se proponía una coordinación 
que facilitara los procesos y las relaciones de los elementos que interactuaban en el área 
y al exterior para obtener los resultados; así como que administrara los recursos y diera 
seguimiento a los trabajos. Esta coordinación estaría apoyada por tres áreas de servicio: 
administrativa, tecnológica y académica. 

El área administrativa estaría conformada por personal que desarrollara las activi-
dades relacionadas con solicitudes, información, inscripción, pagos, promoción, papelería 
y otras operaciones fundamentales para el centro. El área tecnológica sería responsable 
de la elaboración y edición de materiales, adecuación de los programas a las posibilida-
des tecnológicas de la institución y a su diseño. El área académica, pilar fundamental del 
centro diseñaría, implementaría y evaluaría los programas de educación semi presencial 
y a distancia de la licenciatura, posgrado y educación continua (Educación abierta y a 
distancia, 2001).

A mediados del 2001, se impartieron cuatro sesiones del curso de Cálculo I apoya-
das en la tecnología de video enlace. Estas fueron las primeras sesiones que se oferta-
ron en modalidad a distancia, las cuales se transmitieron entre las distintas unidades del 
ITSON: Obregón, Navojoa y Guaymas. 

Como parte de los esfuerzos por impulsar la educación a distancia, figura el desa-
rrollo de una plataforma institucional propia en junio del 2002, que tuvo por nombre Siste-
ma de Apoyo a la Educación con Tecnologías de Internet (SAETI), cuyo principal objetivo 
fue el de apoyar la interactividad e interacción entre alumno y profesor, de manera que 
se pudiera acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier momento. Una plataforma 
tecnológica amigable y acorde al enfoque por competencias, que diera apertura para 
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utilizar la tecnología e impartir cursos con actividades presenciales y a distancia (Cuevas 
et al., 2008). Fue también el primer medio digital para el desarrollo y resguardo de los 
programas de curso y planes de clases de todos los programas educativos de licenciatura 
de la institución.

Además, fue una plataforma que se desarrolló de acuerdo a la estructura acadé-
mica del ITSON; es decir, podían hacer uso de ella distintos actores académicos de la 
institución, entre ellos los alumnos, profesores, coordinadores de academia (ver figura 2), 
responsables de programa y jefes de departamento. El área responsable del desarrollo 
de esta plataforma pertenecía a la Coordinación de Desarrollo Académico y esta área 
posteriormente se encargaría de las actividades para detonar la educación a distancia en 
el ITSON (Cuevas, 2004).

Los coordinadores de academia podían desarrollar el programa de curso y plan de 
clase (actividades, asignaciones, material de clase, entre otras), programar y participar 
en foros y chat con profesores y/o alumnos, programar evaluaciones en línea por mate-
ria, consultar la información de los profesores y monitorear el avance de todos los grupos 
programados de esas materias.

Figura 2
Vista como coordinador. Página principal de una materia.

 
Nota. Cuevas (2004)

Los profesores podían acceder al programa del curso, adaptar a su grupo el plan 
de clase (actividades, asignaciones, material de clase, entre otras), programar asigna-
ciones para entrega electrónica, retroalimentar las asignaciones entregadas electróni-
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camente, programar y participar en foros y chat con profesores y/o alumnos, programar 
exámenes en línea para sus grupos, dar la bienvenida y poner avisos al grupo, consultar 
la información personal y académica de sus alumnos, enviar correos electrónicos a sus 
alumnos y mensajes, revisar e incluir actividades programadas para el alumno en el ca-
lendario, incluir ligas a página en Internet, informar al alumno sobre su aprovechamiento 
académico y realizar encuestas.  

Los alumnos por su parte podían consultar el programa de curso, consultar el plan 
de clase (actividades, asignaciones, material de clase, entre otros), enviar asignaciones 
electrónicas, participar en foros y chat con los profesores y/o alumno, realizar evaluacio-
nes en línea, consultar el calendario de actividades, revisar su aprovechamiento acadé-
mico y recibir realimentación de las asignaciones enviadas electrónicamente.

En enero del 2002 se transmitieron algunas sesiones por video enlace del curso 
de Cálculo I, buscando nuevas alternativas de aprendizaje de las matemáticas hacien-
do uso de la estructura tecnológica con la que ya se contaba en la institución. En este 
proyecto participaron las tres unidades del ITSON y las sesiones se trasmitían desde las 
distintas unidades. En agosto de ese mismo año, el programa educativo de Licenciado 
en Ciencias de la Educación (LCE) integró en su plan de estudio el área de Tecnología 
Educativa, con la finalidad de que los maestros incorporaran la tecnología en el salón de 
clases y los estudiantes desarrollan las competencias necesarias en el uso de las tecno-
logías de la información y comunicación (TIC). En septiembre, se capacitó a profesores 
para favorecer el desarrollo de competencias docentes encaminadas al uso y manejo de 
la tecnología. 

Para fortalecer las competencias de los profesores en el uso de las TIC, en julio 
de 2003 un grupo de 22 profesores, iniciaron el programa de Doctorado en Tecnología 
Instruccional y Educación a Distancia, para formar un cuerpo docente con grado doctoral 
para el desarrollo de la investigación en educación a distancia. Todas las disertaciones 
realizadas por los profesores, fueron aplicables al contexto institucional, para atender 
problemas reales relacionados con la educación a distancia. La formación de los docen-
tes bajo la modalidad a distancia permitió ganar confianza y seguridad en las acciones 
emprendidas.

A inicios del 2004, se construyó el segundo modelo de educación a distancia como 
un apoyo alternativo para la docencia tradicional y presencial. Este incluyó los aspectos 
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pedagógico, tecnológico y operativo. En el aspecto pedagógico (ver figura 3), el alumno 
es el centro del modelo y es responsable de su propio aprendizaje a través de su acceso 
a los contenidos de aprendizaje; los mediadores (docentes) sólo orientan y acompañan; 
todos envueltos en una espiral de aprendizaje (Cosphere consulting group, 2004). 

El aspecto tecnológico se muestra en la figura 4, considerando que cada elemento 
expuesto debía estar respaldado por estándares adecuados, con una plataforma tecno-
lógica que cumpla con cada uno de los elementos que se plasman y den soporte a las 
acciones pedagógicas (Cosphere consulting group, 2004).

El aspecto operativo propuesto planteaba cuatro bloques (ver figura 5): 1) el de la 
planeación estratégica y evaluación junto con la mercadotecnia marcarían el rumbo del 
proyecto; 2) el grupo de procesos de gestión de contenidos produciría en forma sistemá-
tica y estandarizada los contenidos de aprendizaje; 3) el proceso educativo se encargaría 
de la impartición de la educación; y 4) el proceso de soporte, que al igual que se hace 
actualmente, proveería de servicios e infraestructura a este proyecto por medio de los 
procesos del ITSON (Cosphere consulting group, 2004).

Figura 3
Aspecto pedagógico del modelo de educación a distancia.

Nota. Cosphere consulting group (2004).
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Figura 4 
Aspecto tecnológico del modelo de educación a distancia

Nota. Cosphere consulting group (2004).

Figura 5
Aspecto operativo del modelo de educación a distancia

 
Nota. Cosphere consulting group (2004).
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La estrategia de implantación sería por “olas” o fases. Se legitimó la instancia de la 
educación a distancia y se contó con un documento formal que establecía el futuro de la 
educación a distancia a mediano y largo plazo (Cosphere consulting group, 2004). Cada 
fase se caracterizaba por: 

1. Crear un área de educación a distancia, desarrollar la normatividad del modelo 
de educación a distancia; transitar programas educativos tradicionales a moda-
lidades no convencionales. 

2. Diseñar programas educativos, desarrollar y ejecutar el plan de capacitación 
para los mediadores y fortalecer la funcionalidad de la plataforma existente.

3. Desarrollar una metodología de diseño instruccional y otra para el desarrollo de 
contenidos.

4. Diseñar y desarrollar contenidos y seleccionar la plataforma tecnológica definitiva.
5. Implantación de la plataforma tecnológica definitiva e incorporar cursos a dis-

tancia en los programas presenciales. 

El ITSON, no ajeno a las necesidades del entorno y con la intención de ofrecer 
servicios educativos innovadores, mediante la integración de la tecnología como apoyo 
a los procesos formativos y con especial interés en ofrecer servicios de calidad y con 
pertinencia social; a partir de agosto de 2004, iniciaba un nuevo proyecto, que consistía 
en ofertar cursos curriculares en modalidad virtual–presencial (VP) a los estudiantes de 
sus distintos programas educativos de licenciatura, profesional asociado y posgrado de 
los planes 2002 en adelante. 

Esta modalidad era una nueva alternativa para que los estudiantes pudieran cursar 
materias o programas educativos completos; combinaba actividades a distancia y presen-
ciales, ya fuera de forma síncrona o asíncrona. Se pretendía que tuvieran otra alternativa 
para cursar sus asignaturas, en donde se disminuyeran considerablemente las sesiones 
presenciales y se incrementara el trabajo en línea. Los alumnos de esta nueva modalidad, 
podían interactúan entre sí y con su profesor las 24 horas del día a través SAETI. 

Durante el semestre agosto-diciembre de 2004 se ofertaron siete cursos a alumnos 
deportistas de alto rendimiento del programa educativo de Licenciatura en Ciencias del 
Ejercicio Físico. A raíz de esta experiencia, el ITSON decidió que su modelo de educa-
ción a distancia se centraría específicamente en los programas educativos y cursos que 
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se impartieran bajo la modalidad VP. De igual forma, la Maestría en Educación integró 
el área de Tecnología Educativa en el tetramestre septiembre-diciembre de 2004, con el 
objetivo de que profesores y estudiantes utilizaran las TIC en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Se desarrollaron los programas de Tecnología en la Educación 1 y 2 (Ins-
tituto Tecnológico de Sonora, 2006a).

El desarrollo de libros electrónicos empaquetados en CD inició en noviembre del 
2004 con la finalidad de capacitar a un mayor número de profesores en el menor tiempo 
sobre el enfoque de competencias y centrado en el aprendizaje. Se empaquetaron 16 
cursos y la tecnología se volvía un buen aliado como un medio que permitiera el desarro-
llo de habilidades docentes.

Estos cursos se pudieron ofertar varias veces por su facilidad de reproducción. En 
su realización, se trabajó con un equipo multidisciplinario, con personal del área de edu-
cación, de diseño gráfico y de tecnología. A finales de este mismo año también, se inició 
con el desarrollo de objetos de aprendizaje para la materia de Educación Ecológica y se 
realizó un convenio con la Universidad de Colima para utilizar su plataforma de objetos 
de aprendizaje por un semestre (Cuevas, 2005).  

En el periodo enero-mayo de 2005, se ofertaron cinco materias bajo esta moda-
lidad virtual- presencial: Contextual I, Pensamiento Crítico y Comunicación I, Lenguaje 
Matemático, Educación Ecológica y Circuitos Integrados Analógicos con laboratorio; par-
ticiparon 229 alumnos inscritos distribuidos en 11 cursos. Este proyecto fue uno de los 
primeros esfuerzos que la institución inició, para construir el modelo de educación a dis-
tancia. En los siguientes periodos se tenía planeado ofertar un mayor número de cursos 
y programas educativos en esta modalidad (Instituto Tecnológico de Sonora, 2006a). 

Fueron múltiples los beneficios que se obtuvieron con el desarrollo de este proyec-
to, entre los cuales se pueden mencionar: la disminución del empalme de materias; así 
como el uso de aulas, de los problema de horario de clases para los alumnos, desarrollo 
de otras habilidades, actitudes y valores por parte de los estudiantes; utilización de otras 
técnicas didácticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje por parte del profesor; 
disposición de más tiempo para la reflexión y análisis de la instrucción y atención de un 
mayor número de estudiantes con la misma infraestructura.
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El desarrollo de una nueva oferta educativa en modalidad a distancia inició a prin-
cipios de enero del 2005 la Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte, 
dirigido principalmente a directivos deportivos, entrenadores y deportistas que no tuvie-
ran estudios profesionales. Se pretendía la profesionalización de personas que dirigían 
el deporte y que no contaran con la disponibilidad de asistir presencialmente a realizar 
sus estudios. Sería el primer programa completo a nivel licenciatura que se ofertara en 
esta modalidad, el cual fungiría como pionero para próximos diseños y la ampliación de 
la oferta institucional. Se ampliaría la cobertura educativa y permitiría la sistematización 
del proceso para próximos diseños curriculares en esta modalidad. Este programa inició 
actividades con la primera generación en agosto de 2005 (Cuevas, 2005). Cabe señalar 
que este programa aún continúa vigente en modalidad 100% virtual. 

Como parte de los avances de la educación a distancia en el ITSON, a principios 
del 2005 se estableció la Coordinación de Educación Tecnológica y a Distancia (CETeDi) 
con la misión de habilitar tecnológicamente a los profesores, alumnos y personal acadé-
mico en general, a través de asesoría, capacitación y soporte permanente en las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, para hacer más eficiente la labor docente, de 
investigación, gestión y educación continua, que permitiera mayor cobertura y la optimi-
zación del recurso material y capital humano. Además de generar proyectos innovadores 
en materia de tecnología educativa que permitiera la consolidación de la institución en la 
región y el ámbito nacional e internacional (Cuevas, 2006). 

El objetivo de esta coordinación fue la de diseñar y desarrollar programas para 
mejorar el desempeño de los profesores y personal académico a través del manejo, ad-
ministración y aplicación de recursos tecnológicos. Así como la de apoyar metodológica-
mente y con recurso humano especializado el desarrollo de los programas educativos, 
mediante la administración de plataformas tecnológicas para el logro de la interacción 
entre alumno-profesor-materiales-productos, fundamentales para la realización de la mo-
dalidad educativa virtual-presencial.

La utilización de SAETI por los profesores y alumnos a mediados del 2005 era 
considerable. Daba apoyo a más de 150 cursos de los programas educativos presencia-
les; se utilizó en doce cursos que se ofertaban bajo la modalidad virtual-presencial, daba 
soporte a la Licenciatura en Dirección de la Cultura Física y el Deporte que se impartía 
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en modalidad virtual-presencial. Dicha plataforma fue desarrollada para el apoyo de los 
programas educativos presenciales y a la medida de las necesidades de la institución; de 
igual forma, se diseñó para el modelo educativo bajo el enfoque por competencias. Sin 
embargo, entre las debilidades que presentaba se encuentran que no estaba alineada a 
estándares internacionales y requería de alto costo de adaptación para cumplir con las 
necesidades del modelo de educación a distancia, ya que estaba ligado a las bases de 
datos del Instituto lo que representaba poca flexibilidad en su uso; es por ello, que en 
julio del 2005 se inició con el desarrollo de la plataforma Saeti2, tomando como base una 
plataforma tecnológica comercial (Instituto Tecnológico de Sonora, 2005).

Saeti2 tuvo como objetivo ser una plataforma tecnológica que cumpliera con es-
tándares internacionales, que sirviera para dar soporte al modelo de educación a dis-
tancia del Instituto; su concepción partía de un modelo estructurado y definido en forma 
robusta desarrollada con recursos propios. Esta plataforma se diseñó para dar soporte 
a los programas educativos en línea o modalidad VP, para sistematizar los procesos de 
interacción en repositorios que permitieran compartir el conocimiento y diseñada para 
adaptarse a cualquier modelo educativo (ver figura 6).

Figura 6
Diseño conceptual de la SAETI2

 
Nota. Bernárdez (2005).
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A inicios del año 2006, se habilitó la plataforma de educación a distancia, la cual 
ha dado servicio a cursos, proyectos y repositorio de documentos; debido a que SAETI2 
estaba orientado a la educación a distancia, era un medio de interactividad entre alum-
nos, contenido y profesores, que apoyaba de una manera efectiva el nuevo modelo de 
educación a distancia del ITSON, a través de las tecnologías de Internet; de manera que 
docentes y estudiantes puedieran acceder a él, desde cualquier lugar y en cualquier mo-
mento; contribuyendo con ello a un mejor desarrollo de las actividades dentro de cada 
uno de los cursos que se ofrecían a la comunidad universitaria. 

Las actividades que se podían realizar a través de SAETI2 eran: la asignación de 
tareas y su evaluación, elaboración del plan de clase, acceso a los materiales del curso, 
foros de discusión y salas de chat, exámenes en línea y realización de encuestas, entre 
otras. El sistema se podía utilizar para el desarrollo de proyectos, complemento de cursos 
presenciales o cursos a distancia y como repositorio. Para finales del 2006 contaba con 
3800 usuarios activos y atendía cerca de 700 accesos diarios conteniendo en sus regis-
tros más de 800 cursos (Instituto Tecnológico de Sonora, 2006b). 

Sus acciones de desarrollo

Tomando en cuenta los efectos que traía consigo la globalización, era necesario 
que el ITSON respondiera a las tendencias económicas, sociales, políticas y educativas 
a nivel mundial que permitirían posicionarla en un ámbito de competitividad nacional e in-
ternacional. Por ello, y ante la imposibilidad de hacer llegar la educación para todos y que 
a su vez fuera el medio que potencializara el aprendizaje, surge la necesidad de orientar-
se hacia la virtualización de los procesos educativos, administrativos y de capacitación a 
partir del enfoque tecnológico.

De esta forma, se consideró prioritario contar con una instancia donde convergie-
ran los esfuerzos de las diferentes áreas. Por ello, a principios del 2008 se crea el Centro 
Estratégico para la Virtualización de la Educación (CEVE) cuyo objetivo sería el de desa-
rrollar productos y servicios relacionados con el campo de la tecnología educativa para 
lograr la virtualización de los procesos educativos, administrativos y de capacitación de 
personal interno y externo, que incidieran en los indicadores estratégicos institucionales 
(Instituto Tecnológico de Sonora, 2008). 
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Con el desarrollo del CEVE se esperaba impactar en los siguientes indicadores: 
transferencia de tecnología, consultoría, asesoría y acompañamiento a empresas e ins-
tituciones; programas y cursos en educación a distancia; incremento de la mejora del 
desempeño de las empresas de la región sur de Sonora, debido al uso de la tecnología 
e Incremento del número de población en edad escolar con acceso a las tecnologías de 
la información.

A finales del año 2008 desaparece la Coordinación de Educación Tecnológica y 
a Distancia, quedando dentro de la CDA un área encargada de la capacitación de pro-
fesores; además del desarrollo de los programas de curso y diseño instruccional de las 
materias y programas educativos que se imparten a distancia o en modalidad VP. Tiene 
establecidos diversos procesos y lineamientos para orientar estas actividades; esto ha 
resultado de gran relevancia, ya que la institución no es una universidad virtual; es decir, 
su sistema es presencial con programas educativos a distancia y algunos posgrados en 
modalidad VP.  

Entre las orientaciones para la impartición de los cursos, se encuentran: 

1. El equipo de desarrolladores de cursos que debe conformarse de al menos 3 
profesores y con un máximo de 5 participantes (experto en contenido, experien-
cia en facilitación de cursos y experto en tecnología).

2. Las estrategias de enseñanza - aprendizaje deberán ser adecuadas a la mo-
dalidad no convencional; las cuales deben ayudar al logro de las competencias 
establecidas en los programas de curso oficiales.

3. Al desarrollar el curso en la modalidad, deberá tomar en cuenta la no saturación 
de actividades por semana a los alumnos (se recomiendan máximo tres).

4. El facilitador del curso debe responder a los alumnos en un plazo no mayor a 48 
horas hábiles en que se registra la duda o pregunta.

5. El facilitador debe dar un seguimiento permanente a las diferentes herramientas 
de comunicación para el análisis y reflexión académica aportando precisiones 
conceptuales de contenido.

6. El usuario recibirá asesoría técnica en plazos no mayores a 24 horas si la soli-
cita vía internet o inmediata si llama al área de educación a distancia en horario 
de oficina.
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Además de estos lineamientos, existen los formatos base para la elaboración de 
los programas de curso y diseños instruccionales disponibles a los profesores que están 
acreditados en la capacitación para desempeñarse en la modalidad VP. El acceso a esta 
modalidad es autorizado por los jefes de departamento, quienes los programan y cana-
lizan al área de educación a distancia para cumplir con los lineamientos, a la vez que se 
registran como usuarios de constante capacitación y atención.

A partir del 2009, por su parte, los distintos programas educativos y los profeso-
res iniciaron con el desarrollo de proyectos específicos como el uso de plataformas de 
acceso libre como Moodle, investigaciones sobre el uso de las plataformas tecnológicas 
y sobre el perfil del profesor facilitador de cursos en modalidades a distancia. Además, 
se realizaron esfuerzos por implementar una normatividad para la educación a distancia.

En el año 2012 se obtuvieron resultados de una investigación realizada para analizar 
el perfil idóneo y la caracterización del profesor de los cursos que se impartían a distancia 
o en modalidad VP. En esta investigación se encontraron, a través de revisión de literatura, 
atributos necesarios del profesor para su desempeño en la modalidad educativa en men-
ción. En la tabla 1 se presenta el conjunto de conocimientos, habilidades tecnológicas y ac-
titudes del profesor de cursos VP (Acevedo, 2004; Díaz, 2009; Fahad, 2005; García, 2005; 
Iniciarte,2008; Jacobo et al., 2009a; Lucas, 2005; Martínez, 2002; Matsura, 2009; Moore, 
2007; Orellana, 2009; Padilla, 2003 y Simonson et al. 2009; citados en Del Hierro, 2014).

Tabla 1
Perfil idóneo del profesor de la modalidad educativa V-P

Conocimientos Habilidades Actitudes

Nociones de Tecnología de Infor-
mación y Comunicación (TIC)

Nociones de elementos de platafor-
ma tecnológica (chat, foros, correo 
electrónico).

Nociones de estrategias o técnicas 
para la generación de ambientes de 
aprendizaje y autogestión del cono-
cimiento V-P.

Uso de herramientas tecno-
lógicas (plataforma de e-lear-
ning, video conferencia).

Comunicación con los estu-
diantes V-P (asincrónica, sin-
crónica).

Uso de hardware y software 
(Procesador de textos, pre-
sentaciones en diapositivas, 
Internet).

Apertura al cambio al acceder 
en el uso de la plataforma tecno-
lógica para impartir asignaturas. 

Disponibilidad para la interac-
ción con los estudiantes por 
correo electrónico u otra herra-
mienta de TIC.

Ser motivador para el aprendi-
zaje en ambientes V-P. Alentar 
el avance del curso.

Nota. Del Hierro (2014).
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Este perfil se obtuvo con el objetivo de que fuera utilizado como referencia para 
orientar la mejora del desempeño del profesor en esta modalidad educativa; además, 
también en el 2012 se realizó un diagnóstico de acuerdo a la percepción de los estudian-
tes y maestros, con un instrumento derivado de estos conceptos del perfil. Los resulta-
dos encontrados fueron que el perfil cumple por completo en los conocimientos; en las 
habilidades solo no se cumple con comunicación con los estudiantes VP (asincrónica, 
sincrónica); en las actitudes no se cumple en apertura al cambio al acceder en el uso de 
la plataforma tecnológica para impartir asignaturas (ver tabla 2).

Tabla 2
Análisis de debilidades de la primera aproximación del perfil actual del profesor de cursos virtual-presencial 
en una universidad mexicana según la percepción del estudiante y maestro

Conocimientos Habilidades Actitudes

Todos resultaron ser 
fortaleza

Debilidad desde la percepción de 
estudiantes y maestros:

Comunicación con los estudian-
tes V-P (asincrónica, sincrónica).

Debilidad desde la percepción de estudian-
tes:

Apertura al cambio al acceder en el uso de 
la plataforma tecnológica para impartir asig-
naturas. 

Nota. Del Hierro (2014). 

Entre las sugerencias derivadas del hallazgo del perfil del profesor, se considera-
ron también para análisis de resultados futuros, informes de resultados de aprendizaje y 
desempeño de los estudiantes; también de evaluaciones u observaciones de los jefes de 
docencia y las opiniones u observaciones de colegas del profesor de los cursos en esta 
modalidad.

En cuanto al desarrollo e infraestructura tecnológica de apoyo, y debido a los nue-
vos requerimientos de docentes y estudiantes y los propios contenidos de los cursos, en 
el 2014 se instaló una tercera plataforma llamada Ivirtual (Moodle), con el objetivo de apo-
yar los cursos que se imparten a distancia y en modalidad VP. Esta sería una plataforma 
más robusta y con tecnologías de punta, muy flexible y amigable. Esta permitiría elaborar 
las actividades por semanas o temas, colocar materiales, realizar foros, chat, exámenes 
en línea y encuestas, incluir liga a páginas Web, agregar Wiki, dar realimentación a los 
alumnos de las actividades realizadas, informar a los estudiantes sobre su avance aca-
démico (calificaciones) y hacer la gestión de los participantes del curso. 
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En el 2015, las plataformas SAETI y SAETI2, empiezan a disminuir su actividad 
por la falta de mantenimiento y tecnologías obsoletas, de tal forma que, pasados algunos 
años, deja de utilizarse por completo SAETI y SAETI2 sólo se usa actualmente como re-
positorio de los programas de curso de los programas de estudio de licenciatura.

A partir de 2016, las acciones emprendidas han sido diversas, pero todas enfoca-
das al fortalecimiento del desarrollo de los cursos (diseños instruccionales) y la formación 
y actualización de la planta docente, en cuanto a la incorporación de la tecnología en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Desde el 2020, a raíz de la situación de la contingencia 
sanitaria provocada por la Covid-19 se ha estado trabajando en la redefinición del modelo 
educativo y curricular de la educación a distancia, con fin de apoyar su desarrollo y creci-
miento para ofertar más programas educativos en dicha modalidad.

En la actualidad, la educación a distancia en esta Institución, se realiza con una 
base de lineamientos, muy similares a sus inicios; es decir, CDA tiene el Área de educa-
ción a distancia como parte de su estructura, en el momento que se tienen propuestas 
de nuevas ofertas educativas en modalidad a distancia, se debe contar con un Comité 
de Diseño por parte del Departamento Académico que realiza la propuesta de Programa 
Educativo, y al presentar la idea de proyecto, se incluye al equipo a un integrante de CDA 
que va orientando de acuerdo a lineamientos establecidos para el diseño de estos pro-
gramas (ITSON, 2017). 

Existe una serie de etapas por desarrollar en los documentos y orientaciones que 
el área de educación a distancia ofrece y cuando este proceso se culmina y es aceptada 
la oferta educativa en la modalidad no convencional, como se le nombra en esta área 
(virtual o mixta-virtual-presencial o virtual-remota o solo remota), se presenta ante Con-
sejo Directivo Institucional; si es aceptada, continúan los procesos para su registro ante la 
Secretaría de Educación del País, así como los procesos para la asignación de recursos 
y programaciones del área administrativa.

De esta manera es como han estado funcionando, y al momento existen nueve 
programas en las diversas modalidades de educación a distancia. Cuatro virtuales y cin-
co mixtos (dos virtual-presencial y tres virtual-presencial-remoto). Tres son licenciaturas 
(Dirección de la Cultura Física y el Deporte, Emprendimiento e Innovación y Educación 
Inicial y Gestión de Instituciones); seis programas son de posgrado (Maestrías: e-Busi-
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ness, Administración de Tecnología e Información, Administración y Desarrollo de Nego-
cios y la maestría en Finanzas y los doctorados: Gestión Estratégica de las Organizacio-
nes y, Sistemas y Ambientes Educativos).

El Comité de Diseño de cada uno de estos programas, presentó y formalizó la so-
licitud con el aval de su Dirección Académica, ante esta área de educación a distancia de 
la Institución. Todos lo formalizaron en documento escrito y de manera verbal, incluyendo 
suficientes argumentos que sustentan a qué comunidad de aspirantes están dirigidos 
por sus características y en congruencia al contenido curricular diseñado, así como los 
recursos materiales y el personal que le dará soporte al programa para ser factible de 
implementarse. 

Cabe mencionar que la Institución funciona con una estructura departamental, por 
lo cual cada programa tiene soporte principalmente del departamento que se originó el 
proyecto, pero de manera administrativa existe el apoyo que sea necesario por parte del 
resto de las áreas de toda la Institución. Si bien predomina la limitante de no existir un 
sistema universitario virtual, de alguna manera el desempeño por departamentos ha sub-
sanado lo indispensable para que estén operando estos programas. No así de la mejor 
manera que se esperaría, pero continúan vigentes. 

De igual forma, se ha incrementado la capacitación a docentes y estudiantes en el 
uso de diversas herramientas digitales; así como el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica de soporte. Pero lo más significativo ha sido que con la experiencia obtenida 
de todas las acciones pasadas y los logros alcanzados desde el 2020 a la fecha, se ha in-
crementado y diversificado la oferta de programas educativos en la modalidad a distancia. 

Conclusiones

Las instituciones de educación superior han estado en constante evolución y adap-
tación a las necesidades de su entorno, por lo que han tratado de modernizar sus proce-
sos académicos y administrativos de forma creativa e innovadora, mediante la inserción 
de las tecnologías; de tal manera que pueda lograr la tan anhelada calidad educativa y el 
fortalecimiento de su imagen y prestigio en la sociedad de la que forman parte. 

Precisamente, para valorar la calidad de esos nuevos programas educativos se 
han creado diversos organismos nacionales e internacionales que plantean políticas y 
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estándares para evaluar su pertinencia, impacto y contribución social. Al respecto, Valdés 
y Ganga-Contreras (2020) mencionan las siguientes instancias en el contexto latinoa-
mericano: a) Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (Aiesad), 
b) Consorcio-Red de Educación a Distancia (Cread), c) Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED) y d) la cátedra Unesco de 
Educación a Distancia (CUED). En México se cuenta con el Espacio Común de Educa-
ción Superior en Línea (Eceseli), la Red Internacional de Investigación sobre Educación 
en Línea (RIIEL), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

En el caso de ITSON, actualmente se está trabajando en la actualización del mo-
delo educativo y curricular para la educación a distancia; se han implementado diversas 
acciones sobre todo aquellas relacionadas con la capacitación y formación docente en 
cuanto a competencias digitales y desarrollo de recursos tecnológicos de apoyo para sus 
clases; la adaptación de la plataforma institucional para el desarrollo de los cursos virtua-
les y remotos; así como en la modernización de la infraestructura tecnológica de soporte 
para los procesos académico-administrativos.

En ese sentido, la educación a distancia en el ITSON, desempeña un papel pro-
tagónico; por ello, este escrito ha permitido documentar su origen y desarrollo, lo que 
ha contribuido a hacer un análisis retrospectivo para delinear su devenir y prospectar su 
crecimiento. La educación a distancia se ha convertido en una opción válida y cada vez 
más reconocida y aceptada por la comunidad académica (profesores y estudiantes); se 
ha visto como una alternativa viable para ofertar programas educativos de calidad, que 
respondan adecuada y oportunamente a los requerimientos sociales actuales.

Sin embargo, aún hay mucho hacer; es necesario revisar las condiciones sociales, 
políticas, económicas globales para identificar las tendencias y desafíos en general y de 
los retos de la educación a distancia en particular; ya que es evidente que esta ha impac-
tado de manera significativa en las formas de ejercer la docencia y el funcionamiento de 
las IES en todas sus dimensiones; esto ha dado paso a un espacio para investigar sobre 
las múltiples implicaciones, tanto pedagógicas, sociológicas y culturales, como económi-
cas, tecnológicas y políticas.
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Finalmente, los análisis prospectivos de la educación superior en México presen-
tan un aumento en la matrícula de programas educativos en modalidades no convencio-
nales. Por ello, las IES “deben reinventarse si pretenden mantener su hegemonía en su 
región, diseñando modelos educativos flexibles y dinámicos, y lo más importante, dando 
paso a los programas educativos no escolarizados (abiertos, mixtos o híbridos y en lí-
nea)…” (Amaya et al., 2023, p. 15).
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Capítulo 4

Educación virtual en la Universidad Veracruzana. Caso de 
la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje

Dr. Gustavo Antonio Huerta Patraca8

Dr. Francisca Mercedes Solis Peralta9

Dr. Carlos Esteban Hernández Martínez10

Resumen

Los estudios de posgrado se han convertido hoy en día en una necesidad profesional 
para asegurar mayores y mejores opciones laborales, por lo que en las últimas décadas 
se ha ampliado la oferta educativa tanto en Universidades públicas como privadas; gra-
cias al uso de la tecnología y al apoyo de la educación virtual, en la Universidad Vera-
cruzana actualmente cuenta con una oferta educativa de 153 programas. Con el fin de 
atender a las necesidades de formación, a las políticas educativas y asegurar la calidad e 
innovación, la Facultad de Pedagogía región Veracruz, ha creado la Maestría en Ciencias 
para el Aprendizaje (MCA) en la modalidad virtual, cuyo propósito es formar profesionales 
de la educación, expertos en la planeación didáctica científica, fruto del diseño instruc-
cional aplicado a los ambientes de aprendizaje. El objetivo de este capítulo es analizar la 
apertura y desarrollo de la MCA con miras a la consolidación de un programa de calidad, 
se presenta un estudio cuantitativo de alcance descriptivo donde se documenta el proce-
so operación curricular que proporciona experiencias para ampliar el diseño y apertura 
de futuros programas educativos tanto de licenciatura como de posgrado, para la carac-
terización de los estudiantes se aplicó una encuesta con cuatro dimensiones. Dentro de 
los hallazgos más relevantes se encuentra el crecimiento de la demanda, la diversidad 
de perfiles profesionales y un proceso formativo que permite a estudiantes y egresados 
atender situaciones educativas de su contexto inmediato, lo cual se apuntala con el de-
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sarrollo de competencias en investigación cuyo pilar es el acompañamiento tutorial que 
realiza el director y codirector con cada estudiante. 

Palabras clave: Educación Virtual, Posgrados, Maestría, Ciencias para el Aprendizaje.

Introducción 

La oferta de programas de posgrado en la modalidad virtual en esta época postpandemia 
se ha incrementado tras conocer, por necesidad, las bondades que representa estudiar 
a través de la mediación tecnológica, este crecimiento merece ser explorado para identi-
ficar áreas de innovación en la formación, ya sea por las temáticas que se abordan o por 
la forma de implementarlo, para el caso de la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje, 
se buscan ambas cuestiones. 

La presente investigación tiene como objetivo describir el proceso de formación 
implementado en la modalidad virtual para la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje de 
la Universidad Veracruzana, a fin de mostrar las acciones implementadas para lograr su 
consolidación académica. Este programa tiene como sede la Facultad de Pedagogía, re-
gión Veracruz, entidad que desde hace más de 42 años se ha dedicado a la formación de 
profesionales de la educación. Para ello se utilizó una investigación documental apoyada 
en una investigación cuantitativa para el aspecto específico de la caracterización profe-
sional de los estudiantes y egresados de las dos generaciones actuales del programa. 
Así, se muestra primeramente información sobre los programas de la modalidad virtual 
en la Universidad Veracruzana, para referir posteriormente a los posgrados, concretando 
el presente documento en los aspectos formales del Plan de estudios con sus perfiles de 
ingreso y egreso, así como la organización de las experiencias educativas y su interac-
ción con las herramientas digitales que se emplean.

También se da cuenta de las características personales, formación académica, mo-
tivación y expectativas profesionales de los 14 estudiantes actuales y nueve egresados, 
destacando su diversidad en la formación de licenciatura y su experiencia laboral, teniendo 
como coincidencias laborar en el ámbito educativo y haber elegido el programa por dos razo-
nes principales: la modalidad virtual y el prestigio académico de la Universidad Veracruzana.
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Referentes teóricos de la educación virtual

La educación virtual ha incrementado significativamente en los últimos años (Co-
bos, Simbaña y Jaramillo, 2020; Varas, Suárez, López y Valdés, 2020; Renobell, de Fru-
tos y Fortanet, 2020; Restrepo, Lozano y Saavedra, 2021; Toala y Cevallos 2022), debido 
tanto a los grandes avances tecnológicos como a la creciente demanda de formación y 
actualización profesional, creciendo también la oferta existente para estudiar o capacitar-
se en esta modalidad, que se afianza como una opción flexible, innovadora y accesible 
para la  adquisición de nuevas competencias profesionales a través de diversas plata-
formas y recursos digitales que emplean modelos de aprendizaje innovadores (Oyarce, 
Morales y Solís, 2021). 

Por otro lado, las demandas actuales en la educación superior se enfocan en el 
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en ese contexto, la incorporación 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) posibilita entre otros aspec-
tos, la autogestión en el aprendizaje, la facilitación del trabajo colaborativo, la capacidad 
de ajustar y personalizar los métodos de evaluación y la promoción de una interacción 
recíproca entre docentes y alumnos (Barrera y Guapi, 2018). 

Lo anterior, da paso a diversas modalidades educativas, destacando las denomi-
nadas a distancia, virtual e híbrida, cabe precisar que la educación a distancia, también 
conocida como educación no presencial es aquella en donde se lleva a cabo el proceso 
de enseñanza aprendizaje sin la necesidad de una presencialidad, es decir sin que los 
agentes educativos necesiten acudir físicamente al espacio en el que se educa, estos 
elementos propios de la educación a distancia impactan en el actuar docente, el aprendi-
zaje del alumno y la consecución de los objetivos programáticos e institucionales (Men-
doza, 2020). 

Es decir, el rol de docente y del alumno cambia en una educación a distancia en 
donde el alumno es aún más activo en su autoaprendizaje y el docente funciona como 
un mediador que puede o no utilizar las TIC en este proceso, ya que funcionan como un 
canal en el que docentes y alumnos se mantienen en contacto. Las ventajas de esta mo-
dalidad son la flexibilidad en los tiempos personales tanto del docente como del alumno, y 
un aprendizaje personalizado ya que el alumno avanza a su propio ritmo (Varas, Suárez, 
López y Valdés, 2020).
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La educación virtual es aquella en donde las TIC funcionan como una herramienta 
completa para el proceso de enseñanza aprendizaje de forma remota, “se evidencia la 
importancia que tiene dicha modalidad en cuanto a la aplicación de las TIC en el proce-
so de aprendizaje donde los estudiantes tienen mayor acceso, de una manera flexible y 
colaborativa entre los miembros” (Rizo, 2020, p. 30). En esta modalidad se utilizan plata-
formas virtuales de aprendizaje en donde el docente toma un rol mediador, proveedor de 
contenidos y evaluador constante del proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que el 
alumno es un agente activo y reflexivo en su propio aprendizaje. Las ventajas es esta mo-
dalidad son la administración del tiempo, con una flexibilidad entre sesiones sincrónicas 
y asincrónicas, así como también más accesibilidad a contenidos, tanto teóricos, como 
propios del curso que ayuden al alumno a un autoaprendizaje. 

Por su parte, la educación híbrida combina la educación presencial y remota a través 
de distintos medios como plataformas de aprendizaje en línea mediante Internet, televisión 
o radio (Arias, Bergamaschi, Pérez, Vásquez, y Brechner, 2020). Es decir, el proceso de 
enseñanza aprendizaje utiliza estos dos ámbitos para promover el aprendizaje de los estu-
diantes, el rol del docente se centra en el uso de recursos didácticos para ambas modali-
dades con ayuda de las TIC, mientras que el alumno adquiere competencias de autonomía 
en su propio aprendizaje, sus ventajas son la flexibilidad y autonomía del estudiante al 
aprender por su cuenta ya su ritmo fuera del aula (Restrepo, Lozano y Saavedra, 2021).

Estos cambios tecnológicos impactaron también a la educación superior, para Ro-
mán (2019), este nivel educativo se encarga de preparar a las personas para ingresar al 
ámbito laboral, al mismo tiempo que se enfoca en brindar una especialización y formación 
dirigida al desarrollo de aptitudes profesionales. Por otro lado, la educación superior, re-
presenta el último nivel del sistema educativo, donde se forman a profesionales especia-
lizados en distintos campos de la ciencia, tecnología y humanidades (Osorio, 2008), justo 
en este nivel educativo, la implementación de la tecnología ha generado innovaciones 
tras abandonar los antiguos modelos tradicionales y unilaterales del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, creando nuevos entornos de aprendizaje.

A raíz de esta implementación tecnológica en el ámbito educativo, en concreto en 
nivel superior, surge la educación virtual como alternativa viable para la actualización y 
adaptación del proceso educativo en la educación superior; si bien, en la expansión de la 
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educación en línea intervienen una variedad de factores, incluyendo aspectos socioeco-
nómicos, políticos, culturales, pedagógicos y tecnológicos, estos elementos demandan 
que las instituciones educativas de nivel superior realicen ajustes para enfrentar a los 
desafíos de la globalización de la educación y a las necesidades cambiantes de los estu-
diantes que están inmersos en la era digital (Valverde, 2021).

Valverde (2021) considera que la educación virtual en nivel superior se enfoca en 
el uso de Internet como plataforma de estudio, donde tanto estudiantes como docentes 
mantienen una constante interacción con el propósito de adquirir nuevos conocimientos. 
Este enfoque educativo se caracteriza principalmente por su marcada flexibilidad, otor-
gando a los estudiantes la capacidad de asumir un papel autónomo y autogestivo en su 
proceso de aprendizaje, lo que les permite estudiar a su propio ritmo sin restricciones 
de horarios o ubicación geográfica. Delgado y Vega (2022) plantean que el proceso de 
formación autogestivo en ambientes virtuales permite una distribución del tiempo y las 
responsabilidades, además de construir saberes digitales y competencias para la vida. 

La educación virtual es una modalidad educativa que ofrece muchas ventajas, en-
tre ellas, la flexibilidad, misma que, permite una interacción síncrona y asíncrona, que no 
se encuentra limitada por el tiempo o el espacio. Así, Area, Bethencourt y Martín (2023) 
consideran que la flexibilidad implica la modalidad o canal de acceso a la enseñanza, mé-
todos, tiempo y rutas de aprendizaje, por lo tanto, se desarrolla en el estudiante la toma 
de decisiones, volviéndolo más autónomo en el proceso educativo. 

Además, en la educación virtual existe una mayor autonomía e independencia por parte de los 
estudiantes, ya que son ellos mismos quienes definen su propio ritmo de trabajo y su proceso de 
aprendizaje, debido a que pueden desempeñarse en trabajos relacionados con su especialidad 
paralelamente al desarrollo de sus clases lo cual favorece su motivación intrínseca. (Valverde y 
Solís, 2021, p. 1118)

Por otro lado, Africano y Anzola (2018) destacan como ventaja de la educación 
virtual la interacción y la socialización, las cuales: “constituyen los elementos motivado-
res e integradores dentro de los entornos virtuales, permiten la inclusión de todos y cada 
uno de sus participantes en la construcción del conocimiento” (p. 527). Además, “en la 
modalidad virtual, los sistemas de gestión del aprendizaje o plataforma virtual facilitan la 
interactividad entre estudiantes, docentes, compañeros de estudio y materiales multime-
dia puestos en Internet”. (Román, 2019, p.15) 



99 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

El objetivo de la educación virtual como opción educativa es mejorar la cobertura, la 
pertinencia social y la calidad, de manera que se garantice el acceso a un mayor número de 
habitantes, brindando una educación acorde al contexto social en el cual se desempeñan 
y explotando así las nuevas TIC con la finalidad de mejorar la educación (Valverde y Solís, 
2021). En el caso de la educación superior, la modalidad virtual ha tomado un papel impor-
tante en los estudios de posgrado, cuyas ventajas son aprovechadas por este tipo de profe-
sionales que buscan seguir formándose, pero sus perfiles y ritmos de trabajo no se adaptan 
a los estudios con horarios rígidos y hasta cierto punto tradicionales (Román, 2019).

Finalmente, la formación profesional en la educación virtual, responde a muchas 
de las necesidades de la sociedad actual, convirtiéndose en una alternativa sólida para 
adquirir los conocimientos y habilidades que la misma sociedad requiere. Su flexibilidad, 
interacción, socialización, colaboración y autonomía, la convierten en un elemento clave 
para garantizar la calidad del aprendizaje en línea. En una sociedad cada vez más digital, 
la educación virtual se presenta como una opción educativa sustancial para la formación 
profesional tanto en nivel pregrado (licenciatura) como en posgrado.

Origen y evolución de la educación virtual en la UV

Según el resumen estadístico de número de programas educativos 2022 - 2023 de 
la Universidad Veracruzana (2022), actualmente se cuenta con un total 357 programas 
educativos, de los cuales en su mayoría son licenciatura con un total de 56.18%, posgrado 
con un total de 36.61%, Técnico Superior Universitario (TSU) con el 1.97% y nivel técnico 
con el 2.5% del total de programas educativos. Es decir, son un total de 200 licenciaturas, 
de las cuales 159 son escolarizadas, 16 dentro del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), 
una licenciatura a distancia, ocho licenciaturas escolarizadas de la Universidad Veracru-
zana Intercultural (UVI), cinco licenciaturas mixtas, siete licenciaturas virtuales y cuatro 
licenciaturas mixtas de la Universidad Veracruzana Intercultural. En el caso de estudios 
de posgrados se cuenta con un total de 142 programas educativos de posgrados, de los 
cuales 36 son doctorados escolarizados, 77 maestrías escolarizadas y nueve virtuales, 
una maestría escolarizada UVI, 18 especializaciones escolarizadas y una mixta.

La educación virtual en la Universidad Veracruzana (UV) ha estado estrechamente 
ligada con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
al entorno académico de la UV, Alvarado y Martinell, (2014) señalan que:
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La masificación de las computadoras personales, la instauración de laboratorios de cómputo en las 
regiones y facultades; la fundación de las unidades de servicios   bibliotecarios y de información 
(USBI) y el establecimiento de la primera sala de videoconferencia de la Universidad, marcaron 
a este periodo como uno de los más productivos en la historia de la evolución tecnológica de la 
Universidad. (p. 41) 

Estos acontecimientos se presentaron durante la gestión del Rector Víctor Arre-
dondo Álvarez de 1997 a 2004; en este mismo periodo se crea una plataforma para la 
enseñanza virtual EMINUS, que respondía a las necesidades formativas que en ese mo-
mento tenía la UV y se proyectaba como el recurso digital a emplearse en el futuro, a la 
fecha, se emplea la versión 4, conocida en la comunidad educativa como Eminus4. 

EMINUS es un sistema de Administración de Ambientes Flexibles de Aprendizaje 
el cual se utiliza para presentar cursos en línea que se distribuyen en Internet o redes in-
ternas. Permite la comunicación en forma sincrónica y asincrónica, ya que utiliza las tec-
nologías de la información y la comunicación para aprovechar la facilidad de  distribución 
de materiales formativos y herramientas de comunicación, lo que favorece la creación de 
un entorno completo para el aprendizaje ayudando a la vez a mejorar los niveles  edu-
cativos sin límites de tiempo y distancia, permitiendo a cada estudiante tomar el  control 
de su aprendizaje y formación de una forma independiente y colaborativa (Colunga y 
Jiménez,  2007).

Las plataformas educativas virtuales se conciben como un “espacio que aporta 
amplias posibilidades, incorporan soluciones diversas, permiten la integración de con-
tenidos, integran sistemas de evaluación y herramientas para la comunicación y la rea-
lización de actividades grupales” (Gálvez, Taladriz, Sánchez y Rivas, 2021, p. 13); esta 
plataforma Eminus cumple con los elementos tecnológicos, de gestión del aprendizaje y 
pedagógicos que permite ofrecer un proceso de formación vía Internet.

Durante la gestión de la Rectora Sara Ladrón de Guevara, se crea el Consejo Con-
sultivo para la Consolidación de la Educación en Línea en la Universidad Veracruzana 
(CCCEL-UV), de este modo se plantea desde la institución un rumbo claro que permita 
implementar las estrategias, mecanismos y acciones para el cumplimiento de las fases 
de desarrollo de la educación en línea, retomando para ello la base legal, académica, 
administrativa, financiera y tecnológica (Universidad Veracruzana, 2018). 
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De este modo, en agosto de 2021 se inicia un replanteamiento de la educación 
virtual en la Universidad Veracruzana, ofreciendo programas educativos en nivel técnico 
superior universitario y licenciatura, cumpliendo así con la meta institucional de consoli-
dar esta modalidad educativa. Más adelante es que se sumarían a la oferta educativa los 
posgrados en modalidad virtual.

La educación virtual en los posgrados de la UV

Aunque los estudios de posgrado se remontan hasta la época colonial, en las úl-
timas décadas se ha observado un crecimiento exponencial de cursos de posgrado no 
solo a nivel nacional sino también internacional, tanto en instituciones públicas como pri-
vadas; los factores que lo han favorecido son múltiples, entre los que se pueden destacar, 
el grado de competitividad que tienen los profesionistas en cualquier área de conocimien-
to; el cursar la licenciatura ya no es suficiente:

…la Sociedad del Conocimiento orienta a las Instituciones de Educación Superior (IES) al desa-
rrollo de un sólido sistema de programas de posgrado, debido a que para los países significa me-
jorar la formación del capital humano. Por esta razón en México, a través del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), se ha dado apoyo para el fortalecimiento del sistema científico y 
tecnológico, otorgando fondos crecientes en becas nacionales y al extranjero, para infraestructura 
y para proyectos de investigación e innovación. (Méndez et al., 2018, párr.5) 

Otro factor importante han sido las políticas educativas que han estado pugnando 
por mejorar los posgrados, tal y como se puede observar en los Planes Nacionales de de-
sarrollo, en los Programas Nacionales de educación de los diferentes sexenios y  en los 
planes  de desarrollo institucional de las diferentes Instituciones de Educación Superior, 
donde se establecen para este rubro criterios como: Normatividad, desarrollo, consolida-
ción y evaluación  de los posgrados, así como la consideración de los mismos para los 
procesos  acreditación, formación del personal académico para fortalecer sus competen-
cias investigativas, tecnológicas, generar redes de investigación y difusión, ampliando 
vinculación con los sectores productivos, sociales y de servicio.  

Del total de programas de posgrado de la Universidad Veracruzana, 130 perte-
necen al Sistema Nacional de Posgrado (SNP) del Consejo Nacional de Humanidades 
Ciencia y Tecnología (Conahcyt), coordinados por la Unidad de Estudios de Posgrado 
quien planifica, evalúa y da seguimiento para poder acreditar los programas ante orga-
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nismos externos tanto nacionales como internacionales reafirmando así la calidad de sus 
programas. La Facultad de Pedagogía región Veracruz, se ha ocupado en ofrecer tanto 
a sus egresados de licenciatura como al público en general posgrados que permitan 
dar continuidad a sus estudios y formarlos en las competencias que demanda el sector 
público, productivo y social. Actualmente, la Facultad cuenta con dos licenciaturas: Pe-
dagogía, en modalidad escolarizada, Licenciatura en Docencia Mediada por Tecnología 
en modalidad virtual, una especialidad escolarizada en Promoción de la Lectura, una 
maestría virtual en Ciencias para el Aprendizaje y el doctorado en Sistemas y Ambientes 
Educativos, en modalidad escolarizada. 

La Maestría en Ciencias para el Aprendizaje recibe a su primera generación en 
febrero de 2020, con el propósito de formar profesionales de la educación, expertos en la 
planeación didáctica científica, fruto del diseño instruccional aplicado en los ambientes de 
aprendizaje; ello desde la perspectiva multidisciplinar de las Ciencias para el Aprendizaje, 
para favorecer la innovación, el empleo creativo de la tecnología, la investigación aplica-
da con el fin de propiciar en los aprendices autonomía, autorregulación y un aprendizaje 
profundo (Universidad Veracruzana, 2023).  

La formación de profesionales desde la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje 
(MCA)

Una de las necesidades que se abordan con la creación de la maestría es la que 
refiere a la innovación educativa, en concreto al diseño e implementación de la tecnolo-
gía y nuevas estrategias didácticas que retomen fundamentos teóricos y metodológicos 
capaces de atender las necesidades y “nuevas realidades” de aprendizaje de los niños y 
adolescentes del país, los cuales con el auge de la tecnología, pasan parte de su tiempo 
empleando algún dispositivo, además de que durante la pandemia tomaron sus clases en 
la modalidad virtual, por ello es que presentan una forma de aprender y prestar atención 
distinta a las generaciones anteriores, que hoy ha concluido sus estudios de licenciatura.

Plan de estudios y la formación profesional

Por plan de estudios se entiende “una estructura que orienta a la comunidad edu-
cativa y manifiesta la planificación del proceso de aprendizaje, persigue como objetivo, 
presentar un orden lógico de factores que afectan la formación profesional e integral de 
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una persona, congruente con las necesidades sociales” (Roldán, 2011, p. 116); es decir, 
plantea la organización del perfil de egreso, objetivos curriculares, las materias que ha-
brán de cursarse, así como la forma general en que se desarrolla el proceso de aprendi-
zaje (Díaz Barriga, 2014).

El plan de estudios de la MCA fue aprobado por el Consejo Universitario en sep-
tiembre de 2020, iniciando clases en febrero de 2021. La maestría se imparte en mo-
dalidad virtual, es un programa de orientación profesionalizante, posee una estructura 
curricular rígida, tiene una duración de cuatro semestres y contempla 12 experiencias edu-
cativas, se cursan simultáneamente tres por semestre, 11 de las cuales son obligatorias 
y una optativa, para un total de 108 créditos (ver tabla 1). Comprende una formación por 
competencias en tres áreas de formación: disciplinar, de especialización y metodológica, 
tal como se aprecia en el mapa curricular de la tabla 1 (Universidad Veracruzana, 2020).

Tabla 1
Mapa curricular de la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje (Universidad Veracruzana, 2020, p. 39)

Semestre Experiencias educativas (créditos) Total de 
créditosÁrea disciplinar Área de 

especialización
Área metodológica

1º Seminario de contextualiza-
ción a las Ciencias para el 
Aprendizaje (8)

Arquitecturas cogniti-
vas del aprendizaje I 
(10)

Nodos y constelacio-
nes del aprendizaje I 
(10)

28

2º Tecnología, Didáctica y Cogni-
ción (8)

Futurología del apren-
dizaje I (10)

Proyectos de investi-
gación aplicada I (10)

28

3º Perspectiva sociocultural del 
aprendizaje (8)

Ciencias cognitivas (8)

Optativa de especiali-
zación (10)

26

4º Ciencias de la virtualidad (8)

Tecnologías emergentes (8)

Proyectos de investi-
gación aplicada II (10)

26

TOTALES 48 40 20 108

Nota. Elaboración propia con base en Universidad Veracruzana (2020).
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Respecto al enfoque de competencias adoptado por la UV, Rojas et al. (2020), la 
consideran como “un proceso de enseñanza y aprendizaje que está orientado a que las 
personas adquieran habilidades, conocimientos y destrezas empleando procedimientos 
o actitudes necesarias para mejorar su desempeño y alcanzar los fines de la organización 
y/o institución”; además, en este proceso por competencias, no solo importa la adquisi-
ción de conocimientos técnicos sobre un área en particular, sino que requiere de una 
profunda reflexión en torno al compromiso ético y moral de la práctica de una profesión 
específica.

Parte importante del plan de estudios son los perfiles de ingreso y egreso, Para 
Torres, Acuña, Acevedo y Villanueva (2019), “el perfil de ingreso tiene que ver con el con-
junto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe reunir y demostrar el 
aspirante que desea cursar cualquier licenciatura, pues de esa manera se puede garanti-
zar su formación profesional” (p. 5). Mientras que el perfil de egreso refiere el cúmulo de 
saberes logrados al término de la formación que le permitirán un desarrollo profesional en 
el ámbito laboral (Suazo, Blanc y Salgado, 2022).

El perfil de ingreso planteado en la MCA comprende a los profesionales de la edu-
cación que laboran en cualquier nivel educativo, interesados en la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en alguna disciplina específica empleando la tecnologí;, además 
de quienes deseen aplicar modelos educativos innovadores a nivel institucional, por lo que 
pueden ingresar docentes, capacitadores, directivos y diseñadores instruccionales con es-
tudios de licenciatura en Pedagogía, Educación, así como de otras áreas del conocimiento.

En lo que respecta al perfil de egreso de la maestría, este se orienta a la genera-
ción de ambientes de aprendizaje, desde la perspectiva del Constructivismo Sociocultural 
con base en los fundamentos epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y 
ontológicos de las Ciencias para el Aprendizaje, 

con el fin de contribuir en la innovación y prospectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, desa-
rrollar arquitecturas cognitivas que contribuyan con la generación de ambientes de aprendizaje in-
novadores, tomando como base los principios básicos de las ciencias para el aprendizaje, así como 
propuestas de investigación aplicada en el área de las ciencias para el aprendizaje que contribuyan 
a satisfacer problemas en su ámbito de desarrollo profesional y estudios prospectivos relacionados 
con las Ciencias para el aprendizaje con el fin de determinar las tendencias en el campo disciplinar 
y proponer estrategias viables para su implementación. (Universidad Veracruzana, 2020, p. 33)
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La formación se centra en tres ejes: cognitivo, tecnológico y didáctico, los cuales se 
entrelazan para el desarrollo de competencias en los estudiantes. Desde lo cognitivo se 
centra en el estudio de la Neurociencias, Psicología del aprendizaje y Pedagogía cognitiva 
como base de la comprensión de las funciones ejecutivas del cerebro y la generación de 
procesos metacognitivos en los estudiantes, así como los modelos y estrategias actuales 
y futuras sobre el aprendizaje; desde lo tecnológico se exploran las múltiples aplicaciones 
de las tecnologías de información y comunicación en la educación, las tecnologías emer-
gentes y las propuestas científicas respecto al aprendizaje mediado por tecnología; por su 
parte lo didáctico recupera ambos ejes y los fortalece con modelos, metodologías y estra-
tegias que orientan el proceso de enseñanza en el marco del siglo XXI.

Para el ingreso y selección de estudiantes se realiza siguiendo este proceso: con-
vocatoria, registro, pago de cuota de recuperación, evaluaciones, resultados e inscrip-
ción, tal como se muestran en la figura 1. De este modo, primeramente, se presenta una 
convocatoria abierta donde se plantean los lineamientos y fechas correspondientes, los 
interesados se registran recibiendo el folio correspondiente como aspirantes, tras realizar 
la cuota de recuperación por concepto de la evaluación, se realizan dos etapas: EXANI III 
y entrevista individual, a partir de estos resultados se da a conocer el listado de aspiran-
tes con derecho a ingresar y finalmente se inscriben para recibir clases. Previo al inicio de 
clases, los estudiantes reciben una inducción al programa y a la modalidad virtual, don-
de se les explica acerca de la forma de trabajo y se les presentan los distintos recursos 
digitales que pueden emplear en su formación. La convocatoria de ingreso al programa 
es generacional, se realiza cada dos años, cursando solamente una generación de estu-
diantes a la vez, lo que permite su atención focalizada generando así mayor eficiencia en 
los procesos académicos y administrativos.

Figura 1
Proceso de ingreso a la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje 

Nota. Elaboración propia con base en Universidad Veracruzana (2023).

El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza mediante la plataforma educativa 
institucional Eminus4, el diseño instruccional aplicado es ADDIE (Watson, 1981); en di-
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cha plataforma se integran los recursos didácticos para el desarrollo de las actividades y 
entrega de las evidencias de aprendizaje respectivas con su instrumento para la evalua-
ción formativa. Además, se cuenta con herramientas de comunicación como correo elec-
trónico institucional, foros y se programan sesiones sincrónicas para aclaración de dudas, 
esta interacción entre estudiantes se fundamenta en el constructivismo sociocultural.

El proceso formativo es mayormente autogestivo, los docentes acompañan a los 
estudiantes aclarando dudas y realizando sesiones sincrónicas por videoconferencia para 
orientarlos. Otra parte importante de la formación es el desarrollo del proyecto de investi-
gación aplicada, en el cual los estudiantes intervienen en una problemática educativa de 
su contexto desde una de las Líneas Generales de Aplicación al Conocimiento (LGAC) 
(innovación educativa, inclusión social y procesos cognitivos) establecidas en el Plan de 
estudios; para ello, además de las dos experiencias educativas del plan de estudios diseña-
das exprofeso, se crearon comités tutorales conformados por dos académicos del Núcleo 
Académico Básico (NAB), quienes fungen como director y codirector de los proyectos; de 
este modo, se asigna a cada estudiante a dos académicos que lo acompañen en el diseño 
y desarrollo de su investigación desde su ingreso hasta la obtención del grado. 

Cuentan, además de la plataforma, con el empleo de la biblioteca digital de la Uni-
versidad, así como correo electrónico institucional y sus herramientas (almacenamiento 
en la nube, empleo de software de ofimática con licencia y acceso a su historial académi-
co y administrativo). La única opción para la obtención del grado es la presentación y de-
fensa de su tesis, tal como se señala en el Reglamento general de estudios de posgrados 
(Universidad Veracruzana, 2008). La matrícula actual del programa es de 14 inscritos en 
la segunda generación, cursa en estos momentos el segundo semestre, existe también 
una generación de nueve egresados. 

Diseño metodológico de la caracterización de los estudiantes  

Se planteó un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo que comprendió la 
aplicación de un instrumento aplicado al 100% de la población (Hernández y Mendoza, 
2020). Para la generación del perfil de los estudiantes y egresados de la maestría, se ela-
boró una encuesta que contiene cinco dimensiones: datos sociodemográficos, formación 
académica, motivaciones y expectativas profesionales, así como experiencia académica 
en la modalidad virtual. Se revisó su validez mediante juicio de expertos (Escobar y Cuer-
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vo, 2008) donde participaron tres académicos con grado de doctor en educación, dos de 
ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores en nivel Candi-
dato, otro más con experiencia en investigación, sus comentarios permitieron mejorar el 
instrumento, quedando al final conformado por 22 ítems. 

Se aplicó a 23 participantes, nueve de ellos son egresados y 14 estudiantes ac-
tuales; con relación a la información sociodemográfica, 10 son de género masculino y 13 
de género femenino, contando un 26% con edades entre 35 y 40 años, 22% entre los 26 
y 30 años, un 13% entre los 41 y 45, así como otro 13% mayores de 50 años, 9% entre 
20 a 25 años, 9% entre los 31 y 35, así como un 9% entre las edades de 46 a 50 años. 
En cuanto al estado civil, el 48% señala ser casado, el 39% solteros, el 9% divorciados, 
mientras que el 4% prefirió no responder esta pregunta. 

Se les cuestionó también acerca de su situación laboral actual, en una pregunta en 
la que podían escoger distintas opciones, sus respuestas indican que la mayoría (65%) 
cuenta con un empleo de tiempo completo, mientras que el 26% cuenta con un empleo 
de medio tiempo, el 17% son trabajadores por cuenta propia y el 17% solo se dedican 
al estudio. Por otro lado, respecto al financiamiento para sus estudios, el 91% de los en-
cuestados afirmó que autofinancian las cuotas de recuperación y los gastos inherentes, 
mientras que el 9% señala que sus padres cubren estos gastos. 

En cuanto a la formación académica, el 78% de los encuestados estudió el nivel 
de licenciatura en una institución pública y el resto en una privada. La mayoría de ellos 
(65%) la cursaron en la Universidad Veracruzana, el resto estudió en instituciones como 
la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la Universidad Pedagógica Veracruzana, 
el Centro de Estudios Superiores de Veracruz, la Benemérita Escuela Normal Veracruza-
na y Universidad Villa Rica. Entre los programas de licenciatura cursadas se encuentra la 
Licenciatura en Pedagogía con 30%, licenciatura en educación primaria con 13%, mien-
tras que el resto cursó sus estudios de licenciatura en Educación Física, Educación Bási-
ca, Educación Preescolar, Enseñanza del Inglés, Ciencias de la Comunicación, Estudios 
de Jazz, Psicología, Química Clínica, Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Lengua Inglesa, Psicología Clínica, Química Farmacéutica. 

De los 23 alumnos encuestados, el 30% (siete participantes) cuenta con otro tipo 
de posgrado, siendo que, dentro de ese porcentaje, cuatro cuentan con una maestría y 
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tres con una especialidad. En cuanto al tiempo transcurrido entre la terminación de la 
licenciatura y el inicio de esta maestría, un 61% respondió que pasaron más de 5 años, 
el 17% esperó entre 3 y 5 años, el 4% más de 2 años, el 9% espero entre 1 y 2 años, el 
9% restante esperó menos de 1 año (tabla 2), lo que indica que la gran mayoría de ellos 
(78%) esperó más de tres años para iniciar sus estudios de posgrado, argumentando 
entre otras razones la cuestión económica, la poca disposición de tiempo y el hecho de 
que en el ámbito laboral no le habían exigido estudios de maestría.

Tabla 2
Tiempo transcurrido entre la terminación de licenciatura e inicio de la Maestría.

Tiempo transcurrido Frecuencia %

Más de 5 años 14 61%

Entre 3 y 5 años 4 17%

Más de 2 años 1 4%

Entre 1 y 2 años 2 9%

Menos de 1 año 2 9%

                      Total 23 100%

Nota. Elaboración propia.

Finalmente, en esta dimensión, se les preguntó acerca de su promedio en licen-
ciatura, encontrando que el 35% de ellos obtuvo entre 9.4 y 9.0, el 26% entre 8.9 y 8.5, 
con un 17% entre 8.4 y 8.0, con el mismo porcentaje los que tuvieron su promedio mayor 
a 9.5, así como un 4% de ellos entre 7.9 y 7.5. Estos datos indican que los encuestados 
mantuvieron un buen rendimiento académico durante su licenciatura, lo que da cuenta en 
general de que su desempeño fue constante durante sus estudios y que en el posgrado 
puede ser similar.

Estas características diversas que presentan los estudiantes y egresados en sus 
aspectos personales y académicos permiten un intercambio enriquecedor de puntos de 
vista durante las actividades formativas, al contar con una formación profesional, expe-
riencia y edades diferentes, haciendo que en esta interacción se generen perspectivas 
que nutran el trabajo que desempeñan los compañeros y el docente.

En lo que respecta a la dimensión de motivaciones e intereses profesionales, se 
obtuvo que la principal razón para estudiar una maestría con un 57% fue el obtener un 



109 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

mayor nivel académico de la Universidad Veracruzana, con un 13% la mejora de las ex-
pectativas económicas, también con 13% la profundización en técnicas no desarrolladas 
en licenciatura, seguido de ello con un 9% las habilidades técnicas personales, el 9% 
restante decidió estudiar una maestría por satisfacción personal (tabla 3). 

Tabla 3
Motivaciones e intereses profesionales

Razones por la cuales ingresa a la maestría Frecuencia %

Obtener un mayor nivel académico 13 57%

Satisfacción personal 2 9%

Habilidades técnicas personales 2 9%

Profundización de técnicas no desarrolladas en pregrado 3 13%

Expectativas económicas 3 13%

                      Total 23 100%

Nota. Elaboración propia

Se les cuestionó también sobre las principales razones para estudiar la maestría, 
pudiendo elegir varias opciones, al respecto, el 91% mencionó que la principal razón es 
por la modalidad virtual, el plan de estudios fue marcado con el 65%, misma cantidad 
que el status o reconocimiento académico con el que cuenta la Universidad Veracruzana; 
seguido de ello, el 48% afirmó que fueron los contenidos del área de especialidad con 
el que cuenta la maestría; asimismo, el 22% seleccionó que fue el status de la Facultad 
de Pedagogía, y finalmente el 13% fue la planta docente (tabla 4). Haciendo notar que la 
modalidad virtual es la razón principal de los encuestados para estudiar la maestría, ade-
más del reconocimiento que posee la institución, siendo su principal interés el crecimiento 
profesional que puede permitirles obtener mejores ingresos económicos a mediano y 
largo plazo, además de adquirir nuevas estrategias para mejorar en su actividad laboral.

Tabla 4
Motivaciones e intereses profesionales

Razones por las que eligieron la Maestría en Ciencias para el 
Aprendizaje

Frecuencia %

Modalidad virtual 21 91%

Plan de estudios 15 65%

Planta docente 3 13%
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Status de la Universidad Veracruzana 15 65%

Área de especialidad 11 48%

Estatus de la Facultad de Pedagogía 5 22%

                      Total 23 100%
Nota: Los estudiantes podían elegir varias opciones, por lo que el porcentaje expresado se ponderó con el 
total de estudiantes encuestados.

Entre los proyectos profesionales futuros destaca que el 52% de los encuestados 
tiene ejercer la especialidad de la maestría, mientras que el 43% continuará hacia estu-
dios de doctorado, finalmente, un 4% de los encuestados especificó que tiene pensado a 
futuro ofrecer asesoría pedagógica independiente. Estos datos indican que los programas 
de posgrado de la Universidad Veracruzana son atractivos para los aspirantes debido a la 
consolidación académica que posee derivado del nivel profesional de sus docentes y el 
prestigio de la institución a nivel nacional e internacional.

Como última dimensión, se les cuestionó acerca de su experiencia como estudian-
te en la modalidad virtual, el 78% ha estudiado algún curso o diplomado virtualmente, 
mientras que para el 22% restante este posgrado es su primera vivencia (tabla 5). Este 
aspecto plantea un reto importante al necesitar una mayor orientación de parte de quien 
es su primera ocasión frente a la modalidad virtual, por lo que se contempla un proceso 
de inducción al empleo de los recursos digitales para el aprendizaje.

En complemento a lo anterior, todos los encuestados señalan emplear las tecno-
logías de información y comunicación (TIC) diariamente para fines personales y profesio-
nales, su utilización se distribuye de la siguiente manera: el 48% las ocupa para realizar 
trabajos y presentaciones académicas, el 22% lo usa para realizar búsquedas en internet, 
con el mismo porcentaje para su actividad laboral, el 4% lo usa para ocio; y finalmente, el 
4% lo hace por necesidad laboral y ocio.

Tabla 5
Experiencia como estudiante en la modalidad virtual

Experiencia como estudiante virtual Frecuencia %

Cuenta con experiencia en cursos virtuales 18 78%

Primera experiencia 5 22%

                      Total 23 100%

Nota. Elaboración propia.
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En cuanto tiempo de dedicación semanal a los estudios de maestría, el 39% afirma 
varía entre 5 y 7 horas, mientras que el 35% señala que dedican de 3 a 5 horas, por otro 
lado, el 17% dispone de más de 7 horas a la semana, finalmente el 9% señala que de 1 a 
3 horas. Demostrando que la mayoría de los alumnos dedica más de 5 horas a la semana 
(tabla 6). 

Tabla 6
Tiempo de dedicación semanal a los estudios de maestría

Número de horas a la semana dedicadas al estudio Frecuencia %

De 1 a 3 horas a la semana 2 9%

De 3 a 5 horas a la semana 8 34%

De 5 a 7 horas a la semana 9 39%

Más de 7 horas a la semana 4 17%

                      Total 23 100%

Nota. Elaboración propia.

Por último, en cuanto al equipamiento tecnológico que poseen y emplean para su 
formación académica, elemento fundamental para cursar estudios en la modalidad vir-
tual, el 100% de los participantes mencionó tiene teléfono celular, el 83% menciona que 
cuenta con Internet en casa, el 21% cuenta con laptop, además de que la mitad de ellos 
tienen impresora en casa, mientras que solamente 40% de ellos utilizan la computadora 
de escritorio. De este equipamiento, el 83% emplean para sesiones sincrónicas informa-
tivas, el resto lo hace mediante computadora portátil o tableta electrónica. 

Caracterización del Núcleo Académico Básico

El Núcleo Académico Básico (NAB) está integrado por once académicos (seis mu-
jeres y cinco hombres), el 100% con doctorado, el 36% pertenecen al Sistema Nacional 
de investigación SNI y tienen el perfil deseable PRODEP, su distribución de carga acadé-
mica se caracteriza por la docencia, gestión, investigación y tutoría, todos ellos académi-
cos de la Universidad Veracruzana. 

El contar con un NAB de académicos con un alto grado de formación y experiencia 
docente brinda mayor certeza de proveer a los estudiantes de procesos de enseñan-
za-aprendizaje de mayor calidad e innovación educativa que les favorezcan en el desa-
rrollo de sus competencias de egreso. Predomina la formación profesional de Pedagogía 
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en nueve de ellos, dos en psicología y una en lengua inglesa, tanto las maestrías como 
doctorados son principalmente en educación y áreas afines a tecnología, investigación y 
gestión educativa, esta multidisciplinariedad propicia un intercambio plural y enriquece-
dor del proceso de aprendizaje en los estudiantes, cubriendo las LGAC de la maestría.

Retos y expectativas

Al ser un programa de reciente creación, se pretende integrarla al SNP en la próxi-
ma convocatoria para programas no convencionales, a fin de avalar la calidad educativa; 
por otro lado, se trabaja para generar publicaciones desde los comités tutorales integra-
dos por estudiantes y docentes, así como entre los académicos que conforman el NAB, 
que ayude a fortalecer las LGAC que se contemplan. Se visualiza también la integración 
de la maestría a redes de investigación nacionales e internacionales a fin de promover el 
intercambio de información y movilidad estudiantil y docentes, al ser un posgrado virtual, 
se pueden realizar con otras universidades públicas y privadas clases con grupos de pro-
gramas académicos afines. 

Asimismo, se está trabajando desde los comités tutorales, en la obtención del gra-
do de los egresados de la primera generación, de los cuales la mitad estará haciéndolo 
en lo que resta del año; es agenda pendiente también la presentación de trabajos de los 
estudiantes y egresados en foros y congresos donde puedan difundir los avances de sus 
propuestas y las versiones finales. 

El panorama se tiene planeado en el programa de trabajo, se está desarrollando 
en un poco más de tiempo de lo previsto, pero las metas se van logrando, uno de los más 
significativos es el aumento de un 40% de aumento en la matrícula de una generación 
a otra, por lo que los esfuerzos actuales se centran en la consolidación académica para 
mantener esta cantidad de estudiantes con un alto nivel de calidad educativa.

Conclusiones

La Universidad Veracruzana ha promovido desde sus inicios brindar educación su-
perior de calidad en todos los niveles, fortaleciendo para ello a su personal académico y 
cuidando la implementación eficiente de sus procesos administrativos, a fin de cumplir con 
los estándares nacionales e internacionales que le permitan posicionarse entre las mejores 
instituciones de educación superior del país, siendo referente en las distintas áreas del 



113 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

conocimiento. Para el caso de los programas de posgrado de la modalidad virtual, se ha 
implementado infraestructura tecnológica que las soporte, así como modelos educativos 
innovadores que permitan su consolidación a partir de las estrategias propuestas. 

Así, desde la renovación de Eminus, su plataforma institucional de creación propia, 
la integración de recursos digitales de comunicación, didácticos y académicos, se visualiza 
una ruta concreta de trabajo hacia el crecimiento constante de la oferta educativa virtual 
en posgrado, así como la consolidación de los programas ya existentes. Para el caso de 
la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje, cuya sede es la Facultad de Pedagogía, re-
gión Veracruz, el futuro se visualiza próspero al tener áreas de oportunidad que la lleven al 
proceso de consolidación académica, de entrada es un programa innovador al retomar en 
el país la perspectiva de las Neurociencias y aplicarlas al ámbito educativo en ambientes 
de aprendizaje mediados por tecnología, esta triada de procesos cognitivos, tecnología y 
didáctica la convierte en un ámbito específico de gran crecimiento en el país. 

Su orientación profesionalizante apuntalada con la investigación aplicada soporta-
da en comités tutorales, aportan a la fundamentación y operación eficiente del programa, 
cuyos detonantes se vislumbran en la publicación de parte de su comunidad académica y 
la internacionalización, estos dos ejes prometen ser claves en el desarrollo del programa, 
quedando de parte de los académicos que conforman el NAB, los egresados y estudiantes 
esta labor de proyectar socialmente la maestría, si bien se ha trabajado en ellos, se recorre 
a la fecha la mitad del camino hacia estas metas.

El perfil profesional de los aspirantes es diverso, coexisten diferentes puntos de vista 
y paradigmas, así como condiciones sociales y experiencia en el ámbito educativo, toda 
la comunidad académica tiene un punto de coincidencia, el aprendizaje, sus procesos y 
estrategias basadas en un fundamento científico que planteen nuevas metodologías didác-
ticas para responder a las necesidades educativas del siglo XXI, de este modo, se brindan 
aspectos formativos de corte procedimental, axiológico, actitudinal y teórico a estos nuevos 
profesionales que han asumido como misión la innovación en el ámbito educativo.

Los retos son varios en esta vía académica, se tiene clara la ruta para fortalecer a los 
docentes del NAB, el proceso de publicación de estudiantes y docentes, la eficiencia termi-
nal, integración del programa al SNP, certificar el programa ante algún organismo acredita-
dor nacional o internacional, así como la conformación de una comunidad de aprendizaje 
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que lidere proyectos educativos en nuestra región de influencia en primera instancia, para 
después llegar a ser referente a nivel nacional.
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Capítulo 5

Primeros esfuerzos de educación virtual en pregrado: 
Licenciatura en Marketing Digital de la UNICACH

Dra. Dolores Guadalupe Sosa Zúñiga11

Mtra. Alma Delia Chávez Toledo12

Resumen 

Esta investigación destaca la singularidad de la Licenciatura en Marketing Digital como el 
primer y único programa educativo de pregrado en modalidad virtual en la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), se presentan detalladamente las experiencias 
y desafíos que ha enfrentado desde su concepción, así como la manera en la que desa-
rrolla su proceso de enseñanza – aprendizaje;  también se analiza el acompañamiento 
recibido por las áreas de apoyo administrativo durante sus inicios y a lo largo de sus cinco 
años de operatividad. En este estudio se perfilan las características de sus docentes, es-
tudiantes, así como de otros actores cruciales en su operación, se exponen las políticas 
institucionales que guían tanto al programa educativo como a quienes participan en su 
desarrollo. Se pone de manifiesto los resultados obtenidos en la trayectoria académica 
de sus estudiantes y un panorama de la perspectiva de las nuevas generaciones que 
están emergiendo de este programa. Se llega a la conclusión de que la implementación y 
desarrollo de un programa educativo en modalidad virtual conlleva un proceso de apren-
dizaje constante y que requiere de la participación de equipos de trabajo multidisciplina-
rios que incluyan pedagogos, tecnólogos, docentes y cuerpo directivo.

Palabras clave: Educación virtual, UNICACH, Marketing digital, Educación superior, Do-
cente virtual.
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Introducción 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas cuenta con 41 años de experiencia impar-
tiendo educación superior de manera presencial, sin embargo, fue hasta el año 2018 que 
ofertó su primera licenciatura en modalidad virtual: la Licenciatura en Marketing Digital. 
Por ello, en el presente capítulo se relatan los retos y aprendizajes del proceso de opera-
ción del programa educativo, con el propósito de ofrecer un panorama de las experiencias 
y necesidades inherentes a este programa educativo. A manera de contexto se presenta 
una breve reseña histórica de la universidad y de la unidad académica que alberga a la 
licenciatura, para posteriormente compartir el proceso relacionado con el diseño del plan 
de estudios de acuerdo a los lineamientos institucionales, así como la dinámica de ense-
ñanza – aprendizaje. Además, se abordan las áreas administrativas que desempeñan un 
papel fundamental en la creación y operatividad de la Licenciatura. 

En el segundo apartado se presentan las políticas institucionales que rigen al pro-
grama educativo y aquellas que han sido generadas de manera específica para la licen-
ciatura. Posteriormente se proporciona una descripción del perfil de los estudiantes in-
cluyendo información demográfica, de infraestructura tecnológica y habilidades digitales, 
los métodos preferidos para su aprendizaje virtual y las motivaciones que tienen para 
estudiar esta licenciatura. 

Se detalla el perfil de los docentes que imparten clases en esta licenciatura iden-
tificando sus características demográficas y profesionales, así como el dominio de las 
competencias digitales y la manera en la que se conducen en la plataforma educativa. 
Por último, se exponen los indicadores relacionados a la trayectoria académica de los 
estudiantes: ingreso, retención, deserción, egreso y titulación desde el inicio de operacio-
nes de la Licenciatura en Marketing Digital. 

La conclusión de este capítulo expone que las Instituciones Públicas de Educación 
Superior que oferten programas educativos en modalidad virtual, deberán estar en con-
tinuo aprendizaje y requieren del establecimiento de políticas institucionales específicas 
para la modalidad virtual, además del apoyo de las unidades administrativas y tecnológi-
cas necesarias para el buen funcionamiento de sus programas educativos.
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Hitos de la Historia Institucional de la UNICACH y la Educación Virtual

En 1944, por decreto del gobernador del Estado de Chiapas, se estableció el Ins-
tituto de Ciencias y Artes de Chiapas (ICACH) y fue hasta 1982 que inicia a impartir edu-
cación superior con 5 programas educativos; el 31 de enero de 1995, el Congreso del 
Estado aprueba el decreto para transformarlo en la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas y en el año 2000, obtuvo su autonomía universitaria, modificando su ley orgánica 
y su marco jurídico (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas [UNICACH], 2018a).  

Durante ese período, surge la Oferta Educativa Regionalizada que había sido im-
pulsada como respuesta a la necesidad de expandir los servicios de la Universidad hacia 
el interior del estado (UNICACH, 2019). En el año 2013, a nivel institucional se propone 
una nueva estructura organizacional que requería agrupar a los programas educativos 
conforme a sus campos disciplinarios, por lo que se conforma la Escuela de Ciencias 
Administrativas (ECA), al año siguiente, derivado de los estudios de pertinencia y factibili-
dad, se aprobó la nueva oferta de la ECA con cuatro programas educativos en modalidad 
presencial (UNICACH, 2015).

En el año 2014, inicia operaciones la Maestría en Tecnología Educativa, el primer 
programa de posgrado en modalidad virtual de la universidad, la cual se desarrollaba 
completamente a través del LMS Moodle y estaba a cargo de la Coordinación de Univer-
sidad Virtual, de la Secretaría Académica (UNICACH, 2016). En el año 2019, la Facultad 
de Humanidades asume la coordinación de este posgrado, mismo que se encuentra en 
proceso de alineación a los objetivos del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo 
Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnologías (CONAHCYT) (Zuart, comunicación 
personal, 26 de junio de 2019).

En 2019, el H. Consejo Universitario aprobó la transformación de la ECA en la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, con los siguientes programas 
educativos distribuidos en cinco sedes del estado de Chiapas: la Licenciatura en Gestión 
y Desarrollo de Negocios, la Licenciatura en Marketing Digital y la Maestría en Innova-
ción y Competitividad en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la sede Villacorzo; la 
Licenciatura en Tecnologías e Innovación Digital, la Licenciatura en Comercio Exterior y  
la Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa (en proceso de liquidación) en 
Huixtla; la Licenciatura en Turismo Sustentable en Palenque; la Licenciatura en Ciencias 
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Políticas y Administración Pública en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez (Sistema de Informa-
ción Estratégica Institucional UNICACH, 2023). 

Inicio de la Licenciatura en Marketing Digital en la modalidad virtual

En 2018 se realiza el diseño del plan de estudios de la Licenciatura en Marketing 
Digital, único programa educativo de pregrado en la UNICACH en modalidad virtual, que 
acorde al modelo educativo vigente en la Universidad y en conjunto con la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Educativo, especialmente con el Departamento de Desarrollo Cu-
rricular, integra elementos que permite a sus estudiantes el desarrollo de competencias 
profesionales y para la vida a través de la Inter y transdisciplinariedad, enfocándose en la 
formación integral de los estudiantes y la vinculación con la sociedad (UNICACH, 2012). 

Conforme lo establece el Modelo Educativo UNICACH 2025 (2012), el plan de es-
tudios se estructuró bajo tres ejes organizados verticalmente: Formación Social: núcleos 
de conocimiento de formación social que se articulen con los de la disciplina; Formación 
Profesionalizante: conocimientos esenciales para afianzar la formación disciplinar; y la 
Formación Metodológica: que hace referencia a conocer de metodologías para realizar 
investigación. Además, la propuesta general de la UNICACH contempla tres fases cu-
rriculares con niveles de complejidad creciente desde el ingreso hasta el término de la 
carrera:  

•	 formación básica: comprende la formación inicial del conocimiento de la disciplina 
desde los fundamentos teóricos, metodológicos y de contextualización social;

•	 formación disciplinaria:  que les permite desarrollar las competencias propias de 
la disciplina; y 

•	 de consolidación:  que considera los procesos de formación en competencias y 
elementos teórico–metodológicos, procedimentales y actitudinales, necesarios 
para abordar las áreas más inclusivas e importantes que se derivan del campo 
disciplinar. 

El plan de estudios de la Licenciatura en Marketing Digital (UNICACH, 2018b) está 
integrado por 52 unidades de aprendizaje, distribuidas en los ejes y fases curriculares 
mencionadas, tal como se muestra en la tabla 1 y 2 respectivamente. 
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Tabla 1
Concentrado de unidades de aprendizaje por eje de formación curricular

Eje de formación curricular Unidades de Aprendizaje

Curricular social 12

Curricular profesionalizante 34

Curricular metodológica 6

Total 52

Nota. Plan de estudios de la Licenciatura en Marketing Digital UNICACH (2018b). 

Tabla 2
Concentrado de unidades de aprendizaje por fase de formación curricular 

Fase de formación curricular Unidades de Aprendizaje

Básica 14

Disciplinaria 28

De consolidación 10

Total 52

Nota. Plan de estudios de la Licenciatura en Marketing Digital UNICACH (2018b). 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH, 2018b) contempla una 
serie de roles que el docente en modalidad virtual debe ejercer: Experto en contenidos, 
quien apoya en la fase de diseño curricular, contenidos, materiales y secuencias didác-
ticas; Asesor, quien se encarga de dar seguimiento académico al estudiante, se utiliza 
también el término docente; y el Tutor que otorga acompañamiento psicopedagógico, 
emotivo-emocional y atiende dudas técnicas. Estos tres roles se solicitan de acuerdo a 
las necesidades del programa educativo, no siempre se ejecutan todos ellos.

Cada semestre tiene una duración de 16 semanas, sin embargo, en la Lic. en 
Marketing Digital el proceso de aprendizaje se realiza en dos bloques de 8 semanas 
cada uno. En el primer bloque, los estudiantes cursan cuatro unidades de aprendizaje y 
el resto las abordan en el bloque dos; a excepción de aquellas que por su naturaleza re-
quieren de un período mayor para lograr los resultados de aprendizaje esperados, como 
es el caso de Investigación de mercados, Taller de proyectos de investigación y Taller de 
elaboración de tesis, que se desarrollan durante todo el semestre.
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El modelo educativo con el que se diseñó el plan de estudios de la Licenciatura en 
Marketing Digital no integra un conjunto de teorías, directrices y concepciones especiales 
para la modalidad virtual que orienten el proceso formativo, la pedagogía, la didáctica, 
el currículo y la evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes (Estrada y Pinto, 
2021), lo que representa un reto para los actores educativos involucrados en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, ya que tienen que hacer ajustes desde la experiencia. 

A nivel administrativo, en el año 2018 la Dirección de Innovación y Desarrollo Edu-
cativo, se integra a la Secretaría Académica de la universidad y con este ajuste en la 
estructura, la Coordinación de Educación Continua y a Distancia se volvió la encargada 
de atender los procesos académicos de apoyo relacionados con la modalidad virtual. 
Esto incluía, el asesoramiento de un diseñador instruccional del Departamento de Desa-
rrollo Curricular y la capacitación de los docentes que se desempeñarían como expertos 
en contenido para el diseño de unidades de aprendizaje, secuencias didácticas y guion 
instruccional con (UNICACH, 2018a). De la misma manera esa coordinación se encargó 
de capacitar al personal académico que fungiría como asesores para desarrollar las ha-
bilidades técnicas necesarias para el uso de la plataforma educativa. 

LMS de la Licenciatura en Marketing Digital

La Licenciatura en Marketing Digital inició operaciones sobre LMS Moodle, el sitio 
se llamaba Sitio Virtual de Aprendizaje (SIVA). Mismo que, hasta ese momento, estaba 
enfocado a las funciones de educación continua al servicio de la comunidad universitaria, 
donde se impartían cursos y talleres para capacitación docente y en menor grado como 
apoyo de las asignaturas o unidades de aprendizaje de los programas educativos presen-
ciales, previa solicitud de los docentes. Fue durante el período de confinamiento debido 
a la pandemia por la COVID-19 que el uso de esta plataforma se incrementó, como una 
de las alternativas ofrecidas por la universidad a las clases presenciales, no obstante, la 
mayoría de los docentes optaron por el uso de Google Classroom (Zuart, comunicación 
personal, 23 de agosto de 2023).

En el año 2022, la Dirección de Tecnologías y Comunicación, a través del Departa-
mento Web, el Departamento de Innovación Educativa y la Coordinación de la Licenciatura 
en Marketing Digital, con el objetivo de organizar de mejor manera las actualizaciones, pe-
ríodos de mantenimiento, respaldo y alta de cursos, acordaron separar el contenido de este 
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programa educativo del resto de los cursos de capacitación docente, generando otro sitio, 
denominado Campus Virtual.  De tal manera que, actualmente se cuentan con dos sitios 
que atienden la demanda virtual de la UNICACH, uno es SIVA (Sitio Virtual de Aprendizaje) 
orientado a capacitación docente virtual y Campus Virtual destinado al servicio de progra-
mas educativos virtuales (Zuart, comunicación personal, 10 de enero de 2022).

Entidades administrativas y académicas relacionadas con la educación virtual

En el año 2020, la Coordinación de Educación Continua y a Distancia deja de 
atender los temas relacionados a la educación virtual, convirtiéndose en Departamento 
de Educación Continua, quedando los temas de educación a distancia en la Dirección de 
Educación Virtual, misma que fue creada en ese año para fortalecer los procesos acadé-
micos de esa modalidad en conjunto con las unidades académicas. Esta dirección estuvo 
en funcionamiento por un período corto de tiempo, ya que, en el año 2021 con la nueva 
gestión rectoral, se realizaron ajustes a la estructura administrativa. 

Durante ese tiempo, se oficializaron los formatos y procesos de diseño instruc-
cional y virtualización de unidades de aprendizaje en modalidad a distancia. También se 
generaron documentos de estandarización de imagen como los códigos de color para 
las instrucciones técnicas de las unidades de aprendizaje para la modalidad virtual (UNI-
CACH, s.f.).

Desapareciendo la Dirección de Educación Virtual se asignaron nuevamente al 
Departamento de Innovación Educativa las acciones referentes al desarrollo, implemen-
tación y ejecución del programa en la modalidad virtual y los docentes titulares de las 
unidades de aprendizaje quedaron a cargo de las actividades relacionadas con el diseño 
instruccional y de recursos educativos multimedia (UNICACH, s.f.).

Políticas Institucionales 

La Licenciatura en Marketing Digital se apega a los lineamientos aplicables a toda 
la universidad, ya que aún no cuenta con una normativa institucional particular de los es-
tudios virtuales; en su momento, la coordinación de educación virtual propuso el Manual 
de docencia para la educación en línea como una herramienta que le permitiera al docen-
te identificar los diferentes roles y tareas a realizar en la modalidad virtual, y el Manual de 
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diseño instruccional, que a pesar de no ser aprobados por cuestiones administrativas, se 
utilizaron para el desarrollo de la licenciatura y la capacitación del personal académico 
(UNICACH, 2012b). 

En el caso del reglamento de alumnos de licenciatura, el programa educativo rea-
lizó la propuesta de un reglamento específico para sus estudiantes, toda vez que el que 
se encuentra vigente no contempla algunos elementos de atención requeridos para la 
modalidad virtual. Dicho documento aún está en proceso de autorización. Los únicos 
documentos generados específicamente para la Licenciatura en Marketing Digital son: 
el Protocolo de participación, que delimita el papel de docentes, tutores y estudiantes, 
en donde se describen los escenarios e interacciones de los involucrados en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje; y el Código de ética, que regula los comportamientos y 
actitudes de los docentes de la licenciatura. Estos documentos fueron aprobados por el 
Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales 
(UNICACH, 2022a, 2022b). 

Referente a la actualización de planes de estudio, la normativa institucional esta-
blece que se podrá realizar a partir de tener una primera generación de egresados, al 
igual que las evaluaciones externas con organismos certificadores, que para el caso de 
nuestro programa educativo se realizará en este año 2023 con los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) (UNICACH, 2018b). 

Perfil de los Estudiantes y Agentes Educativos 

En el semestre agosto – diciembre 2023, la matrícula total de la Licenciatura en 
Marketing Digital fue de 255 alumnos, distribuidos en los semestres 1º, 3º, 4º, 5º y 7º (las 
convocatorias generalmente son anuales). Para atender al alumnado se cuenta con 22 
docentes, de los cuales cinco tienen contrato de tiempo completo y el resto de asignatura 
(Sistema de Información Estadística Institucional UNICACH, 2023).

Para conocer el perfil de los estudiantes de este programa educativo, se construyó 
una encuesta, compuesta por 24 preguntas, agrupadas en datos demográficos, situación 
laboral, situación académica e infraestructura tecnológica. Para el caso de los docentes, 
se utilizó como referencia el DigComp, este es un instrumento que propone el Marco 
Europeo para la Competencia Digital Docente, con el objetivo de recoger y describir las 
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competencias digitales de los docentes, puesto que estas son esenciales para la función 
del docente en línea (Redecker, 2020). Como respuesta a la invitación a contestar estos 
instrumentos, se logró la participación de 142 estudiantes, es decir, el 55%, y 22 docen-
tes, lo que representa el 100% de la población de este sector. A continuación, se presenta 
el análisis de los datos recogidos:

Perfil de los Estudiantes de la Licenciatura en Marketing Digital

Datos Demográficos

De los 142 encuestados, se tiene que el 57.7 % son mujeres y el 42.3% son 
hombres. Las edades son diversas, el porcentaje más alto es el de la población que se 
encuentra entre los 19 y 25 años, siendo este porcentaje de 47.9%, seguida por el grupo 
que tiene de 26 a 35 años que representa el 26.1%, los mayores de 36 años represen-
tan el 19% y solo el 7% tiene menos de 18 años. De estos datos hay que destacar que 
el 56.9%, son jóvenes en el rango de edad que generalmente tienen los estudiantes de 
licenciatura (18-25 años) y el 43.1% de la muestra son mayores a ese rango; es claro que 
se tienen dos perfiles de estudiantes dentro de los grupos académicos.   

Respecto al lugar de residencia, se encontró que, de los 142 alumnos encuesta-
dos, 119 (83.8%) radican en el estado de Chiapas, específicamente, 72 (50.7%) en Tuxtla 
Gutiérrez, 47 (33%) están en diferentes municipios del estado de Chiapas, 21(14.7%) 
en otros estados de México y 2 (1.4%) en el extranjero, específicamente, de Honduras y 
Belice. La distribución de los estudiantes tiene relación, entre otros factores, al alcance 
de la estrategia publicitaria que se maneja en medios digitales.

Situación Ocupacional 

Conocer la situación ocupacional de los estudiantes de la licenciatura es tras-
cendental, puesto que los estudiantes adultos se enfrentan a situaciones externas que 
pueden contribuir al abandono de sus estudios, como la falta de tiempo por compromisos 
laborales y familiares (Beltrán, et al., 2020). Por ello, a continuación, se presenta el análi-
sis sobre la situación ocupacional de los estudiantes de este programa educativo.

En la revisión de los datos, se encontró que 97 (68.3 %) de los 142 estudiantes 
encuestados no sólo estudian, sino que, además tienen otras actividades que demandan 
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tiempo, como una jornada de trabajo y/o el cuidado de los hijos o familia y solo 45 (31.6%) 
de los estudiantes se dedican exclusivamente a las actividades académicas. En la figura 
1 se puede observar que gran parte de la población de la Licenciatura en Marketing Digi-
tal, tienen otros compromisos además de los académicos. 

De los 96 (67.6%) estudiantes que reportaron que estudian y trabajan (con y sin 
hijos), se les preguntó cuántas horas diarias trabajan y se encontró que 82 (57.7%) de 
ellos trabajan 8 horas o más. Es decir, un alto porcentaje de los estudiantes adscritos 
a este programa educativo trabajan al menos 8 horas, lo que reduce la posibilidad de 
realizar alguna actividad de manera simultánea con sus compañeros o asesor. Si bien, 
la modalidad virtual no exige comunicación sincrónica (Ibáñez, 2020), algunas veces, es 
necesidad de los estudiantes tener un espacio para aclarar dudas e interactuar con el 
docente. Para subsanar este requerimiento se realizan videoconferencias informativas, 
en las que se conectan sólo aquellos que pueden, éstas se graban y comparten en la pla-
taforma para que todos puedan consultarla cuando lo consideren conveniente. El detalle 
puede verse en la figura 2.

Figura 1
Situación ocupacional de los estudiantes

Nota. Elaboración propia.
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Figura 2
Horas de jornada laboral de los estudiantes 

Nota. Elaboración propia.

De manera particular, la figura 3 muestra que 18 de los participantes en la en-
cuesta son mujeres que estudian, trabajan y además tiene hijos menores de edad, lo que 
representa un grupo de estudiantes vulnerables, debido a la cantidad de compromisos 
externos que tienen, mismos que pueden influir en su rendimiento académico y la conti-
nuidad de sus estudios. 

Figura 3
Horas de trabajo de mujeres estudiantes

Nota. Elaboración propia.
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Formación Académica

Referente a la formación académica previa de los estudiantes, se encontró que 
hay 59 (41.5%) de estudiantes que ya cuentan con una licenciatura e incluso un posgrado 
y que por diferentes razones estudian este programa educativo y 83 (58.5%) de los en-
cuestados cuentan únicamente con el bachillerato terminado, pueden verse los detalles 
en la figura 4. 

De los 48 estudiantes que ya cuentan con una licenciatura, se encontró que el área 
de conocimiento donde provienen mayor cantidad de alumnos es de Ciencias Sociales, 
Administración y Derecho, por lo que, se observa que se mantiene la línea de formación 
académica.

Infraestructura Tecnológica y Habilidades Digitales de los Estudiantes

Considerando que la educación virtual es un modelo que requiere de recursos 
tecnológicos obligatorios como una conexión a internet, un equipo de cómputo y una 
plataforma educativa (Ibáñez, 2020), en los requisitos de ingreso al programa educativo, 
se hace explícito el requerimiento de los dos primeros, ya que la plataforma educativa la 
proporciona la universidad.

No obstante, en el transcurso de los semestres los equipos de los estudiantes fa-
llan, se descomponen, son robados, vendidos, etc., por lo que, no siempre cuentan con 
lo que se requiere y es importante saber con qué cuentan. Afortunadamente, se encontró 
que 132(93%) de los estudiantes cuentan con al menos una computadora, de escritorio o 
portátil y sólo 8(7%) utilizan únicamente su teléfono celular para realizar sus actividades 
académicas. Además, muchos de ellos cuentan con otros dispositivos que les ofrecen 
otras prestaciones, en la tabla 3 pueden observarse las diferentes combinaciones de 
dispositivos con los que cuentan los alumnos.
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Figura 4

Formación académica previa de los estudiantes  

Nota. Elaboración propia.

Tabla 3
Dispositivos con los que cuentan los alumnos

Dispositivos tecnológicos Cant. Estudiantes

Laptop, Teléfono celular 60

Computadora de escritorio, Teléfono celular 12

Laptop 11

Laptop, Teléfono celular, Impresora 10

Teléfono celular 8

Computadora de escritorio, Laptop, Teléfono celular 7

Computadora de escritorio, Laptop, Teléfono celular, Impresora 7

Laptop, Teléfono celular, Tableta, Impresora 7

Computadora de escritorio, Laptop, Teléfono celular, Tableta, Impresora 6

Laptop, Teléfono celular, Tableta 6

Computadora de escritorio, Laptop, Teléfono celular, Tableta 2

Teléfono celular, Tableta 2

Computadora de escritorio 1
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Computadora de escritorio, Laptop 1

Computadora de escritorio, Teléfono celular, Impresora 1

Laptop, Impresora 1

Nota. Elaboración propia.

Respecto a los lugares desde donde los estudiantes se conectan, se encontró que 
el 95.8% lo hace desde su hogar, además de otros lugares como el trabajo (37.3%), es-
pacios públicos (11.3%) o de casa de familiares y amigos (16.9%).  

Aprendizaje Virtual

Debido a que la modalidad virtual funciona de manera asíncrona, el proceso de 
aprendizaje ocurre a través de las actividades y los materiales que se comparten por 
medio de la plataforma Moodle. Por ello, se preguntó respecto a las herramientas digi-
tales que generalmente usan para aprender, es decir, los formatos en los que prefieren 
la información, destacando los siguientes: las presentaciones (76.1%), los videos/audios 
(84.5%), carteles digitales y mapas mentales (60.6%) y a través de actividades en la pla-
taforma de aprendizaje (60.6%).

Una característica importante en la educación virtual es que los estudiantes de-
sarrollen habilidades, destrezas y conocimientos a través de internet, organizando su 
tiempo y ritmo de aprendizaje, esto los convierte en estudiantes autodidactas (Navarro y 
Texeira, 2011). En ese sentido, se encontró que 134 (94%) alumnos se consideran auto-
didactas, lo que representa un gran avance en el logro de esta competencia.

Motivaciones

Respecto a las motivaciones por las cuales ellos eligieron estudiar una licenciatura 
en línea, se encontró que las razones con mayor índice de elección fueron las siguientes: 
porque necesito formarme en esta área del conocimiento (85.1%); porque ofrece libertad 
de horarios (73.9%); porque no requiere que me traslade a la universidad (52.8%); por-
que es económico (37.3%) y porque me interesa la licenciatura y sólo se imparte en la 
modalidad virtual (29.6%). 
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Perfil de los Docentes de la Licenciatura en Marketing Digital  
Características Demográficas y Profesionales de los Docentes

La plantilla de la Licenciatura en Marketing Digital está compuesta por 22 docen-
tes, de los cuáles 9 son mujeres y 13 hombres, sus edades se concentran en su mayoría 
en el rango de los 26 a los 40 años; la figura 5 muestra el detalle.

Figura 5
Edad de los docentes  

 Nota: Elaboración propia 

La docencia virtual permite que los participantes trabajen de manera remota desde 
diferentes espacios, por lo que, se tiene que los docentes están ubicados en 4 diferentes 
ciudades del estado de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Villa Corzo y San Cristóbal 
de las Casas. En cuanto a la modalidad de contratación, el programa educativo cuenta 
con 5 profesores de tiempo completo y 17 de asignatura. Esta plantilla permite que la ma-
yoría de las acciones de tutorías sean absorbidas por los docentes de tiempo completo y 
de medio tiempo, así como la función de dirección de tesis e investigación.

Experiencia docente

En cuanto a la experiencia docente, se tiene que el 51.1% de los docentes tiene 
de 1 a 9 años de experiencia docente y el 40.9% tienen más de 10 años de experiencia 
(ver figura 6). En este segundo grupo se encuentran los docentes de tiempo completo.
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Figura 6
Años de experiencia docente

Nota: Elaboración propia.

Referente a la cantidad de cursos virtuales que los docentes imparten actualmente, 
se tiene que 17 de ellos imparten entre el 75% y el 100% de cursos en línea, es decir, son 
docentes que mayormente están haciendo trabajo virtual; 4 docentes se posicionan en el 
rango de 51-75% y sólo un docente tiene sólo el 10% de los cursos que imparte en línea. 

Además, los años de experiencia docente virtual están en los siguientes rangos: 45.4% 
(10) de los docentes con experiencia de 1 a 3 años, 41% (9) de 4 a 5 años, 9% (2) tienen de 
6 a 9 años y 4.5% (1) tienen 15 años trabajando en esta modalidad. Es decir, se cuenta con 
un 55.5% de docentes con más de 4 años de experiencia de trabajo como docente en línea, 
lo que da fortaleza al trabajo de enseñanza virtual y al proceso de aprendizaje.

Formación de docentes virtuales

La formación de docentes virtuales es una necesidad constante del programa edu-
cativo, no es común encontrar docentes con experiencia en esta modalidad. Por lo que, 
se ha desarrollado el Diplomado en Formación Docente para la Educación en Línea 
(Departamento de Educación Continua UNICACH, 2023), mismo que debe cursar el per-
sonal académico de nuevo ingreso al equipo docente. Además, se tiene un programa de 
capacitación que se realiza en los períodos intersemestrales, donde los docentes toman 
cursos obligatorios que los capacitan o actualizan en el uso de diferentes herramientas y 
en procesos para el trabajo de la docencia virtual.
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Habilitación docente

En cuanto a la formación profesional docente, se tiene que el 90% de los docentes 
tienen maestría, algunos cuentan también con una especialidad y 36% cuentan con gra-
do de doctor, tal como puede verse en la figura 7.

Figura 7
Habilitación docente

Nota: Elaboración propia.

Autopercepción sobre el dominio de Competencias Digitales del Agente educativo 
virtual

Habilidades Tecnológicas

Para conocer las habilidades tecnológicas de los docentes, se les preguntó sobre su 
percepción respecto a estas y se encontró que, de manera general, ellos afirman que les 
resulta fácil trabajar con computadoras y otros dispositivos electrónicos, además conside-
ran que utilizan internet de forma extensa y competente. También se definen como perso-
nas curiosas por utilizar nuevas aplicaciones, programas y recursos digitales. También se 
les solicitó a los participantes que evaluaran su competencia digital docente, de acuerdo a 
la escala que marca la encuesta de DigComp, obteniendo como resultado que sólo 1(4.5%) 
docente se reconoce con el nivel de principiante, 2(9%) como exploradores de la tecnología 
y 9(41%) se considera capaz de integrar la tecnología en sus actividades, otros 9(41%) 
docentes se consideran expertos y 1(4.5%) se considera líder en tecnología. 
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Compromiso Profesional

Para conocer el compromiso profesional de los docentes, se preguntó utilizan de 
manera sistemática diferentes canales digitales para mejorar la comunicación con los 
estudiantes y compañeros; si además utilizan tecnologías digitales para trabajar con cole-
gas. También se cuestionó si los docentes invierten tiempo en el desarrollo de habilidades 
de docencia digital y la participación en cursos de formación en línea. De estos cuestio-
namientos, de manera generalizada, los docentes de la licenciatura en marketing digital 
aseguraron cumplir con estas afirmaciones y ejecutar estas acciones de manera activa. 

Uso y diseño de recursos digitales

En relación a la utilización de contenidos digitales, los docentes declararon utilizar 
diferentes estrategias de búsqueda para encontrar y seleccionar y/o modificar diferentes 
recursos digitales, además de crear los propios para cubrir las necesidades académicas 
de los estudiantes. Esta diversidad de materiales, está directamente relacionada con la 
estrategia que se han implementado de manera colegiada y desde la coordinación del 
programa educativo, donde se han establecido parámetros de diversidad de recursos 
educativos que se comparten en cada Unidad de Aprendizaje (UNICACH, 2022c), siendo 
los que se muestran a continuación:

•	 Grabar 1 video introductorio por cada unidad de competencia

•	 Al menos el 40% de los recursos educativos de cada Unidad de Aprendizaje deben 
ser desarrollados por el docente.

•	 No deberán establecerse actividades de sólo lectura, se deben integrar de mane-
ra complementaria algunos de los siguientes recursos digitales elaborados por el 
docente: 

o Infografía, presentación, mapa mental, podcast, vídeo, vídeo interactivo, 
quizz, recurso de gamificación, glosario, e-libros.

Siguiendo estos parámetros establecidos, los formatos más utilizados en los que, 
los docentes han desarrollado material para sus Unidades de Aprendizaje son: las pre-
sentaciones, los vídeos, seguidos de infografías, mapas mentales e imágenes, es decir, 
se encuentra un fuerte contenido visual, el detalle puede verse en la figura 8. 
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Figura 8
Formatos de material didáctico más desarrollados

 
Nota: Elaboración propia.

Para lograr esta diversidad de materiales se han implementado estrategias de 
capacitación para los docentes en el uso de software especializado, logrando así que 
los materiales didácticos que se comparten en la plataforma sean más atractivos y que 
exista diversidad. Sin embargo, esto ha sido un proceso de mejora continua, tanto en la 
actualización de las Unidades de Aprendizaje, como en el desarrollo de las habilidades 
digitales de los docentes.

Interacción en Entornos Colaborativos

Referente a la interacción en entornos colaborativos, se preguntó sobre si supervi-
san las actividades e interacciones de los estudiantes en estos entornos en línea que se 
emplean y todos los docentes afirman realizarlo. Estas acciones de revisión de los entor-
nos colaborativos, están generalmente vinculadas a la evaluación, ya que la participación 
en foros y wikis también es evaluada por el docente. En el caso de la interacción en Foros 
de dudas de estudiantes, donde el docente es el que debe responderles, se verifica que 
se cumpla con la atención en tiempo y forma, a través del instrumento evaluación de pa-
res docentes que promueve la misma institución educativa (UNICACH, 2021).
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Además, todos los docentes mencionaron que promueven con sus estudiantes 
el uso de tecnologías digitales y también las emplean para colaborar, planificar, adquirir 
información y desarrollar proyectos.

Evaluación

La forma en que evalúan los docentes del programa educativo es central en el 
proceso de aprendizaje, pues es el momento en el que se confirman o ajustan los cono-
cimientos adquiridos por los estudiantes. Por ello, se tiene que el 100% de los docentes 
monitorean el progreso de sus estudiantes durante el tiempo que imparten su Unidad de 
Aprendizaje, analizando los resultados que obtienen en cada actividad con el objetivo de 
identificar a aquellos que necesitan apoyo adicional. 

Las actividades de evaluación están directamente relacionadas con las acciones 
de tutorías, ya que, cuando el docente identifica a un estudiante que no entrega acti-
vidades, no ingresa a la plataforma o que en el acumulado de sus evaluaciones tiene 
posibilidad de reprobar, se canaliza con el tutor del grupo al que pertenece, para generar 
estrategias que permitan que el estudiante mejore su rendimiento académico.

En cuanto a la forma de evaluación y retroalimentación, de manera generalizada, 
todos los docentes evalúan con el apoyo de una rúbrica sistematizada configurada en la 
plataforma educativa, además, como lineamiento de trabajo, todos los docentes deben 
escribir la retroalimentación para cada estudiante en la plataforma. De manera adicional, 
12(54.5%) docentes mencionan que utilizan una variedad de formatos digitales para pro-
porcionar la retroalimentación: como podcast, videoconferencias o vídeos. 

Comunicación con los estudiantes

La comunicación del docente virtual con los estudiantes ocurre a través de la com-
putadora (Comunicación Mediada por Computadora, CMC); este tipo de comunicación 
hace posible la interacción virtual, misma que puede ser síncrona o asíncrona. Dentro de 
sus principales herramientas están: los foros, los chats, videoconferencias, mensajería 
instantánea, correo electrónico, entre otros (Arrufat, 2008). En ese sentido, se tiene que 
los docentes utilizan varios medios de comunicación con sus estudiantes, sobresaliendo 
los mensajes a través de la plataforma educativa, seguida por la utilización de software 
para videoconferencia, entre otros, tal como puede verse en la figura 9.
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Figura 9
Medios de comunicación más populares

Nota: Elaboración propia.

Otros Agentes Educativos

Para la operación del programa educativo, se cuenta con el apoyo de la Dirección 
de Desarrollo e Innovación Curricular, específicamente del Departamento de Innovación 
Educativa, y de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones a través de 
su Departamento Web. El Departamento de Innovación Educativa, se conforma actual-
mente por 3 personas, una jefa de departamento con más de 15 años de experiencia en 
educación virtual, la jefa de Oficina de Desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
y el jefe de la Oficina de Desarrollo de Sitios y Materiales Educativos; los dos últimos con 
más de 3 años de experiencia en su área. Sus perfiles profesionales están relacionados 
con el área computacional, de educación en espacios virtuales y de diseño gráfico. Si 
bien, el Departamento de Innovación Educativa, tiene asignadas actividades que atien-
den a toda la universidad, en específico, sus funciones con la Lic. en Marketing Digital las 
perciben de la siguiente manera: 

•	 Gestión tecnológica, administración de la plataforma educativa y capacitación de 
los docentes.

•	 Colaborar para que la experiencia de los estudiantes virtuales sea más agradable, 
incluyendo elementos visuales en el material educativo con orden y sentido estético.
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•	 Virtualizando y actualizando contenidos de la plataforma educativa de la Lic. en 
marketing digital.

Para la gestión de la plataforma educativa de la Licenciatura en Marketing Digital, 
los Departamentos tienen distribuidas sus responsabilidades de la siguiente forma:

•	 El Departamento Web se encarga de administrar, configurar, dar mantenimiento y 
hacer los respaldos establecidos, a la instancia en donde se encuentra el servidor 
que aloja a la plataforma; además de la instalación de las nuevas versiones de 
Moodle y de la creación y mantenimiento a la Base de Datos.

•	 El Departamento de Innovación Educativa se encarga de gestionar la plataforma 
educativa, que comprende: gestión de usuarios, gestión de categorías y cursos, 
virtualización de contenidos y configuración de actividades para los programas 
educativos a distancia, gestión de plugins, personalización de la plataforma, ges-
tión de las actualizaciones y prueba de nuevas versiones. En la parte pedagógica 
este departamento provee de capacitación a docentes y alumnos en el uso de 
la plataforma, revisa y retroalimenta los guiones instruccionales de las UA, entre 
otras actividades.

Indicadores de desarrollo de la educación virtual  

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Indicadores Escolares UNICACH 
(2023), se observa un crecimiento en la matrícula de cada generación de estudiantes 
de la Licenciatura en Marketing Digital, y se percibe una mejora en los indicadores de 
trayectorias escolares. Con convocatorias anuales (excepto el ciclo 2019-2, que tuvo 
convocatoria semestral), la matrícula de nuevo ingreso se ha incrementado, pasando de 
36 estudiantes inscritos en la primera generación hasta llegar a 108 aspirantes aceptados 
en 2023; es decir, un incremento del 200% en matrícula de nuevo ingreso. Manteniendo 
un incremento sostenido en cada convocatoria de los semestres agosto-diciembre, no así 
cuando los ingresos son en el período febrero-junio, como el caso de la 2a y 6a genera-
ción que presentaron un ingreso menor comparado con el semestre anterior tal como se 
muestra en la tabla 4.



139 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

Tabla 4
Ingresos de alumnos a la Licenciatura en Marketing Digital

Ciclo de ingreso Generación Nuevo ingreso Retención a 1 año 

Agosto - diciembre 2018 1a 36 12 33%

Febrero - junio 2019 2a 28 7 25%

Agosto - diciembre 2019 3a 53 20 38%

Agosto - diciembre 2020 4a 96 39 41%

Agosto - diciembre 2021 5a 75 42 56%

Febrero - junio 2022 6a 16 4 25%

Agosto - diciembre 2022 7a 106 62 58%

Agosto - diciembre 2023 8a 108 - -
Nota. Sistema de Seguimiento de Indicadores Escolares UNICACH (2023).

Para la UNICACH (2017), la retención escolar se refiere a los alumnos de una 
cohorte generacional que permanecen en el programa educativo después de un año de 
haber iniciado; en ese sentido, la tabla 4 se muestra que se ha logrado incrementar pau-
latinamente la retención de los estudiantes durante su primer año de estudios, pasando 
de 33% de la primera generación a evitar que el 58% de los alumnos en la 7ª generación 
abandonen la licenciatura durante los primeros dos semestres de la misma.

Como menciona Sánchez (2008), incluso cuando las causas de la deserción es-
tudiantil pueden ser inherentes de los estudiantes y de su entorno, también influyen de 
manera directa o indirecta los factores de la institución y de los métodos de enseñanza 
y aprendizaje. Como se puede observar en la tabla 5, las primeras dos generaciones 
tuvieron el mayor abandono escolar, paulatinamente se ha disminuido el índice de la 
deserción. Esto gracias a la experiencia adquirida, los esfuerzos académicos colegiados 
al realizar la revisión y actualización de unidades de aprendizaje, secuencias didácticas, 
recursos educativos multimedia, además del desarrollo de lineamientos que regulan la 
interacción entre docentes y estudiantes y de procedimientos relacionados con la aten-
ción estudiantil y sus trayectorias (Sistema de Seguimiento de Indicadores Escolares 
UNICACH, 2023). 

Estos ajustes se ven reflejados en la disminución de la deserción por reprobación 
en los últimos 3 períodos a 0%, lo que no quiere decir que los alumnos no reprueben, si 
no que las estrategias de seguimiento y acompañamiento en los procesos para subsanar 
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las Unidades de Aprendizaje reprobadas son más eficientes y las razones de las bajas 
son otras diferentes a las académicas. 

Tabla 5
Deserción escolar de la Lic. en Marketing Digital

Ciclo de 
ingreso Generación Ingreso 

Deserción  

Reprobación Otras causas Total 

Ago - dic 2018 1ª 36 5 14% 22 61% 27 75%

Feb - jun 2019 2ª 28 14 50% 8 29% 22 79%

Ago - dic 2019 3ª 53 25 47% 9 17% 34 64%

Ago - dic 2020 4ª 96 16 17% 18 19% 34 35%

Ago - dic 2021 5ª 75 0 0% 12 16% 12 16%

Feb - jun 2022 6a 16 0 0% 8 50% 8 50%

Ago - dic 2022 7a 106 0 0% 22 21% 22 21%

Ago - dic 2023 8a 108 - - - - - -

Nota. Sistema de Seguimiento de Indicadores Escolares UNICACH (2023).

Derivado de los esfuerzos mencionados, se ha mejorado también la eficiencia 
terminal, en la generación de recién egreso (3ª), el 21% de sus estudiantes culminó sus 
estudios en el tiempo normal que considera el plan de estudios, en la 1ª y 2ª genera-
ción dos estudiantes se rezagaron y egresaron un semestre después de lo contemplado. 
Respecto a la titulación, se requieren mayores esfuerzos en la fase de consolidación de 
sus estudios para que el proceso de titulación sea más ágil al contar con los elementos 
necesarios para realizarlo como es el caso de la tesis u otro documento recepcional con-
templado por el plan de estudios para titularse (tabla 6). 

Tabla 6
Eficiencia terminal y titulación 

Ciclo de ingreso Generación Ingreso Eficiencia 
terminal

Egreso por 
matricula

Titulados 

Ago - dic 2018 1a 36 5 14% 6 17% 3

Feb - jun 2019 2a 28 2 7% 3 11% 0

Ago - dic 2019 3a 53 11 21% 11 21% 0

Nota. Sistema de Seguimiento de Indicadores Escolares UNICACH (2023).

Conclusiones
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Después de 9 años de haberse implementado la Maestría en Tecnología Educativa 
como la primera propuesta de educación virtual de la universidad y de 5 años de funcio-
namiento de la Licenciatura en Marketing Digital, no se han generado más programas 
educativos en esta misma modalidad, aunque el proyecto sigue latente como parte de los 
ejes de desarrollo de la actual gestión rectoral. Es necesario evaluar los avances y retos 
presentados por los programas educativos para identificar áreas de oportunidad que fa-
ciliten la implementación de nuevas propuestas.

Es evidente la falta de lineamientos institucionales que guíen las funciones, roles 
y alcances de los actores involucrados en la modalidad virtual reconociendo con ello las 
diferencias en operatividad y gestión administrativa en comparación con programas edu-
cativos presenciales. Además, es latente la necesidad de contar con un modelo educativo 
institucional que considere la modalidad virtual, a fin de tener directriz en la enseñanza y 
el aprendizaje generados en la universidad, con la delimitación de principios, metodolo-
gías y estrategias acordes en este caso. 

Se visualiza la necesidad de formación constante de los docentes virtuales, ya que 
existen características y habilidades necesarias que deberán desarrollarse en colabora-
ción con la institución, y que su actualización deberá estar acorde al desarrollo tecnoló-
gico y los procesos educativos adoptados por la misma. Las diferentes funciones de los 
docentes virtuales, se van construyendo a la medida de las necesidades y capacidades 
del programa educativo, como el caso de las tutorías.

La comprensión del perfil de los estudiantes es esencial para entender las cir-
cunstancias bajo las cuales los alumnos están realizando su proceso de formación, estas 
características marcan la pauta para poder generar estrategias que aporten a la retención 
y acreditación de los contenidos de las unidades de aprendizaje, como los horarios para 
realizar las sesiones sincrónicas, los lineamientos de comunicación y compromisos entre 
docente, estudiantes y personal administrativo de la Licenciatura. 

Existe una curva de aprendizaje en todo aquel agente educativo que se suma a 
colaborar en el programa educativo virtual, en este sentido es primordial contar con nor-
mativa, lineamientos y procesos delimitados que clarifiquen el papel a desempeñar y las 
áreas con las que tendrá interacción. 
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Es vital para el funcionamiento del programa educativo, mantener una comuni-
cación y relación de trabajo estrecha con las áreas de apoyo tecnológico y pedagógico 
que sustentan la plataforma durante cualquier etapa en la que se encuentre el programa 
educativo, desde el diseño del plan de estudios hasta la operatividad diaria. 

La Licenciatura en Marketing Digital, como pionera en la educación virtual de pre-
grado en la UNICACH, con el apoyo de las unidades administrativas y tecnológicas ha 
desarrollado la infraestructura necesaria para su operatividad. Las Instituciones Públicas 
de Educación Superior que inicien proyectos de este tipo, deberán estructurar equipos 
de trabajo multidisciplinarios que incluyan pedagogos, tecnólogos, docentes y cuerpo 
directivo para que el proyecto pueda desarrollarse. 
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Capítulo 6

Implementación de la Plataforma MyELT en la Enseñanza 
del Inglés: Políticas y Experiencias en la BUAP

Mtro. Héctor Fernández Cuevas13

Resumen

La investigación analiza la plataforma educativa MyELT en la BUAP, estudiando políticas, 
legislación y experiencias de usuarios en la enseñanza del inglés. Se evalúa el marco 
legal y educativo que permitió su uso y las consecuencias de su implementación. El 
texto busca explorar y comprender la relación entre plataformas digitales y educación a 
distancia en contextos presenciales, vinculada a políticas institucionales específicas. Los 
hallazgos podrían influir en la enseñanza del inglés en universidades estatales.

Palabras clave: Educación a distancia, Políticas institucionales, Experiencia de usuario, 
Plataformas digitales, MyELT.

Introducción

En la actualidad, el avance implacable de la tecnología ha propiciado la aparición de 
nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje. La educación a distancia se ha erigi-
do como una herramienta primordial a nivel superior, tanto por su flexibilidad como por 
su capacidad para superar las barreras geográficas. Ante este panorama, los métodos 
y plataformas utilizadas para la enseñanza de lenguas extranjeras han experimentado 
cambios significativos. Este estudio se centra en la implementación de una plataforma 
específica, MyELT de la editorial National Geographic, en la enseñanza del inglés en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

13Maestro en Ciencias de la Educación. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
hector.fernandezcu@correo.buap.mx 
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La BUAP, al igual que otras universidades públicas estatales, se ha adaptado a la 
creciente tendencia de la digitalización en la educación, particularmente en la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas. En este contexto, el uso de MyELT ha adquirido relevancia 
debido a su potencial para mejorar el aprendizaje del inglés, sin embargo, junto con los 
beneficios, surgen desafíos relacionados con la accesibilidad, los costos y la efectividad 
de las políticas institucionales que facilitan su adopción.

Sin embargo, a pesar de las ventajas potenciales de la digitalización, existen desa-
fíos importantes, la accesibilidad y el costo de los recursos digitales son barreras potencia-
les para algunos estudiantes (Selwyn, 2016). Adicionalmente, las políticas y regulaciones 
institucionales pueden jugar un papel significativo en la efectividad de la implementación 
de estas tecnologías (Blin y Munro, 2008).

El propósito principal de este estudio se centra en analizar cómo la implementa-
ción de la plataforma educativa MyELT ha reconfigurado la enseñanza del inglés en la 
BUAP. Esta investigación se alinea directamente con el objetivo específico presentado en 
la Tabla 1: “Aplicación de recursos tecnológicos en los programas educativos”, que busca 
rediseñar planes de estudio bajo modalidades mediadas por tecnología, conducentes a la 
acreditación de competencias tanto profesionales como blandas o transversales.

En el contexto de las políticas y legislaciones universitarias, se explora cómo han 
sido impulsoras en la adopción de esta plataforma y cuál ha sido la respuesta y experien-
cia de los usuarios, identificando potenciales beneficios y desafíos de esta modalidad de 
enseñanza. Esta investigación proporcionará insights sobre si MyELT tiene la capacidad 
de reforzar las modalidades de enseñanza a distancia, aún dentro de un ambiente pre-
sencial, y cómo esta implementación se ajusta a las estrategias y metas definidas por la 
BUAP, como la “Reingeniería Curricular a través del trabajo colegiado de las Comisiones 
de Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular”. (BUAP, 2021)

El estudio se orienta hacia la generación de recomendaciones basadas en datos 
empíricos que puedan ayudar a las universidades a optimizar la implementación de plata-
formas como MyELT, en última instancia, se aspira a contribuir al avance de la educación 
a distancia y a la mejora de las estrategias de enseñanza de lenguas extranjeras en el 
contexto universitario.
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Plataformas Educativas Digitales en la Enseñanza de Idiomas

Transformación Educativa en el Siglo XXI: La Emergencia y Evolución de los Siste-
mas de Gestión del Aprendizaje

La evolución e integración de las plataformas educativas en el sistema educativo 
contemporáneo pueden rastrearse hasta los primeros años del siglo XXI, este período 
estuvo marcado por la introducción de metodologías pedagógicas revolucionarias que 
incorporaron la utilización de diversas tecnologías. Estos avances, en su primera eta-
pa, abarcaban principalmente el uso de blogs, programas de acceso a enciclopedias 
completas y aplicaciones especializadas para el estudio de disciplinas concretas, como 
medicina, matemáticas o inglés. Estos recursos abrieron nuevas posibilidades para la 
enseñanza y el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes interactuar con el contenido de 
formas nuevas y significativas (Laurillard, 2002).

Aun con estos avances, todavía no se había alcanzado la era de las plataformas 
que funcionaran bajo el modelo de los Learning Management Systems (LMS). Los LMS 
son sistemas diseñados específicamente para gestionar el conocimiento y supervisar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera estructurada, tanto para docentes 
como para estudiantes. Proporcionan una infraestructura integral que facilita la distribu-
ción, gestión y evaluación del contenido educativo, promoviendo una enseñanza más 
sistemática y uniforme. (Watson y Watson, 2007).

El verdadero cambio en el panorama educativo ocurrió en la década de 2010, 
cuando las plataformas LMS empezaron a proliferar y a ser adoptadas de manera ge-
neralizada en diferentes entornos, desde escuelas privadas y públicas hasta universi-
dades, estas herramientas comenzaron a ganar terreno y a transformar la forma en que 
se impartía la educación (Brown, 2010). A pesar de que ya existían los LMS con cierta 
reputación, como Blackboard y Moodle, fue durante esta década cuando comenzaron a 
alcanzar un mayor reconocimiento y popularidad, consolidándose como elementos esen-
ciales en el mundo educativo contemporáneo (Bates, 2019).

La aparición de estos sistemas de gestión del aprendizaje no solo transformó la 
forma de enseñar y aprender, sino que también marcó el comienzo de una nueva era de 
educación digital interactiva y participativa. Esta transición ha cambiado de manera signi-
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ficativa la pedagogía y la práctica educativa, con un impacto duradero en la educación en 
todos sus niveles (Ally, 2008). Con la llegada de la pandemia provocada por la COVID-19, 
el uso de plataformas experimentó un auge sin precedentes. Muchas de estas ofrecían 
un espacio interactivo y atractivo donde los estudiantes podían seguir aprendiendo y 
practicando sus habilidades, particularmente en asignaturas como el inglés. Entre estas, 
como Cambridge LMS (Learning Management System) y Elevate de McGraw Hill prolife-
raron debido a su facilidad de acceso y las experiencias positivas de los usuarios.

La plataforma Cambridge LMS, conocido por su amplia gama de recursos didácti-
cos, se destacó por su robusto contenido interactivo y adaptativo, diseñado para atender 
a diversas habilidades y estilos de aprendizaje, además posibilitó a los profesores  poder 
supervisar el progreso de los estudiantes, ajustar el contenido del curso en tiempo real 
y proporcionar retroalimentación oportuna, a la vez que ofrecía a los alumnos una expe-
riencia de aprendizaje personalizada e interactiva (Cambridge University Press, 2020).

Por otro lado, Elevate de McGraw Hill, conocida por sus soluciones de aprendizaje 
basadas en la investigación, ofreció un entorno de aprendizaje inmersivo con una serie 
de recursos de enseñanza, incluyendo materiales didácticos, pruebas interactivas y he-
rramientas de seguimiento del rendimiento estudiantil (McGraw Hill, 2021). 

Esta plataforma se destacó por su enfoque en el aprendizaje activo, fomentando 
la participación y la implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Estas y 
muchas otras similares, desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento de la con-
tinuidad educativa durante la pandemia, y continúan modelando el panorama educativo 
en la era postpandemia.

Ventajas y desafíos en el uso de plataformas digitales para la enseñanza del inglés

En la última década, el avance tecnológico ha revolucionado el panorama edu-
cativo, introduciendo métodos de enseñanza que eran inconcebibles en el pasado, no 
obstante, muchos docentes y estudiantes en América Latina aún desconocen o tienen 
acceso limitado a estas nuevas formas de enseñanza, en gran parte debido a las des-
igualdades socioeconómicas existentes en la región, a pesar de las limitaciones, se ob-
serva una tendencia creciente hacia la adopción de tecnología en el ámbito educativo, 
especialmente en áreas urbanas, donde se utilizan plataformas digitales y otros recursos 
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tecnológicos para complementar la enseñanza tradicional en el aula (Cobo, 2013). En la 
educación superior, se ha observado una transición más notable hacia la virtualización 
del aprendizaje, un cambio acelerado por la pandemia del COVID-19 que obligó a las 
instituciones educativas a adaptar sus contenidos y métodos de enseñanza al formato en 
línea (Bates, 2019). 

Las universidades y los colegios, que están destinados a cultivar una variedad de 
habilidades cognitivas en los estudiantes, desde el pensamiento lógico-matemático avan-
zado hasta la competencia en un segundo o tercer idioma, ahora deben hacer frente a la 
tarea de traducir estas experiencias de aprendizaje al entorno virtual, presencial y mixto. 

No obstante, existe preocupación en el sector educativo sobre los posibles impac-
tos negativos de la virtualización López y Hernández (2016) advierten que la virtualiza-
ción podría deshumanizar el proceso de aprendizaje al reemplazar la interacción humana 
con la interacción con máquinas. Argumentan que las dinámicas sociales y los valores 
emocionales que surgen de la interacción cara a cara en el aula son difíciles, si no impo-
sibles, de replicar en un entorno virtual, a esto se suma que las barreras socioeconómi-
cas pueden limitar el acceso a la tecnología, lo que podría resultar en la elitización de la 
educación (Vera, 2018).

A pesar de estos desafíos, la adopción de la educación virtual y el uso de plata-
formas en formato LMS en la educación superior y otros niveles de educación parece 
inevitable, por lo tanto, es imperativo que las universidades se adapten y adopten estra-
tegias para abordar las desventajas de la virtualización, tanto en políticas institucionales 
como en los planes y programas de estudio. Estos desafíos incluyen la capacitación de 
los docentes en el uso de tecnología, proporcionar a los estudiantes las herramientas ne-
cesarias para acceder a la educación en línea, mejorar la comunicación entre estudiantes 
y docentes y utilizar eficazmente las plataformas educativas para la administración de 
cursos y la evaluación de estudiantes (Bates, 2019).

El uso de plataformas educativas puede fomentar el aprendizaje al proporcionar 
un entorno virtual en el que los estudiantes pueden practicar y desarrollar sus habilidades 
en contextos que simulan la vida real. Estas plataformas pueden ofrecer recursos multi-
media y colaborativos que permiten a los estudiantes trabajar en equipo en proyectos y 
resolver problemas de manera interactiva (Lave y Wenger, 1991).
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Un estudio de Akyol y Garrison (2011) encontró que el uso de plataformas en un 
contexto de aprendizaje puede aumentar la motivación, participación y satisfacción de los 
estudiantes, y mejorar su rendimiento en comparación con los métodos tradicionales de 
enseñanza, la integración de plataformas educativas al diseño curricular puede propor-
cionar un entorno de aprendizaje relevante y significativo para los estudiantes, permitién-
doles ver la relevancia de lo que están aprendiendo y reforzarlo o practicarlo a distancia 
sin límite de horario o lugar. 

A pesar de los desafíos, es esencial que las escuelas y colegios continúen adop-
tando y adaptándose a la tecnología para mejorar el aprendizaje y garantizar la equidad 
en el acceso a la educación. En este nuevo panorama, los educadores deben seguir es-
forzándose por proporcionar experiencias de aprendizaje significativas y emocionantes 
que mantengan a los estudiantes comprometidos y motivados en su proceso, mediante 
el uso e implementación de plataformas educativas.

Marco Institucional y Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP)

Regulaciones y legislación universitaria en torno a las plataformas educativas di-
gitales

En el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, la BUAP puso en marcha una 
serie de estrategias y políticas para crear un marco institucional sólido que permitiera una 
implementación efectiva de las plataformas educativas. Este enfoque respondió a una 
necesidad de formar una comunidad educativa altamente profesional y diversa, centrada 
en la excelencia y la sustentabilidad (BUAP, 2017).

Para lograr esto, la BUAP tomó la iniciativa de fomentar el crecimiento y desarrollo 
profesional continuo de los docentes y los trabajadores administrativos, con la intención 
de formar cuadros de alto rendimiento en la docencia, la investigación y la gestión educa-
tiva. Este proceso incluyó la provisión de experiencias curriculares enriquecedoras para 
los estudiantes, orientadas a situarlos en entornos sociales y laborales reales. Además, 
la universidad se comprometió a aplicar un modelo de desarrollo de investigación inter, 
multi y transdisciplinaria. 
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Este enfoque puso de relieve la importancia de la investigación de frontera, impul-
sando la visibilidad internacional de la Universidad y promoviendo principios de conser-
vación ambiental y ética. La gestión de los recursos humanos, financieros y tecnológicos 
también se consideró esencial para fortalecer a la Universidad como una comunidad de 
conocimiento activa y creativa. Estos recursos se destinaron a la expansión y transferen-
cia de saberes, lo que permitió la transformación de los contextos de vida y trabajo de la 
comunidad universitaria (BUAP, 2017).

En el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, la BUAP ha centrado su atención 
en reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la innovación en las 
estrategias didáctico-pedagógicas, se han implementado nuevos modelos de atención a 
los estudiantes en los niveles educativos y modalidades, la universidad se ha propuesto 
desarrollar programas de capacitación para habilitar a los docentes en el desarrollo de 
habilidades blandas o transversales, se busca integrar un ecosistema de aprendizaje 
abierto, donde se puedan aplicar técnicas de investigación científica y comunicación. 
Este enfoque ha llevado a la conformación de una agenda de trabajo en todos los pro-
gramas educativos, orientada a fomentar la práctica situada en el desempeño laboral y a 
alinearla con el perfil de egreso (BUAP, 2021).

De igual forma, se trabaja en la normatividad y lineamientos para la implementa-
ción de una educación no presencial apoyada con tecnología, este esfuerzo incluye la 
creación de un “Portafolio de Logros y Competencias”, la aplicación de exámenes depar-
tamentales y evaluaciones intermedias, y el desarrollo de nodos de impulso a la econo-
mía social y solidaria. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconocida como 
una institución comprometida con la excelencia académica y la innovación educativa, ha 
desplegado esfuerzos significativos para adaptarse a los cambios en la educación y apro-
vechar el potencial de las tecnologías digitales en su enfoque pedagógico. Como resulta-
do de su dedicación a la mejora continua, ha fortalecido su Departamento de Cómputo y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DCYTIC), el cual se ha convertido en 
un actor fundamental en la implementación y promoción de las plataformas educativas 
institucionales (BUAP, 2023).

La DCYTIC ha adoptado un enfoque integral para respaldar la implementación de 
estas plataformas, ofreciendo manuales detallados, capacitaciones, apoyo y asistencia 
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técnica a toda la comunidad universitaria. Entre las plataformas educativas implementa-
das se encuentran Virtual Horizon, Blackboard, Moodle, Google Classroom y Microsoft 

Teams, estas herramientas digitales permiten a los estudiantes acceder a recursos edu-
cativos en línea, colaborar con sus compañeros y profesores, y participar en actividades 
de aprendizaje interactivas y personalizadas. La BUAP también ha ampliado y fortalecido 
la oferta de licenciaturas en modalidades semiescolarizadas, a distancia y en modalidad 
abierta. Estas modalidades educativas flexibles brindan a los estudiantes la oportunidad 
de acceder a la educación superior sin restricciones geográficas o de tiempo, fomentando 
así la inclusión y la equidad educativa (BUAP, 2023).

Para facilitar el uso efectivo de estas plataformas y maximizar su potencial educa-
tivo, la universidad ha proporcionado una serie de recursos disponibles para la comuni-
dad universitaria. Estos recursos incluyen manuales detallados y videos instructivos que 
abarcan diversos temas relacionados con el uso de Virtual Horizon y Blackboard. Los 
manuales y videos proporcionan orientación sobre cómo acceder a la plataforma, iniciar 
sesión, trabajar en grupos separados dentro de un curso, crear sesiones de Microsoft 

Teams, publicar anuncios, descargar informes y publicar videos (BUAP, 2023).

Como se menciona en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, la integración 
de plataformas educativas y recursos digitales se ha convertido en una prioridad estra-
tégica para la universidad (tabla 1). El plan establece que todas las carreras ofrecidas 
por la BUAP deben contar con el apoyo de estas herramientas tecnológicas para adaptar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje a las nuevas dinámicas educativas de la era 
postpandemia (BUAP, 2021). 
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Tabla 1
Aplicación de recursos tecnológicos en los programas educativos.

Objetivo especifico Estrategia Metas

Rediseñar Planes de Estudio 
bajo la modalidad modular me-
diada por tecnología, conducen-
te a la acreditación de compe-
tencias profesionales y blandas 
o transversales determinada por 
el perfil de egreso y los cam-
pos de actuación profesional. 
(BUAP,2021)

Bajo la modalidad modular me-
diada por tecnología, conducen-
te a la acreditación de compe-
tencias profesionales y blandas 
o transversales determinada por 
el perfil de egreso y los cam-
pos de actuación profesional. 
Reingeniería Curricular a tra-
vés del trabajo colegiado de las 
Comisiones de Diseño, Evalua-
ción y Seguimiento Curricular. 
(BUAP,2021)

Meta 1. Rediseñar contenidos de 
la Formación General Universita-
ria al 2023.

Meta 4. Implementar nuevas mo-
dalidades educativas mediadas 
por tecnología en el 100% de los 
Programas Educativos al 2025. 
(BUAP,2021)

Nota. El objetivo específico planteado en la tabla es el rediseño de los planes de estudio mediante un enfo-
que modular mediado por tecnología, buscando acreditar competencias profesionales y transversales. La 
estrategia para alcanzar este objetivo incluye una reingeniería curricular llevada a cabo por las Comisiones 
de Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular. Las metas incluyen el rediseño de la Formación General 
Universitaria para 2023 y la implementación de modalidades educativas mediadas por tecnología en todos 
los programas educativos para 2025. 

La universidad ha demostrado un enfoque proactivo y estratégico para incorporar 
plataformas educativas digitales en su marco educativo, estos esfuerzos han incluido no 
solo la implementación de estas herramientas, sino también la capacitación de docentes, 
la adaptación de los métodos pedagógicos y la revisión de la regulación y legislación 
universitaria. El compromiso con la mejora continua y la adaptabilidad a las tendencias 
educativas emergentes se refleja en sus Planes de Desarrollo Institucional 2017-2021 y 
2021-2025. A través de estos planes, se ha fomentado una cultura de innovación y ex-
celencia académica, al tiempo que promueve la equidad y la inclusión en la educación 
superior (BUAP,2023).

Adopción de MyELT: contexto y razones

Es importante destacar la alfabetización digital y la educación inclusiva como fac-
tores clave en el uso de tecnologías educativas, ya que permiten a los alumnos trabajar 
a su propio ritmo y fortalecer su aprendizaje. Esta premisa ha quedado plasmada en el 
plan de trabajo de la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de 
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Puebla. Desde el inicio de la pandemia en México en 2020, se han experimentado impac-
tos significativos en diversos sectores como el académico, económico, político y social 
esto ha llevado a una pausa en ciertas actividades, mientras que otras han necesitado 
reinventarse mediante el uso de tecnologías disponibles (Matamala, 2018).

En el sector de la educación superior, los docentes han tenido que adaptarse a 
entornos virtuales, desarrollando y aplicando nuevas habilidades y competencias para 
asegurar la continuidad educativa. La universidad y la Facultad de Lenguas han tomado 
medidas proactivas para capacitar a los profesores y al personal administrativo, dotán-
dolos de las herramientas y habilidades didácticas y pedagógicas necesarias para un 
desempeño eficiente en la enseñanza y el aprendizaje online, sin descuidar los procesos 
académico-administrativos. Por lo tanto, la Facultad de Lenguas ha estado enfocada 
en proporcionar formación y actualizaciones sobre el uso de tecnologías, en particular 
plataformas y herramientas digitales, para ayudar a docentes y personal administrativo a 
realizar sus tareas de manera eficiente (Pérez Carranza,2020).

En este sentido, es importante resaltar que el uso de estos recursos tecnológicos 
no solo beneficia a los alumnos, sino también a los docentes, ya que les permite tener 
acceso a herramientas didácticas actualizadas que pueden mejorar su labor, como seña-
la Díaz (2018), el uso de estas tecnologías puede ayudar a los docentes a personalizar 
la enseñanza, lo que puede generar un mayor compromiso y motivación por parte de los 
estudiantes. 

Por tal motivo, se optó por implementación de la plataforma educativa especializa-
da en la Enseñanza del inglés MyELT de la editorial National Geopgraphic para el área de 
Formación General Universitaria en la facultad de lenguas como herramienta de gestión 
del conocimiento para mejorar el rendimiento de los alumnos en el aprendizaje de una 
lengua extranjera (inglés).

De acuerdo con National Geographic Learning (2023), MyELT es un sistema de 
gestión de aprendizaje basado y desarrollado para brindar soporte a varias de las series 
más vendidas de su editorial, este sistema ofrece a los profesores y estudiantes flexi-
bilidad y conveniencia a través de actividades asignadas por el profesor u opciones de 
autoaprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. 
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Además, ofrece tareas interactivas y atractivas para los estudiantes de inglés, lo 
que les permite consolidar el idioma y las habilidades cubiertas en cada programa. Con 
esta plataforma, los profesores pueden hacer un seguimiento del progreso de los es-
tudiantes y proporcionar retroalimentación personalizada, mientras que los estudiantes 
pueden acceder a contenido de alta calidad y practicar sus habilidades lingüísticas de 
manera efectiva. (National Geographic Learning, 2023).

Metodología

La elección de una metodología adecuada es crucial para cualquier investigación. 
Dada la importancia de la digitalización en la educación contemporánea y la necesidad 
de entender sus impactos específicos en el contexto mexicano, se eligió una metodología 
que permitiera tanto la cuantificación de resultados como la comprensión profunda de 
las experiencias de los estudiantes. Esta combinación garantiza una visión holística del 
uso de la plataforma MyELT y la potencialidad de políticas universitarias para mejorar la 
educación a distancia en México.

Antes de su implementación, realizamos una prueba piloto para ajustar el cuestio-
nario según fuera necesario. Posteriormente, se distribuyó digitalmente a los participan-
tes con una carta explicativa. Se dio un período de tres semanas para las respuestas, 
permitiendo flexibilidad.

Fase 1. Pilotaje: La decisión de la universidad de adoptar el libro Life de la editorial 
National Geogprahic junto con la plataforma MyELT como el principal recurso editorial no 
se tomó a la ligera, este proceso implicó un extenso pilotaje de varios libros y editoriales. 
Como parte de este proceso, se tuvo la oportunidad de participar en el pilotaje del libro 
Cutting Edge de Pearson junto con varios colegas, a lo largo de este proceso, se reci-
bieron instrucciones a través de correo electrónico y se evaluó a fondo los materiales y 
recursos disponibles. Finalmente se analizaron los resultados y respuestas obtenidas en 
los diferentes grupos de pilotaje y la universidad optó por adoptar MyELT debido a que 
esta plataforma cuenta con novedosas características.

Fase 2: Contexto. El desafío de garantizar la calidad en la educación superior, 
especialmente en contextos como el mexicano, marca la necesidad de buscar innova-
ciones constantes. Las plataformas de aprendizaje digital emergen como una potente 
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herramienta para las universidades públicas. Estas no solo ofrecen recursos educativos 
en línea, sino que también integran aprendizaje experiencial, como proyectos prácticos y 
experiencias basadas en problemas (Pérez, Ramírez y Gómez 2021).

Fase 3: Objetivo y Enfoque. Se propuso analizar la experiencia de aprendizaje del 
inglés en la educación superior utilizando la plataforma MyELT, buscando entender cómo 
las políticas universitarias pueden potenciar la educación a distancia, se adoptó un enfo-
que descriptivo y transversal para recoger opiniones de los estudiantes sobre la utilidad 
de esta plataforma en su aprendizaje.

Fase 4: Selección de la Muestra. La muestra incluyó 44 estudiantes de licenciatu-
ra, con un promedio de edad de 20 años, representando diversas facultades y programas 
académicos. Se utilizaron criterios como:

•	 Rango de edad: Preferencia por estudiantes en los primeros años de licenciatura.

•	 Diversidad académica: Representación variada de facultades y programas.

•	 Participación: Selección voluntaria.

•	 Convocatoria: A través de medios digitales, apuntando a estudiantes activos en 
plataformas online.

Fase 5: Instrumento y Recolección de Datos. Se utilizo el “Cuestionario de Evalua-
ción de la Estrategia Didáctica basada en Aprendizaje Situado y Plataformas Educativas 
en el Aprendizaje del Inglés en la Educación Superior”. Compuesto por ocho preguntas, 
este instrumento combina preguntas cerradas, que facilitan el análisis cuantitativo, con 
preguntas abiertas para un entendimiento más profundo. El cuestionario completo, así 
como sus respuestas están a petición de los interesados.

Fase 6: Análisis de Datos. Una vez recopilados los datos, se procedió con su revi-
sión, codificación y análisis utilizando Excel. Este programa nos facilitó el manejo y aná-
lisis de la información de forma estructurada, aprovechando herramientas estadísticas y 
analíticas.

Fase 7: Propósito y Consideraciones. Buscamos comprender el impacto de plata-
formas como MyELT en la educación superior, particularmente en relación con la calidad 
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de contenido, interactividad y alineación con objetivos de aprendizaje. Con este estudio, 
se espera informar y mejorar la educación a distancia, sugiriendo políticas y estrategias 
más adecuadas en el contexto universitario mexicano.

En retrospectiva, la metodología seleccionada ha permitido una exploración ex-
haustiva y detallada del tema en cuestión, al combinar técnicas cuantitativas y cualitati-
vas, se logró una visión panorámica amplia y diversa de las percepciones estudiantiles, 
así como de los beneficios y desafíos que las plataformas digitales pueden ofrecer en 
la educación superior. Esta metodología no solo servirá para este estudio en particular, 
sino que puede orientar futuras investigaciones en ámbitos similares, adaptándose a las 
características y necesidades del contexto educativo en constante cambio.

Resultados: El Papel de MyELT en la Educación a Distancia

Esta sección se estructura en cuatro principales segmentos: 

I. Análisis de la implementación de la estrategia, donde se examina la puesta en 
marcha y adaptabilidad de la estrategia propuesta; 

II. Análisis del desarrollo de actividades de aprendizaje situado, centrado en cómo 
estas actividades se han llevado a cabo y su eficacia; 

III. Reflexiones sobre la estrategia aplicada, proporcionando una introspección so-
bre la pertinencia y adaptabilidad de la estrategia en el contexto educativo; y final-
mente, 

IV. Validación de la hipótesis, donde se confrontarán las suposiciones iniciales con 
los resultados obtenidos.

V. Análisis de la implementación de la estrategia: De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se constató que una proporción significativa de los encuestados había 
empleado la plataforma y que estaba satisfecho o muy satisfecho con la estrategia 
aplicada, específicamente, el 44.2% estuvo satisfecho y el 27.9% muy satisfecho, lo 
que demuestra que existe una relación entre el uso de la plataforma y la satisfacción 
de los alumnos (figura 1). 
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Figura 1
Uso de la plataforma MyELT

Nota. Los estudiantes ya poseían una familiaridad significativa con la plataforma lo que eliminó la necesi-
dad de realizar una capacitación intensiva sobre la utilización de los múltiples recursos que ofrece dicha 
herramienta. A pesar de esto, se consideró oportuno explicar de manera breve su funcionamiento durante 
la clase, lo cual resultó ser suficiente, ya que no fue necesario recurrir a tutoriales adicionales o asistencia 
externa.

Con base en los datos recolectados de la experiencia con la plataforma dentro del 
ámbito universitario, los estudiantes indicaron que sus principales actividades estuvieron 
relacionadas con la profundización gramatical y la ampliación de su léxico. A pesar de la 
relevancia de estas áreas, la metodología aplicada a través de la herramienta digital no 
abarcó de forma integral todos los aspectos esenciales del aprendizaje lingüístico, espe-
cíficamente, se observó una deficiencia en la promoción de habilidades vinculadas a la 
expresión oral y escrita dentro del contexto universitario. 

En la figura 2, se demuestra claramente esta situación, la evidencia recopilada 
muestra que, aunque la plataforma fue efectiva para ciertas áreas de aprendizaje, no 
logró impulsar por completo las habilidades de expresión tanto oral como escrita, dejan-
do un espacio considerable para mejoras y adaptaciones futuras, por lo que un número 
considerable de alumnos percibió la estrategia utilizada como “Efectiva o Muy Efectiva” 
para el aprendizaje del inglés en la habilidad speaking.
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Figura 2 
Efectividad de la estrategia y la implementación de MyELT como política universitaria

 
Nota. Según los datos recolectados, un 37.2% de los alumnos consideraron que la estrategia implemen-
tada en la plataforma fue muy efectiva para su aprendizaje, particularmente en áreas de vocabulario y 
gramática. Sin embargo, es importante señalar que aproximadamente un tercio (32.7%) la consideró poco 
efectiva o incluso ineficaz. A pesar de que la herramienta digital ofrece recursos orientados a la práctica 
oral, auditiva y escrita, se detectó una tendencia entre los estudiantes a priorizar actividades que no impli-
caban una producción oral o escrita en profundidad. 

Del total de participantes, una parte importante menciono que la implementación 
de una plataforma digital no basta para un aprendizaje integral del inglés, argumentan 
que la interacción cara a cara con el docente y otros compañeros es un elemento esencial 
en su proceso educativo. En este sentido, subrayaron que hay otros recursos, como los 
socioemocionales, que son difícilmente desarrollables a través de una plataforma digital.

II. Análisis del desarrollo de actividades de aprendizaje situado: Las respuestas de 
los estudiantes reflejan una percepción variada sobre la eficacia de las estrategias y pla-
taformas educativas actuales para mejorar su capacidad de comunicarse en inglés (figura 
3). Mientras que el 50% indica un impacto positivo, hay una clara demanda, expresada en 
varias respuestas, de incorporar actividades complementarias que simulen situaciones 
reales, tales como juegos de roles. 

Estas actividades no necesariamente tienen que ser presenciales; pueden ser di-
señadas y ejecutadas en un entorno en línea, siempre que permitan una mayor interac-
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ción y práctica en contextos auténticos. Frente a esto, se presenta una oportunidad para 
los educadores y diseñadores de programas de idiomas para innovar, combinando las 
fortalezas de las plataformas en línea con las ventajas de las interacciones prácticas, 
buscando así ofrecer una experiencia educativa más integral y efectiva.

Figura 3
Análisis de respuestas sobre estrategias y plataformas educativas.

 
Nota. El análisis de las respuestas sobre la eficacia de las estrategias y plataformas educativas en mejorar 
la capacidad de comunicación en inglés de los estudiantes refleja una percepción variada. Un total de 19 
respuestas (50% de los encuestados) señalan un impacto positivo, mientras que 11 respuestas indican 
una percepción neutral o mixta y 8 reflejan opiniones negativas, otros 6 estudiantes no contestaron las 
preguntas abiertas. Esto subraya una posible carencia en la plataforma actual, ya que no proporciona 
herramientas que faciliten la práctica del inglés en contextos que los estudiantes consideran auténticos o 
directamente relevantes para su formación profesional, por lo que la aplicación de actividades de aprendi-

zaje situado puede ayudar a resolver esta situación. 

Este aspecto evidencia el potencial de la plataforma para facilitar la adquisición del 
inglés, aunque también destaca la importancia de considerar estrategias de enseñanza 
adicionales que puedan complementar y enriquecer su uso, como los mencionados jue-
gos de roles en situaciones reales.

III.  Reflexiones sobre la estrategia aplicada: En la última parte de nuestra encues-
ta, se invitó a los estudiantes a compartir sus pensamientos y opiniones sobre el curso 
y la plataforma de aprendizaje en línea, las respuestas que se obtuvieron pintaron un 
panorama educativo diverso y multifacético, destacando la interrelación entre el apren-
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dizaje en el aula y en línea, y cómo cada uno puede fortalecer al otro mediante la imple-
mentación de estrategias efectivas. Algunos estudiantes expresaron satisfacción con la 
estructura actual del curso y no consideraron necesarias modificaciones significativas. 
Apreciaron la solidez del programa y la metodología de enseñanza empleada. Para este 
grupo, la combinación de instrucción presencial con recursos en línea pareció funcionar 
bastante bien, proporcionando un balance entre las interacciones directas y la flexibilidad 
del aprendizaje digital.

Por otro lado, un tema recurrente en las respuestas de muchos estudiantes fue el 
costo asociado con la plataforma MyELT, la percepción de que el precio de la plataforma 
es elevado plantea preocupaciones sobre la equidad en el acceso a recursos educativos. 
Esto sugiere que puede haber barreras económicas que limitan la participación plena de 
algunos estudiantes en el curso, una cuestión que sin duda requiere atención, ya que se 
podría considerar como una limitante para el desarrollo de la educación a distancia.

Además, algunos estudiantes señalaron lo siguiente: 

•	 Un mayor uso de alternativas o complementos a la enseñanza tradicional y al uso 
de la plataforma, como la interacción con hablantes nativos de inglés, 

•	 La realización de actividades grupales y la participación en juegos lingüísticos. 
•	 Incorporación de más material interactivo y lúdico, hasta la introducción de oportu-

nidades para la interacción en contextos más reales. 

Estos estudiantes sostienen que tales métodos proporcionarían una experiencia 
de aprendizaje más práctica, eficaz y agradable. También se resaltaron los beneficios de 
usar la plataforma, como lo son:

•	 Que el uso de la plataforma es una política para mejorar la enseñanza aprendizaje 
del inglés, debido a que muchos estudiantes elogiaron su interfaz intuitiva y la fa-
cilidad de interacción con la plataforma, así como su eficacia en la enseñanza de 
vocabulario y la práctica de otras habilidades lingüísticas. 

•	 Existe flexibilidad que proporciona el aprendizaje en línea, ya que permite apren-
der a su propio ritmo y en su propio horario.

IV. Validación de la hipótesis: Finalmente, en el mismo estudio, se propuso exa-
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minar la relación entre la percepción sobre la utilidad de la plataforma y su frecuencia de 
uso. La hipótesis nula (H0) planteada fue que no existe relación entre la frecuencia de 
uso de la plataforma y la percepción de su utilidad, mientras que la hipótesis alternativa 
(H1) fue que sí existe una relación significativa entre estas variables. Con el objetivo de 
determinar la existencia de una relación entre la frecuencia y la percepción sobre la utili-
dad de la plataforma, se realizó la prueba de chi – cuadrado. La tabla de contingencia se 
presenta a continuación (tabla 2):

Tabla 2
Relación entre la Frecuencia de Uso y la Percepción de Utilidad de MyELT.

Encontró útil la 
plataforma

No encontró útil la plataforma Total por Uso

Uso frecuente de 
MyELT 40 2 42

Uso ocasional de 
MyELT 0 2 2

Total, por Percep-
ción 40 4 44

Nota. Elaboración propia.

Las frecuencias esperadas se calcularon usando la fórmula que se muestran en 
la figura 4:

El resultado fue x²= 21.8182 con 1 grado de libertad (debido a la estructura 2x2 de 
la tabla), este valor es altamente significativo. Utilizando una calculadora de chi-cuadra-
do, se obtuvo un valor p de 0.00000470803, lo cual es considerablemente menor que el 
umbral típico de 0.05.

La inclinación de los datos sugiere que los estudiantes que utilizan MyELT frecuente-
mente tienden a encontrar la plataforma útil, mientras que aquellos que la utilizan oca-
sionalmente no la encuentran tan beneficiosa, esta tendencia indica la importancia de la 
familiaridad y la práctica regular con la plataforma para percibir su utilidad. 
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Figura 4
Frecuencias esperadas

 
Nota. Elaboración propia.

Limitaciones y consideraciones para futuros estudios en la implementación de he-
rramientas educativas en línea.

Las universidades públicas pueden encontrar un gran valor en la adopción de platafor-
mas en línea, como la MyELT de National Geographic, para la enseñanza del inglés. 
Específicamente, estas instituciones pueden beneficiarse de:

•	 Recursos Económicos: La naturaleza digital de MyELT la hace a menudo más 
asequible que los materiales tradicionales.

•	 Acceso Equitativo: Esta herramienta en línea garantiza que los estudiantes, inde-
pendientemente de su ubicación geográfica, puedan acceder al contenido, benefi-
ciando así a aquellos en áreas rurales o a estudiantes internacionales.
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El contenido en la plataforma proporciona un espacio educativo innovador y con-
textualizado, esencial en la Formación General Universitaria, este enfoque pretende equi-
par a los estudiantes con habilidades para un mundo globalizado en constante evolución.

A pesar de los múltiples beneficios, la economía del estudiantado es un aspecto 
por considerar, aunque el costo del libro y la plataforma MyELT es relativamente bajo 
(750 pesos mexicanos por tres semestres), algunos estudiantes enfrentan barreras eco-
nómicas que impiden su adquisición. Esta situación subraya la importancia de no percibir 
los costos de los recursos complementarios estrictamente como obstáculos, sino más 
bien como inversiones en educación de calidad. Se deben adoptar enfoques integra-
les que incluyan selección de plataformas asequibles, becas y asistencia financiera, así 
como acceso a recursos de aprendizaje adicionales.

Para mejorar la educación a distancia, es crucial:

1. Profundizar en Metodologías: Se requiere una investigación adicional sobre la 
adaptación efectiva de metodologías de enseñanza práctica y contextual al en-
torno digital (Ellis, 2015). Además, es fundamental analizar el impacto de estas 
técnicas en el aprendizaje estudiantil (Warschauer, 2022).

2. Barreras Económicas: Es necesario explorar a fondo las desigualdades económi-
cas que limitan el acceso a la educación a distancia. Los costos relacionados con 
materiales y plataformas pueden representar barreras significativas para algunos 
estudiantes (Selwyn, 2016).

Es esencial ser conscientes de las barreras económicas y metodológicas para 
asegurar que todos los estudiantes se beneficien equitativamente, mientras las institu-
ciones continúen evaluando, adaptando y optimizando estas herramientas digitales, y 
considerando las necesidades económicas de su estudiantado, el futuro de la educación 
a distancia se perfila prometedor y enriquecedor.

Consideraciones finales: Implicaciones para la Enseñanza del Inglés y la Educa-
ción a Distancia

Las respuestas de los estudiantes en la encuesta plantean consideraciones signifi-
cativas para la enseñanza del inglés y la educación a distancia, los comentarios resaltan 
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la necesidad de un enfoque más práctico en la enseñanza del inglés, que haga hincapié 
en el uso del vocabulario y la gramática en contextos reales y cotidianos (Ellis, 2015). 
Esta perspectiva se alinea con las teorías actuales de adquisición de segundas lenguas, 
que enfatizan la importancia de la exposición e interacción en el idioma objetivo para un 
aprendizaje efectivo (Ortega, 2020).

Además de las metodologías tradicionales, se debe integrar en los planes de estu-
dio enfoques prácticos, como el aprendizaje situado, donde los estudiantes enfrenten si-
tuaciones reales que implican el uso del inglés. Asimismo, las actividades que promuevan 
la comunicación y la resolución de problemas en el contexto de la vida diaria contribuirán 
a un aprendizaje más significativo y aplicable.

La investigación subraya la importancia de promover políticas que fortalezcan la 
interacción y la colaboración en entornos de aprendizaje a distancia, las prácticas y tec-
nologías que permiten a los estudiantes interactuar y colaborar de manera efectiva a dis-
tancia son fundamentales para mejorar la calidad de la educación en línea (Dillenbourg, 
2019). Aunque ha habido progresos significativos en esta área, todavía hay mucho por 
descubrir y realizar en las universidades, es necesario que se realicen más investigacio-
nes para determinar cómo se puede facilitar la interacción en línea, y cómo esto puede 
afectar a los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Fischer et al., 2022).

Los cambios recientes en la entrega de la educación a distancia, acelerados por 
la pandemia global, presentan una nueva gama de retos y oportunidades que requieren 
una mayor investigación, las tendencias emergentes, como el aprendizaje híbrido, la rea-
lidad virtual y la inteligencia artificial, pueden cambiar significativamente el panorama de 
la educación a distancia, especialmente en área de enseñanza de idiomas, por lo tanto, 
se necesitan estudios para entender cómo se pueden utilizar estas innovaciones para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje (Godoy et al., 2023).

A partir de las consideraciones anteriores, se sugieren las siguientes recomenda-
ciones para la política de educación a distancia en universidades públicas. 

•	 Formación docente: Es fundamental proporcionar a los docentes la capacitación 
y el soporte necesarios para implementar de manera efectiva la enseñanza a dis-
tancia, especialmente en el uso de plataformas especializadas (Allen et al., 2021).
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•	 Recursos didácticos variados: Incluir una variedad de recursos didácticos, como 
videos, presentaciones, foros de discusión y cuestionarios interactivos para enri-
quecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes (Picciano, 2017).

•	 Evaluación formativa: Integrar métodos de evaluación formativa para proporcionar 
retroalimentación constante a los estudiantes y ajustar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje según sea necesario (Black y Wiliam, 2009).

•	 Autonomía del estudiante: Fomentar la autonomía del estudiante proporcionando 
oportunidades para el aprendizaje autodirigido y autoevaluación (Benson, 2011).

•	 Flexibilidad: Ofrecer flexibilidad en términos de tiempo y lugar de estudio para aco-
modar las diversas circunstancias de los estudiantes (Garrison y Vaughan, 2008).

•	 Seguridad de los datos: Implementar medidas para proteger la privacidad y los 
datos personales de los estudiantes en el entorno de aprendizaje en línea (Sclater, 
2016).

Estas consideraciones, junto con las recomendaciones iniciales, podrían ayudar a las 
universidades públicas, a desarrollar e implementar políticas de educación a distancia 
efectivas y equitativas.
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Capítulo 7

Génesis y Evolución de e-UAEM: la Multimodalidad como 
Innovación Disruptiva en una Universidad Pública Estatal

Dra. María Luisa Zorrilla Abascal14

Dra. Maribel Castillo Díaz15

Resumen

El presente capítulo es el resultado de un ejercicio de revisión documental y de reflexión 
por parte de las autoras, quienes forman parte del equipo que inició el proyecto de for-
mación multimodal en la UAEM. El objetivo es recuperar la historia reciente de este pro-
yecto disruptivo e innovador, a partir de sus diferentes fases de evolución, así como los 
desafíos que ha enfrentado en lo operativo, lo conceptual y lo normativo, a fin de poner 
a disposición propuestas derivadas de la experiencia de más de una década, que sirvan 
como referentes para otras instituciones en proceso de iniciar o replantear procesos de 
transformación educativa a partir de la introducción de la virtualidad. El capítulo se divide 
en dos grandes apartados: el primero está dedicado a presentar en orden cronológico el 
desarrollo de e-UAEM, proceso que se ha segmentado en cuatro etapas denominadas: 
génesis; consolidación; crecimiento; y maduración y evolución. La segunda parte del ca-
pítulo se aboca a analizar los desafíos que ha enfrentado la multimodalidad, tanto en el 
plano conceptual, como normativo. En esta lógica, el segundo apartado se subdivide en 
dos secciones, una dedicada a la multimodalidad como concepto y otra a su transición 
del plano conceptual al plano normativo. El mayor valor de la presente investigación es 
recuperar las dificultades que se han enfrentado, pero también las soluciones a las que 
se ha llegado, tanto en lo conceptual, como en lo normativo, contribuyendo así a la discu-
sión académica actual en torno a las modalidades educativas que hoy, más que nunca, 
se encuentran en transformación.

14Doctora en Educación. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maria.zorrilla@uaem.mx
15Doctora en Educación. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maribel.castillo@uaem.mx
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Palabras clave: e-UAEM, Multimodalidad, Formación multimodal, Normatividad, Moda-
lidades educativas.

Introducción

El presente capítulo es el resultado de un ejercicio de investigación documental y de in-
trospección que busca recuperar la historia de casi 15 años de la formación multimodal 
en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), una universidad pública 
estatal ubicada en la parte central de México, desde el nacimiento del Espacio de Forma-
ción Multimodal, mejor conocido como e-UAEM, hasta la actualidad. 

El proyecto nace en un contexto permeado por una política educativa que prevale-
ció a lo largo de varios sexenios en México, la cual planteaba la educación en línea como 
una forma de extender y diversificar la insuficiente cobertura de la educación superior en 
nuestro país (SEP 2001, 2008 y 2013), donde se pensaba la virtualidad como una alter-
nativa para el estudiantado que no tenía cupo en la educación presencial. 

De estas políticas educativas derivaron proyectos de ampliación de cobertura ba-
sados en la apertura de licenciaturas en línea en diversas instituciones de educación su-
perior. La falacia en que se fincó esta línea de acción consistió en considerar que los y las 
jóvenes que por diversas razones no alcanzaban un lugar en las aulas físicas, no reque-
rían el contacto cara-a-cara que brinda la presencialidad. Fue hasta varios años después, 
precisamente a raíz de la pandemia por COVID-19, que algunos estudios ahondaron en 
los desafíos que representa estudiar en línea para las personas jóvenes universitarias 
(Cano et al., 2020; Jiménez-Guerra y Ruiz-González, 2021).

Así, lo que caracterizó desde un principio a e-UAEM como una propuesta distinta 
a nivel nacional e internacional, fue que planteó la convergencia de las tres modalidades 
más conocidas −presencial, híbrida y virtual− dejando de lado la separación modal a fin 
de brindar a la mayor parte de su matrícula una experiencia de virtualidad, sin sacrificar 
las ventajas de la presencialidad.

En la primera parte del capítulo se presenta un recorrido cronológico que inicia en 
2009 y concluye en el momento actual, organizado en cuatro fases que dan cuenta de 
los diferentes momentos por lo que ha transitado la iniciativa denominada e-UAEM. Al 
respecto es pertinente aludir a lo que señala Sangrà (2008), quien afirma que no es fácil 
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que un proyecto que integra tecnología se logre mantener en una institución a través de 
los cambios a nivel dirigencia, por lo que se considera de valor, para otras instituciones, 
conocer el proceso por el que ha transitado e-UAEM a través de los últimos tres rectora-
dos de la UAEM.

La información que se reporta en esta historia en muchos casos es inédita, pues 
deriva de documentos institucionales (cuyo detalle se encuentra en el apartado de refe-
rencias) y de la tesis doctoral de una de las autoras (Castillo, 2014), aunque también se 
recuperaron datos de publicaciones institucionales, académicas y de política pública, las 
cuales se comentan y analizan en el apartado conceptual de este capítulo. Asimismo, en 
paralelo a la reconstrucción de la historia de e-UAEM, en la segunda parte del capítulo se 
integra un correlato que da cuenta de los desafíos que ha enfrentado el propio concepto 
de multimodalidad al interior de la UAEM, así como las dificultades para insertarlo en la 
normatividad institucional, condición necesaria para su operacionalización.

La importancia de este trabajo radica en hacer la rendición de una historia recien-
te que no ha sido escrita y en cuya recuperación juegan un papel medular las personas 
actoras que participaron en los procesos de los que se da cuenta. Asimismo, resulta de 
interés conocer los desafíos que el propio concepto de la multimodalidad ha tenido que 
enfrentar para insertarse en el imaginario institucional y permear hacia los documentos 
normativos. En este tema, el mayor valor de la presente investigación es recuperar las 
dificultades que se han enfrentado, pero también las soluciones a las que se ha llegado, 
tanto en lo conceptual, como en lo normativo, contribuyendo así a la discusión académica 
actual en torno a las modalidades educativas que hoy, más que nunca, se encuentran en 
transformación.

Cronología y evolución del Espacio de Formación Multimodal, e-UAEM 

Génesis de e-UAEM (octubre 2008-diciembre 2011)

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) las modalidades edu-
cativas no convencionales surgieron en 1978 con la creación del Sistema de Enseñanza 
Abierta para Bachillerato, que en el año de 1998 se transformó en el Sistema de Educa-
ción Abierta y a Distancia (SEAD). Además del bachillerato abierto que se ofrecía desde 
los setenta, a principios del siglo XXI se abrieron dos programas educativos de nivel 
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licenciatura en modalidad a distancia: Contador Público (2005) y Administración (2006), 
aunque todavía no existía un proyecto institucional sólido que les diera sustento (Zorrilla 
y Castillo, 2017). Fue hasta octubre de 2008 cuando se asignó a una líder de proyecto 
para el desarrollo de una iniciativa institucional que habría de incorporar las TIC en los 
procesos formativos de la UAEM. Así nació en 2009 el Espacio de Formación Multimodal, 
e-UAEM, como un proyecto de la Secretaría Académica. 

En línea con las políticas educativas federales brevemente comentadas en la in-
troducción de este capítulo, el objetivo inicial del proyecto, emanado del rectorado 2007-
2012, era ampliar la cobertura del nivel licenciatura con carreras en línea. No obstante, 
después de un estudio exploratorio al interior de la propia institución, se redireccionó 
hacia la formación multimodal, bajo la premisa de usar las aulas virtuales para ampliar 
la cobertura en una diversidad de programas educativos. Así, en vez de crear algunos 
programas totalmente en línea, la propuesta era introducir asignaturas (hoy unidades de 
aprendizaje) híbridas y virtuales en los programas antes totalmente presenciales, convir-
tiéndolos así en multimodales.

A continuación, se presenta un recorrido histórico por las diferentes etapas de 
desarrollo del Espacio de Formación Multimodal. Para la primera etapa (2009-2011), que 
corresponde a su nacimiento y arranque, se toma como base la propuesta de Castillo 
(2014), quien la divide en tres fases:

Fase 1. Formación multimodal como estrategia para ampliar la cobertura en el nivel 

superior

De junio de 2009 a enero de 2010, primera fase del proyecto de e-UAEM, se trabajó 
en el desarrollo conceptual que dio rumbo y sentido al proyecto, con una orientación hacia 
una universidad flexible que ampliaba sus horizontes hacia la virtualidad, a través del Espa-
cio de Formación Multimodal. En esta fase se formó a quienes integrarían la primera célula 
de personas colaboradoras de e-UAEM, a través del curso de Asesoría en Línea ofertado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se creó y piloteó un primer 
curso propio, denominado Introducción al Entorno Virtual de Aprendizaje (Moodle).

Fase 2. Formación docente para modalidades no convencionales de aprendizaje 

Esta fase transcurrió de febrero a julio de 2010, cuando se gestó el Programa de 
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Formación Docente para Modalidades No-Convencionales de Aprendizaje, el cual cons-
taba de tres cursos:

1) Curso: Asesoría en Línea. Inducción a la Formación Multimodal 

2) Curso: Introducción al Entorno Virtual de Aprendizaje (Moodle)

3) Curso-Taller: Diseño y Producción de Material Formacional para Ambientes Vir-
tuales de Aprendizaje

Estos cursos se mantuvieron como el núcleo formativo para el profesorado en los 
años subsecuentes de operación de e-UAEM, aunque con actualizaciones y modificacio-
nes; además, hubo cambios en el orden en que se impartían, buscando responder a las 
propias necesidades operativas. 

Fase 3. Puesta en marcha de asignaturas híbridas y virtuales

Esta fase transcurrió de agosto de 2010 a diciembre de 2011 y se caracterizó por 
la puesta en marcha de las primeras asignaturas en modalidad híbrida y virtual, a cargo 
de e-UAEM. Fue a partir del semestre agosto-diciembre 2010 que se empezaron a ope-
rar con regularidad unidades de aprendizaje híbridas y virtuales en la UAEM en diversos 
programas de nivel licenciatura. De acuerdo con Castillo (2014), en esta fase se inició el 
diseño de 207 asignaturas, de las cuales se concretaron 80.
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Como se muestra en la tabla 1, 15 unidades académicas participaron en la pro-
ducción de asignaturas híbridas y virtuales, aunque una de ellas no logró concretar los 
desarrollos que se iniciaron. Se observa que, de las 80 asignaturas producidas, 22 no 
fueron impartidas de forma inmediata, por lo que en estos casos la inversión de tiempo 
y trabajo del personal docente involucrado y del equipo de e-UAEM no rindió los frutos 
esperados de forma expedita. Los motivos por los que algunas asignaturas no se im-
plementaron fueron diversos: porque no correspondía impartir la asignatura producida 
en el semestre inmediato, porque la asignatura era optativa, por cuestiones políticas y/o 
sindicales al interior de la unidad académica o porque el o la docente no contaba con la 
habilitación como asesor/a en línea, lo cual constituyó un requisito para impartirlas desde 
que e-UAEM inició operaciones.

En esta fase, el diseño y la producción de las asignaturas híbridas y virtuales esta-
ba a cargo del personal docente, con el acompañamiento del equipo de e-UAEM a través 
de los tres cursos antes mencionados, proceso que resultaba lento y que no siempre 
rendía el fruto esperado, que consistía en la unidad de aprendizaje híbrida o virtual lista 
para operar en la plataforma Moodle. En la tabla 1 se puede apreciar también que mu-
chos docentes formados en los cursos de e-UAEM (127) no concluyeron sus proyectos, 
por lo que fue necesario reconsiderar la estrategia de producción centrada en el personal 
docente.

Consolidación de e-UAEM (enero 2012-junio 2013)

La segunda etapa en el desarrollo del proyecto transcurrió de enero de 2012 a 
junio de 2013. En 2012, con base en las experiencias obtenidas durante el período 2010-
2011, se decidió efectuar algunos cambios en el modelo de producción de asignaturas 
híbridas y virtuales, con el propósito de hacer más efectiva la operación de e-UAEM. 
Los cambios principales fueron dos: Se mantuvo el modelo de producción fincado en el 
personal docente, a partir de los tres cursos, el cual se denominó al interior de e-UAEM 
como el camino largo. 

No obstante, el proceso de selección de docentes para participar en el Programa 

de Formación Docente para Modalidades No-Convencionales de Aprendizaje (PFD) se 
modificó: A partir de febrero de 2012 se agregó un componente propedéutico selectivo, 
denominado EXPLORA, como requisito para ingresar al programa, a fin de realizar una 
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mejor selección del profesorado que colaboraría en los procesos de diseño y producción. 
Además, los tres cursos que conformaban el PFD, los cuales se impartían durante un 
semestre, se distribuyeron a lo largo de un año, para aligerar la carga del profesorado 
participante (Zorrilla y Castillo, 2017). 

En paralelo a lo antes expuesto, se generó un nuevo modelo de diseño y pro-
ducción de asignaturas híbridas y virtuales, el camino corto, el cual se denominó “de 
experto/a en contenido”, el cual no requería que el o la docente con experticia en el área 
disciplinar tomara curso alguno, ya que el diseño instruccional y la producción corrían por 
cuenta del personal de e-UAEM con base en un programa que se convenía de mutuo 
acuerdo entre la persona experta y la persona diseñadora (Zorrilla y Castillo 2017).

Un suceso importante que contribuyó a la consolidación de e-UAEM en esta eta-
pa fue el cambio de administración institucional. En 2012 inició el rectorado donde la 
formación multimodal se adoptó en el Plan Institucional de Desarrollo -PIDE 2012-2018- 
(UAEM, 2012) como una estrategia de innovación para ampliar la cobertura, además de 
contemplar la implementación de las tutorías virtuales (Castillo 2014). Derivado de ello, 
durante los primeros meses del año se le asignó un espacio propio, donde a la fecha 
sigue operando, y en mayo del mismo año la líder del proyecto recibió el nombramiento 
de Directora del Sistema Multimodal, fecha en que e-UAEM dejó de ser proyecto para 
convertirse en parte de la estructura organizacional.

No obstante, la presencia de e-UAEM en el organigrama era como una ‘caja va-
cía’, pues, a excepción de su directora, profesora-investigadora de tiempo completo, el 
resto del equipo de personas colaboradoras continuaba laborando como profesionales 
por honorarios. Fue hasta abril de 2013 cuando e-UAEM realmente se consolidó como 
una dependencia administrativa, fecha en que todo el equipo, 21 personas en total, tran-
sitó de un esquema por honorarios a uno de personal de confianza.

En la primera fase de operación de las asignaturas híbridas y virtuales se ofrecían 
por parte del personal de e-UAEM sesiones presenciales en los centros de cómputo de las 
diferentes unidades académicas participantes, para orientar al estudiantado en todo lo re-
ferente a la multimodalidad y los aspectos básicos de gestión de la plataforma Moodle. Sin 
embargo, esta estrategia pronto resultó insuficiente por dos razones: 1) el número de gru-
pos cursando asignaturas híbridas y virtuales creció y el personal de e-UAEM no se daba 
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abasto para atender a la matrícula que requería dichas sesiones; 2) era demasiada informa-
ción para una sesión corta y muchos estudiantes no alcanzaban a asimilarla o la olvidaban, 
ya que no contaban con material de apoyo para un seguimiento posterior a las sesiones. 

En virtud de lo expuesto, se resolvió crear el primer curso en línea autogestivo 
de e-UAEM para brindar una atención masiva que además permitiera a cada estudiante 
seguir su propio ritmo, al tiempo de suministrarles material de apoyo que pudieran con-
sultar las veces necesarias una vez concluido el curso. Así, en 2013 se desarrolló el Cur-

so Autoadministrado de Inducción a la Formación Multimodal para estudiantes que por 
primera vez tomarían alguna asignatura en modalidad híbrida o virtual, el cual se incluyó 
en los programas inductivos y propedéuticos de las carreras que habían incorporado la 
multimodalidad.

También en ese año se creó el curso autoadministrado de Tutoría multimodal y se 
generó el primer prototipo de cubículo virtual de tutorías, cuya implementación inicial fue 
en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. También se empezó a trabajar en la 
introducción de la multimodalidad en la enseñanza de lenguas, con el diseño del primer 
curso de inglés para la Dirección de Lenguas Extranjeras (CELE). 

Es preciso señalar que esta fase resultó especialmente compleja, pues si bien el 
proyecto de e-UAEM ya se encontraba en marcha, el equipo de trabajo del Espacio de 
Formación Multimodal no figuraba en la estructura organizacional y trabajaba de forma 
dispersa y remota, ya que no se contaba con un espacio físico. Todos los recursos para 
su operación eran derivados de fondos extraordinarios y en muchos casos el personal 
usaba sus equipos personales. Ello comenzó a cambiar hasta el final de esta fase, cuan-
do se proveyó un espacio físico para e-UAEM y se contrató al personal.

Crecimiento de e-UAEM (julio 2013-diciembre 2017)

La tercera etapa de desarrollo del proyecto se sitúa entre julio de 2013 y diciembre 
de 2017. Al cumplirse tres años de operación de la formación multimodal en la UAEM, en 
el verano de 2013, surgió la iniciativa por parte de Rectoría de abrir dos nuevos progra-
mas de licenciatura en modalidad virtual: Psicología y Derecho. Para iniciar su operación 
y siguiendo las mejores prácticas en educación a distancia, en ese año se creó e imple-
mentó la primera emisión. 
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Curso de Inducción a las licenciaturas virtuales de Derecho y Psicología, y en 
paralelo se inició el diseño y producción en modalidad virtual de las asignaturas de los 
primeros semestres de ambos programas educativos. En noviembre de 2013 cambió el 
nombre de e-UAEM a Dirección General de Educación Multimodal.

Por decisión de la Rectoría, las dos nuevas licenciaturas comenzaron operaciones 
en un esquema de incubación por parte de e-UAEM, ya que las facultades de Derecho y 
Psicología no contaban con conocimiento ni experiencia en la modalidad virtual. Así, de 
2014 a 2017, e-UAEM estuvo a cargo de la operación de las dos nuevas licenciaturas 
virtuales, lo cual constituyó un importante desafío, sobre todo para el equipo de gestión 
operativa, pues con una plantilla de personal muy limitada se asumieron las funciones 
que normalmente desarrollan equipos más amplios en las unidades académica. 

Fueron cuatro años de grandes retos en esta etapa denominada de crecimiento, 
porque crecieron el trabajo y las responsabilidades, pero no así el equipo de colabora-
dores. e-UAEM continuó operando la formación multimodal en todos los programas que 
habían incorporado asignaturas híbridas y virtuales y, en paralelo, estaba a cargo de las 
nuevas dos licenciaturas virtuales.

De acuerdo con los registros de e-UAEM, para el Programa Educativo de la Licen-
ciatura en Psicología modalidad virtual se diseñaron un total de 49 prototipos de asigna-
turas virtuales, 43 prototipos de exámenes extraordinarios, 43 prototipos de exámenes a 
título de suficiencia, una sala de estudiantes, una sala de personal docente y un cubículo 
integrado de tutorías.  Para el Programa Educativo de la Licenciatura en Derecho moda-
lidad virtual “se cuenta con 71 prototipos de asignaturas virtuales, 70 prototipos de exá-
menes extraordinarios, 70 exámenes a título de suficiencia, una sala de estudiantes, una 
sala de profesores y un prototipo de cubículo integrado de tutorías”. (UAEM, 2023, p.131)

Pese a la intensa actividad de e-UAEM, la crisis financiera que estalló en la insti-
tución en este período obligó a realizar recortes en el aparato administrativo central, por 
lo que se tomó la decisión de reubicar a e-UAEM fuera de la Secretaría Académica, en 
una unidad académica de nueva creación, el Centro de Educación Integral y Multimodal 
(CEIM), que poco después se convertiría en el Centro de Investigación Interdisciplinar 
para el Desarrollo Universitario (CIIDU), para proteger al proyecto de los recortes antes 
mencionados. Así, e-UAEM continuó operando con su misma plantilla de personal, pero 
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fuera de la administración central, de 2015 a 2020, bajo la denominación de Programa de 
Formación Multimodal. 

Ubicar a e-UAEM dentro de una unidad académica no resultó del todo conveniente, 
dada su naturaleza de entidad de servicio para toda la comunidad universitaria. Pese a las 
dificultades administrativas y el aislamiento de la esfera de toma de decisiones que supuso 
su nueva ubicación, e-UAEM continuó desarrollando las actividades que tenía planeadas, 
por lo que en esta etapa implementó un proyecto que se convertiría en una de las líneas de 
acción más importantes de e-UAEM: el Programa de Cultura Digital. Este programa nació 
en 2016 con la creación de los dos primeros Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC, 
por sus siglas en inglés) de la UAEM, ambos enfocados a la adquisición y el desarrollo de 
competencias digitales para la comunidad universitaria y la sociedad en general. También 
fue en 2017 cuando los tres cursos de formación docente se integraron en un diplomado 
denominado Diplomado en Desarrollo y Asesoría de Cursos para la Multimodalidad con 
duración de 160 horas e integrado por tres módulos. 

En ese periodo, la UAEM enfocó grandes esfuerzos a evaluar todos sus programas 
educativos, para transitar hacia un esquema de calidad. Así, entre todos los programas que 
fueron evaluados por primera vez en dicha gestión por los Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), se encontraban la Licenciatura en Admi-
nistración y la Licenciatura en Contador Público del SEAD, las cuales operaban al margen 
de e-UAEM, por haber nacido antes de su creación. Ambos programas fueron evaluados 
en 2016 y, dado que no obtuvieron un resultado satisfactorio, la UAEM más tarde tomaría 
la decisión de cerrarlos para replantearlos con base en la experiencia de las licenciaturas 
virtuales de Derecho y Psicología, creadas por e-UAEM.

El final de esta etapa se caracterizó por un suceso que situó a e-UAEM como una 
entidad estratégica: El terremoto del 19 de septiembre de 2017, con epicentro en el esta-
do de Morelos, que provocó daños importantes en las instalaciones universitarias. Varios 
edificios tuvieron que ser demolidos. La universidad se encontró ante la necesidad de con-
tinuar operaciones sin contar con muchos de sus espacios, por lo que las aulas virtuales 
constituyeron una solución ante la crisis. e-UAEM puso en marcha los Talleres Emergentes 

de Creación de Aulas Virtuales Provisionales, a través de los cuales se acompañó a los y 
las docentes en la configuración de espacios virtuales para continuar la atención de sus 
estudiantes. 
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A finales de 2017, las licenciaturas de Derecho y Psicología en modalidad virtual 
alcanzaron el grado de madurez necesario para transitar a sus respectivas facultades, 
dado que la culminación de sus primeras generaciones las convertía en programas eva-
luables y era necesario, por tanto, que operaran de forma ortodoxa.

Maduración y evolución de e-UAEM (enero 2018 a la fecha)

La cuarta etapa en el desarrollo de e-UAEM, de principios de 2018 a la fecha, se 
denomina de maduración y evolución. De maduración, porque ha sido una época en la 
que sus principales productos y servicios han alcanzado la madurez: la formación mul-
timodal, las licenciaturas virtuales y el Programa de Cultura Digital. Asimismo, es una 
etapa de evolución porque han surgido nuevas ideas y nuevos proyectos que continúan 
situando a e-UAEM en la frontera de la innovación.

Maduración de la formación multimodal

Se afirma que la formación multimodal ha alcanzado su madurez porque en la 
actual gestión, cuya brújula es el PIDE 2018-2023 (UAEM, 2018), se cumplió y superó 
la meta que planteaba que para 2023 al menos el 50% de los programas educativos de 
nivel licenciatura de la UAEM habrían incorporado la formación multimodal en sus es-
tructuras curriculares. Este logro se relaciona estrechamente con la maduración de otro 
proyecto, el Programa de Cultura Digital, el cual inició con productos y servicios extracu-
rriculares (principalmente MOOC), pero evolucionó para integrar una solución curricular, 
que se denominó Unidades de Aprendizaje Transversales Multimodales (UATM) (UAEM, 
marzo 2022).

Así, a iniciativa de e-UAEM, en el PIDE 2018-2023 (UAEM, 2018) se contempló 
que a partir de 2019 se iniciaría el desarrollo e implementación del repertorio de unidades 
de aprendizaje transversales multimodales, que simultáneamente atendería el desarrollo 
de competencias básicas y digitales, al tiempo que incorporaría los temas transversales 
en el currículo y la flexibilidad modal. En 2019 se inició el proceso de diseño y producción 
de las nuevas UATM que atenderían dos tipos de transversalidades: performativas y te-
máticas, cubriendo competencias y temas transversales (Zorrilla, 2020 y 2021).

La implementación de las UATM, cuyo repertorio consta de once unidades en tres 
áreas de competencia, ha permitido la introducción de asignaturas híbridas y virtuales 
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en numerosos programas educativos, lo que ha acelerado, asimismo, el crecimiento de 
la formación multimodal. A septiembre de 2023, 26 unidades académicas habían incor-
porado la multimodalidad en 65 programas educativos, es decir que estaban ofertando 
asignaturas híbridas y/o virtuales. Si bien las UATM comenzaron a diseñarse en 2019, 
fue hasta 2020 y 2021 que empezaron a incorporarse en los planes de estudio. Por tanto, 
como se puede apreciar en la Figura 1, su mayor impacto en la operación se ha dado a 
partir de 2022.

Figura 1
Formación Multimodal por UA y PE 2018-2023

 
Nota. Informe interno (e-UAEM, septiembre 2023)

Cabe también señalar que se considera una fase de maduración porque en ella la 
labor de e-UAEM fue reconocida a nivel nacional e internacional:

•	 En 2018 el MOOC Exploradores de la Posverdad vs. Noticias Falsas, creado ese 
mismo año, fue galardonado con el tercer lugar en los GAPMIL Awards. Esta pre-
sea, avalada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura), reconoce anualmente a personas e instituciones 
que trabajan en forma ejemplar, innovadora y comprometida a favor de la literaci-
dad mediática e informacional (MIL por sus siglas en inglés).

•	 También en 2018 e-UAEM recibió el Reconocimiento ANUIES-ECOESAD, otor-
gado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
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Superior y el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, por buenas prác-
ticas en educación a distancia.

•	 En 2019 el Programa de Cultura Digital de la UAEM recibió el Reconocimiento 
ANUIES TIC y en 2022 nuevamente obtuvo dicho reconocimiento, ahora por las 
Unidades de Aprendizaje Transversales Multimodales, en ambas ocasiones dentro 
de la categoría de Transformación de las prácticas educativas mediante las TIC.

Maduración de las licenciaturas virtuales

Se considera que las licenciaturas virtuales, al menos las primeras que generó 
e-UAEM, han alcanzado su madurez en esta etapa dado que ambas, Derecho y Psicolo-
gía en modalidad virtual, fueron evaluadas por los CIEES en 2019 y 2020 respectivamen-
te, ambas obteniendo el reconocimiento de programas de calidad por cinco años. 

Asimismo, en 2019 inició el proyecto de dos nuevas licenciaturas virtuales que 
reemplazarían las que operaban como SEAD en la Facultad de Contaduría, Administra-
ción e Informática (FCAeI): Administración de Organizaciones (LAO) y Contaduría (LC). 
Ambos programas se diseñaron por comisiones creadas por la FCAeI, las cuales conta-
ron con la asesoría de e-UAEM, capitalizando todas las experiencias ganadas durante 
los primeros años de operación de Derecho y Psicología. La primera generación de LAO 
inició el curso inductivo y propedéutico en agosto de 2019. A la fecha continúa el proceso 
de diseño y producción de las asignaturas de este programa por parte de e-UAEM, en un 
esquema de “experto/a en contenido”.

En 2020 se creó el plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría, en moda-
lidad virtual, también de la FCAeI, misma que igualmente se diseñó con el acompaña-
miento de e-UAEM. En agosto de 2020 la primera generación de LC inició con el curso 
propedéutico. Actualmente continúa su proceso de producción, también en esquema de 
“experto/a en contenido”. El año de 2020 inició con el advenimiento de la pandemia por 
COVID-19, contingencia ante la cual e-UAEM implementó el Protocolo de continuidad 

virtual del aprendizaje, UAEM-va, el cual estuvo vigente durante 2020, 2021 y el primer 
semestre de 2022. Las principales acciones realizadas por e-UAEM en este período se 
enfocaron en formación y actualización docente, así como en la generación de aulas 
virtuales exprés para que la formación del estudiantado universitario continuara en la 
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virtualidad durante el confinamiento. En esta fase se constató que contar con asignaturas 
híbridas y virtuales, creadas en el marco de la formación multimodal, facilitó en gran me-
dida los procesos de migración a la virtualidad para la UAEM.

Asimismo, en este periodo, el diplomado de e-UAEM, que se encontraba iniciando 
su cuarta generación (2017, 2018, 2019 y 2020), tuvo que ser suspendido para atender 
las necesidades prioritarias de la institución. En 2021 se retomó y concluyó la generación 
que había iniciado en 2020; no obstante, desde entonces no ha vuelto a ofertarse. De 
acuerdo con los registros de e-UAEM el promedio de eficiencia terminal del diplomado en 
sus años de operación fue de un 35%. Este servicio formativo, que para e-UAEM seguía 
constituyendo el camino largo, aportaba poco al volumen total de asignaturas híbridas y 
virtuales que se estaban produciendo, la mayoría a través del camino corto, por lo que, 
en términos de costo-beneficio se optó por cerrarlo para replantear la estrategia de forma-
ción docente en el marco de un nuevo proyecto que surgiría en 2022 y que se comenta 
en el siguiente apartado.

Dada la importancia estratégica de e-UAEM durante la contingencia sanitaria y 
ante la mayor estabilidad financiera de la institución, en 2020 la dirigencia institucional 
decidió reubicar nuevamente a e-UAEM como una de las direcciones de la Secretaría 
Académica, renombrándola como Dirección de Formación Multimodal, ubicación organi-
zacional y denominación que conserva a la fecha.

Por último, cabe señalar que actualmente opera la décima generación de las dos 
primeras licenciaturas virtuales creadas en el seno de e-UAEM. La licenciatura en Dere-
cho recién reestructuró su plan de estudios en 2023, lo cual implicará iniciar con el trabajo 
de rediseño y producción de todo el currículo. En esta primera década de implementa-
ción de las licenciaturas de Derecho y Psicología en modalidad virtual se han fincado las 
bases de diseño y producción, puesta en línea y gestión de programas educativos que 
constituyen un modelo propio de la UAEM que ahora se está replicando con las licencia-
turas virtuales de la FCAeI. 

Evolución del Programa de Cultura Digital

A principios de 2022 los dos componentes del Programa de Cultura Digital, tanto 
el curricular (las UATM) como el extracurricular (los MOOC) registraban un avance im-
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portante, por lo que se consideró que había llegado el momento de comenzar a integrar 
las diferentes iniciativas en las cuales se había venido trabajando en un proyecto de 
mayor alcance y con más estructura.  Así, en enero de 2022 e-UAEM presentó un nue-
vo proyecto denominado DigComp UAEM, planteado como una solución de formación, 
capacitación y actualización para diferentes perfiles, cuyo nombre deriva de los marcos 
europeos de competencias digitales que, a su vez, son el principal referente en su diseño 
(Zorrilla, Castillo y Torres, 2022). Este proyecto cuenta con cuatro dimensiones que se 
presentan en la Figura 2.

Figura 2
Dimensiones DigComp UAEM (2022)

Nota. Documento de trabajo no publicado (e-UAEM, marzo 2023)

Este nuevo proyecto integra todos los productos y servicios que ofrece e-UAEM 
para la adquisición y el desarrollo de competencias digitales entre docentes, personal 
administrativo, estudiantes y sociedad en general, lo que sitúa a la UAEM a la vanguardia 
si se considera que en el Estudio 2023 del Estado actual de las Tecnologías Educativas 

en las Instituciones de Educación Superior en México (Ponce-López et al., en prensa), 
realizado anualmente por ANUIES desde 2020, sólo el 39.6% de las 96 instituciones en-
cuestadas reportó contar con una estrategia para formar competencias digitales; 34.4% 
reportó que no cuenta con tales estrategias y 26% que el tema está en estudio.

Visión retrospectiva

A casi 15 años de su creación, e-UAEM, branding con un sólido posicionamiento 
institucional pese a sus cambios de nombre oficial, ha sobrevivido tres rectorados y la 
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mayor crisis financiera de la UAEM de la historia reciente. Empezó como proyecto y ha 
transitado por seis cambios de nombre y diferentes ubicaciones dentro de la estructura 
organizacional, pero ha conservado su razón de ser, su identidad, su estructura y su 
vocación como la instancia responsable de integrar el uso de las TIC en los procesos 
formativos de la UAEM, a partir de la generación de contenidos educativos, la formación 
de competencias digitales y la gestión de la formación multimodal. En la Tabla 2 se puede 
apreciar la evolución de e-UAEM dentro de la estructura organizacional.

Tabla 2 
Ubicación de e-UAEM en la estructura organizacional (2009-2023)

Nombre oficial de e-UAEM Periodo Ubicación en la estructura organi-
zacional 

Rectorado 

Proyecto Espacio de 
Formación Multimodal: 
e-UAEM

Enero 2009 a 
abril 2012

Secretaría Académica de la 
UAEM 2007-2012

Dirección de Sistema 
Multimodal

Mayo 2012 a 
julio 2013

Secretaría Académica de la 
UAEM

2012-2018

Dirección de Educación 
Multimodal

Julio a noviem-
bre de 2013

Secretaría Académica de la 
UAEM

Dirección General de 
Educación Multimodal

Noviembre de 
2013 a septiem-
bre de 2015

Secretaría Académica de la 
UAEM

Coordinación de Formación 
Multimodal

septiembre de 
2015 a enero 
de 2017

Centro de Educación Integral y 
Multimodal (CEIM)

Programa de Formación Multi-
modal

enero de 2017 
a octubre de 
2020

Centro de Investigación Interdisci-
plinar para el Desarrollo Universi-
tario (CIIDU) 2018-2023

Dirección de Formación Multi-
modal

octubre de 
2020 a la fecha Secretaría Académica

Nota. Elaboración propia a partir de Zorrilla y Castillo (2017), así como de información de registros institu-
cionales de la Dirección de Formación Multimodal.

El dilema conceptual y normativo de la formación multimodal 

En paralelo a la historia referida en el primer apartado de este capítulo, la cual da 
cuenta del génesis y evolución de e-UAEM a lo largo de casi 15 años, existe un correlato 
que registra los desafíos que ha enfrentado este proyecto, tanto en lo conceptual como 
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en lo normativo, así como las soluciones adoptadas, lo cual constituye un aporte para 
proyectos similares en Instituciones de Educación Superior.

La multimodalidad como concepto

Desde su creación, e-UAEM se diferenció intencionalmente de otros proyectos de 
educación en línea que se autodefinían como entidades de educación virtual, a distan-
cia, en línea, campus virtual, entre otras denominaciones. Para e-UAEM era importante 
proponer desde su génesis una visión de flexibilidad modal donde las fronteras entre las 
diferentes modalidades educativas se desdibujaran, por lo que, a la vanguardia de lo que 
llegaría muchos años después, planteó un proyecto de formación multimodal el cual, para 
funcionar, requería introducir un nuevo espacio en la vida universitaria: el Espacio de For-
mación Multimodal, nombre con el cual se denominó a la plataforma Moodle que se usa 
para alojar las unidades de aprendizaje híbridas y virtuales.

Como una afortunada serendipia, en el tiempo de nacimiento de e-UAEM, en 2009, 
la UAEM comenzó a trabajar en la creación de su Modelo Universitario, integrado por cua-
tro dimensiones que representaban la totalidad de la vida universitaria: formación, genera-
ción y aplicación del conocimiento, vinculación y comunicación con la sociedad y gestión. 
Gracias al liderazgo de la Secretaría Académica en esta actividad, la responsable del pro-
yecto de e-UAEM se incorporó a la Comisión del Modelo Universitario, lo que permitió que 
la formación multimodal quedara plasmada en el Modelo Universitario de la UAEM que se 
aprobó en 2010. En dicho instrumento, la “multimodalidad” fue definida como la “oferta de 
cursos en modalidades educativas no convencionales, híbridas o mixtas que permite a los 
sujetos en formación combinarlas en función de sus capacidades de aprendizaje, condicio-
nes y disponibilidad de espacios, tiempos y recursos”. (UAEM, 2011, p.21)

A partir de su inclusión en el MU 2010, la multimodalidad como concepto comenzó 
un largo camino de penetración en la cultura organizacional de la UAEM, trayecto en el 
que ha ido permeando planes de estudio, documentos normativos y de política institucio-
nal y, en general, el discurso universitario.

Sin embargo, para hablar de los desafíos que ha enfrentado el concepto de mul-
timodalidad para formar parte de la vida institucional, es preciso establecer el punto de 
origen del cual partió. Multimodal es un adjetivo que se usa para definir todo aquello que 
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combina diferentes modos. Comenzó a usarse en el medio de logística, en comercio 
internacional, para referir la articulación entre diferentes modos de transporte (terrestre, 
marítimo, aéreo, etc.) a efecto de movilizar de manera rápida y eficaz diferentes materia-
les. También acompaña al sustantivo “aprendizaje” (multimodal learning) para referir los 
diferentes modos en que las personas aprenden e interactúan entre sí, creando signifi-
cados: la lengua escrita o hablada, las imágenes, los sonidos, la música, los gestos, etc. 
(Kress y van Leeuwn, 2001). De forma similar, en el contexto de e-UAEM la formación 
multimodal alude a la combinación de diferentes modalidades educativas, la presencial, 
la híbrida y la virtual, para ofrecer al estudiantado los diversos modos de interactuar con 
los contenidos educativos, de manera síncrona o asíncrona, a partir de recursos educa-
tivos en diferentes formatos: texto, imagen, audio, audiovisual, interactivo, entre otros. 

Del plano conceptual al plano normativo

El principal desafío que ha enfrentado el concepto de multimodalidad al interior de 
la UAEM es que se confunde con la modalidad híbrida o mixta, dado que mezcla lo pre-
sencial y lo virtual. Este desafío resultó evidente cuando se generó el primer Reglamento 
General de Modalidades Educativas de la UAEM (2011), donde los abogados a cargo del 
documento insistieron en apegarse a las modalidades educativas estipuladas por la legis-
lación entonces vigente, la Ley General de Educación (Diario Oficial de la Federación, 13 
de julio de 1993), que eran escolarizada, no escolarizada y mixta, argumentando que la 
citada normativa no contemplaba la multimodalidad. Por tanto, en el reglamento referido 
la formación multimodal quedó plasmada como una de las denominaciones alternativas 
para la modalidad mixta, entuerto que se espera resolver a raíz del proceso de actua-
lización de dicho reglamento, el cual requiere adecuarse al nuevo Modelo Universitario 
(UAEM, 2022), de lo que hablaremos más adelante.

Así como la inserción de la multimodalidad en el Reglamento General de Moda-
lidades Educativas de la UAEM (2011) tuvo sus dificultades, su inclusión en otros docu-
mentos institucionales se caracterizó por cierta nebulosidad que era el reflejo de la falta 
de apropiación del concepto por parte de diferentes actores universitarios. El Programa 
Institucional de Tutorías (UAEM, 2013), por ejemplo, si bien incluye algunas menciones 
de la “tutoría multimodal”, no llega a una clara definición del concepto. 
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Por su parte, los Lineamientos de Diseño y Reestructuración Curricular de la UAEM 
(2017) definieron la multimodalidad en los siguientes términos:

Ofertar unidades de aprendizaje virtuales e híbridas, así como unidades de aprendizaje presen-
ciales que incorporen estrategias (correo electrónico, búsqueda en la web, bibliotecas digitales, 
programas de televisión, video, software educativo, simuladores, plataformas, búsqueda significa-
tiva, lectura, comprensión y generación de contenidos hipertextos y multimedia, trabajo en redes, 
etc.) para favorecer el desarrollo de competencias específicas relacionadas con el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC), fortalecer la autorregulación y autonomía del 
alumno, entre otros. (p.20)

Se aprecia en la definición anterior que finalmente el concepto empezaba a ma-
durar en el imaginario colectivo, y, por tratarse del documento que norma la creación y 
reestructuración de planes de estudio, resultaba clave que incluyera la multimodalidad 
como una de las estrategias para incorporar flexibilidad curricular, con lo cual, el concepto 
comenzó a tener mayor presencia en los planes de estudio para indicar que admitían la 
inclusión de unidades de aprendizaje en modalidades diferentes a la presencial.

No obstante, la inclusión de la multimodalidad en los planes de estudio supuso un 
nuevo reto: cómo se debía registrar un programa multimodal ante las autoridades educa-
tivas y cómo se determinaría el porcentaje de la mezcla modal según el tipo de programa. 
e-UAEM estaba operando en un escenario donde la Ley General de Educación de 1993 
continuaba vigente, con sus tres únicas modalidades que, aunque mutuamente excluyen-
tes, eran lo suficientemente laxas para dar cabida a la multimodalidad, aunque había que 
tomar algunas decisiones para aterrizar su operación al interior de la UAEM.

Ante los vacíos en la normatividad y tratando de mantener una lógica de apertura 
en un contexto cambiante, la UAEM siguió el único criterio que había disponible en Méxi-
co al respecto, que era la Convocatoria PNPC 2010-2012 (Conacyt, 2010): El Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad en ese entonces permitía hasta un 20% de virtualidad 
en programas presenciales, lo cual pareció razonable, pues seguían siendo presenciales, 
aunque incorporaban la flexibilidad modal. En esa lógica lo que se propuso en la UAEM 
para dar un marco más claro a la multimodalidad fue lo siguiente:

a) Tomar como punto de partida el registro de la modalidad que se tenía ante la Di-
rección de Profesiones: escolarizada, no-escolarizada o mixta.
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b) Para efectos internos, cualquiera de las tres podía incorporar la flexibilidad modal 
(multimodalidad), por lo que la escolarizada, por ejemplo, no tenía por qué ser 
100% presencial.

c) Aunque las modalidades se operaban bajo una lógica flexible, había que mantener 
la congruencia con el registro que tuviera cada programa ante la Dirección de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo que significaba que, si el 
registro era de programa escolarizado, no se podía introducir un 50% de virtualidad, 
porque ello implicaría cambiar el registro a modalidad mixta.

Así, se acordó que, si un plan de estudios estaba registrado como escolarizado, 
podía incorporar hasta un 20% de virtualidad. De igual manera, un programa no escolari-
zado debía tener al menos el 80% de virtualidad, con un máximo de 20% de presenciali-
dad. Los programas mixtos ocupaban el espectro intermedio, es decir, combinaciones de 
presencialidad y virtualidad donde cualquiera de éstas presentara un porcentaje mayor al 
20%, aunque para su diseño y operación se recomendaba un equilibrio de 50% de virtua-
lidad y 50% de presencialidad.

Los porcentajes se medían en función de créditos; es decir, los créditos de una 
materia híbrida se contabilizaban como 50% escolarizado y 50% no escolarizado y los 
créditos de una materia virtual se contabilizaba como 100% no escolarizado. Los créditos 
de las materias presenciales se contabilizaban como 100% escolarizado. Estas propor-
ciones de presencialidad-virtualidad se observaban en la práctica, pero no estaban plas-
madas en normatividad alguna. 

Años después vinieron los Acuerdos de la SEP 17/11/17 (Diario Oficial de la Fede-
ración, 17 de noviembre 2017) y 18/11/18 (Diario Oficial de la Federación, 18 de noviem-
bre 2018) para intentar normar porcentajes, pero no como proporciones de presenciali-
dad-virtualidad, sino que los marcaron como porcentajes de mediación docente. En su 
momento se revisaron estos referentes en la UAEM, pero se consideró que adoptar estos 
criterios sería muy complicado por cuestiones sindicales.

Finalmente, en 2021, la barrera que suponían las tres únicas modalidades estipu-
ladas por la Ley General de Educación fue superada, con la publicación de la Ley General 
de Educación Superior, que en su artículo 12 contempla cuatro modalidades educativas: 
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escolarizada, no escolarizada, mixta y dual, y añade una quinta fracción donde consigna 
que también son modalidades educativas “Las que determinen las autoridades educati-
vas de educación superior y las instituciones de educación superior, de conformidad con 
la normatividad aplicable” (Diario Oficial de la Federación, 20 de abril 2021, p.11) lo que 
abrió la puerta normativa a la multimodalidad.

Así, después de más de una década de operaciones en la UAEM y superada la 
pandemia por COVID-19; contingencia que a muchas personas les cambió la perspectiva 
acerca de la educación en línea, en 2022 se actualizó el Modelo Universitario de la UAEM 
y una vez más e-UAEM contó con representación en la comisión a cargo del renovado 
modelo. 

En la versión actualizada del MU (2022), la formación multimodal mantuvo y for-
taleció su presencia, no sólo como uno de los ejes de instrumentación de la mediación 
formativa, sino como el paraguas donde confluyen todas las posibilidades modales, des-
de lo cien por ciento virtual hasta lo totalmente presencial, pasando por una variedad de 
mezclas modales consideradas como híbridas o mixtas. Así, en el MU vigente se aclara 
que “un programa educativo multimodal puede incluir asignaturas presenciales, híbridas 
y virtuales en diferentes combinaciones, así como otros componentes en modalidades 
flexibles, como la tutoría multimodal” (2022, p.50). Esta concepción diluye el equívoco de 
considerar lo multimodal como sinónimo de lo híbrido.

En el glosario del MU, la multimodalidad se define como una forma de flexibilidad 
modal que permite transitar de un abanico de modalidades alternativas pero excluyentes 
entre sí (sistema escolarizado, semiescolarizado, abierto y a distancia) hacia un esce-
nario multimodal en el que confluyen todas las posibilidades modales, desde lo 100% 
virtual, hasta lo 100% presencial (UAEM, 2022, p.95).

La renovada presencia de lo multimodal en el MU 2022 sentó finalmente las bases 
para revisar el Reglamento General de Modalidades Educativas (UAEM, 2011), proceso 
que actualmente está en curso, el cual ha supuesto múltiples desafíos para aterrizar las 
distinciones entre las modalidades educativas y sus diferentes formas de implementa-
ción, denominadas “opciones educativas” en el documento.
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En su versión preliminar, la nueva normativa distingue modalidades educativas 
de diseño y de implementación. Las tres opciones modales clásicas, escolarizada (pre-
sencial), no escolarizada (virtual) y mixta (híbrida, abierta, semiescolarizada), se definen 
como modalidades de diseño y de implementación, dado que los programas educativos 
se diseñan e implementan en el marco de las características que las distinguen. No obs-
tante, la multimodalidad se establece únicamente como modalidad educativa de diseño 
de planes de estudios, unidades de aprendizaje, cursos o experiencias educativas, que 
incorporan dos o más modalidades educativas. Se precisa que es de diseño, dado que 
desde una perspectiva curricular o instruccional una unidad de aprendizaje se puede di-
señar para dos o más escenarios modales, mas no de implementación, ya que las unida-
des curriculares únicamente pueden operarse en una modalidad educativa para un grupo 
de estudiantes, en un semestre específico. 

El único caso en que aplica una implementación multimodal es cuando hay varios 
grupos de estudiantes de la misma unidad de aprendizaje y estos se operan simultánea-
mente en opciones modales diferenciadas. Aún en este caso cada grupo opera con una 
sola modalidad a la vez, sea presencial, híbrida o virtual. Cabe señalar que el modelo 
Hy-Flex (Beatty, 2019) podría considerarse una implementación multimodal, pero, dado 
que en la UAEM no existen condiciones para operar bajo dicho modelo, en la normativa 
que se está trabajando la multimodalidad se estableció como modalidad de diseño y no 
de implementación.

Asimismo, en el proyecto del nuevo Reglamento General de Modalidades de la 
UAEM finalmente se estipulan los porcentajes de mezcla modal que aplican para identifi-
car un programa educativo bajo una modalidad específica:

•	 Escolarizado: Será predominantemente presencial, aunque podrá incorporar has-
ta un 20% de virtualidad, mediante la inclusión de unidades de aprendizaje en 
modalidad híbrida, virtual o multimodal.

•	 No escolarizado: Será predominantemente virtual o a distancia, aunque podrá in-
corporar hasta un 20% de unidades de aprendizaje en modalidad presencial, hí-
brida o multimodal.

•	 Mixto: Contemplará la mezcla de modalidades educativas escolarizada y no esco-
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larizada en proporciones variables que podrán oscilar entre el 21% y el 79% en di-
versas combinaciones modales según la opción educativa que se adopte (UAEM, 
2 de mayo, 2023, documento preliminar no publicado).

Para concluir este apartado, una frontera que resta por superar es la inclusión de 
la categoría de “Asesor/a en Línea”, nombre con el que se denomina al personal docen-
te que imparte unidades de aprendizaje en modalidad híbrida o virtual, en el Contrato 
Colectivo de Trabajo que suscriben la UAEM y el Sindicato Independiente de Traba-
jadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM). 
Cabe señalar que, desde hace varios años el SITAUAEM ha demandado que se defina 
la categoría de “Asesor multimodal”, lo cual resulta problemático dado que la multimoda-
lidad abarca todas las modalidades educativas. Es por lo que, en negociaciones entre la 
administración universitaria y el SITAUAEM se ha llegado a una definición consensuada 
de la categoría de asesor/a en línea:

Es el/la trabajador/a académico/a que presta sus servicios total o parcialmente en línea en activida-
des de docencia y asesoría académica en unidades de aprendizaje en las modalidades educativas 
mixta (híbrida) y/o no-escolarizada (virtual), operadas por la UAEM en plataforma/s educativa/s 
digital/es institucional/es (UAEM, 11 de mayo de 2022, minuta de trabajo no publicada).

El paso siguiente es que la definición ya consensuada se integre al contrato colec-
tivo, para dar sustento a lo que de facto ya se viene implementando en la UAEM desde 
hace más de una década.

Conclusiones

Hemos intentado plasmar en este capítulo, de forma muy condensada, casi 15 
años de multimodalidad en la UAEM. Como se puede apreciar, un proyecto disruptivo e 
innovador como e-UAEM ha tenido que sortear numerosos desafíos para nacer y per-
manecer, con múltiples vaivenes que, como lo refiere Sangrà (2008), se hacen más evi-
dentes cuando hay cambios en la administración central de las instituciones, las cuales 
mantienen los proyectos de tecnología educativa siempre que los consideren viables. 

En este sentido, e-UAEM vivió sus primeros años en una total incertidumbre, ex-
clusivamente financiado con fondos extraordinarios (derivados de un proyecto con el go-
bierno estatal en turno), invisible en el organigrama y con una plantilla de colaboradores 
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por honorarios. Después logró su inserción al organigrama como una dependencia ad-
ministrativa, lo que le dio estabilidad por varios años, volviendo a una situación incierta 
cuando se convirtió en el programa de una unidad académica y dejó de formar parte de 
la administración central.

Finalmente, con su retorno a la Secretaría Académica como una dirección admi-
nistrativa, regresa a una existencia más estable, aunque no exenta de riesgos, mismos 
que ha podido sortear gracias a la propia actividad que realiza, la cual justifica su exis-
tencia y mantenimiento: al estudiantado de una licenciatura virtual no se le puede decir 
que su asignatura no está lista para cursarla o que su profesor no cuenta con la habili-
tación para desempeñarse como asesor o asesora en línea. De igual forma, una unidad 
de aprendizaje que está consignada en un plan de estudios como híbrida o virtual, ha de 
operarse en dicha modalidad, contando para ello con un aula virtual y un o una docente 
a cargo debidamente habilitado/a.

Asimismo, debacles como el terremoto de 2017 y la pandemia por COVID-19 han 
hecho más evidente la necesidad de contar con productos y servicios como los que ofre-
ce e-UAEM, por lo que tanto la dirigencia institucional como la comunidad universitaria 
parecen estar más conscientes de la importancia de contar con aulas virtuales y con las 
competencias digitales necesarias para hacer uso de la tecnología educativa.

De igual manera, hemos intentado retratar en este recuento histórico del devenir 
de e-UAEM la complejidad que entraña aterrizar un nuevo concepto en el imaginario 
institucional, en este caso la multimodalidad, así como generar las condiciones para que 
dicho concepto aterrice en los instrumentos normativos y de política institucional, condi-
ción indispensable para su adecuada operacionalización.

El camino es sin duda la evolución continua: como vemos a lo largo de la historia 
de e-UAEM, ha sido necesario mantener el cambio como una constante del proyecto, 
buscando en todo momento responder a las necesidades cambiantes de la institución 
y del entorno, hasta llegar a su momento actual, donde está iniciando DigComp UAEM 
como un concepto que aglutina y capitaliza el largo recorrido de productos, servicios y 
experiencias.
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Tal vez el principal aporte de e-UAEM y del actual documento consiste en propo-
ner un modelo diferente para la incorporación de la virtualidad en la educación superior, 
incluyendo la recuperación pormenorizada de las dificultades y los desaciertos hallados 
en el camino, pero también de las soluciones que se han encontrado, en lo conceptual y 
en lo normativo, lo que constituye un aporte a la discusión académica actual en torno a 
las modalidades educativas y un referente para otras instituciones que se encuentran en 
proceso de transformar sus propuestas formativas.

A finales de 2023 concluye el actual rectorado, y, aunque ello siempre implica la 
posibilidad de cambios, e-UAEM se ha posicionado como una dependencia estratégica y 
ha legitimado su liderazgo a nivel nacional e internacional, recibiendo diferentes premios 
y reconocimientos, lo cual permite vislumbrar un horizonte de continuidad, pero también 
de continua transformación, que ha sido un rasgo esencial de identidad en sus casi 15 
años de existencia. Hoy más que nunca comprendemos que la educación requiere de 
modelos flexibles, algo en lo que la UAEM se adelantó a muchas otras instituciones.
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Resumen

La educación digital es una estrategia que las Instituciones de Educación Superior utili-
zan para potencializar la calidad educativa, así como mejorar las competencias digitales 
mediante el uso de herramientas tecnológicas que sirven como entes de la enseñanza 
educativa. Al mismo tiempo, permitir la igualdad de oportunidades para el acceso a la 
educación, además de ofrecer educación continua que brinde a las personas las habilida-
des necesarias para hacer frente a los retos del mundo laboral, mediante el uso de plata-
formas digitales que proporcionen a los estudiantes los conocimientos necesarios dentro 
de su área de especialidad. Por tal motivo, el presente capítulo de libro tiene por objetivo 
analizar el proceso de creación del programa Licenciado en Mercadotecnia Internacional 
y Negocios Digitales en modalidad mixta, a través de una metodología cualitativa de aná-
lisis de recursos teóricos que contribuyen a los beneficios de la enseñanza a distancia. 
En conclusión, se encontró que la educación basada en el aprendizaje busca la transfor-
mación del contexto educativo hacia la educación digital, con la finalidad de garantizar la 
flexibilidad, el acceso y el control del tiempo de estudio que garantice a los estudiantes 
combinar las actividades académicas en conjunto con su desarrollo profesional y lograr 
así egresados altamente competitivos que dominen el uso de competencias digitales.
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Introducción

Las creaciones de nuevos programas educativos representan el proceso meto-
dológico de análisis realizado en referencia hacia las tendencias del campo profesional, 
cultural, social del área de mercadotecnia internacional y negocios digitales. Así mismo, 
contempla la percepción de empleadores y futuros aspirantes, los cuales contribuyeron 
de una manera acertada y enriquecedora hacia la creación del programa educativo. 

Por otra parte, es necesario hacer mención sobre las diversas problemáticas que 
enfrentan los estudiantes que desean en realizar estudios de pregrado o posgrado, esto 
debido a diversas situaciones económicas, políticas y sociales que limitan el desarrollo 
académico, es decir, actualmente el Estado de Nuevo León cuenta con una población de 
5,508,144 de los cuales únicamente 903,843 cuenta con estudios de pregrado (INEGI, 
2023). Lo que representa un reto para las instituciones educativas públicas y privadas 
que buscan ofrecer oportunidad para alcanzar el desempeño académico y profesional de 
la población.  

Ante esto y en función de sustentar la toma de decisiones, la propuesta de crea-
ción de programas académicas integra la fundamentación social, epistemológico, psico-
pedagógico e institucional elaborada bajo los resultados y conclusiones obtenidas del 
trabajo durante el proceso de diseño curricular, a través de una búsqueda de literatura 
que englobe investigaciones que ayuden a generar el perfil de egreso y plan de estudios 
de la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional y Negocios Digitales, dentro de los 
resultados de literatura destacan los siguientes (Cavazos, 2016; Gaytán, 2020; Joshi et 
al., 2014; Nykolyuk, 2014; Sánchez-Gutierrez et al., 2017; Sosa et al., 2014), los cuales 
determinan que los estudiantes deben de contar con habilidades que ayuden a desa-
rrollar estrategias de mercadotecnia y negocios para generar propuestas de innovación 
empresarial.  

Dicho lo anterior, la importancia del estudio radica en destacar los elementos cla-
ves que deben de integrarse en los programas de estudio, específicamente para los de 
modalidad mixta o en línea; esto debido al impacto que genera en los ciudadanos que 
buscan realizar, continuar o concluir sus estudios de manera virtual, así como garanti-
zar la calidad educativa a través de estrategias que fomenten el uso ético, profesional y 
sustentable de los recursos digitales y que al mismo tiempo brinde a las Instituciones de 
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Educación Superior la oportunidad de continuar con los procesos de acreditación nacio-
nal e internacional.  

Así mismo, los retos que la actualización del Modelo Académico de Técnico Su-
perior Universitario, Profesional Asociado y Licenciatura (2022) de la UANL atiende son 
compartidos por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y por 
el PE de Licenciatura en Mercadotecnia Internacional y Negocios Digitales, las cuales 
consisten en la construcción del conocimiento para establecer una categoría de empren-
dimiento en su propio negocio, desarrollo de estrategias para la implementación de so-
luciones digitales como analista de negocios, consultor de cambios de negocio, líder de 
proyectos de transformación, así como realizar estudios de mercado, gestionar diseño de 
páginas web, estrategias de publicidad y posicionamiento de marcas y conocimiento de 
ciberseguridad, con la finalidad de proponer estrategias de mercadotecnia y diseño de 
modelos de negocios digitales y posicionamiento de marcas, de acuerdo con las contribu-
ciones obtenidos por los empleadores de esta área profesional (García, 2019).

Dando como resultado garantizar de empleabilidad de los egresados, a través del 
análisis de vacantes las cuales enfocan su proceso de reclutamiento en personas que 
dominen el uso de tecnología, herramientas digitales, manejo de office y presentaciones 
ejecutivas. Adicionalmente se destaca que existe necesidad de egresados en mercado-
tecnia y negocios tales como: Guadalajara, Ciudad de México, y Querétaro. Así mismo, 
el campo laboral determina que la motivación para cursar la licenciatura es gracias a la 
atracción del plan de estudios e imagen de la facultad.

Por tal motivo, el presente capítulo de libro tiene por objetivo analizar el proceso de 
creación del programa Licenciado en Mercadotecnia Internacional y Negocios Digitales 
en modalidad mixta, el cual se dividen en tres etapas; la primera etapa describe el desa-
rrollo metodológico cualitativo de análisis bibliográfico de creación del diseño curricular 
de programas educativos; la segunda etapa establece el análisis comparativo de diver-
sos estudios técnicos que justificación la creación del programa; finalmente, la etapa tres 
versa las discusiones de los datos encontrados. 

Desarrollo metodológico y fundamentación del programa educativo

La educación como un fenómeno social no está exenta del cambio en el entorno, 
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dentro del ámbito social, el proceso educativo está supeditado a los cambios en el con-
texto inmediato. A nivel mundial, la UNESCO advierte el planteamiento de ideales y un 
plan de Objetivos de Desarrollo Sostenible para los países en desarrollo. Con esto esta-
blecen la mira al logro de los objetivos al 2030.  Uno de ellos retomado de la Declaración 
de Incheon es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

La novedad del ODS 4-Educación 2030 es que se centra en el afianzamiento y 
ampliación del acceso, de la inclusión y la equidad, y de la calidad y los resultados del 
aprendizaje en todos los niveles, como parte de un enfoque de aprendizaje a lo largo de 
la vida. Los sistemas educativos deben ser pertinentes y adaptarse a los mercados labo-
rales en rápida evolución, los avances tecnológicos, la urbanización, la migración, la ines-
tabilidad política, la degradación ambiental, los riesgos y desastres naturales, la compe-
tencia por los recursos naturales, los desafíos demográficos, el aumento del desempleo 
en el mundo, la persistencia de la pobreza, la desigualdad creciente y las amenazas cada 
vez mayores a la paz y la seguridad. De aquí a 2030, los sistemas educativos deberán 
atender a cientos de millones más de niños y adolescentes para lograr la universalidad de 
la educación básica (enseñanza preescolar y primaria, y ciclo inicial de educación secun-
daria), así como brindar un acceso equitativo al ciclo superior de educación secundaria y 
oportunidades para todos de cursar estudios superiores (Chamarro et al., 2019).

Todas las formas de educación terciaria han aumentado rápidamente, ya que la 
cifra total de matriculación pasó de 100 millones en 2000 a 199 millones en 2013. Sin 
embargo, aún existe una gran disparidad en el acceso a la educación terciaria, en espe-
cial en el nivel universitario, ligada al género, el origen social, regional y étnico, la edad y 
la discapacidad. Las mujeres se encuentran en una situación más desfavorecida en los 
países de bajos ingresos, mientras que en los países de altos ingresos son los hombres 
los que se encuentran en una situación más desfavorecida (Espiritusanto, 2016).

En el caso de México, el estudio de la OCDE del 2019 señala:

México tiene la proporción más baja entre los países de la OCDE de adultos (25-64 años) con un 
título de educación superior (17%), una cifra muy inferior al promedio de la OCDE (37%), y por 
debajo de otros países de la región, tales como Chile (23%), Colombia (23%), Costa Rica (23%) o 
Argentina (21%) (OECD, 2018). Sin embargo, se han conseguido avances notables por lo que se 
refiere al aumento del logro educativo en los niveles de educación superior en México, y durante los 
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últimos 16 años la proporción de adultos jóvenes que han finalizado la educación superior pasó del 
17% al 23%. Si se mantienen los patrones actuales, se prevé que el 26% de los jóvenes mexicanos 
obtengan un título de educación superior en algún momento de su vida (OECD, 2018). Actualmente 
más de medio millón de egresados de educación superior entran cada año en el mercado laboral.

En relación con esta tendencia, en el año 2018 que conlleva grandes cambios para Méxi-

co, con la administración gubernamental entrante, uno de los más relevantes ha sido en materia 

constitucional, particularmente en la legislación educativa, así como grandes cambios estructura-

les en el quehacer nacional. El principal, que atañe en el caso de la educación, se retoma del se-

guimiento al proyecto nacional educativo de todos los niveles: básico, medio superior y superior. 

Desde el primer documento rector como es la constitución se derivan las reformas al artículo 3º 

de la Ley General de la Educación. Estos cambios y particularmente la fracción décima, relativa 

a la obligatoriedad, implican una gran responsabilidad por parte de las instituciones de educación 

superior y por tanto un gran compromiso con la sociedad.  Siendo primordial, el acceso a la edu-

cación superior de calidad para todos.

Ante los retos de la sociedad y el mundo de las organizaciones, se realiza la ne-
cesidad de ofrecer a la comunidad, una alternativa de formación que responda a las ne-
cesidades de la globalización y tendencias en los negocios digitales y la mercadotecnia 
internacional. En particular, los estudios han demostrado que, los empleadores requieren 
de perfiles encaminados al uso de la tecnología, entendimiento de la realidad dinámica 
en la que vivimos para orientar las negociaciones y canales de distribución de las empre-
sas (Molina et al., 2015). 

Por su parte, la mercadotecnia internacional es una herramienta fundamental para 
el desarrollo y manejo del comercio exterior. La principal función radica en la determina-
ción de las necesidades de los clientes, así como las estrategias comerciales para la rea-
lización, distribución, comunicación y venta de los productos en procesos de exportación 
(Silveria et al., 2022). Así mismo, la gestión de la mercadotecnia internacional requiere 
que el capital humano de la organización aplique procedimientos y rutinas para aprender 
en los mercados locales, adaptando capacidades individuales para imaginar y crear nue-
vos ámbitos de la mercadotecnia internacional.

En este mismo sentido, son establecidas diversas formas de trabajo de acuerdo 
con los factores productivos de cada región o país, así como para la intervención de so-



201 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

luciones en la búsqueda del éxito de la producción gracias al proceso de identificar las 
necesidades del mercado, los aspectos sociales, ambientales y económicos, a través de 
la adquisición del conocimiento, empirismo, ideología y metodología.

Así mismo, resulta importante identificar la problemática que engloba la merca-
dotecnia internacional en materia de carencia de recursos materiales, tecnológicos, y el 
desconocimiento del mercado; el cual provoca que el consumidor establezca los reque-
rimientos del servicio, que entra en contradicción con lo establecido en la esencia de la 
mercadotecnia. Al mismo tiempo, la esencia de la mercadotecnia radica en cuatro pilares, 
el producto, el establecimiento de precios, la promoción y la plaza, la cual se ofrecerá 
dicho producto y buscará satisfacer las necesidades y deseos de los posibles consumi-
dores, los cuales resultan de la investigación de mercado y el análisis del consumidor 
(Barberá et al., 2021).

Posteriormente, Callado et al., (2011) especifican que la mercadotecnia internacio-
nal no es simplemente vender un producto a varios países o consumidores, sino que im-
plica la observación de marco regulatorios internacionales y locales gracias al desarrollo 
de los tratados internacionales y los acuerdos comerciales para favorecer el intercambio 
de bienes y servicios, así como el desarrollo de mercados virtuales y el comercio vía re-
des sociales.

Por otra parte, los negocios digitales tienen en primera instancia la digitalización 
como un proceso de transformación e innovación empresarial, en donde se ofrecen resul-
tados completos, brindando un panorama general acerca de la digitalización y el proceso 
de adaptación de las actividades esenciales del ser humano, así como se establece un 
modelo de negocio que se desarrolla bajo un ecosistema tecnológico, el cual genera in-
novaciones y renovaciones empresariales que impactan en la manera de gestionar las 
empresas.

Por ende, el establecimiento de un negocio digital brinda beneficios a la sociedad 
al tener mayor alcance, bajar los costos y aumentar la rentabilidad para maximizar las 
ventas, realizando una adaptación más rápida a los cambios que se presentan. Ante esto, 
es importante conocer las futuras innovaciones haciendo énfasis en las tendencias em-
presariales y las novedades que impactarán a las organizaciones (Lemay et al., 2021). 
Así mismo, la digitalización busca establecer un cambio en los procedimientos y métodos 
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internos gracias a la ayuda de las herramientas tecnológicas tales como: la nube, la inte-
ligencia artificial, y el desarrollo de métricas, con el fin de crear una ventaja competitiva y 
una mejora en la calidad para la empresa. 

Es así como, las necesidades sociales a las que se refiere este programa acadé-
mico se relacionan de manera directa e indirectamente con las áreas académicas, donde 
destacan los planes de mercadotecnia y negocios, el uso de tecnología, las herramientas 
digitales, manejo de office, las presentaciones ejecutivas, la participación en la toma de 
decisiones, así mismo, establecer la modalidad de trabajo desde casa, la cual representa 
un equilibrio entre la vida personal y laboral. Por tal motivo, la mercadotecnia internacio-
nal y los negocios digitales representan una ventaja positiva para las personas, debido a 
que garantiza la posibilidad de transformar las prácticas convencionales hacia prácticas 
innovadoras, vanguardistas y emergentes. 

Justificación epistemológica

Dentro de la justificación epistemológica destaca que, la mercadotecnia interna-
cional se define como prolongación de la mercadotecnia a través de técnicas y estrate-
gias basadas en las diferencias que existen en los mercados internacionales, los cuales 
buscan aprovechar las oportunidades que se presentan y hacen frente a la competen-
cia internacional, de la cual se desprenden las disciplinas de conceptualización, fines y 

funciones mediante la operación de productos en un determinado mercado, conceptua-
lizando precios y promoción para satisfacer las necesidades y deseos de los posibles 
consumidores y usuarios a través de un proceso de intercambio, además de cumplir con 
los objetivos individuales y organizacionales (Rodríguez, 2011). 

Además, los antecedentes bajo el análisis de la evolución analizan el concepto 
desde una mercadotecnia masiva, pasando a una mercadotecnia de segmentos, luego a 
una mercadotecnia de nichos, siguiendo una mercadotecnia personalizada hasta llegar 
a una mercadotecnia internacional. Por lo tanto, la mercadotecnia internacional en el 
mundo de los negocios implica seguir marcos regulatorios internacionales y locales, así 
como desarrollar tratados internacionales y acuerdos comerciales en distintas regiones 
que ayuden para el desarrollo de mercados virtuales y comercio, a través de la implemen-
tación de la mercadotecnia omnicanal dentro de la nueva era de la transformación digital.
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En este mismo sentido, los negocios digitales se definen como el proceso de trans-
formación e innovación empresarial, en donde se ofrecen resultados completos, brindan-
do un panorama general acerca de la digitalización y todo lo que esto ha implicado en la 
adaptación de las actividades esenciales del ser humano, de la cual se desprenden las 
disciplinas de:

•	 La digitalización es la transformación e innovación empresarial que incluye el cam-
bio de procedimientos y métodos internos y externos de una empresa con la ayuda 
de las herramientas tecnológicas digitales.

•	 La conceptualización y operación de los negocios digitales, el cual se desarrolla en 
un ecosistema tecnológico, utilizando el internet y otras herramientas digitales que 
favorecen a que los emprendedores ingresen a un mercado vanguardista. 

•	 Las teorías en la creación de negocios digitales sustentada en la teoría de las po-
sibilidades y la teoría de los recursos y capacidades que requieren de una gestión 
estratégica para el uso eficiente de recursos y capacidades. 

•	 La transformación digital como un pilar para la innovación y a la renovación empre-
sarial, la cual genera un crecimiento en la empresa. 

•	 Las redes sociales y el uso de dispositivos para el posicionamiento de la marca 
dentro de la normativa y acuerdos para los negocios digitales, en donde se esta-
blecen las disposiciones a las que se debe sujetar cualquier persona que comer-
cialice productos o servicios mediante el uso de medios electrónicos (Johnston et 

al., 2018).

Cabe destacar que, la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la actua-
lización del Modelo Académico de Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado 
y Licenciatura (2022) desencadenaron nuevas formas de estructurar los programas edu-
cativos; por tal motivo, este programa educativo pertenece al grupo de ciencias adminis-
trativas. En cuanto al primer ciclo, incluye el área curricular de formación inicial general 
institucionales y un segundo ciclo, se establece el área curricular de formación básica y 
hace alusión a los fundamentos que requieren los estudiantes para dar continuidad a un 
determinado saber o disciplina(s); mientras que el área curricular de formación profesio-
nal fundamental incluye unidades de aprendizaje que son necesarias para el ejercicio de 
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un campo profesional, así como el área curricular de formación profesional integradora 
se refiere a la vinculación del estudiante a contextos reales de la profesión, en donde se 
privilegie la realización de productos y desempeños específicos del campo laboral.

Justificación psicopedagógica 

La justificación psicopedagógica y didácticos sustenta que los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje que se llevarán a cabo en la formación del profesionista egresado 
del programa educativo de Licenciatura en Mercadotecnia Internacional y Negocios Di-
gitales. Este programa educativo se sometió a una evaluación curricular y fue reciente-
mente rediseñado, sin embargo, ante los cambios sociales y políticos que imperan en la 
sociedad y la visión que ha tenido la Universidad se ha actualizado recientemente el Mo-
delo Académico de Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado y Licenciatura 
(2022) de la Universidad, apegándose a estos cambios, fundamentamos el rediseño de 
este programa educativo.

En primera instancia, las nuevas experiencias y necesidades que requiere el pro-
grama educativo, en este caso, la actualización del Modelo Académico de TSU, PA y 
Licenciatura de la UANL (2022) que permite la operatividad de los ideales plasmados 
del Modelo Educativo (2015). Estos documentos, consideran la etapa en la que se en-
cuentran los futuros estudiantes, debido a que pensar en ellos es pensar en el desarrollo 
óptimo del programa educativo y su trayectoria escolar.

Los principales cambios por destacar que fundamentan este rediseño es la estruc-
tura curricular en dos ciclos, la cual pretende la nivelación del estudiante en las distintas 
áreas que forman los programas educativos, a través de unidades de aprendizaje esen-
ciales para el desarrollo del profesionista.

Uno de los cambios más significativos que sustentan este rediseño es la madura-
ción de los estudiantes:

Buscando de esta forma la solidez de los aprendizajes en disciplinas relacionadas con 
la clasificación de cada uno de los PE, dándole continuidad a la preparación de los estudiantes 
de Nivel Medio Superior (NMS) para el desarrollo óptimo del programa educativo de licenciatura 
(UANL, 2020).
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Los estudiantes al ingresar al programa educativo de Licenciatura en Mercadotec-
nia Internacional y Negocios Digitales tienen entre 17 y 18 años generalmente, aún se 
encuentran en la etapa de la adolescencia (10 a 19 años) según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Partiendo de la etapa en la que se encuentran los estudiantes, el 
desarrollo cognoscitivo es comprendido como la capacidad del pensamiento abstracto y 
el conocimiento científico, persiste la inmadurez del pensamiento en algunas actitudes y 
conductas (Papalia et al., 2017).

Asimismo, el nivel de desarrollo cognitivo permite desarrollar los siguientes tipos 
de pensamiento: el pensamiento reflexivo, el pensamiento lógico el cual involucra una 
continua evaluación activa de la información y las creencias a la luz de la evidencia y 
las consecuencias, el pensamiento posformal que se basa en la experiencia subjetiva, 
la intuición y la lógica. Sin embargo, en las etapas psicosociales de Erikson los estudian-
tes enfrentan dos: exploración de la identidad contra difusión de identidad, e intimidad 
frente al aislamiento, en donde, durante la primera etapa se preguntan ¿quiénes son? y 
se muestran más independientes al tomar distancia de sus padres pues prefieren pasar 
tiempo con sus amigos; las personas comienzan a pensar sobre el futuro y decidir qué 
hacer con sus vidas. El segundo estadio, se caracteriza por la priorización de las rela-
ciones más íntimas y que requieran un compromiso recíproco para que les genere una 
sensación de seguridad, de compañía y de confianza.

Por ello, uno de los cambios más significativos en este rediseño es la división de 
la estructura curricular en dos ciclos, donde se espera que en el primer ciclo el estudiante 
pueda tener un panorama de la disciplina en la que se encuentra su programa educativo, 
y sí la elección de la carrera fue producto de una influencia o no sea su vocación y requie-
re de un cambio de carrera cuente con una visión de lo que realizan otros programas edu-
cativos afines a la disciplina. Ya que como refiere Erikson, los estudiantes se encuentran 
en la etapa de identidad vs confusión de identidad en la cual suelen definir su sentido del 
yo y a experimentar confusión sobre sus decisiones.

Durante el desarrollo del programa educativo, los estudiantes van madurando y 
consolidando sus aprendizajes, y uno de los cambios del Modelo Académico 2022 es la 
consideración de la maduración de ellos, parte importante de esta maduración es el pro-
ceso de enseñanza -aprendizaje, según Piaget, a esta edad los estudiantes se encuen-
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tran en la etapa de operaciones formales, en la cual “la persona puede pensar de manera 
abstracta, manejar situaciones hipotéticas y pensar en posibles soluciones” (Papalia et 

al., 2017). 

La enseñanza y el aprendizaje debe ir en este entorno, considerar el aprendizaje 
situado como una estrategia que permita enseñar a los estudiantes a pensar y tener esas 
situaciones hipotéticas que pueden suceder en su área profesional. Es así como, los 
estudiantes constituyen el centro del proceso de enseñanza- aprendizaje, respondiendo 
a uno de los ejes rectores “educación centrada en el aprendizaje” que permean en el 
Modelo Educativo de la UANL.

Por otra parte, el aprendizaje significativo dota a los estudiantes de experiencias que 
permiten transferir lo aprendido a un contexto laboral y profesional, además busca que el 
estudiante sea capaz de construir significados a partir de la conexión entre los conocimien-
tos previos con los nuevos, a través de experiencias de aprendizaje en donde el estudiante 
aplique lo aprendido en circunstancias reales, por ello, el compromiso de los profesores al 
momento de enseñar debe ser crear situaciones que logren en los estudiantes la reflexión 
y la práctica de sus conocimientos, habilidades y actitudes (García et al., 2011).

Este eje en particular, se ve declarado en unidades de aprendizaje que permiten la 
práctica real de los aprendizajes, por ello, el Servicio social es una actividad obligatoria en 
los programas educativos, adicional a esto, se propone UA como plan de mercadotecnia 
internacional y desarrollo de un negocio digital en las cuales se piensan actividades y es-
trategias para el desarrollo de las competencias del perfil de egreso.

Dicho lo anterior, las actividades de aprendizaje deben ser innovadoras y creativas, 
buscando la incorporación del eje transversal innovación académica el cual promueve la 
colaboración entre programas educativos, el uso de las Tecnologías de la Información, 
Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD) para el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje y la mejora de la práctica educativa.

Por tal motivo, el empleo de los ejes del Modelo Educativo debe estar en relación 
con los roles y funciones de los profesores que ejercen el proceso de enseñanza según el 
Modelo Académico 2022 de Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado y Licen-
ciatura de la Universidad.
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Tutor

•	 Fungir activamente como tutor de estudiantes, orientándolos oportunamente sobre 
las decisiones que necesitan tomar en el decurso de su formación académica. 

•	 Identificar problemáticas que inciden negativamente en el desempeño del estu-
diante, canalizando su atención oportuna a las instancias correspondientes.  

•	 Asesorar respecto a la selección de estrategias y metodologías idóneas para la 
comprensión en el área de conocimiento requerida.

Facilitador 

•	 Facilitar el aprendizaje mediante el uso de metodologías, estrategias y técnicas de 
enseñanza.  

•	 Promover en el estudiante el uso de estrategias de aprendizaje acorde a sus ne-
cesidades, que potencien el rol de autogestor.  

•	 Utilizar mecanismos que propicien la motivación del estudiante, reconociéndolo 
como agente activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

•	 Generar ambientes que favorezcan en los estudiantes el desarrollo de los diferen-
tes tipos de pensamiento de forma independiente, con respeto a la pluralidad.  

•	 Impulsar el trabajo colaborativo de los estudiantes mediante proyectos y activida-
des académicas interesantes y retadoras que despierten el deseo por aprender.  

•	 Inducir a los estudiantes a realizar investigación, movilidad académica y prácticas 
profesionales para integrar aspectos científicos, técnicos, sociales y éticos en su 
formación académica.  

•	 Mantener comunicación efectiva y asertiva con los estudiantes y promoverla entre 
ellos, a través de los diferentes medios.  

•	 Evaluar el aprendizaje de los estudiantes de forma continua y objetiva, brindando 
retroalimentación oportuna que permita mejorar el aprendizaje. 
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Modelo

•	 Actuar con probidad dentro y fuera de la institución, así como demostrar actitudes 
y percepciones propositivas frente a las actividades a realizar y de la universidad.  

•	 Promover el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento 
y aprendizaje digital (TICCAD) al apoyar sus actividades docentes con el uso de 
estas.  

•	 Fomentar el espíritu emprendedor mediante proyectos de impacto personal y so-
cial. 

•	  Promover y participar activamente en programas de formación y capacitación 
continua mediante cursos, talleres, diplomados y congresos, tanto nacionales e 
internacionales.

Proveedor de información

•	 Proporcionar información teórica y práctica a los estudiantes, además de incluir 
puntos de vista basados en su experiencia.  

•	 Difundir los documentos guía de la UANL reconociendo las implicaciones de estos 
en el quehacer educativo. 

Desarrollador de recursos

•	 Generar recursos educativos diversos e innovadores, que estén sustentados en 
las tendencias y sean pertinentes a las diferentes modalidades y opciones educa-
tivas. 

•	 Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje pertinentes, que propicien el tra-
bajo colaborativo entre los estudiantes, en función del logro de las competencias 
previstas en los programas analíticos de las unidades de aprendizaje.  

•	 Desarrollar proyectos, programas y eventos académicos, a través del trabajo cole-
giado con sus pares de la institución y de otras instituciones de educación superior. 
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Planificador

•	 Diseñar programas sintéticos y analíticos de las unidades de aprendizaje, con 
base en los lineamientos institucionales para el desarrollo de las competencias del 
perfil de egreso.  

•	 Diseñar esquemas e instrumentos de evaluación pertinentes que permitan eviden-
ciar el nivel de desarrollo de las competencias en los estudiantes.  

•	 Colaborar en el diseño y evaluación curricular de los programas educativos en los 
que participa, así como en los procesos de evaluación interna y externa. 

Además, propiciando el desarrollo de los roles de los estudiantes con las siguientes 
características: 

Autogestor de su aprendizaje

•	 Participa activamente en la construcción de su proyecto educativo y en los proce-
sos de aprendizaje, asumiendo la responsabilidad en el desarrollo de las compe-
tencias, con el apoyo de los profesores. 

•	 Desarrolla su capacidad de autoaprendizaje.

•	 Reconoce su responsabilidad en la toma de decisiones relacionadas con la cons-
trucción de su trayectoria formativa. 

•	 Posee una motivación permanente por el aprendizaje.

Líder

•	 Se involucra en la generación y aplicación del conocimiento de acuerdo con su 
nivel de formación. 

•	 Desarrolla capacidades de análisis de la realidad, de generalización de sus cono-
cimientos extrapolados a otros contextos, de reflexión y crítica, de imaginación y 
de razonamiento.

•	 Aprende a investigar y a lograr las metas pretendidas mediante la organización de 
su trabajo y el uso de herramientas y las TICCAD. 
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•	 Participa en actividades que fortalezcan su formación integral. 

•	 Desarrolla la capacidad de interactuar colaborativamente en ambientes multi y 
transdisciplinarios.

Por otro lado, cabe recalcar que una de las situaciones sociales es el aumento de 
la matrícula de estudiantes, ante este escenario es necesario pensar cómo se llevarán a 
cabo los procesos, las estrategias de aprendizaje y la evaluación de estos.  Es decir, las 
estrategias de enseñanza- aprendizaje óptimas para el desarrollo del programa educati-
vo de Licenciado en Mercadotecnia Internacional y Negocios Digitales que se favorecerá 
durante el desarrollo de la carrera en consideración de los aspirantes, el aprendizaje ba-
sado en proyectos, la cual, se considera una metodología que promueve la interacción de 
una realidad áulica. Promueve un cambio de paradigma pedagógico escolar en el sentido 
de que apoya la generación de conocimientos, implica una propuesta de reconfiguración 
en las dimensiones educativas y supone la innovación (Armellini, 2021).

Algunas estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje pueden ser: para ac-
tivar y usar los conocimientos previos, y para generar expectativas; para mejorar la inte-
gración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva información por aprender; 
discursivas y de enseñanza; para ayudar a organizar la información nueva por aprender; 
y para promover una enseñanza situada (Díaz, 2010).

Así mismo, la evaluación debe ser continua y con diversos agentes, por tanto, el 
programa educativo requiere de la constante evaluación de los aprendizajes por medio de 
las actividades de aprendizaje, las evidencias y el producto integrador de aprendizaje, en 
las cuales se pondrán de manifiesto las distintas metodologías, estrategias y técnicas para 
la mejora del programa educativo y la implementación del Modelo Académico.  Es impor-
tante considerar al estudiante como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por 
tanto, tomar en cuenta lo que le caracteriza y las etapas en las que se encuentra, cómo 
aprende y cómo hay que evaluarlo según el programa educativo en el que se encuentra.

Justificación institucional 

Dentro de, la justificación institucional destaca que la constante y acelerada trans-
formación del entorno social en que vivimos requiere de acciones alienantes que velen 
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por el bienestar de cada individuo de nuestro macrosistema. Bajo la premisa menciona-
da, resulta primordial resaltar el papel predominante de la educación como elemento de 
transformación de la sociedad y corresponsable del desarrollo integral del ser humano. 
La propuesta de creación parte de recientes y significativos cambios en materia de desa-
rrollo social y, por ende, normativa. 

Bajo la premisa mencionada, resulta primordial resaltar el papel predominante de 
la educación como elemento de transformación de la sociedad y corresponsable del de-
sarrollo integral del ser humano. La propuesta de diseño parte de recientes y significati-
vos cambios en materia de desarrollo social y, por ende, normativa (Aguilar, 2012).

Ante esto, la UANL como máxima casa de estudios de Nuevo León, por más de 90 
años ha sido consciente de la necesidad de formar a los individuos en los niveles supe-
riores en pro del desarrollo del Estado y País. En ese sentido, la Universidad ha puesto 
en marcha una serie de modificaciones en sus documentos rectores para generar las 
condiciones que permitan cumplir tales disposiciones, como la actualización del Modelo 
Académico de Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado y Licenciatura de la 
UANL; esto a fin de responder a la determinación de modalidades educativas, que brin-
den la facilitad a las dependencias y estudiantes de ofertar programas educativos confor-
me a las tendencias digitales que demanda el Modelo de Educación Digital.

Por ende, el contexto actual en la formación de los estudiantes es convivir con 
una generación que estudia, se relaciona y está inmersa en los medios digitales. Es por 
ello, que brindar alternativas en los procesos educativos con el uso de las Tecnologías de 
la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD), es una 
constante para garantizar experiencias universitarias de excelencia en la máxima casa de 
estudios. En ese sentido, a partir de esta actualización del Modelo Académico y la apro-
bación del Modelo 7 de Educación Digital, busca favorecer la creación y actualización de 
programas educativos en diversas modalidades, tales como; escolarizada, no escolari-
zada, dual y mixta, con sus respectivas opciones educativas (Modelo Académico, 2022).

Así mismo, la convergencia de ideales y propuestas de cambio, parte de los si-
guientes referentes:
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Visión 2030 de la UANL:

La Universidad Autónoma de Nuevo León es en 2030 un referente internacional por su 
calidad educativa, inclusión, equidad, generación y aplicación innovadora del conocimiento con 
un amplio sentido de responsabilidad social que contribuye y trasciende en la transformación y el 
bienestar de la sociedad.

Plan de Desarrollo Institucional 2022-2030 de la UANL, aspecto formación integral:

Como una forma de responder al complejo y cambiante contexto de la educación media superior 
y superior en México y el mundo, la Universidad Autónoma de Nuevo León sustenta la operación 
de sus programas educativos en un modelo educativo pertinente, en permanente actualización, 
que fomenta la equidad, la formación integral de los estudiantes y el desarrollo y la asimilación de 
capacidades generales y específicas que permiten a sus egresados incorporarse y permanecer en 
los mundos laborales nacionales e internacionales, así como participar activamente en la evolución 
social y económica del País.

Artículo 3°, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y 
locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos 
que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las per-
sonas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Artículo 6, fracción V de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la 
Educación: 

“La integralidad del Sistema Educativo Nacional, procurando la continuidad, complementariedad y 
articulación de la educación, desde el nivel inicial hasta el tipo superior”.

Meta del objetivo 4 de los Objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO: 

“De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las com-
petencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento”.

Sin embargo, el cambio más importante que ha sufrido el Modelo Académico 2022 
de la UANL, es la formulación de directrices para operar las modalidades educativas:

Las modalidades y las opciones educativas son entendidas como la clasificación de las for-
mas en que puede conducirse el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se traduce en el tiempo 
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de dedicación del estudiante para el aprendizaje, el tipo de mediación docente para la enseñanza 
y los espacios en los que se efectúan tales procesos, así como los recursos educativos (mediación 
tecnológica) necesarios para llevarlos a cabo (Modelo Académico, 2022).

La institución marca como prioridad una mejor formación de los profesores y la 
implementación de un programa educativo, flexible, orientado al aprendizaje y a la cons-
trucción de competencias, así como que desarrolle aprendizajes con contenido y dentro 
de un contexto internacional.

Dicho lo anterior, el modelo Académico de la UANL establece que un crédito UANL 
es equivalente a 30 horas de trabajo del estudiante, señala también que un estudiante 
de tiempo completo puede llevar hasta 30 créditos en un semestre estos es un tiempo 
máximo de 45 horas semana, y cursar hasta seis créditos en una período intersemestral, 
señalando que en un año un estudiante puede cursar hasta 66 créditos máximos, y la 
asignación de créditos debe tomar como punto de partida la estructura del plan de estu-
dios y el esquema de las unidades de aprendizaje que un estudiante debe cursar en un 
ciclo escolar, para calcular el valor de los créditos -en números enteros-que se debe asig-
nar a cada una de ellas en la trayectoria académica propuesta en los planes de estudio.

La creación está enmarcada en los lineamientos establecidos en el Modelo Acadé-
mico de Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado y Licenciatura de la UANL 
2022, y el Modelo Educativo del 2015 este último se caracterizaba por contar con tres 
ejes rectores, que son ejes estructuradores, eje operativo y eje transversal.

Se espera que la adopción de las bondades de los Modelos, traiga consigo mejo-
res oportunidades de desarrollo y consolidación de la calidad educativa, impactando en 
aspectos como: volver más práctico el programa educativo que solicitaba los consejeros 
nacionales, mayor flexibilidad en el programa, un acercamiento a instituciones públicas 
con unidades de aprendizaje como ética, transparencia y cultura de la legalidad; con la 
unidad de aprendizaje de Cultura de género y derechos humanos, que busca impulsar 
una mayor inclusión en la UANL y un espacio libre de violencia de género. El programa 
educativo permite la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y una forma-
ción integral al incorporar las Actividades de Formación Integral (AFI) como parte del pro-
ceso de formación de los estudiantes con actividades tanto académicas, como culturales 
y deportivas.



214 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

En este sentido, el programa educativo de Licenciatura en Mercadotecnia Interna-
cional y Negocios Digitales responde a los requerimientos de la normativa del ejercicio 
profesional en la medida que la misma se apega a la normatividad de la UANL; la de 
Facultad y de los Planes de Desarrollo de la UANL y la propia escuela al ser el programa 
educativo en modalidad no escolarizada/mixta se alinea a las regulaciones tales como: 
la modalidad mixta que surge de la combinación de atributos de la modalidad escolari-
zada y no escolarizada, que se ve reflejado en un plan de estudio que integra unidades 
de aprendizaje en las diferentes modalidades, brinda flexibilidad al combinar estrategias, 
métodos, recursos educativos y tecnológicos de acuerdo con las condiciones del progra-
ma y de las opciones educativas. 

Estudios de fundamentación para el diseño curricular de programas educativos en 
modalidad mixta 

La elaboración de estudios de fundamentación tiene la finalidad de presentar el 
panorama actual de la situación del área de conocimiento o disciplina dentro de los ámbi-
tos educativo, social y profesional, así como la orientación en la toma de decisión para el 
diseño de planes de estudio. Dentro de los estudios destaca el contexto de la educación 
superior donde los principales resultados entorna que la Universidad cuenta con ideales 
de formación que responden a las características de educación centrada en el aprendiza-
je, basada en competencias y de innovación académica, al mismo tiempo que mantienen 
una estructura curricular que estandariza el diseño de planes de estudio y el cumplimien-
to de la política estatal y los ideales de formación de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León para garantizar la educación de excelencia, el compromiso social, la igualdad de 
oportunidades y la creación de mejores condiciones para todos. 

Así mismo, para el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la 
modalidad mixta establece que la tecnología sigue siendo un recurso elemental cada vez 
más requerido para cualquier proceso en la vida, específicamente, en el ámbito educa-
tivo, se debe considerar como una herramienta que permite mejorar la conducción de la 
comunicación en términos de distancia o almacenamiento, sin embargo, es conveniente 
planear nuevos modelos de comunicación con la orientación al plano tecnológico para 
redoblar los esfuerzos de integración de las TIC en sentido y propósito de buscar nuevas 
formas de ejecutar las tareas y las ideas relevantes de investigación. 
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En este mismo sentido, la modalidad mixta busca propiciar un perfil del individuo 
capaz de responder al presente y futuro, con carácter propositivo y además sensible a 
los cambios, aspecto que, es conveniente en el plano de transformación constante en el 
mundo que abarque los ámbitos tecnológicos, sociales y económicos. Es así como, el 
modelo de educación digital plantea las directrices de oportunidad que establece la con-
ducción de procesos académicos flexibles, mediante las modalidades educativas. 

Estudio programas afines 

El estudio de programas afines determina que los programas educativos engloban 
atributos en relación con las competencias de investigación e información, creatividad 
para la creación de nuevos productos e ideas, conocimientos básicos en el uso de tec-
nologías de información, interés por el desarrollo profesional administrativo contable me-
diante el uso de herramientas tecnológicas. En cuanto a los perfiles indicativos de salida, 
las áreas en las que el alumno se enfoca o especializa resulta el interés por emprender 
su propio negocio, desarrollar estrategas para la implementación de soluciones digitales, 
como analistas de negocios, consultor de cambios de negocios y líder de proyectos de 
transformación digital. 

Estudio campo laboral 

Respecto al estudio de campo laboral el proceso de documentación se encuentra 
mediante el enfoque de la descripción de categorías de investigación las cuales son: ti-
pos de vacantes por área profesional y zona; requerimientos y condiciones para el tipo de 
puesto; y las características ocupacionales de la población de México. Para tipos de va-
cantes por área profesional y zona, en primera instancia fueron localizadas las vacantes 
dentro de un periodo de tiempo de análisis de 06 a 10 días de antigüedad de publicación 
de la vacante y divididas a nivel regional y nacional, con la finalidad de establecer pará-
metros de empleabilidad sobre los negocios y la mercadotecnia, en donde Nuevo León 
presenta un 75% en vacantes del área a fin, seguido por la Ciudad de México con 20%, 
mientras que Guadalajara con 5% (Ver tabla 1). 
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Tabla 1
Total de vacantes por área de conocimiento y región

Área profesional Total de vacantes regionales Total de vacantes nacionales

Negocios 18 32

Mercadotecnia internacional 5 22

Comercio exterior 43 88

Nota. Elaboración Propia.

Para los requerimientos y condiciones para el tipo de puesto, el análisis fue rea-
lizado para determinar los requisitos, actividades, conocimiento y salarios que ofrecen 
actualmente las empresas, es decir, conocer la realidad de las ofertas laborales, así como 
el giro empresarial y poder establecer una visión panorámica sobre las necesidades que 
debe de cubrir un egreso en negocios digitales y mercadotecnia internacional. 

Así mismo, el promedio de sueldos ofertados se encuentra entre los 17,000 a los 
25,000, mientras que, las necesidades laborales, se procedió a realizar un análisis sobre 
las vacantes en relación con las habilidades, conocimientos, experiencia y tipo de contra-
tación que las empresas solicitan, es decir el desglose de actividades por puesto. 

Al mismo tiempo, se determinó que del total de las vacantes que fueron encontra-
da el 100% pertenecen al sector comercial dentro del Estado de Nuevo León, mientras 
que el tipo de contratación prevalece en mayoría de tiempo completo, así como el 85% de 
las vacantes solicitan mínimo de experiencia de 3 a 5 años, es así como para determinar 
las habilidades y conocimientos requeridos se procedió a realizar categorías. La primera 
categoría “profesión” destacan licenciados en comercio exterior, negocios y relaciones 
internacionales. La segunda categoría “uso de tecnología” se encuentra manejo de offi-
ce, presentaciones ejecutivas, microsoft access y tableau. La tercera categoría “trabajo 
operativo” destaca reportes mensuales, presentaciones en público, diseño de plan de 
trabajo, trabajo en equipo, manejo de inventario y planeación de ventas; mientras que 
para actividades que se solicitan las categorías quedaron conformadas de la siguiente 
manera: 1) lenguas extranjeras: inglés avanzado y 2) servicio al cliente: manejo de pro-
veedores, búsqueda de clientes potenciales, solicitud y seguimiento de citas con clientes 
nacionales e internacionales.



217 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección I. Génesis de la educación a distancia en las IES

Con respecto a las características ocupacionales de la población en México fue 
analizada la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre 2022, con la 
finalidad de identificar las características ocupacionales de la población mexicana a nivel 
nacional y por entidad federativa, así como de variables demográficas y económicas para 
el análisis de la fuerza de trabajo, la toma de decisiones, el diseño y seguimiento de las 
políticas laborales.

Ante esto, en México existe una población económicamente activa de 59,480,471 
a nivel nacional de las cuales 57,440,441, es decir el 96.6% se encuentra ocupada dentro 
de los diversos sectores laborales, mientras que 2,040,030, que corresponde al 3.4% es-
tán desocupadas. Lo que significa que México presenta porcentajes positivos dentro del 
campo laboral a lo largo de la República y a través de los diversos sectores comerciales.

Específicamente, la tasa de participación por ciudad posiciona a Monterrey con un 
59.9%, para la tasa de ocupación Monterrey presenta un 95.8%, mientras que la tasa de 
subocupación tiene un registro de 5.1%. Por otro lado, la tasa de desocupación posiciona 
a Monterrey con un 4.2% lo que significa que dentro de la población laboralmente activa 
se tienen bajos índices de desempleo.

Para la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo Monterrey presenta un re-
sultado del 15.1%, así como un 27.4% para la crítica laboral. Particularmente, la tasa de 
informalidad laboral en Monterrey tiene un 33.8%, así como el 20.7% corresponde a la 
tasa de ocupación en el sector informal. Para la tasa de ocupación en el sector secun-
dario se presentan resultados de un 31.5% dentro de la industria de la transformación, 
mientras que la composición del sector terciaria corresponde al 28% al comercio y el 72% 
a los servicios. Finalmente, el sector de actividad económica predominante en Monterrey 
presenta un 24.3% para el sector de industrias manufactureras.

Conclusiones 

A través, del presente capítulo de libro fue observado una revisión panorámica del 
estado en el que se encuentra la Universidad Autónoma de Nuevo León, y los ejes de es-
tudio considerados para la creación de programas académicos bajo la modalidad mixta. 
Si bien, no se consideraron otras aristas, debido a que se encuentra ante una dinámica 
cambiante y multidimensional del estudio de la realidad (Barrios, 2017).
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En cuanto a los ideales de formación en la UANL y el Estado, se concluye que la 
UANL y estudio cuentan con una filosofía consolidad que permite la oportuna conducción 
de los programas educativos hacia la educación digital. En ese sentido, se ha logrado 
comprender las pautas para el diseño de planes de estudios, por lo que para su elabora-
ción, se tendrá en cuenta cada detalle, retomando las UA institucionales obligatorias, la 
estructura curricular y requisitos. No obstante, se considera además, que se enriquezca 
el requisito relacionado con la lengua extranjera, por lo que se recomienda fomentar 
como apoyo cursos extracurriculares.

Respecto a las TIC y modalidad mixta, la sociedad del conocimiento ha avanzado, 
y va más allá de la información. Se requiere de habilidades encaminadas al análisis de 
datos, pero además a la creación de elementos, propios para el ámbito económico. La 
TIC ha posibilitado nuevas formas de acceso al conocimiento y por ende aprendizaje, sin 
embargo, todavía queda camino por recorrer en cuando a su intención y alcance en los 
aprendientes. Las tomas de decisiones en cambios curriculares deben priorizar desarro-
llarse pensando en la comunidad estudiantil y más si tienen implicaciones en el ámbito 
tecnológico.

Por ello, se recomienda ampliamente que la propuesta de creación esté enfocada 
a la modalidad mixta. Así mismo, se deberán marcar las pautas internas para el segui-
miento de los estudiantes y capacitación a docentes en cuanto a las herramientas e inno-
vación educativa en el plano digital (García, 2022).

Se concluye que, el papel de la escuela ha sido fundamental para reproducir o re-
probar la esencia de la globalización en los procesos educativos. Sin embargo, mucho se 
puede hacer cuando las condiciones superan el ideal buscado (o al menos eso nos han 
hecho creer). Por ello, se recomienda a las instituciones educativas deben de reformular 
sus estrategias de trabajo y desarrollo de programas educativa hacia diferentes posibili-
dades en materia de enseñanza, internacionalización y atención a los estudiantes.

Finalmente, en el futuro de la educación y de las competencias, la tendencia in-
dica que, ante el cambio acelerado en la sociedad, los sistemas educativos no pueden 
quedarse atrás, o incluso deben también ir más adelantados tal como la ciencia y tecno-
logía. El sector empresarial y político toma y tomará más partida en la educación en los 
próximos años. Lo mencionado, como parte de las existencias de los organismos inter-
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nacionales, la producción de recurso humano competente y atender las necesidades del 
futuro próximo.

Las competencias del futuro están enfocadas más el actuar de los individuos. En 
los últimos años, pensar en la formación de los estudiantes más allá del ámbito técnico, 
ha resultado atractivo y necesario para el sector social y empresarial, por ello, estas exi-
gencias se tornan cada vez más seguido. Es por lo que, en congruencia con las compe-
tencias generales de la UANL, se debe acentuar y tener más cuidado con su fomento y 
desarrollo, así mismo no perder de vista el vínculo del programa educativo con el mundo 
empresarial, por lo que es sugerido incluir prácticas profesionales.

Específicamente, el programa de Licenciado en Mercadotecnia Internacional y 
Negocios Digitales cumple con los requisitos necesarios garantizar la calidad educativa 
dentro de los estándares establecidos por diversos órganos acreditadores especializados 
en la educación mixta o en línea. Lo cual representa un logro para hacer frente a los retos 
demandados por la sociedad que busca nuevas modalidades de educación, así como que 
ayuden a garantizar la adquisición de habilidad profesionales dentro del mundo laboral.
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Capítulo 9

Bajas, deserción y retención en una maestría virtual. Una 
aproximación a sus causas y a las estrategias para su 

intervención
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Dra. Margarita Díaz Abrego19

Dr. Edgar Yesid Sierra Soler20

Resumen 

La investigación presentada en este trabajo indaga sobre los motivos de baja de un 
posgrado ofrecido en modalidad no escolarizada, y pone en relieve el rol del profesor de 
asignatura virtual; así como la eficacia de las prácticas académicas que aplica para la 
retención del estudiantado que cursa la Maestría en Administración y Políticas Públicas, 
de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. La investigación se reali-
zó con un método mixto con alcance descriptivo, explicativo e interpretativo. Primero, 
se recolectaron los datos procedentes de los registros escolares correspondientes a la 
cohorte generacional del periodo 2020-2022 con una matrícula total de 3345 estudian-
tes. De estos registros se sistematizaron los motivos de baja y deserción que llevan al 
alumnado al abandono de los estudios. En segundo lugar, se aplicó una encuesta a la 
plantilla docente de la maestría para recuperar las acciones pedagógicas que desarrollan 
e impactan de forma directa en la retención del estudiante. El estudio constata que del 
total de la matrícula señalada se presentaron 310 bajas; la tasa de abandono fue del 1% y 
ésta obedece en su mayoría a motivaciones intrínsecas. El bajo porcentaje de deserción 
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demuestra efectividad en las estrategias académicas y en la función del docente, quien 
apoya de manera intencional la trayectoria académica de las y los estudiantes, promo-
viendo y acompañando de manera pertinente la conclusión de sus estudios de posgrado.  

Palabras clave: Educación virtual, Posgrado, Estrategias de retención, Rol del docente, 
Deserción universitaria.

Introducción

Este estudio forma parte de la investigación que se realiza sobre las trayectorias educati-
vas de los estudiantes y egresados de la Maestría en Administración y Políticas Públicas 
(MAPP); un programa ofrecido en modalidad no escolarizada por la Universidad Virtual 
del Estado de Guanajuato (UVEG), institución pública con sede en la región centro-norte 
del territorio mexicano. En el alcance de dicha investigación se ha considerado impor-
tante ampliar los estudios relacionados con los factores de baja y deserción de este pro-
grama, para revisar el nivel de eficiencia de las acciones institucionales de retención que 
llevan a cabo el colectivo de los docentes. Esta cuestión se toma como punto de partida 
para reconocer si las estrategias funcionan en el acompañamiento académico estudiantil, 
buscando el egreso oportuno de un modelo educativo virtual de posgrado.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (Anuies), desde el año 2017 ha habido un incremento importante del 
número de estudiantes que cursan licenciaturas y posgrados en modalidades educativas 
no escolarizadas. De hecho, en la última década la evolución de la matrícula pasó de 
150 mil a 697 mil estudiantes. En este mismo sentido, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos OCDE, indicó que en México, alrededor del 15% de los 
estudiantes que cursan licenciaturas y posgrados, están matriculados en instituciones 
con modelos educativos y pedagógicos en entornos virtuales (OCDE, 2017). De manera 
precisa, los datos de Anuies registran que 111 mil estudiantes atendieron sus estudios de 
posgrado en universidades abiertas, a distancia y virtuales; de los cuales el 81% lo hizo 
en   universidades particulares del país y solo el 2% atendió estos estudios en las univer-
sidades públicas estatales (Anuies, 2018, p. 61-62). 

Estas cifras apuntan a que la educación a distancia se ha presentado como una 
respuesta real y factible para incrementar la cobertura en educación y la inclusión social. 
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Al mismo tiempo, la diversidad en términos del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), así como de un modelo de aprendizaje flexible donde existen opcio-
nes en cuanto a cómo, cuándo, dónde y qué estudiar, trae consigo otras complejidades 
que influyen en el alumnado, como por ejemplo su permanencia y/o el abandono de sus 
estudios. 

La deserción escolar es un fenómeno multidimensional asociado a las trayecto-
rias complejas de los estudiantes (García y Barrón, 2011; Grau-Valldosera y Minguillón, 
2014). La definición de este concepto admite varios significados. No obstante, desde un 
enfoque global se acepta que la deserción está vinculada a los obstáculos que interrum-
pen una graduación oportuna para un estudiante que se ha matriculado en un programa 
educativo determinado (Seabra et al., 2018). Al respecto, la historiografía en materia de 
educación indica que la deserción escolar es un problema social para las personas, las 
instituciones y el gobierno. Si bien el problema se presenta a escala mundial, el tamaño 
y desafío del mismo, adquiere diferentes proporciones según el nivel educativo y el país 
al que se haga referencia (Rotem et al., 2020). 

En el ámbito de los estudios de posgrado, se ha evidenciado que en la mayor par-
te de los países del mundo, existe un incremento del interés de las personas por cursar 
maestrías y especializaciones de una profesión concreta (Aguilar et al., 2013; Alturki et 
al., 2022).  Esto es una respuesta frente a las necesidades mundiales que han orienta-
do a que las personas adquieran habilidades para una economía global; la preparación 
constante y la alta cualificación profesional pueden disminuir las asimetrías productivas y 
de competitividad en los diversos entornos laborales del siglo XXI. Lo anterior es impor-
tante, si se tiene en cuenta lo que indica Becerra (2017), al referir que en el marco de la 
globalización y la sociedad del conocimiento, una mayor cantidad de egresados de las 
universidades buscan continuar su formación académica para minimizar desafíos como 
el desempleo y la competencia laboral. 

Aunado a lo anterior, predomina el consenso social de que los estudios de posgra-
do son la ruta para la formación de recursos humanos especializados. En este sentido, 
García (2017) advierte que las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen en el nivel 
de posgrado la responsabilidad de formar egresados con las competencias necesarias 
y con la creatividad suficiente para dar solución a los problemas sociales de su entorno. 
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Una variable relevante que también vale la pena considerar a la hora de analizar 
los estudios de posgrado es la tasa de rentabilidad, la cual conforma una línea clásica 
de investigación, pero que no por ello deja de ser relevante. Diferentes estudios (Díaz y 
Sierra, 2018; Becker, 1975; Denison, 1962; Mincer, 1974; Ordaz, 2007; Psacharopoulos 
y Patrinos, 2018; Solís, 2010, 2012; Rosen, 1996; Schultz, 1961), coinciden al determinar 
que en México una persona con grado de licenciatura recibe aproximadamente 48.7% 
más que una persona sin estudios superiores. 

A su vez, un individuo con estudios de posgrado presenta un diferencial salarial 
de 112% con respecto a quienes no tienen estudios. Si se analiza la variable por año de 
escolaridad, la tasa oscila entre 8.2% y 8.4%. Las mayores ganancias absolutas las pro-
vee el posgrado, seguido por una licenciatura (Morales, 2011; Díaz y Sierra, 2018; Reyes, 
2020). En este aspecto particular, las personas mayores de edad con niveles educativos 
más altos tienen mayor probabilidad de estar empleados y sus ingresos aumentan pro-
porcionalmente de acuerdo al nivel educativo. Este indicador se presenta en mayor pro-
porción para México si lo comparamos con la mayoría de los países de la OCDE.

El gobierno de México, al igual que varios países del mundo, se ha comprometi-
do con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De manera 
particular, el ODS 4 centra sus metas en la educación inclusiva, equitativa, de calidad y 
permanente (UN, 2022). Sobre este objetivo, investigaciones como las de Ferguson y 
Roofe (2020) y Leal et al. (2019), puntualizan la relevancia de los niveles de licenciatura y 
posgrados para preparar a las personas en el desarrollo de las competencias necesarias 
para acceder a mejores oportunidades de empleo, al trabajo decente y al cumplimiento 
de los propios ODS. 

En este sentido, de acuerdo con la Anuies (2018), en México se han adoptado un 
conjunto de objetivos rumbo al horizonte 2030 con metas específicas para estos grados 
educativos, tales como: aumentar la cobertura en los niveles de licenciatura y posgrado, 
instrumentar medidas y programas de retención para reducir el abandono y/o la deser-
ción que sirvan para el egreso oportuno de los estudiantes.

Por su parte, la OCDE (2022) refiere que México tiene logros importantes en el 
porcentaje de personas que han cursado estudios de educación superior, incluyendo 
maestrías y doctorados. En la última década se registra un incremento que va de un 16 
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% en 2008 a un 27% en 2021. Este porcentaje se refiere tanto a las modalidades educa-
tivas escolarizada o presencial, como a la no escolarizada, que incluye a los programas 
educativos mixtos o virtuales. No obstante las cifras señaladas, el porcentaje está por 
debajo del promedio de otros países miembros de dicha organización (Diario Oficial de 
la Federación, 2020).

 Adicionalmente, conviene considerar el estudio de Rivera (2021) en el cual preci-
sa que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Estadística Educa-
tiva de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en México solo el 4% de la población 
matriculada en una maestría logra concluir exitosamente. En contraste, se estima que en 
otros países el total de alumnos que se gradúa oportunamente de un máster es del 22%. 
Según García et al. (2011), lo anterior refleja dos de los problemas más complejos que 
tienen actualmente las instituciones de educación superior: el abandono de los estudios 
y los bajos índices de eficiencia terminal.

Para avanzar en el análisis sobre los factores y las causas que obstaculizan una 
graduación oportuna entre los estudiantes, es necesario conocer las variables que bus-
can explicar dicho fenómeno. Además de los estudios clásicos, resulta pertinente resaltar 
que en las últimas décadas se han publicado análisis exhaustivos que presentan teorías, 
causas y motivos de la deserción en el nivel de educación superior, tanto para licenciatu-
ras como posgrados.

 Son investigaciones que han documentado las tasas de abandono, los modelos 
predictivos sobre el rendimiento académico, programas de retención; además de la  identi-
ficación de variables personales, socioeconómicas e institucionales que son más comunes 
de la deserción escolar en posgrados en entornos educativos tradicionales, híbridos y a dis-
tancia (Amaya et al., 2020; Budac y  Vinerean, 2022; Edel, 2004; Grau-Valldosera y Mingui-
llón, 2014; Hernández, 2013; Jun, 2005; Román, 2013; ; Seabra et al., 2018; Tinto, 1992).   

De la literatura revisada, se constata también que un mayor número de investi-
gaciones sobre metodologías y datos del abandono escolar atienden la educación es-
colarizada y presencial. Por su parte, en cuanto a la literatura sobre el problema de la 
deserción entre las y los estudiantes matriculados en programas de educación en línea, 
si bien el número de investigaciones ha aumentado, sigue siendo necesario analizar las 
particularidades de cada programa educativo y elaborar modelos propios de retención. 
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De igual manera, para el caso particular de México, los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) (INEGI) 2021, demues-
tran que por las condiciones de salud que prevalecieron al inicio del ciclo escolar 2021-
2022, la población inscrita en Instituciones de Educación Superior para la modalidad a 
distancia concentró el 60.5% de la población estudiantil, seguido del 26.8% en la moda-
lidad híbrida y 12.7% en modalidad presencial. Bajo estas premisas, se hace necesario 
profundizar en el conocimiento y análisis de las causas de baja y deserción tanto en los 
sistemas escolarizados como en los virtuales, al tiempo que se debe considerar el nivel 
de atención y eficiencia que tienen las acciones de monitoreo y retención por institución 
educativa (Urbina y Ovalle, 2016; Rotem et al., 2020).

Aunado a lo anterior, dada la delimitación del estudio se expone además que la 
pandemia por COVID 19 mostró una clara tendencia al aumento en la deserción escolar 
de prácticamente todas las instituciones de educación superior en el mundo (Cousse-
ment, 2020; Budac y Vinerean, 2022). Los estudiantes que se encontraban inscritos en 
programas educativos de universidades virtuales también fueron afectados por la pande-
mia, con repercusiones de baja o abandono definitivo de sus estudios. 

En este contexto, en México el Sistema Educativo Nacional (SEN), mostró las 
grandes asimetrías entre grupos sociales y territorios estatales respecto a la condición 
de abandono, siendo los grupos de mayor edad y quienes presentan alguna limitación 
física, los colectivos que no permanecen en un sistema formal de educación a lo largo de 
sus trayectorias académicas (ANUIES, 2018). Este punto es relevante, pues ha permitido 
notar consecuencias serias tanto en la modalidad presencial como en la virtual. 

Budac y Vinerean (2022) consideran que retirarse de un programa académico no 
escolarizado antes de la fecha prevista para su finalización, ya sea de forma deliberada o 
involuntaria, puede derivar en que los estudiantes presenten pérdida de confianza y moti-
vación para desarrollar estudios futuros en universidades virtuales. De ahí la importancia 
de identificar cuáles estrategias de retención funcionan para los modelos educativos a 
distancia y cómo se aplican entre el alumnado. 

Con base en lo antes mencionado, el presente artículo tiene el propósito de ampliar los 
estudios sobre los factores que llevan a los estudiantes a interrumpir o desvincularse de sus 
estudios en un posgrado virtual, al tiempo que se comparten las estrategias de intervención 
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docente que han dado buenos resultados para la permanencia del alumnado en la Maestría 
en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 

Las preguntas de esta investigación son principalmente dos: ¿Cuáles son los motivos 
que causan baja y deserción en esta maestría virtual?; ¿Qué tipo de estrategias académicas 
promueve el colectivo de profesores de asignatura virtual para la permanencia de los estu-
diantes en este programa académico?

Para este estudio se analiza la cohorte generacional del periodo 2020-2022.  Esta de-
limitación se eligió porque corresponde a un periodo en el que la maestría registró un máximo 
histórico de alumnas y alumnos matriculados, tanto de nuevo ingreso como re inscritos. Cabe 
subrayar que dicha delimitación se sitúa en el marco de la pandemia por COVID-19; momen-
to histórico en el que un mayor número de personas demandaron acceso a una formación 
educativa en modalidad virtual. 

En cuanto a su organización, el documento se ha estructurado de la siguiente manera. 
Primero se expone el contexto local-regional de la universidad y del programa académico 
de la MAPP. En segundo lugar, se presenta la metodología del trabajo. En tercer lugar, se 
presentan los motivos relacionados con la deserción entre los estudiantes de este posgra-
do. Posteriormente se recuperan las estrategias institucionales que aplica el cuerpo docente 
para promover la permanencia de los estudiantes en el ciclo escolar que cursan. Se espera 
que estas prácticas educativas puedan retomarse como sugerencias y recomendaciones en 
otros contextos educativos para mejorar la vida académica del estudiantado con trayectorias 
complejas en posgrados virtuales.

Contexto de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) es una universidad pública 
mexicana fundada en el año 2007 en el Estado de Guanajuato, México. Actualmente, en su 
campus virtual se imparten programas de bachillerato, licenciaturas, ingenierías y posgrados 
(maestrías y doctorado); además de un centro de idiomas y cursos de educación continua. 
La plataforma utilizada por el campus virtual es Moodle. 

En su origen, la UVEG buscó dar respuesta a la necesidad de ofrecer educación de 
calidad en los ámbitos estatal y municipal, para los grupos sociales que por condiciones 
geográficas y de vulnerabilidad les resultaba complejo la asistencia a un sistema educa-
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tivo presencial (UVEG, 2022). En efecto, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
se inserta en un estado que ha triplicado su población en los últimos 50 años pasando 
de 2.27 millones en 1970 a 6.16 millones de habitantes en el año 2020. En lo relativo al 
panorama educativo, Guanajuato presenta porcentajes asimétricos en función al nivel de 
escolaridad: 34.1% de los jóvenes de 15 a 29 años cuenta con Educación Media Supe-
rior, mientras que el 15% cuenta con Educación Superior (INEGI, 2021).

En el desarrollo de oportunidades educativas inclusivas, el liderazgo de la UVEG ha 
sido de suma importancia. Actualmente, se reconoce su amplia cobertura educativa en los 
46 municipios del Estado de Guanajuato. De hecho, del total de la población matriculada 
en la Educación Superior que se imparte en este estado, la UVEG concentra un 16% de 
esta población (UVEG, 2022). Por otra parte, la Secretaría de Educación de Guanajuato 
(SEG) (2021), indicó que la cobertura en Educación Superior del Estado, en el ciclo escolar 
2020-2021 para el nivel de Licenciatura, fue de un 33.5%; cifra que incluye la modalidad no 
escolarizada o virtual. Se precisó también que la educación virtual tiene un gran potencial 
para contribuir a la inclusión de personas en la Educación Superior en esta entidad.  

Otro aspecto sobresaliente de la UVEG es su dimensión nacional e internacional. 
Por un lado, en su campus virtual se matriculan personas de las 32 entidades federati-
vas de la República Mexicana. Por otra parte, el modelo educativo a distancia rompe las 
fronteras geográficas y permite la presencia de estudiantes mexicanos que radican en 
más de 84 países del mundo (UVEG, 2022). Estos impulsos a favor de la educación para 
la población mexicana dan valor vinculante a las metas de la Agenda 2030. Más con-
cretamente a la meta 4.3 de los Objetivo de Desarrollo Sostenible, donde se establece 
prioritario garantizar la igualdad de acceso a la educación para todos los niveles desde el 
básico hasta el posgrado (Unesco, 2017).

Sobre el impacto de la UVEG en la formación de personas del entorno local-global 
del siglo XXI, se considera el enfoque que plantean Albulescu (2014) al distinguir que las 
universidades tienen una posición activa en el contexto al que pertenecen, no sólo en lo 
que respecta al mercado laboral, sino porque participan en la solución de los problemas 
sociales contemporáneos. Asimismo, la OCDE (2007) resalta los roles que desempeñan 
las universidades en la formación de capital humano globalmente competitivo y local-
mente comprometido con el desarrollo local. Ello presupone la gestión de conocimiento 
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y competencias orientados a la economía mundial, sin perder de vista el entorno social 
económico de la comunidad local.

La UVEG ha ofertado el programa de la Maestría en Administración y Políticas 
Públicas por 13 años con un objetivo general consistente: formar profesionales en com-
petencias administrativas y políticas que contribuyan a desarrollar un nuevo perfil de las 
y los servidores públicos, a través de una formación multidisciplinaria en el estudio y ges-
tión del Gobierno y las políticas públicas, a fin de dar respuestas eficaces a las demandas 
ciudadanas priorizando el bien común en sociedades globales y locales (UVEG, 2022).

Este posgrado ofrece a sus estudiantes una orientación denominada profesionali-
zante. En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecno-
logía (Conahcyt), el posgrado profesionalizante brinda una formación amplia y sólida en 
una disciplina específica; está dirigido a las personas que requieren nuevas habilidades 
y conocimientos específicos para aplicarlos a la profesión u ocupación. A nivel nacional, 
desde hace más de una década se han incrementado los posgrados profesionalizantes 
en universidades virtuales (Pons et al., 2020).    

La mayoría de las y los estudiantes matriculados en la Maestría en Administración 
y Políticas Públicas son personas adultas que trabajan para organismos gubernamen-
tales locales, estatales, nacionales e internacionales, así como en organizaciones sin 
ánimo de lucro y en el sector privado. Estas personas encuentran en el modelo educativo 
de la UVEG una oportunidad para continuar sus estudios de posgrado, adoptado por sus 
ventajas en términos de flexibilidad de horario y lugar, así como de la riqueza de conteni-
dos, a partir del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) (Sánchez 
et al., 2020; Coussement, 2020). 

En las aulas virtuales de esta maestría, los estudiantes buscan formarse como 
especialistas en la estructura de la administración pública con capacidad para gestionar 
sus recursos, además de ser responsables de diseñar, analizar y evaluar políticas que 
contribuyan a la solución eficiente de los problemas públicos (UVEG, 2022). La Maestría 
en Administración y Políticas Públicas consta de 14 asignaturas que se cursan a través 
de un aula virtual. Anualmente se tienen 6 periodos modulares en los cuales ingresan 
nuevos estudiantes y se realizan las reinscripciones de los que ya están matriculados en 
el programa.  Además, la maestría tiene una duración máxima de dos años y seis meses.
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Método

Para abordar el análisis de la deserción universitaria y de las diversas estrategias 
de retención en la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la UVEG, se desa-
rrolló una investigación con un método mixto con alcance descriptivo, explicativo e inter-
pretativo que consideran la naturaleza de las preguntas de investigación. 

El estudio consta de dos etapas. La etapa 1 presenta un análisis mixto de tipo 
descriptivo explicativo que busca comprender los motivos que exponen los estudiantes 
de la maestría para el abandono de su trayecto educativo. La recolección de datos de los 
estudiantes procede de los registros de la Dirección de Control Escolar, de donde se re-
cuperaron los reportes del trámite de inscripciones, reinscripciones y baja voluntaria. Se 
advierte la importancia de estos registros, porque es ahí donde se sistematizan las bajas 
de los estudiantes; esas bases de datos contienen evidencia de los motivos que llevan al 
alumnado al abandono de los estudios. Atender la información que estos registros ofre-
cen, brinda la oportunidad a la institución de revisar si las estrategias de retención imple-
mentadas y que realiza el cuerpo docente, atienden el problema de las bajas y previenen 
la deserción escolar (Lattuada, 2017).

Para ordenar los datos se utilizó la estadística descriptiva. En el análisis de la 
información recopilada se obtuvieron datos de: género, programa de estudio, fecha de 
ingreso y causa de la baja escolar. Estas categorías fueron clave para acceder a las 
variables objetivas de la baja académica y deserción de los estudiantes matriculados en 
esta maestría. La población de estudio estuvo conformada por 3345 estudiantes de los 
cuáles se dieron de baja 310. 

La etapa 2, que utiliza un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo e interpretativo, 
está dedicada a las estrategias didácticas que practican los Profesores de Asignatura Vir-
tual (PAV) de esta Maestría, con el objetivo de retener a los estudiantes, especialmente 
aquellos que tienen trayectorias complejas. Se utilizó una encuesta con el propósito de 
indagar la percepción de los PAV con respecto a sus valoraciones y opiniones acerca de 
la deserción escolar, además de recuperar las prácticas académicas que les permiten 
tener información oportuna de los estudiantes en riesgo, a fin de tomar acciones hacia 
su permanencia en el ciclo escolar que cursan. La muestra estuvo formada por todos 
los PAV de esta Maestría que constituyen una población de 10 profesores. Para la reco-
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lección de datos se estableció un cuestionario que fue suministrado en formato digital a 
través de la plataforma Google Forms. 

Resultados

En la Dirección de Control Escolar de la UVEG los estudiantes realizan el proceso 
de baja voluntaria. En las categorías empleadas por la institución para identificar los moti-
vos que llevan a un estudiante a suspender una o varias asignaturas del plan de estudios 
por un periodo temporal o en su caso, registrar la baja definitiva del programa, se tienen 
registradas ocho variables: cambio de programa virtual interno; falta de motivación; no 
me gustó el programa; problemas económicos; situación escolar; situación familiar; situa-
ción laboral y tiempos máximos. Tal como expresa Lattuada (2017), si bien los motivos de 
deserción escolar son multivariables y complejos, disponer en las instituciones de cate-
gorías bien delimitadas, permite un mejor diagnóstico de intervención a partir de políticas 
educativas o modelos de atención. 

En seguimiento a la cohorte de este estudio, en los años de 2020, 2021 y 2022, la 
Maestría en Administración y Políticas Públicas de la UVEG, registró una matrícula total 
de 3345 alumnos. Esta cifra incluye estudiantes de nuevo ingreso y reinscritos. De ellos, 
310 causaron baja. Esto equivale a que el porcentaje de deserción en el periodo de estu-
dio fue menor a 1% (tabla 1). 

Tabla 1 
Deserción escolar en la MAPP en el periodo 2020-2022

Periodo Total de matrícula Bajas Deserción %

2020-2022 3345 310 1%

Nota. Elaboración propia con base en la información de la Dirección de Control Escolar, UVEG (2023).

De acuerdo a los registros, en la tabla 2 se aprecian las principales variables de 
baja temporal o permanente elegidas por el estudiantado para el programa de la MAPP. 
En primer lugar, se observan los tiempos máximos con un 67%, que es cuando un es-
tudiante no concluyó el plan de estudios en el lapso establecido por la institución (dos 
años seis meses). Las otras causas de baja más frecuentes fueron cambio de programa 
virtual interno (12.2%) y situación escolar (10.9%); también se indicaron aquellos factores 
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relacionados con la desilusión del programa académico (2.5%), situación familiar (2.2%), 
falta de motivación (1.6%), problemas económicos (1.6%) y situación laboral (1.2%). 

Tabla 2
Variables que inciden para desvincularse del programa académico

Variable Definición Frecuencia Porcentaje

Tiempos máximos Es una causa alternativa de baja 
que se refiere a que un estudiante 
no concluyó el plan de estudios en el 
lapso establecido por la institución. 

 209 veces 67%

Cambio de programa virtual 
interno

Es una causa alternativa de baja que 
se refiere al libre tránsito que puede 
tener un estudiante para cambiarse 
a otro programa de la UVEG, del 
mismo nivel educativo. 

38 veces 12.20%

Situación escolar Es una causa alternativa de baja 
que se refiere a que un estudiante 
agota las opciones de recursar por 
asignatura y por inactividad acadé-
mica en el campus virtual.

34 veces 10.90%

No me gusta el programa aca-
démico

Es una causa alternativa de baja 
debidamente motivada y justificada, 
para que el estudiante indique que 
el programa no cumplió con las ex-
pectativas. 

8 veces 2.50%

Situación familiar Es una causa alternativa de baja 
debidamente motivada y justificada, 
para que el estudiante indique que 
tiene una situación personal que le 
ocasiona no concluir sus estudios.  

7 veces 2.25%

Falta de motivación Es una causa alternativa de baja 
debidamente justificada, para que el 
estudiante indique que presenta una 
situación de desmotivación escolar.  

5 veces 1.61%
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Problemas económicos Es una causa alternativa de baja 
debidamente motivada y justificada, 
para que el estudiante indique que 
factores económicos le impiden con-
cluir sus estudios.  

5 veces 2%

 Situación laboral Es una causa alternativa de baja 
debidamente motivada y justificada, 
para que el estudiante indique que 
su actividad laboral no le permite 
concluir sus estudios.  

 4 veces 1.29%

Nota. Elaboración propia con base en la información de la Dirección de Control Escolar, UVEG (2023).  

En la valoración de bajas por género, la cohorte estudiada arrojó que se presenta 
una mayor deserción de hombres (59%) que de mujeres (41%), con una diferencia de 18 
puntos (figura 1). Lo anterior confirma los hallazgos de diferentes estudios que mencio-
nan un incremento reciente en el acceso de mujeres a las Instituciones de Educación Su-
perior (IES), con una mayor proporción que logra terminar el nivel de educación terciaria 
y posgrado, en comparación con los hombres que tienen una tasa más alta de deserción 
(González y Espinoza, 2008; OCDE, 2019; Silva, 2011).

Figura 1
Porcentaje de bajas por género

 

Nota. Elaboración propia con base en la información de la Dirección de Control Escolar, UVEG (2023).

Discusión

Si observamos el comportamiento del abandono escolar en educación superior en 
México por entidad federativa (figura 2), la tasa oscila entre un 0.8% y hasta un 18%. La 
entidad con el menor porcentaje es Nuevo León (0.8), seguido de Jalisco (3.2%), Chiapas 
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(3.6%) y Aguascalientes (4.8%). Los estados que presentan mayor deserción son Quinta-
na Roo (18%), Sinaloa (18%), Baja California Sur (15.6%) y Zacatecas (15.2%). Guana-
juato, que es la Entidad en donde se ubica la Universidad Virtual del Estado de Guanajua-
to y la maestría motivo de nuestro análisis, presenta un nivel de abandono de 6.8%. 

Considerando este primer acercamiento de la investigación para el análisis sobre 
el abandono y la deserción universitaria, podemos observar que, en una maestría virtual 
de tipo profesionalizante de la UVEG, se matricularon desde enero de 2020 y hasta no-
viembre de 2022, 3345 estudiantes, de los cuales 310 no continuaron por diversas cau-
sas. Esto equivale a un 1% de abandono; porcentaje muy por debajo al indicador estatal 
y muy cercano a los niveles más bajos del país.

Figura 2
Comportamiento del abandono escolar en Educación Superior en México 

 
Nota. Desarrollado con Bing, Geoname, Tomtom, Microsoft Excel con datos del INEGI, 2023. Fuente. 
Elaboración propia.

Las variables tiempos máximos y situación escolar son ponderadas como las cau-
sas principales de baja en la MAPP (tabla 2). En los reportes institucionales de trámite de 
baja, al seleccionar estas dos variables llama la atención que los estudiantes describieron 
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puntualmente que no concluyeron el plan de estudios en el lapso establecido por la insti-
tución, y agotaron las oportunidades para cursar sus asignaturas, debido al aumento de 
responsabilidades laborales, falta de tiempo para estudiar, por no sentirse identificados 
con el modelo virtual, por enfermedad y obstáculos económicos. 

Es decir, se evidencia una interrelación con las otras categorías institucionales que 
también se presentan en el formato de baja escolar. En cuanto a los motivos detallados 
por los estudiantes, Rotem et al. (2020), tipifican ese contexto como razones subjetivas; 
son áreas de preocupación y desafíos para los estudiantes de maestrías que concilian 
estudios, trabajo y familia.   

En este mismo análisis, al enfatizar las variables de situación laboral y familiar en-
tre quienes abandonan sus estudios en la MAPP, se identificó que éstas afectan cinco ve-
ces más a las mujeres que a los hombres. Lo anterior coincide con varias investigaciones 
que señalan que ser mujer en un país como México, continúa siendo un predictor crucial 
de deserción en la educación terciaria por atender mayores actividades de cuidado en el 
hogar y la crianza. Cabe señalar que dichos estudios también mencionan la dinámica de 
mejores oportunidades académicas para los varones debido al contexto socio-cultural de 
nuestro país (Figura 3) (Alberti, 2001; Álvarez y Gayou, 2000; Valdez et al., 2008; Miller 
y Arvizu, 2016).  

Figura 3
Distribución por género de las causas de abandono escolar

Nota. Elaboración propia con base en la información de la Dirección de Control Escolar, UVEG (2023).
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Otro factor que podemos analizar acerca de las personas que abandonan esta 
maestría de la UVEG, es el momento en que lo hacen. En los reportes escolares se iden-
tifica que el 55% de los estudiantes inscribieron la primera asignatura, pero no la conclu-
yeron. Si a esto le sumamos las personas que concluyen su primera asignatura, pero que 
no avanzan más en su plan de estudios, llegamos a un 77%. El resto de las bajas suce-
den en cualquier momento del trayecto escolar. Al respecto, García (2019) y Hernández 
(2013) mencionan que sin una motivación intrínseca que impulse la dedicación continua 
en contextos virtuales y regulada al estudio, la ruptura está anunciada. 

En la formación educativa a través de ambientes virtuales, el estudiante es el cen-
tro en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el alumnado tiene control activo 
de los recursos de aprendizaje y en el aula virtual es fundamental el acompañamiento 
académico, técnico y organizativo para alcanzar la meta de concluir los estudios (Vilano-
va, 2018). Este modelo es visible en la UVEG, institución con un enfoque constructivista 
donde se promueve que el estudiante identifique su forma natural de aprender y constru-
ya su conocimiento en consecuencia; que gestione su propio aprendizaje; que adquiera 
conocimiento a la par que lo gestione, y además desarrolle habilidades y actitudes en el 
marco de los valores institucionales (UVEG, 2022). 

Asimismo, en la UVEG las metas institucionales orientan estrategias, acciones y 
herramientas frente a los desafíos relacionados con las bajas y la deserción estudiantil. 
Las estrategias son actividades vinculadas al seguimiento y monitoreo de asistencia al 
aula virtual, la entrega de tareas, la motivación y la atención personalizada. En la MAPP 
estas acciones son realizadas por el Profesor de Asignatura Virtual (PAV) quien realiza 
las funciones de asesorar, orientar, retroalimentar y acompañar al alumno en su trayec-
toria académica. 

En el análisis de la efectividad de las estrategias de retención frente al problema 
de las bajas y la deserción en la maestría, se aplicó una encuesta al total de los PAV. 
En los resultados de este instrumento, el 100% de las personas encuestadas indicó que 
implementa con diferentes grados de aplicación, las estrategias de retención instituciona-
les que aportan medidas preventivas para fomentar la permanencia, evitar el rezago y la 
deserción escolar en la maestría (tabla 3).  

Además, una de las preguntas del cuestionario apuntó a reflexionar sobre el fenó-
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meno de la deserción escolar en la educación superior, así como las causas del abando-
no de estudios en un sistema virtual de aprendizaje. De acuerdo con lo expresado por la 
comunidad encuestada, los factores más comunes entre los estudiantes de la MAPP son: 
obligaciones laborales, dificultades en la administración del tiempo de estudio (autodisci-
plina), pérdida de ingresos, obligaciones familiares, asuntos emergentes de tipo personal 
y falta de motivación.  

Tabla 3
Estrategias de retención institucionales aplicadas por los PAV

Actividad

Nivel de implementación

Si, totalmen-
te

Si,  
parcialmente

Si, de vez en 
cuando No la aplico

Durante el período del curso, el PAV 
tiene acceso diario al aula virtual 
para monitorear el progreso de los 
estudiantes con sus tareas.

50% 40% 10%

El PAV envía mensajes personaliza-
dos para comunicarse con los estu-
diantes que puedan tener dificulta-
des de las tareas y/o no realizan las 
entregas a tiempo.

70% 20% 10%

El PAV organiza sesiones sincróni-
cas para fortalecer el conocimiento 
de la asignatura, y a su vez promo-
ver un sentido de comunidad y moti-
vación entre los estudiantes.

100%

El PAV atiende cualquier duda de los 
estudiantes en un tiempo máximo de 
24 horas.

100%

El PAV retroalimenta las tareas de 
forma detallada y asertiva, desta-
cando las fortalezas y área de opor-
tunidad en un tiempo máximo de 48 
horas.

90% 10%

El PAV comparte información adicio-
nal a los contenidos de las asignatu-
ras para reforzar el aprendizaje.

90% 10%

Nota. Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta a los PAV´s (2023).
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Por otra parte, los resultados de la fase 2 de este estudio, muestran que el bajo 
porcentaje de deserción (1%) de la MAPP se relaciona con el éxito en la práctica de las 
estrategias de retención institucionales. Se evidencia que las prácticas académicas de 
las y los profesores, que son aplicadas en el aula virtual, son eficaces porque contribuyen 
a evitar la deserción de los estudiantes. Se demuestra también la relevancia del rol que 
tienen los Profesores de Asignatura Virtual para motivar a los estudiantes a fin de que 
permanezcan y concluyan sus estudios de posgrado. 

Desde la normatividad de la UVEG, uno de los modelos específicos y antecedente 
más próximo para la instrumentación de estrategias de retención académica, está asen-
tado en el Plan Institucional de Tutoría Virtual (PIT) del año 2016. Importante mencionar 
que las estrategias de tutoría están alineadas a los objetivos descritos en la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y el Sistema Nacional de Bachillera-
to (SNB) (UVEG, 2022). Para el caso de la Educación Superior, dicha normatividad se 
orienta hacia los objetivos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). Además, en ambos niveles educativos se atienden las 
disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). 

Instrumentar el PIT, consistió en fortalecer políticas educativas nacionales dirigidas 
a la generación de espacios de orientación, tutoría y atención a las necesidades de los 
alumnos (Dávila et al., 2014); así como caracterizar el perfil de estudiante de la modalidad 
virtual, los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías y 
las interacciones entre quienes conforman el ciclo de desempeño académico en las dife-
rentes trayectorias formativas.

La MAPP, así como en el resto de los programas de posgrado de la UVEG, no 
cuentan con la figura del tutor o tutora.  En ese mismo tenor, los Profesores de Asigna-
tura Virtual realizan funciones correspondientes a la figura de tutoría. Esto significa que 
orientan el proceso formativo del estudiante, además de estimular sus potencialidades 
para el aprendizaje, la permanencia y el desempeño profesional. El PAV asume desde el 
inicio de esta trayectoria formativa las funciones de acompañamiento académico, técnico 
y cuando lo precisa el alumnado, también emocional. 

La condición emocional representa un porcentaje mínimo e incluso, no aplica de 
manera regular dentro del registro de indicadores de deserción, pero cuando es detecta-
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da por el PAV, se canaliza de manera expedita a través de la jefatura del programa de la 
MAPP. Esta, a su vez, turna el caso al área psicopedagógica de la UVEG para su aten-
ción y seguimiento.

De gran valor en la motivación hacia los estudiantes se encuentra la comunica-
ción síncrona. Los PAV realizan sesiones virtuales de manera frecuente; son reuniones 
de tutoría académica que acompañan el proceso y resultado del aprendizaje entre los 
estudiantes. Este espacio de diálogo permite reconocer y aprovechar las fortalezas y 
capacidades del alumnado. Las reuniones síncronas son también una herramienta de 
integración para conocer, entre otros aspectos, la diversidad de los estudiantes que tiene 
el aula virtual.  

En esta maestría convergen personas de los 32 estados de la República Mexica-
na. Además, se resalta que la mayor parte de los estudiantes que se encuentran en las 
aulas de esta maestría son adultos cuya edad oscila entre los 23 y 65 años de edad. Es 
por ello que la comunicación síncrona refuerza la interacción profesional y las relaciones 
socio-emocionales. En la MAAP los estudiantes reciben acompañamiento adecuado y 
oportuno, lo que aumenta una trayectoria escolar positiva previniendo la deserción, incre-
mentado la aprobación de los cursos, y por lo tanto la graduación oportuna. 

Por otra parte, los Profesores de Asignatura Virtual han percibido que otra medida 
de retención entre los estudiantes es el valor que le otorgan al perfil profesional del pro-
fesorado de la universidad. Los PAV que forman la plantilla académica de la MAPP, son 
especialistas en sus respectivos campos profesionales; el 100% de ellos posee el grado 
de doctorado y han realizado funciones de docencia por más de diez años. El 40% de 
ellos están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores de México. Además, la ma-
yor parte de los PAV cuentan con experiencia en el gobierno y la función pública, lo que 
fortalece un aprendizaje significativo para los estudiantes, sustentado en la teoría y en el 
ejercicio mismo de la profesión. 

Al respecto de todo lo señalado, los PAV de esta maestría apoyan de manera in-
tencional la permanencia del estudiantado mediante estrategias académicas tales como:

1. Establecimiento de contacto positivo.

2. Atención personalizada. 
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3. Comunicación constante síncrona y asíncrona. 

4. Detección de los problemas académicos.

5. Toman decisiones para la implementación de estrategias de retención.

6. Comunicación asertiva en el acompañamiento académico.

Lo anterior incide en la adaptación del estudiante al modelo educativo no presen-
cial de la UVEG. Se ha comprobado que con estas prácticas académicas los estudiantes 
se mantienen presentes en el aula virtual de manera constante y tienen un buen desem-
peño académico en términos de ritmo, trayectoria y adquisición de competencias genéri-
cas y específicas.

Consideraciones finales 

Esta investigación presenta los motivos de baja de una maestría no escolarizada 
y se centra en identificar las estrategias de apoyo en las trayectorias académicas de los 
estudiantes, que son promovidas por los Profesores de Asignatura Virtual de la MAPP. En 
esta línea, primero se describen los factores relacionados con las bajas y la deserción de 
los estudiantes. Algunos de los principales hallazgos muestran que la maestría objeto de 
estudio tiene un muy bajo nivel de deserción, equivalente a los mínimos de las mejores 
entidades federativas y universidades de México (1%). 

El principal motivo de abandono en la MAPP obedece a lo que la literatura nombra 
como “motivación intrínseca”, pues quienes abandonan (77%) lo hacen sin concluir ape-
nas la segunda asignatura de las catorce que conforman el plan de estudios completo. 
Se observa también que las mujeres concluyen en mayor porcentaje (59%) el programa 
en comparación con los hombres (41%), aunque ellas se ven afectadas cinco veces más 
que ellos en cuanto a su situación laboral y familiar. 

Los análisis que se han presentado permiten explorar las causas que provocan la 
deserción escolar en educación superior a distancia, de uno de los programas de pos-
grado de la UVEG, y presentan lecciones para reconocer la importancia que tienen las 
estrategias académicas de retención. Si bien el alcance de la investigación se enfoca en 
un programa académico de una universidad virtual, se aportan datos consistentes para 
futuras líneas de investigación en las temáticas presentadas. 
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Finalmente, se considera que es necesario hacer investigación comparativa entre 
programas de posgrados similares al de la UVEG, con un alcance mayor tanto en ma-
trícula como en tiempo de estudio lo que permitirá comprender mejor el fenómeno del 
abandono en educación de posgrados virtuales y mejorar las estrategias de retención.   
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Capítulo 10

Integración de TIC en las metodologías educativas de los 
docentes en el ámbito de educación superior

 
Dra. Rubí Estela Morales Salas 

Dr. José de Jesús Jiménez Arévalo 

Dr. Adauto Alejandro Casas Flores 

Resumen 

En el entorno educativo actual, la integración de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en la docencia universitaria se ha convertido en un imperativo para 
mejorar la calidad del aprendizaje y preparar a los estudiantes para los desafíos de la era 
digital. Sin embargo, la efectiva y pertinente incorporación de las TIC en las metodologías 
educativas enfrenta diversos obstáculos que requieren un análisis en profundidad. El ob-
jetivo de este artículo es analizar desde la percepción de los docentes, la capacidad que 
tienen para integrar de manera efectiva y pertinente las TIC en sus metodologías educati-
vas en el ámbito de la educación superior.Principio del formulario: Se empleó un enfoque 
cuantitativo de investigación, se aplicó la técnica de la encuesta a través de un instrumen-
to cuestionario como herramienta principal para recopilar la información necesaria. Los 
resultados revelaron que, si bien la mayoría de los docentes reconocen la importancia 
de las TIC, existen desafíos en su integración efectiva, incluyendo falta de capacitación, 
tiempo limitado y resistencia al cambio. La encuesta evidenció que los docentes con for-
mación en tecnología educativa demostraron una mayor confianza en su capacidad para 
integrar las TIC de manera significativa.

Palabras clave: Competencias digitales, TIC, Metodología educativa, Educación superior.
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Introducción 

La metodología educativa en el aula a través de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) se refiere a la forma en que se integran las herramientas digitales 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar la experiencia educativa de los 
estudiantes. Esta metodología busca aprovechar las ventajas que ofrecen las TIC para 
promover la participación activa, la colaboración, la personalización y el acceso por parte 
de los autores del Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) a una variedad de recursos. 

Surgen algunas ideas sobre cómo se puede llevar a cabo la metodología educati-
va para implementar las TIC en el aula, por ejemplo:

a. Enfoque en el estudiante: Las TIC permiten adaptar el aprendizaje según las 
necesidades individuales de los estudiantes. Los docentes pueden utilizar plataformas y 
herramientas en línea para ofrecer actividades y recursos personalizados, lo que fomenta 
un aprendizaje más autodirigido y centrado en el estudiante (Fernández, Fernández y 
Rodríguez, 2018).

b. Aprendizaje activo: Las TIC brindan oportunidades para que los estudiantes 
participen activamente en su proceso de aprendizaje. Los docentes pueden utilizar simu-
laciones, juegos educativos, actividades interactivas y debates en línea para mantener a 
los estudiantes comprometidos y motivados (Morales y Veytia, 2022; Sierra, Palmezano 
y Romero, 2018).

c. Colaboración: Las herramientas en línea facilitan la colaboración entre estu-
diantes, incluso si no están físicamente en el mismo lugar. Plataformas de aprendizaje 
colaborativo, foros en línea, wikis y herramientas de trabajo en grupo pueden ayudar a los 
estudiantes a trabajar juntos en proyectos y actividades (Tomalá de la Cruz et al., 2020; 
Zuña, Romero y Palma, 2020).

d. Acceso a recursos: Las TIC permiten acceder a una amplia gama de recursos 
educativos en línea, como videos, artículos, tutoriales y más. Los docentes pueden en-
riquecer sus clases con estos recursos, lo que ayuda a los estudiantes a obtener infor-
mación de diversas fuentes y comprender mejor los conceptos (Lozano, Zárate y Llaven, 
2018).
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e. Feedback inmediato: Las TIC posibilitan la retroalimentación rápida. Los docen-
tes pueden utilizar plataformas en línea para calificar automáticamente cuestionarios y 
exámenes, lo que permite a los estudiantes recibir retroalimentación instantánea sobre su 
desempeño (Espinoza, 2021; Parra, Orejarena y Acosta, 2023).

f. Desarrollo de habilidades digitales: La metodología educativa con TIC también 
implica enseñar a los estudiantes habilidades digitales necesarias en la actualidad, como 
la búsqueda y evaluación de información en línea, la seguridad cibernética y el uso res-
ponsable de la tecnología (Antúnez y Veytia, 2020; Morales y Alatorre, 2021).

g. Flexibilidad: Las TIC ofrecen flexibilidad en términos de tiempo y lugar de apren-
dizaje. Los estudiantes pueden acceder a materiales y actividades en línea en momentos 
que se adapten a sus horarios y desde cualquier ubicación con acceso a Internet (Ra-
mírez et al., 2018; Ruiz et al., 2018; Novoa et al., 2020).

h. Evaluación y seguimiento: Las TIC permiten a los docentes hacer un seguimien-
to más efectivo del progreso de los estudiantes. Mediante el análisis de datos, pueden 
identificar áreas en las que los estudiantes pueden necesitar más apoyo y ajustar su en-
foque de enseñanza en consecuencia (Cabero y Palacios, 2021).

Estas son algunas ideas con las que los docentes pueden aprovechar las ventajas 
de incluir las diversas tecnologías para mejorar la metodología educativa de los docentes 
y aumentar la calidad y la eficacia del PEA, sin perder de vista que en todo momento se 
debe fomentar la participación activa, la colaboración y la personalización del aprendiza-
je. En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo analizar desde la percepción 
de los docentes, la capacidad que tienen para integrar de manera efectiva y pertinente 
las TIC en sus metodologías educativas en el ámbito de la educación superior.Principio del 

formulario

Desarrollo 

Se dice que para lograr una incorporación efectiva de las TIC en el entorno edu-
cativo depende de profesores que estén capacitados y motivados para aprovechar su 
potencial en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje (Koehler y Mishra, 2009). Esto 
implica un proceso prolongado de adquisición de habilidades tecnológicas o bien de com-
petencias digitales, así como la consideración de la infraestructura tecnológica como un 
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requisito fundamental para posibilitar la integración exitosa de las TIC en las aulas (Car-
neiro, Toscano y Díaz, 2021; Torres y Cobo, 2017). 

Por consiguiente, el tema de las competencias digitales en profesores de edu-
cación superior ha sido abordado en diversos estudios, los cuales han examinado las 
características de estas competencias, su aplicación en el entorno educativo, los niveles 
de dominio que los docentes han logrado a través de diferentes enfoques, como la ca-
pacitación, actualización o aprendizaje autodirigido, así como la situación actual tanto de 
las universidades como de sus profesores en este aspecto (Agreda, Hinojo y Sola, 2016; 
Gutiérrez, Cabero y Estrada, 2017; Pozos y Tejada, 2018; Prendes et al., 2018; Sandia, 
Aguilar y Luzardo, 2018). 

Los resultados obtenidos de estos estudios han proporcionado herramientas con-
fiables y válidas para explorar en profundidad las competencias digitales de los docentes, 
sin embargo para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación, se optó por seleccio-
nar un cuestionario desarrollado por Agreda, Hinojo y Sola (2016) que comprende cuatro 
competencias digitales: (1) Uso y Alfabetización Tecnológica, (2) Metodología Educativa 
a través de las TIC en el aula, (3) Formación del profesorado universitario en TIC y (4) 
Actitud ante las TIC en la Educación Superior. El cuestionario original se compone de 140 
ítems con una escala tipo Likert de cuatro grados (1. Nulo, 2. Bajo, 3. Alto, 4. Muy alto). 
Para efectos de este estudio se analizó la dimensión 2 que tiene que ver con la metodo-
logía educativa a través de las TIC en el aula, compuesta de 20 ítems que refieren al nivel 
de competencia digital en esta dimensión.

Metodología

Se desarrolló una metodología con enfoque cuantitativo, basado en los funda-
mentos presentados por Creswell (2014). Fusionó un diseño no experimental, tal como 
lo propusieron Hernández, Fernández y Baptista (2014). La perspectiva adoptada tuvo 
un carácter exploratorio, descriptivo y transversal. Estos enfoques metodológicos siguie-
ron las directrices establecidas por Hernández y Mendoza (2018). Se utilizó la técnica 
de la encuesta para recolectar los datos de acuerdo con Lanuez y Fernández (2014); 
específicamente, se utilizó un cuestionario como herramienta principal para recopilar la 
información necesaria.
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Muestra y contexto

La muestra estuvo compuesta por un total de 75 docentes adscritos al Departamento de 
Sistemas de Información de un Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), los cuales imparten asignaturas relacionadas con las tecnologías de la informa-
ción a estudiantes de nivel superior. 

Para la selección de los participantes, se aplicó una estrategia de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, cuyo enfoque se basa en la disponibilidad de las perso-
nas para participar en la investigación, se tiene en cuenta la disposición de acceso en un 
intervalo de tiempo específico o cualquier otra consideración práctica (Kinnear y Taylor, 
1998, p. 406). Esta estrategia de muestreo permitió elegir a los docentes que cumplían 
con los requisitos necesarios para el estudio, brindando la oportunidad de obtener datos 
relevantes y representativos dentro del contexto específico de la investigación.

Las edades de los docentes oscilaron entre los 30 y 60 años. Dentro de esta in-
vestigación, se observó que la edad promedio se situó principalmente entre los 41 y 50 
años. En cuanto a la distribución por género, se encontró que el 67% de las respuestas 
correspondían a docentes masculinos, mientras que el 33% eran mujeres.

El 75% de los docentes encuestados afirmaron impartir clases exclusivamente en 
el nivel de licenciatura, mientras que el 12% se dedicó únicamente a la enseñanza en 
nivel posgrado. Adicionalmente, se identificó que el 13% de los docentes participantes en 
la encuesta impartían cursos en ambos niveles, tanto de licenciatura como en posgrado. 

Como dato adicional se obtuvo que, el 77% de los docentes afirmó haber tomado 
al menos un curso de actualización en competencias digitales en los últimos 3 años. Sin 
embargo, se encuentra un porcentaje elevado del 23% de éstos que en ese mismo lapso 
no ha tomado ni un solo curso en cuestiones de competencias digitales.

Procedimiento metodológico

1. Una vez que se hicieron los ajustes pertinentes a la dimensión 2 del cuestiona-
rio, se hospedó en un formulario de Google con el objetivo de que los docentes pudieran 
responder a sus preguntas desde su dispositivo móvil o bien desde una computadora 
personal. 
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2.  Se hizo una prueba piloto en la que intervinieron 10 docentes, en ella se com-
probó que no existiera confusión en la interpretación de las preguntas. Hubo algunos 
ajustes que tuvieron que ver con la semántica de algunas palabras antes de su aplicación 
masiva. 

3. Se utilizó el programa de software estadístico SPSS v24 para el análisis de 
datos y calcular la estadística descriptiva. Este análisis ayudó a identificar la capacidad 
que tienen los docentes para integrar de manera efectiva y pertinente las TIC en sus me-
todologías educativas en el ámbito de la educación superior y así crear estrategias que 
promuevan esta competencia tomando en cuenta el contexto de referencia. 

4. Se obtuvo la prueba de Alfa (α) de Cronbach que evaluó la consistencia inter-
na de la prueba utilizada en el estudio. Esta prueba se basa en la covariación entre los 
ítems, en la que su valor se incrementa en la medida en que la proporción de covariación 
entre los ítems con respecto a la varianza total de la prueba es mayor. Así, un valor más 
alto del coeficiente Alfa (α) de Cronbach indica una mayor confiabilidad de la prueba (Me-
neses et al., 2013, p. 91).

Resultados

1. Como primer resultado se realizaron 22 ajustes al cuestionario en aspectos 
semánticos y ortográficos y se obtuvo un cuestionario digitalizado a través de Google 
Forms. 

2. Para la prueba piloto se consideraron 10 docentes expertos que comprobaron 
la no dualidad de las preguntas del cuestionario. Se consideraron expertos, porque en 
anteriores ocasiones ya habían participado en validaciones de otros instrumentos, estos 
son docentes que cuentan con un tiempo completo en la universidad de adscripción y 
ostentan el título de doctores además de ser investigadores reconocidos en el ámbito 
educativo a nivel nacional e internacional. 

3.  El cuestionario fue contestado de acuerdo con la percepción de 75 docentes, 
tomando en cuenta la escala Likert. Las respuestas se analizaron con el programa esta-
dístico referido con anterioridad. 
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4. Una vez hecho el análisis de los datos, se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach 
y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Donde:   

 K = Número de ítems       = 29 

 Vi = Varianza de cada item      = 25.14009662 

 Vt = Varianza total                  = 386.2407057

 Α = Alfa de Cronbach  ?   

Resultado:

  

De acuerdo con la regla general, el Alfa de Cronbach (α) tiene Consistencia interna 
Excelente, ya que su resultado es >0.9.

Los resultados obtenidos en relación con las respuestas de los ítems se obtu-
vieron a través de una escala Likert, que de acuerdo con la percepción de los docentes 
abarcó cuatro categorías: “Nulo (1)”, “Bajo (2)”, “Alto (3)” y “Muy alto (4)”. A continuación, 
se presentan los resultados correspondientes a cada uno de los ítems contenidos en la 
dimensión 2: 

1. Las experiencias docentes en el aula a través de las TIC, registró un nivel de 
3.22 (Alto) como máximo, esto nos habla de que la mayoría de los docentes encuestados 
dominan las TIC en el aula y existe una gran oportunidad de insertarlos en la participación 
de comunidades de aprendizaje y en proyectos de innovación docente, como se muestra 
en la figura 1.
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Figura 1
Implementación de experiencias y creación de ambientes de aprendizaje con TIC en el aula (entornos 
personalizados educativos)

Nota. Elaboración propia.

2. En la figura 2, se aprecia que, la mayoría de los docentes encuestados utiliza las 
presentaciones de temas y videos para su clase en línea, así también maneja recursos 
didácticos digitales que el mismo docente realiza, por lo que existe una oportunidad de 
que los demás docentes se incluyan en esta práctica.

Figura 2
Utilización de contenido digital como apoyo dentro del aula

Nota. Elaboración propia.

3. En la figura 3, con el porcentaje más alto (87%) se aprecia que la mayoría de 
los docentes encuestados consideran que la inclusión de actividades digitales es muy 
importante para las actividades en el aula. Por otro lado, los valores más bajos (9% y 4%) 
indican que hay docentes que consideran que la inclusión de estas actividades no es tan 

=     α 0.9683004766
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importante para la educación en el aula. En resumen, la pregunta plantea la importancia 
de incluir actividades digitales en el aula, y los datos proporcionados sugieren que el 87% 
de los encuestados versa en la opinión positiva al respecto. 

Figura 3
Inclusión de e-actividades en el aula

Nota. Elaboración propia.

4. El 84% de los docentes sugiere que la utilización de campos virtuales es muy 
útil e importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje para promover el desarrollo de 
habilidades interpersonales como complemento en la educación. El valor más bajo (4%) 
sugiere que hay muy pocos docentes que consideran que la utilización de estos campos 
virtuales no es importante o útil en absoluto. En general, los datos sugieren que la ma-
yoría de los docentes consideran entre Alta y Muy alta la utilización de campos virtuales 
universitarios para incluirlas en sus metodologías educativas (figura 4).

Figura 4
Utilización de campos virtuales universitarios

Nota. Elaboración propia.
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5. En la figura 5, se muestra que el 86% de los docentes encuestados dicen tener 
acceso a distintos recursos mediante el uso de la tecnología en la educación, además de 
estructurar actividades de aprendizaje efectivas en diferentes dispositivos. Por otro lado, 
existe un 14% que considera innecesario el uso de tecnologías para acceder y hacer uso 
de recursos educativos. 

Figura 5
Acceso a recursos educativos y estructuración de actividades a través de diferentes dispositivos

Nota. Elaboración propia.

6. Entre el 34% y el 38% de los docentes están totalmente de acuerdo en utilizar 
herramientas tecnológicas que permitan la participación activa de los usuarios, la cola-
boración y la creación de contenido en línea, como es el caso de uso de blogs, wikis, 
podcast, entre otros, tal como se aprecia en la figura 6.

Figura 6
Uso de herramientas de la web 2.0 como blogs, wikis, podcast, como actividad de la asignatura

Nota. Elaboración propia.
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7. La producción de códigos QR como una herramienta para acceder a la informa-
ción relevante sobre el plan de estudios de una institución educativa, bibliografía obligato-
ria de la asignatura e información complementaria explicativa sobre algún tema, así como 
la implementación adecuada y la privacidad y seguridad de la información recopilada, 
representa al 46% de los encuestados, al considerarla como Alta y Muy alta dicha com-
petencia. No así el 54% que dicen no requerir de esta herramienta por el simple hecho 
de que cualquier persona con el código puede acceder a esta información y por lo tanto 
suele ser poco confiable (figura 7).

Figura 7
Producción de códigos QR para recopilar información relevante sobre el plan de estudios

Nota. Elaboración propia.

8. Es importante considerar la importancia del aprendizaje colaborativo, la habili-
dad del educador para fomentar la colaboración, la importancia de incluir la tecnología 
en el aprendizaje colaborativo, los desafíos en la creación de un entorno de aprendizaje 
colaborativo y la importancia de la colaboración fuera del aula, por lo que el 83% de los 
docentes así lo consideraron, el 17% no les es importante porque discurren que algunos 
alumnos no trabajan a la par de otros (figura 8).
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Figura 8
Habilidad para crear un entorno de aprendizaje colaborativo en el aula y fuera de ella

Nota. Elaboración propia.

9.  El 81% de los docentes considera entre Muy alto y alto la importancia del uso 
del video como parte del material para el aprendizaje que puede ser beneficioso para 
los estudiantes y para el proceso de enseñanza. Es importante considerar los diferentes 
tipos de videos y las formas en que se pueden utilizar tanto en el aula como fuera de ella. 
Además, los docentes deben considerar las consideraciones técnicas necesarias y las 
posibles limitaciones. Por otro lado, el 19% no lo consideran importante ya que se puede 
tener una distracción en los alumnos al no considerarlo importante para su aprendizaje 
(figura 9).

Figura 9
Uso del video como parte del material del aula para el aprendizaje

Nota. Elaboración propia.
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10.  Los simuladores y videojuegos utilizados en el aula pueden ser de diferentes 
tipos, desde simuladores virtuales que reproducen situaciones del mundo real, hasta vi-
deojuegos educativos diseñados específicamente para el aula. Por lo que el 43% consi-
dera importante tener este acceso, pero existe una resistencia por parte de los docentes 
a la utilización de estas herramientas así lo manifiesta el 57% de los docentes como se 
aprecia en la figura 10. Ante esta situación, existe una oportunidad de mejora y de actua-
lización docente para que se atrevan a utilizarlo.

Figura 10
Uso de simuladores virtuales y videojuegos en el aula como recurso educativo

Nota. Elaboración propia.

11.  El 74% de los docentes consideran importante proporcionar herramientas tec-
nológicas a los estudiantes para planificar y organizar su aprendizaje autónomo al con-
siderarlo beneficioso para su desarrollo y aprendizaje. Es importante considerar las dife-
rentes herramientas disponibles, las estrategias para implementarlas y los desafíos que 
pueden surgir. El 26% no lo considera útil ya que hay varios distractores en los alumnos 
que influyen no poner atención a los demás (figura 11).

12. La utilización de herramientas de alojamiento en la nube para compartir mate-
rial educativo de la asignatura y otros materiales relevantes para la formación del alum-
nado puede ser beneficioso para el aprendizaje de los estudiantes. Es importante con-
siderar las diferentes herramientas disponibles, las estrategias para implementarlas y 
los desafíos que pueden surgir. Así lo consideran un alto porcentaje de docentes (93%), 
mientras que el 7% no lo considera importante ya que todavía existe resistencia al utilizar 
estas herramientas en los profesores (figura 12).
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Figura 11
Herramientas TIC para planificar y organizar el aprendizaje autónomo

Fuente. Elaboración propia.

Figura 12
Utilización de herramientas de alojamiento en la nube para compartir material educativo y otros materiales 
relevantes para la formación del alumnado

Nota. Elaboración propia

13. La evaluación de las competencias de la asignatura mediante el uso de las TIC 
puede ser una herramienta útil para medir el aprendizaje de los estudiantes y proporcio-
nar retroalimentación de manera objetiva y personalizada. Es importante tener en cuenta 
las diferentes herramientas disponibles, las ventajas y desafíos que pueden surgir, y la 
necesidad de definir claramente las competencias a evaluar. El 92% de los encuestados 
consideran importante utilizar las TIC para evaluar al alumnado, no así el 9%, que se re-
siste a utilizar dichas herramientas TIC y lo hacen de manera tradicional (figura 13).
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Figura 13
Evaluación de las competencias de la asignatura mediante el uso de las TIC

Nota. Elaboración propia

14. Utilizar los MOOC como recurso complementario en el aprendizaje de los es-
tudiantes sobre un tema concreto de la asignatura puede ser una estrategia efectiva para 
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar el compromiso y la motiva-
ción de los estudiantes. El 59% de los docentes lo consideran importante, sin embargo, 
un alto porcentaje (41%) no se atreven a utilizar esta herramienta por desconocimiento o 
por no considerarlo provechoso para los estudiantes (figura 14).

Figura 14 
Planteamiento y utilización de los MOOC como recurso complementario en el aprendizaje del alumnado 
sobre un tema concreto de la asignatura

Nota. Elaboración propia.

15. Utilizar la videoconferencia en clase sobre un campo o temática destacada de 
la asignatura puede ser una herramienta efectiva para enriquecer el aprendizaje y brindar 
una perspectiva enriquecedora para los estudiantes. Aunque fue una técnica utilizada du-
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rante el confinamiento causado por la pandemia del COPVID-19, el 62% de los docentes 
consideran importante usarla, sin embargo, el 38% dice que no les gusta usarla porque 
perciben que los estudiantes no ponen atención a dicha videoconferencia ya que existen 
diferentes distractores en el lugar que se encuentran (figura 15).

Figura 15
Utilización de la videoconferencia en clase con expertos sobre un campo o temática destacada de la asig-
natura

Nota. Elaboración propia.

16. El 70% de los docentes consideran importante utilizar herramientas tecnoló-
gicas para brindar un mejor apoyo a los estudiantes a través de la propuesta efectiva de 
estrategias o recomendaciones específicas en el campo de las tutorías. Solo el 30% de 
los encuestados no lo consideran útil para el desarrollo de tutorías, como se aprecia en 
la figura 16.

Figura 16
Desarrollo eficaz de tutorías digitales

 
Nota. Elaboración propia



263 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

17. El aprovechamiento de las redes sociales dentro del aula favorecen la partici-
pación y fomentan la interacción de los estudiantes, como se muestra en la figura 17, el 
62% de los docentes están de acuerdo y valoran la importancia de utilizar estas herra-
mientas, mientras que el 38% aún no rompe el paradigma porque consideran que puede 
ser un distractor.

18. El uso de cuestionarios online contestados por estudiantes puede ser una 
herramienta valiosa para evaluar una metodología y detectar las necesidades de for-
mación y mejora de la planificación curricular. Sin embargo, es fundamental diseñar los 
cuestionarios adecuadamente, garantizar la representatividad de la muestra, mantener el 
anonimato y la confidencialidad, el 70% de los docentes lo toman con importancia Alta y 
Muy alta al utilizar esta herramienta, no así el 30% que considera que no es importante 
para su asignatura, como se muestra en la figura 18.

Figura 17
Uso de las redes sociales como recurso dentro del aula

Nota. Elaboración propia.
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Figura 18
Evaluación del aprendizaje a través de cuestionarios online

Nota. Elaboración propia

19. El manejo y conocimiento de las funciones del aula virtual son aspectos cru-
ciales para el éxito de la educación en línea. Tanto docentes como estudiantes deben 
adquirir habilidades y conocimientos adecuados sobre las funciones disponibles, a través 
de capacitación y formación, experiencia y práctica, y contar con un buen soporte técnico. 
De acuerdo con la figura 19, el 78% lo consideran con importancia Alta y Muy alta el ma-
nejar y tener su curso en una plataforma virtual, mientras que el 22% sigue con la forma 
tradicional, por lo que se convierte en una oportunidad de capacitación docente. 

Figura 19
Manejo y conocimiento de las funciones del aula virtual

Nota. Elaboración propia.

20. El conocimiento para el uso de herramientas que ayuden a la creación de ac-
tividades educativas a través de realidad aumentada son aspectos cruciales para apro-
vechar el potencial de esta tecnología en el ámbito educativo. La gráfica de la figura 20, 
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muestra que los docentes presentan niveles entre Nulo y Bajo con respecto a la utiliza-
ción de estas herramientas por lo que existe un área de oportunidad para mejorar y apli-
carlo en el aula tanto presencial como virtual.

Figura 20
Uso de herramientas para la creación de actividades educativas a través de RA

Nota. Elaboración propia.

En la tabla 1 y para facilitar la comprensión, se muestra un resumen de los resul-
tados más significativos de esta investigación.

Tabla 1
Resumen de los resultados

Resultados Escala

La mayoría de los docentes encuestados dominan las 
TIC en el aula y existe una gran oportunidad de inser-
tarse en la participación de comunidades de apren-
dizaje y en proyectos de innovación docente, al ser 
protagonistas en la creación de ambientes de apren-
dizaje virtuales y online, personalizando los entornos 
educativos.

Alta – Muy Alta

Utilización de contenido digital como apoyo dentro del 
aula es alta, el mayor recuso es la presentación onli-
ne, le sigue el video y múltiples recursos didácticos.

Alta- Muy

El 84% de los docentes sugiere que la utilización de 
campos virtuales es muy útil e importante en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje para promover el de-
sarrollo de habilidades interpersonales como comple-
mento en la educación.

Alta
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Los docentes aún no están convencidos del uso de 
herramientas de la web 2.0 como blogs, wikis, pod-
cast, como actividad de la asignatura.

Bajo

Más de la mitad de los docentes encuestados no en-
cuentran útil el uso y producción de códigos QR para 
recopilar información relevante sobre el plan de estu-
dios.

Nulo-Bajo

Los docentes cuentan con la habilidad para crear un 
entorno de aprendizaje colaborativo en el aula y fuera 
de ella.

Alta- Muy Alta

Existe una resistencia por parte de los docentes a la 
utilización de simuladores y videojuegos en el aula.

Baja-Alta

El 74% de los docentes consideran importante pro-
porcionar herramientas tecnológicas a los estudiantes 
para planificar y organizar su aprendizaje autónomo al 
considerarlo beneficioso para su desarrollo y apren-
dizaje

Alta-Muy Alta

La utilización de herramientas de alojamiento en la 
nube para compartir material educativo y otros mate-
riales relevantes es esencial en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje.

Alta- Muy Alta

Un alto porcentaje de los docentes encuestados con-
sidera muy útil el uso de las TIC como herramienta 
para la evaluación de las competencias de los estu-
diantes.

La evaluación del aprendizaje a través de cuestiona-
rios online es lo más usado en la práctica docente.

Alta- Muy Alta

El uso de los MOOC como recurso complementario 
en el aprendizaje de los estudiantes sobre un tema en 
específico, cuenta con una opinión dividida.

Bajo- Alto

Desarrollo eficaz de tutorías digitales. Alto

El aprovechamiento de las redes sociales dentro del 
aula favorece la participación y fomenta la interacción 
de los estudiantes.

Bajo- Alto
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El conocimiento para el uso de herramientas que ayu-
den a la creación de actividades educativas a través 
de realidad aumentada son aspectos cruciales para 
aprovechar el potencial de esta tecnología en el ámbi-
to educativo, sin embargo, la mayoría de los docentes 
no la considera primordial en su aplicación.

Nulo – Bajo

Nota. Elaboración propia.

Conclusiones

En el presente estudio se ha abordado con profundidad la cuestión de la capaci-
dad de los docentes para integrar de manera efectiva y pertinente las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en sus metodologías educativas dentro del contexto 
de la educación superior. Los resultados obtenidos revelan una serie de hallazgos signi-
ficativos que arrojan luz sobre esta problemática y sus implicaciones.

Este estudio no solo contribuye a la comprensión de la situación actual en relación 
con la integración de las TIC en la educación superior, sino que también señala áreas en 
las que es necesario enfocar los esfuerzos de mejora y desarrollo. A medida que avanza-
mos hacia un futuro cada vez más tecnológico, es imperativo que los docentes estén bien 
preparados para liderar la transformación educativa y proporcionar a los estudiantes las 
habilidades y competencias necesarias para prosperar en una sociedad digital.

Se puede concluir que, en promedio, más del 85% de los docentes encuestados 
consideran como Alto y Muy Alto el uso y aplicación de herramientas tecnológicas en su 
metodología educativa. Ellos están conscientes que estas tecnologías favorecen la cola-
boración tanto en el aula como fuera de esta; a través del uso de foros, wikis, chat, plata-
formas virtuales y redes sociales entre otras, en donde estas últimas han cobrado un rol 
predominante en los últimos tres años, contribuyendo al fortalecimiento de las llamadas 
TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación) y las TRIC (Tecnologías de la 
Relación, Información y Comunicación) (Morales y Rodríguez, 2020).

Se constata que, si bien la mayoría de los docentes reconocen la importancia de la 
incorporación de las TIC en la docencia universitaria, aún existen desafíos considerables 
en cuanto a su aplicación efectiva. La falta de familiaridad con ciertas herramientas tec-
nológicas, la resistencia al cambio y las limitaciones de tiempo son factores que emergen 
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como obstáculos frecuentes en el proceso de integración. Sin embargo, es alentador ob-
servar que un segmento sustancial de los docentes demuestra un compromiso genuino 
con el aprendizaje continuo y la adaptación. 

Aquellos que han participado en programas de capacitación en tecnología edu-
cativa tienden a exhibir una mayor confianza en su capacidad para emplear las TIC de 
manera productiva en sus métodos pedagógicos. Esto resalta la importancia de propor-
cionar oportunidades de formación y desarrollo profesional que aborden específicamente 
la competencia digital.

Un aspecto crucial que surge de este estudio es la necesidad de un enfoque ho-
lístico en la integración de las TIC en la educación superior. Los docentes no solo deben 
adquirir habilidades técnicas, sino también comprender cómo las TIC pueden enriquecer 
el proceso de enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La creación de 
entornos de aprendizaje colaborativos, el uso de códigos QR y el almacenamiento en la 
nube, la personalización de los recursos digitales, la promoción del pensamiento crítico y 
la resolución de problemas a través de las TIC son elementos clave que deben ser con-
siderados de manera urgente y permanente en la práctica educativa.

En esta era, después de la revolución digital provocada por la pandemia de la CO-
VID-19, se puede decir que la capacidad de los docentes para integrar efectivamente las 
TIC en sus metodologías educativas es un factor determinante en la calidad y la relevan-
cia de la educación superior en la era digital. El análisis resalta la necesidad de abordar 
la competencia digital de los docentes a través de programas de formación continuada.

 La integración efectiva de las TIC requiere un enfoque holístico, que incluya ha-
bilidades técnicas y la comprensión de cómo las TIC pueden mejorar el aprendizaje. La 
colaboración entre docentes, instituciones y expertos en tecnología educativa es esencial 
para superar los desafíos y promover una educación superior actualizada y relevante en 
la era digital. 

A medida que la tecnología sigue evolucionando y transformando la forma en que 
accedemos y compartimos información, la comunidad educativa debe seguir trabajando en 
conjunto para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que las TIC presentan.
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Capítulo 11

Internacionalización del currículum y su impacto en los 
perfiles educativos de una comunidad SEAD universitaria

Dra. María Cruz Cuevas Álvarez21

Dr. Marcos Pérez Mendoza22 

Resumen 

El objetivo del presente capítulo es caracterizar el impacto de la Internacionalización del 
Curriculum en los perfiles de la comunidad universitaria SEAD de la UJAT. La globaliza-
ción forzó a las instituciones de educación superior a replantear la manera de acercar 
la oferta educativa a la sociedad en general a partir de las necesidades propias de los 
estudiantes. Una alternativa que además permitió dar cumplimiento a políticas educati-
vas como cobertura y calidad educativa dando paso al proceso de internacionalización 
de la educación superior, la cual indica que debe incluirse una dimensión internacional 
orientada al desarrollo de habilidades blandas y duras en los futuros egresados para 
brindarles una característica diferenciadora en el mercado laboral fundamentado desde 
el enfoque por competencias. Lo que conlleva a un cambio en la forma de enseñar y 
aprender a resolver problemas, a desarrollar un pensamiento creativo y a profundizar en 
como contribuir en las comunidades tanto a nivel micro como macro. El surgimiento de 
la alternativa de la educación a distancia sucede a partir de la inclusión de la tecnología 
para el aprendizaje asíncrono y síncrono con oferta educativa a través de cursos MOOCs 
con participación mayormente de instituciones privadas y con un porcentaje menor por 
instituciones públicas. Su formalización toma lugar cuando a nivel nacional se cuenta con 
una oferta educativa a distancia en licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctora-
dos. Lo cual obligó a que los docentes contaran con habilidades específicas para facilitar 
el aprendizaje en entornos virtuales. La comunidad SEAD de la institución estudiada ha 

21Doctora en Administración Educativa. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maria.cuevas@ujat.mx.
22Doctor en Ciencias Económico Administrativas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, marcos.perez@ujat.mx 
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logrado consolidar a su plantilla docente para formar a sus futuros egresados acorde a 
las necesidades del mercado global. El enfoque utilizado fue el cualitativo con las técni-
cas sistematización de la experiencia con enfoque de tema y la revisión documental. Los 
hallazgos sugieren que tanto estudiantes como los docentes cumplen con las caracte-
rísticas necesarias para ser parte de este sistema a distancia, sin embargo, las habilida-
des necesarias cambian de manera vertiginosa con base en indicadores de impacto de 
egreso y de una encuesta internacional. Se concluye que en esta comunidad SEAD si se 
forma a los estudiantes tanto en habilidades blandas como duras.

Palabras clave: Internacionalización del curriculum, Educación a distancia, Perfiles educativos.

Introducción

La internacionalización del curriculum ha permitido que la formación profesional o univer-
sitaria brinde espacios alternativos para aquellas personas que por sus diversas carac-
terísticas y necesidades no pueden asistir a un lugar de manera física pero que a través 
de medios electrónicos y de manera autónoma puede hacerse responsable de su propio 
aprendizaje. La educación a distancia surgió a partir de la idea de satisfacer el rubro de 
cobertura para evitar que las instituciones consolidadas, con espacios comprometidos 
y oferta educativa establecida cayeran en una práctica denominada masificación de la 
educación. El entorno virtual ofreció la oportunidad de generar espacios nuevos para 
aquellas personas que se encontraban en una edad adulta, que trabajaban, y que eran 
jefes de familia, pero con deseos de obtener un grado académico sin que interrumpiera 
sus actividades laborales ni compromisos familiares.

La formación virtual también requería de la formación orientada hacia la dimensión 
internacional o global, para que los futuros egresados pudieran responder a las necesi-
dades de mercado acorde al contexto global, en el cual el desarrollo de habilidades es 
imperante. Las habilidades que los empleadores buscan son diversas, pero básicamente 
podrían resumirse en cuatro habilidades: personales, sociales, laborales y digitales. El 
objetivo del presente capítulo es caracterizar el impacto de la Internacionalización del 
Curriculum en los perfiles de la comunidad universitaria SEAD de la UJAT. La información 
fue recopilada a través de las técnicas de investigación revisión documental y sistemati-
zación de la experiencia. La meta de este método es la exploración del contexto a partir 
de las experiencias descritas y analizadas de manera sociocrítica.
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A partir de los hallazgos se obtuvieron cuatro categorías de análisis para describir 
las características tanto de los estudiantes como de los docentes, clasificadas en: habi-
lidades personales, sociales, laborales y digitales, información que se detalla desde los 
inicios del SEAD a la fecha. En el caso de los docentes hubo una adición reciente en lo 
que respecta a habilidades digitales por habilidades pedagógicas digitales, aunque no 
aparece dentro del documento intitulado Modelo Educativo por su fecha de publicación, 
es una característica con la que se tendrá que dar cumplimiento por parte de los docen-
tes como medio de asegurar que cuentan con el conocimiento pedagógico en diversas 
plataformas para facilitar el aprendizaje en este entorno. Se concluye que las caracterís-
ticas requeridas para ambos actores educativos permiten la creación de un ambiente de 
confianza y de aprendizaje significativo, así como para la vida.

Desarrollo

La globalización es un fenómeno definido como “el flujo de la tecnología, econo-
mía, conocimiento, personas, valores e ideas a través de las barreras. La globalización 
afecta a cada país de diferente forma debido a la historia individual, tradiciones, cultura y 
prioridades” (Knight y de Wir, 1997, p. 6). Este fenómeno obligó a las instituciones de edu-
cación superior [IES] a responder en términos de formación profesional permitiendo que 
a nivel país hubiera autonomía en la manera en que se adaptaran. Puede llevarse a cabo 
a partir de cuatro enfoques: actividad, competencias, ethos y proceso (Qiang, 2003).

a) Enfoque por actividad: Se refiere a promove actividades como el intercambio a 
nivel curriculum, estudiantil y docente, así como la asistencia técnica y tener estudiantes 
internacionales.

b) Enfoque por competencias: Enfatiza el desarrollo de habilidades, conocimiento, 
actitudes y valores orientado hacia la transferencia de conocimiento y desarrollar compe-
tencias internacionales e interculturales.

c) Enfoque por ethos: Crea un clima o cultura que valora o apoya las iniciativas y 
perspectivas internacionales e interculturales.

d) Enfoque de proceso: Se enfoca en la integración de la diimensión internacional 
e intercultural desde la enseñanza, la investigación y el servicio a través de una serie de 
actividaes, normas y procedimientos.
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Desde la perspectiva de Knight (2004), al cambiar el mundo a partir de la globa-
lización, también debía cambiar la educación superior. La dimensión internacional debe 
incluirse en los programas educativos para brindar una educación acorde a las expectati-
vas del mercado global. Posteriormente, la autora definió el concepto como la integración 
de la dimensión global, internacional e intercultural en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje y en el curriculum en la educación terciaria o en la educación superior (Knight, 2007).

Años más tarde, Knight (2021) se refiere a la internacionalización de la educación 
superior como el cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje con énfasis en el de-
sarrollo de competencias en los estudiantes, tales como interculturales, comunicativas, 
habilidades blandas y duras para desarrollar pensamiento creativo, resolver problemas y 
profundizar en la contribución de comunidades locales, nacionales e internacionales en 
un mundo interconectado e interdependiente.

La internacionalización de la educación superior por lo tanto crea un impacto en 
la implementación de políticas educativas que requiere de un proceso de evaluación y 
control de la calidad educativa para garantizar los esfuerzos realizados que contribuyen a 
la pertinencia y calidad de la educación alineada con los resultados esperados (Quinteiro 
Goris, 2020).

La internacionalización de la educación superior busca la inclusión de estrategias 
para la formación de futuros egresados competitivos en el mercado global.  La internacio-
nalización potencia el perfil internacional de los estudiantes, mejora la calidad académica 
de los programas educativos, fortalecer la internacionalización del currículo, el prestigio o 
perfil internacional de la institución, aumentar y diversificar la oferta educativa (Gacel-Ávi-
la y Rodríguez-Rodríguez, 2021). Dentro de otros beneficios identificados en este estudio 
realizado por las autoras, se resaltan las oportunidades de vida para los estudiantes, la 
interculturalidad y el respeto de otras perspectivas, redes temáticas regionales e interna-
cionales y la acreditación institucional. 

En América Latina, una estrategia de internacionalización del curriculum que se 
realiza haciendo uso de la tecnología y de la implementación de la educación virtual es 
brindar oferta educativa a través de cursos MOOC (Cursos Masivos abiertos online), del 
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cual se señala que la participación de las se divide entre públicas con porcentaje de par-
ticipación del 49% y las privadas con un 51% de participación.

Educación a distancia: contexto internacional

Tuning Latinoamérica creó un espacio de reflexión sobre la educación superior en 
particular con la finalidad de brindar respuesta a los procesos actuales de globalización, 
impulsando los procesos de internacionalización del currículo con impacto directo en los 
planes de estudio, con énfasis en multiculturalidad, innovación curricular y educación vir-
tual o a distancia (Valdés Montecinos et al., 2015). Las modalidades virtuales surgieron 
como medida de especialización para las diferentes disciplinas, para brindar flexibilidad 
y como una solución emergente para el tema de cobertura (Valdés Montecinos, 2019). 

Lo anterior exige a las instituciones de educación superior [IES] a procurar que las 
características de los estudiantes y de los profesores de los entornos virtuales se com-
prometan a que el aprendizaje será de tipo flexible y de carácter global, orientado hacia al 
desarrollo de habilidades, conocimiento y actitudes pertinentes a los ejercicios laborales 
del contexto actual (Rama, 2019). 

Educación a distancia: contexto nacional

La educación a distancia desde sus inicios fue concebida como una opción de 
educación alternativa o no escolarizada que pretendía ampliar y diversificar los servicios 
educativos acorde a las necesidades de formación y actualización a través de medios 
electrónicos de comunicación además de la radio y la televisión, estableciendo procedi-
mientos adecuados y planeados para potenciar la educación y evitar su masificación en 
las instituciones ya existentes. Logrando consolidar con los años 312 programas educa-
tivos a nivel nacional apoyado con IES tanto públicas como privadas reportando: un 90% 
entre especializaciones, diplomados y cursos, una representación de Maestrías con un 
9%, Licenciaturas con un .7% y un .3% en programas doctorales (Bosco Hernández y 
Barrón Soto, 2008).

En México, el perfil de los estudiantes del sistema de educación a distancia o vir-
tual se han caracterizado por ser una población adulta, que trabaja y que cuentan con 
compromisos sociales adquiridos, características que los hacía considerarlos como el 
perfil deseable para este tipo de sistema. Pero a lo largo de los años, esa condición se 
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ha modificado derivado de diversos factores nacionales: economía, embarazos en edad 
joven, trabajar y estudiar por ambas situaciones; que los obligan a buscar un medio alter-
nativo para su formación profesional. Esta modalidad a su vez permite que las personas 
cuya ubicación geográfica no les permite desplazarse fácilmente a una universidad, les 
ha resultado ser la opción más evidente. En otras palabras, quien tiene como objetivo 
profesional estudiar una licenciatura encontrará los medios para ello (Contreras Gutiérrez 
y Méndez Flores, 2015). 

Desde la perspectiva de las IES, los docentes deben contar con capacitación, así 
como de experiencia para impartir programas en entornos virtuales de aprendizaje. Ade-
más, deben demostrar dominio de las TIC, desarrollar servicios y productos basados en co-
nocimiento, ser capaces de evaluar la calidad de la calidad con y en tecnología, para formar 
recursos humanos de todo tipo de organizaciones e instituciones. Estos expertos también 
deben lograr la inclusión de la interdisciplinariedad para que los estudiantes se formen de 
manera integral y puedan brindar soluciones acordes a las demandas de su entorno.

 Logrando con ello el binomio Pedagogía-TIC con enfoque a la formación de un 
mayor número de profesionales especializados e interdisciplinarios desde espacios o en-
tornos virtuales con perspectiva académica internacional que coadyuve al desarrollo del 
país y pueda insertarse en el mercado global (Frexias Flores, 2015).

Educación a distancia: contexto estatal

En el estado previo a la pandemia, dentro de las IES que brindaban la oferta a distan-
cia se encontraba la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco [UJAT], la Universidad del 
Valle de México [UVM], El Instituto Tecnológico de Monterrey [ITESM] - Educación Continua 
y el Instituto de Estudios Universitarios [IEU]. Siendo la UJAT la única institución pública 
que brindaba esta opción educativa. Después de la pandemia, surgieron otras instituciones 
que ofertaban esta modalidad y que a continuación se mencionan: Universidad del Valle 
del Grijalva [UVG], Universidad Virtual CNCI y la Universidad en Línea del gobierno federal 
como indicado por comunicación personal por Pérez Mendoza (20 de enero de 2023).

Sistema SEAD: contexto institucional

El Sistema de Educación a Distancia [SEAD] de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco tuvo sus inicios en tres de sus divisiones en 2001 ofertando la Licenciatura 
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en Derecho en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades [DACSyH], 
un curso complementario de la Licenciatura en Enfermería en la División Académica de 
Ciencias de la Salud, capacitando a 386 profesores sobre diseño de guías didácticas y 
elaboración de materiales instruccionales (UJAT, 2011). 

De 2001 a 2002 se buscó el apoyo de capacitación con la Universidad autónoma de 
Guadalajara [UaG], la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] y la empresa 
colombiana Portafolio de Consultores en Educación a Distancia. En 2003, la División 
Académica de Ciencias Económico Administrativas [DACEA] inició la oferta de las si-
guientes licenciaturas Administración, Contabilidad y Relaciones Comerciales, iniciando 
formalmente en 2004 bajo el siguiente esquema de trabajo:

a) El profesor asignado para impartir una asignatura era el encargado de generar su 
Guía Pedagógica para un curso con duración de 9 semanas de trabajo.

b) La Guía Pedagógica debía incluir cuatro actividades denominadas: Foro de discu-
sión, Preliminar, de Aprendizaje e Integradora para cada unidad temática.

c) La Guía Pedagógica se actualizaba cada vez que se impartía la asignatura para 
evitar el tráfico o plagio de actividades, pero también para que información se 
mantuviera actualizada.

d) Las evaluaciones finales se realizaban de manera presencial y en los casos de 
personas que no habitaban en el estado, se les realizaba de manera virtual y 
en tiempo real, estando presentes el docente de la asignatura, el estudiante, un 
encargado del SEAD. El estudiante con cámara y micrófono activado durante la 
aplicación de la prueba.

e) La versión de la plataforma Moodle que la institución utilizaba se encontraba limi-
tada pues no contaba con las siguientes opciones: compartir video y tenerlo dis-
ponible para el estudiante en la plataforma. No contaba con el apartado habilitado 
de exámenes en línea, ni tampoco la opción de enviar mensajes para comunicarse 
por esa vía, por lo tanto, se utilizaba la comunicación asíincrona a través del correo 
electrónico y cuya revisión estaba indicada por parte de la Coordinación que fuera 
de al menos una vez al día para brindar respuesta casi inmediata al estudiante.
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f) El sistema inició con 14 profesores elegidos con base en los siguientes criterios: 
eran parte del equipo que impulsó el sistema, contaban con experiencia pedagó-
gica empírica o profesional para generar las Guías Pedagógicas, para impartir al 
menos las asignaturas contempladas para el primer año de trabajo en lo que se 
sumaban otros profesores.

g) Sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad para lo cual se solicitó una capa-
citación con quiénes eran considerados los expertos en el tema para que los pro-
fesores adquirieran conocimientos adicionales para fortalecer su práctica docente 
en ese entorno virtual.

h) Los estudiantes que ingresaban a este sistema debían cumplir con los siguientes 
requisitos: mayor de 30 años, casado, con un puesto de trabajo y con experiencia 
empírica sobre la licenciatura a cursar.

Conforme se fue obteniendo experiencia y siguiendo modelos de trabajo de otras 
instituciones cuyo sistema a distancia estuviera consolidado, se fueron adaptando estra-
tegias o implementando buenas prácticas.

Habilidades requeridas por el mercado global

Dentro de las habilidades que las empresas buscan en un futuro candidato se en-
cuentran cuatro deseables: personales, sociales, laborales y digitales que a continuación 
se explican.

1) Habilidades personales: Son aquellas que permiten a una persona demostrar 
destrezas y aptitudes propias de cada individuo y arraigadas a partir de sus experiencias 
personales, de las cuales se resaltan: responsabilidad, compañerismo, creatividad y lide-
razgo (AAU, 2021).

2) Habilidades sociales: Son un conjunto de conductas y hábitos observables tanto 
de pensamiento como de las emociones entre las personas. Es además un conjunto de 
pautas de funcionamiento y convivencia de las personas con las que se interactúa. Es-
tas a su vez se desglosan en sociales: a) básicas, saber iniciar, mantener y finalizar una 
conversación; b) avanzadas: asertividad, opinar y pedir ayuda; c) emocionales: identificar 
y expresar sentimientos o emociones, empatía, respeto, entre otros; d) negociadoras: 
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como gestión de conflictos, negociación, altruismo y compartir con los demás; y e) or-
ganizadoras: capacidad de organizarse, de toma de decisiones y organizativas (Psicolo-
gia-online, 2021).

3) Habilidades laborales: Los siguientes atributos son valorados por los emplea-
dores acorde a Santander (2023) porque conllevan a la dedicación al trabajo, las ganas 
de aprender o el entusiasmo: a) adaptación al cambio, por las diferentes situaciones que 
puedan suscitar acorde al puesto de trabajo; b) trabajo en equipo, para operar sin proble-
mas y de manera eficiente; c) actitud positiva, porque las personas más productivas son 
entusiastas y positivas; d) dedicación, es parte del compromiso en las tareas diarias de la 
organización; e) iniciativa, para realizar el trabajo de manera independiente y por volun-
tad propia; f) deseo de aprender, con la cual pueden ascender más rápido hacia el interior 
de una organización; g) sentido de pertenencia, para cuidar y procurar la empresa como 
si fuera propia; h) potencial de crecimiento, porque este tipo de personas buscan más allá 
de sus expectativas e i) hobbies, porque se demuestra dedicación, pasión y compromiso 
en lo que se hace.

4) Habilidades digitales: De acuerdo con la página de cursos enfocadas a MiPy-
MES (Economía del Gobierno de México, 2023), se mencionan las herramientas que 
todo empresario debe conocer y utilizar, entendiendose entonces como todas aquellas 
habilidades que permiten el manejo o dominio de conocimientos de Ofimática tales como 
Word, Excel y Power Point, navegación en internet y uso de plataformas gratuitas como 
el ecosistema de Google y Redes Sociales en las organizaciones.

Revisión de la literatura

Dentro de la revisión de la literatura o del estado del arte se encuentran pocos 
documentos sobre la internacionalización del curriculum y la educación a distancia, con 
énfasis en que se encuentran en un primer estadio, con muchas áreas de oportunidad y 
que se continúa estudiando en qué consiste este proceso pero además, cómo se puede 
implementar en países donde existe un limitado techo financiero para que las IES puedan 

internacionalizar sus contenidos curriculares para la formación integral de sus estudian-
tes y que sean competitivos en el nuevo escenario global (ver tabla 1).
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Tabla 1
Investigaciones relacionadas con la Internacionalización del Curriculum y la Educación a Distancia

Autor(es) y 
año de publi-
cación

País Tema Enfoque Resultados / Hallazgos

Valdés Monteci-
nos (2019).

España Internacionaliza-
ción del currículo 
universitario virtual 
en el contexto de la 
globalización

Cualitativo La internacionalización en la educa-
ción a distancia se presenta como 
una respuesta social, cultural y edu-
cativa de los países ante el impacto 
de la globalización. Y debe impactar-
se de manera integral en los planes 
de estudio a partir de una estrategia 
transversal, interdisciplinaria y multi-
disciplinaria, que se verá reflejado en 
una institución fortalecida para acce-
der y transmitir conocimientos en el 
contexto actual.

Pereira Medina 
(2020).

Venezuela Virtualización de la 
Educación Supe-
rior: una ventana 
para la internacio-
nalización en la 
Universidad Ya-
cambú.

Cualitativo: 
experiencia 
educativa

La internacionalización del curriculum 
quedó definida como una dimensión 
estratégica, se logró como primera 
fase firma de alianzas de programas 
educativos en conjunto, flexibilidad 
a través de educación virtual para 
aquellos migrantes del éxodo más 
importante registrado en 2019 y que 
conforman el 60% de la matrícula en 
la modalidad a distancia. Fungiendo 
esta modalidad como la opción de 
continuar sus estudios en su país.

Mendoza de To-
rres y Villareal 
Torres (2021).

Venezuela Internacionaliza-
ción del currículo 
para la formación 
de competencias 
globales.

Cualitativo Esta revisión de la literatura permitió 
comprender la tendencia de la Interna-
cionalización del currículo, identificán-
dola como una estrategia corporativa 
expresada en un proyecto institucio-
nal que favorece la competencia de 
los programas académicos obtenien-
do con ello visibilidad y posiciona-
miento que respaldan la formación 
profesional orientada a demostrar un 
desempeño idóneo, competitivo, y de 
calidad en entornos internacionales. 
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B e n e t o i n e 
(2023).

Argentina Internacionaliza-
ción del currículo: 
Estudio de casos 
en universidades 
argentinas.

Cualitativo: 
estudio de 
casos.

Existe un número de factores que 
intervienen en la implementación 
de un modelo internacionalizado en 
educación superior. Se requiere de 
recursos humanos certificados y re-
cursos materiales adecuados para su 
implementación, la cual se deriva de 
la Internacionalización del Currículo y 
que debe ser parte de un plan global 
diseñado y organizado para toda la 
comunidad universitaria.

Tagua et al. 
(2023).

Argentina Tecnología Educa-
tiva e Internaciona-
lización del currícu-
lo.

Cualitativo: 
estudio de 
caso.

Internacionalización del currículo a 
partir de un intercambio virtual entre 
dos universidades de latinoamérica. 
Se implementaron clases espejo con 
evaluación por proyectos, portafolio 
de evidencias de su aprendizaje y ac-
tividad de WebQuest para el trabajo 
colaborativo. Se realizó de manera 
síncrona y por videoconferencias, lo 
que permitió potenciar los contenidos 
curriculares y las metodologías de tra-
bajo.

Nota. Elaboración propia. 

Metodología

Este capítulo se realizó a partir de la metodología de sistematización de una expe-
riencia con enfoque de tema, modalidad investigativa que se ha desarrollado acelerada-
mente a nivel internacional en los últimos años (Berdegué et al., 2000; Expósito Unday 
y González Valero, 2017; Jara, 2018; Villamizar Escobar y Barbosa-Chacón, 2017). Este 
método se refiere a describir cualquier experiencia que haya significado llevar un pro-
ceso que se haya importante para quienes la ejecutan, partiendo de un contexto teórico 
llevado a la práctica. De enfoque de tema donde las experiencias y los casos estén en-
marcadas en un mismo tema. En un reporte en el cual se aportan evidencias empíricas, 
que permiten sintetizar aprendizajes utilizando el tema central que a su vez servirá como 
el hilo conductor de la narrativa del proceso. Se conforma de un proceso cíclico de 3Rs: 
revisar, rectificar y reimpulsar con la finalidad de extraer aprendizajes y compartirlos.
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También se realizó una revisión documental acorde a Restrepo y Tabares (2000) 
al estar la Sistematización de una Experiencia Educativa fundamentada en el enfoque 
cualitativo y cuya meta es la exploración de contextos para obtener descripciones y ex-
plicar la realidad subjetiva de las prácticas de una manera socio-crítica, relacionada con 
la información del Modelo Educativo del SEAD-UJAT, las características tanto de los es-
tudiantes como de los docentes de este entorno educativo, así como la historia a partir 
de su creación a la actualidad. Así mismo, se realizó una revisión de la literatura (Purdue 
University, 2022), específicamente sobre los temas de internacionalización del currículo 
y educación a distancia para detectar puntos principales y específicos para delinear los 
contextos internacionales, nacionales y estatales IES para finalmente hacer mención de 
la institución de adscripción de los autores del documento.

El objetivo del presente estudio es caracterizar el impacto de la Internacionaliza-
ción del Curriculum en los perfiles de la comunidad universitaria SEAD de la UJAT. La 
información recuperada a través de la revisión documental permitió comprender el con-
texto de la institución, así como los trabajos posteriores hasta lograr la consolidación de 
su sistema, el cual se concretó con la publicación de un documento institucional denomi-
nado Modelo Educativo del SEAD. 

En lo que respecta al análisis empírico de los perfiles de los estudiantes y de los 
docentes se obtuvo a partir de la experiencia propia de los autores: uno como estudiante 
de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, y del otro autor como docente fundador 
del sistema y la experiencia obtenida como participante del diplomado por Virtual Educa, 
información que fue apoyada con el documento previamente mencionado.

Hallazgos

La necesidad de proveer una oferta educativa acorde a necesidades de personas 
que trabajan, que se encuentran en edad adulta y con dependientes familiares, era nece-
sidad no satisfecha en el estado y a su vez, un área de oportunidad para la institución.  A 
partir de 2004, el objetivo se convirtió entonces en brindar una oferta de vanguardia, con 
autonomía en el aprendizaje y que posteriormente se convirtiera en la opción emergente 
para cumplir con el rubro nacional de cobertura. 

El sistema de educación a distancia desde sus inicios ha requerido que los partici-
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pantes tanto estudiantes como los docentes cuenten con las siguientes características y 
que además se estipulan a partir del Modelo Educativo establecido por la institución para 
dar legalidad al sistema y una fundamentación epistemológica, para brindar las bases de 
que lo que hoy es el Sistema de Educación a Distancia [SEAD] (UJAT, 2011).

Características de los estudiantes

El estudiante es definido como aquél que se dedica al estudio de tiempo comple-
to, pertenece a un grupo homogéneo de edad adulta, de conocimiento, con experiencia 
de vida, trabaja, tiene obligaciones familiares, cuenta con dependencia financiera, cuyo 
aprendizaje sucede en espacios virtuales y cuenta además con los siguientes tipos de 
habilidades.

Habilidades personales:

Aquellas consideradas básicas que caracterizan al ser humano. El estudiante debe 
poder organizarse, administrar su tiempo y ser autodidacta además de autónomo. En el 
aula virtual debe demostrar participación activa, respetuosa, curiosa y estar abierto a la 
crítica, habilidades lingüísticas, lógica matemática y motriz.

Habilidades sociales:

Son las que permiten tener una mejor convivencia y asociado con la Inteligencia 
Emocional de las que se resaltan la asertividad, empatía, escuchar y pedir ayuda. 

Habilidades laborales:

Éstas se refieren a las aptitudes necesarias para un trabajo específico o deman-
dadas en el mercado laboral para que el estudiante pueda trabajar en equipo, demostrar 
liderazgo y tener la capacidad de manejar conflictos.

Habilidades digitales:

Dominio de medios tecnológicos: computadora, tableta o celular con conectividad, 
así como de Ofimática: Word, Excel y PowerPoint.

Dentro de la revisión de la literatura se encontró un listado de indicadores como 
guía para comprender o verificar si una IES realizará un impacto directo en sus futuros 
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egresados en relación con las competencias o habilidades requeridas por el campo labo-
ral. Este listado se denomina indicadores para medir el impacto al momento del egreso 
(Hernández Nava y Amador Fierros (2016) y se refieren a:

1. Entendimiento de su disciplina y la naturaleza de su práctica desde una pers-
pectiva global.

2. Comprensión de su responsabilidad ante las problemáticas mundiales.

3. Dominio de una o dos lenguas no maternas.

4. Dominio de las TIC como parte de sus estrategias de aprendizaje.

5. Habilidades interculturales (entendimiento, formas de vida, saber relacionarse y 
llegar a acuerdos con personas de otras culturas.

6. Habilidades de comunicación.

7. Capacidad para resolver problemas desde distintas perspectivas.

8. Capacidad para trabajar en equipos multiprofesionales y multiculturales (p. 233).

Como información adicional se detectó que en la actualidad las habilidades han 
sido divididas entre blandas y duras, siendo las duras todo el conocimiento adquirido 
a partir de una formación profesional universitaria y las blandas como aquellas que in-
volucran sentimientos y actitud relacionadas a cada individuo (Cuevas Álvarez y Pérez 
Mendoza, 2022). 

El grupo ADECCO en una encuesta obtenida por 14,800 participantes conocedo-
res del tema de 25 países mencionan en su reporte que el 73% de las compañías estarán 
midiendo el desempeño en función de resultados en lugar de cantidad de horas traba-
jadas, el 74% incrementará el enfoque en la salud mental y el 46% no ha podido man-
tener personal por más de un año de trabajo (Grupo ADECCO, 2021, 2022). Este grupo 
también hace referencia a la cumbre de empleos del Foro Económico Mundial donde se 
prospecta que estas serían las habilidades bajo demanda para el 2025:

-Ciencia de los datos y manejo de la nube

-Inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas
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-Ciencia del Big Data

-Estrategia y Marketing Digital

-Automatización

-Desarrollo de negocios

-Transformación Digital

-Ciberseguridad

-Desarrollo de Apps y Software

-Internet de las cosas

Y con las de mayor demanda seguirán siendo las habilidades blandas: resolu-
ción de problemas, pensamiento crítico, autoadministración, trabajar con otras personas, 
aprendizaje activo, resiliencia, manejo del estrés y flexibilidad. Con lo que se estima que 
un 50% de la fuerza laboral necesitará capacitación sobre esos temas cada seis meses. 

Características de los docentes

El profesor, además debe realizar tres roles, el de experto disciplinar, facilitador y 
profesor. El experto disciplinar es aquél que domina una disciplina o área de conocimien-
to y es responsable del diseño instruccional de los contenidos. El facilitador permite la 
adquisición del aprendizaje integrando conocimientos de la ciencia, tecnología y socie-
dad en su guía didáctica. El profesor es un agente que motiva y potencia el aprendizaje 
independiente y autónomo del estudiante y cuenta además con los siguientes tipos de 
habilidades.

Habilidades personales:

El experto disciplinar, el facilitador y el profesor es aquella persona que cumple con es-
tos tres roles, pero además tiene la capacidad de organizarse, ser autónomo, es decir, 
no requiere de supervisión ni monitoreo, se conduce de manera respetuosa de manera 
verbal y escrita, es una persona que está abierta a escuchar comentarios, si se equivoca 
el estudiante puede corregirlo de manera fundamentada, crea además un entorno virtual 
donde existe la confianza y la interacción.
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Habilidades sociales:

El docente que cumple con los roles previamente mencionados demuestra escu-
cha atentiva por lo tanto se comunica de manera asertiva, con empatía y brinda ayuda 
a sus estudiantes ya sea por medio de asesorías individuales o grupales para facilitar el 
aprendizaje de la asignatura.

Habilidades laborales:

El docente permite o crea el escenario propicio para que sus estudiantes desa-
rrollen liderazgo a través del trabajo en equipo, destaca el liderazgo en algún estudiante 
en particular o permite que los demás lo designen, puede resolver algún conflicto entre 
compañeros de clase o en su defecto y dependiendo de la magnitud del conflicto, sabe a 
dónde dirigirse para canalizar a las personas con la problemática presentada.

Habilidades digitales:

Dominio y conocimiento de medios tecnológicos: computadora, tableta o celular 
con conectividad, así como de Ofimática: Word, Excel y Power Point.

En 2008, con la finalidad de subsanar conocimientos empíricos en aspectos tales 
como diseño de guías pedagógicas, retroalimentación y asesoría académica tanto asín-
crona como síncrona, se impartieron cursos de capacitación para los docentes con el 
apoyo de la institución Virtual Educa ubicada en Colombia. En el diplomado, con duración 
de un año, además de enseñarse conceptos o teorías, se procuró que el participante ex-
perimentara lo que sucede cuando se está en el rol de estudiante. 

El profesor participante tuvo plazos de entrega, actividades a realizar tales como 
foro de discusión, actividad preliminar, de aprendizaje e integradora. Se brindaban espe-
cificaciones con respecto a la cantidad de caracteres de participación para el foro, para 
esa fecha no se incluía el citado de fuentes ni referencias. La actividad preliminar debía 
realizarse con los conocimientos que cada participante tenía sin necesidad de investigar 
o realizar lecturas previas.

Para el caso de la actividad de aprendizaje era el momento de la clase como tal, 
que debía incluir una introducción, un desarrollo y una conclusión de un tema, con ejem-
plos suficientes para quién leía la información, apoyado de un breve video, además de 



288 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

un espacio para preguntas y respuestas del docente de manera síncrona o asíncrona 
dependiendo cual fuera la necesidad del participante. La actividad integradora como su 
nombre lo indica, permitía la aplicación del conocimiento empírico y del recién adquirido 
para la solución de una problemática en particular utilizando el estudio de caso u otro tipo 
de ejercicio, tales como: pregunta con respuestas de opción múltiple, relacionar concep-
tos, completar ideas o relacionar situaciones con imágenes. 

Al término de la fecha para cada unidad se informaba a través de la plataforma 
Moodle los resultados para cada etapa, así como la calificación global de la unidad que 
se estaba trabajando. La experiencia además de clarificar en qué consiste cursar una 
asignatura en el Sistema de Educación a Distancia, brindó a los participantes de una 
experiencia inmersiva que a su vez llevaba a la consideración de aspectos tales como: 
conectividad, tiempo de dedicación, tiempos flexibles de entrega, carga de trabajo para 
cada unidad y posible amalgamación de unidades para evitar repetición de temas o du-
plicación de trabajo e inclusive tener una gama de actividades para cada caso. 

En 2011, se aprobó y emitió el documento intitulado Modelo Institucional del Siste-
ma de Educación a Distancia, en el cual se estipulan las bases teóricas y epistemológicas 
del modelo, de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como de los materiales 
didácticos, las características del estudiante y del profesor de este sistema, lo que conlle-
va a una nueva capacitación. En 2013, se aperturan dos centros de educación a distancia 
en los municipios de Jalapa y Jonuta con las carreras de Administración, Contaduría y 
Trabajo Social. Lo cual obliga a la institución y a los docentes a realizar un ajuste en la 
manera en que se impartían las licenciaturas en el SEAD. 

El docente revisaba las actividades y brindaba retroalimentación, asíncrona o sín-
crona por los medios acordados con sus estudiantes. A partir de la creación de estos dos 
nuevos centros, se obliga a los docentes a tener una hora de sesión con sus estudiantes 
de manera síncrona con audio y video impartiendo una clase, es decir, una clase magis-
tral en formato virtual. Lo cual impactó de manera negativa al formato educativo ya no era 
el estudiante el responsable de su aprendizaje, sino que tendría que esperar a la clase 
del docente para posteriormente realizar sus actividades. 

Esto llevaron a cabo las siguientes actividades adicionales para el docente: se-
siones presenciales de clase en el campus para cumplir con la hora de clase por grupo, 
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la cual se imparte a través de una videollamada, se responde a preguntas y respuestas 
posterior a la presentación del tema, revisión de actividades en la plataforma, además de 
inversión de tiempo para la preparación de sus otras clases por contrato denominadas 
presenciales. Lo que complicó las actividades del docente al punto de tomar la decisión 
de retirarse del sistema y quedarse solamente con sus clases presenciales, impactando 
negativamente al sistema sobretodo por aquellos docentes que iniciaron en la misma, 
contaban ya con antigüedad, experiencia y capacitación sobre entornos virtuales.

Para 2019, se comienza a vislumbrar la necesidad de continuar la formación profe-
sional a través de entornos virtuales con el inicio de la pandemia al otro lado del mundo. 
En México, la necesidad abrupta surgió en marzo de 2020, lo que forzó tanto a profesores 
como estudiantes con la migración de lo presencial a lo virtual, excepto en los casos de 
aquellos que ya se encontraban en esa modalidad. Sin embargo, continuaba latente el 
desarrollo de habilidades pedagógicas digitales originada por el boom de aplicaciones 
nuevas, su conocimiento e implementación.

La institución, en conjunto con el Sindicato de Profesores e Investigadores de la 
UJAT [SPIUJAT] y un grupo de facilitadores conformado por 5 docentes, impartieron un 
diplomado de capacitación para el desarrollo de las Competencias Pedagógicas Digitales 
y así brindar los conocimientos y técnicas para mejorar su pedagogía en entornos virtua-
les para impartir educación acorde a la nueva necesidad detectada. En este programa 
se capacitó a un total de 120 profesores provenientes de las 12 divisiones de la institu-
ción en el periodo de noviembre de 2021 a mayo de 2022 cuyo objetivo secundario era 
además brindar entrenamiento para acreditar la certificación en TIC para la educación 
de ICDL. Para este efecto, se diseñó un modelo de Competencias Docentes Digitales 
acorde a las necesidades detectadas de capacitación y que permitiera a los participantes 
tener éxito en dicha certificación. Habilidades pedagógicas digitales: Estas permiten que 
el docente de esta modalidad conozca y sepa aplicar conocimientos y estrategias peda-
gógicas para enseñar en esta modalidad en función del modelo elaborado y publicado 
por la UJAT-SPIUJAT y que se presentan en la figura 1:
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Figura 1
Competencias Docentes Digitales

Nota. Elaboración propia con base en SPIUJAT (2021).

Competencia 1: Enriquecer su didáctica haciendo uso de la tecnología y crear su 
propia metodología de enseñanza con la cual permite la participación activa de sus es-
tudiantes.

Competencia 2: Solicitar entregas a través de diversos recursos digitales, conocer 
su finalidad y conocimiento. 

Competencia 3: Guiar, enseñar y proveer recursos o fuentes confiables digitales 
para la búsqueda de información, los medios apropiados para el aprendizaje y el trabajo 
colaborativo digital, así como las plataformas para la verificación de la autenticidad de 
trabajos de investigación.

En este sentido, se proponen además que las actividades solicitadas para entrega 
en entornos virtuales estén diseñadas con base en el modelo de estilos de aprendizaje 
de Kolb (Rovira Salvador, 2017) y que a continuación se describen:
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1. Experiencia Concreta [EC]: Donde se dan las experiencias inmediatas y específi-
cas que permiten realizar observación.

2. Observación Reflexiva [OR]: El observador elabora una serie de hipótesis sobre la 
información que recibe y lo que puede significar.

3. Conceptualización Abstracta [CA]: A partir de esa serie de hipótesis se pueden 
formar los conceptos abstractos y las generalizaciones durante el aprendizaje.

4. Experimentación Activa [EA]: En la cual el estudiante experimenta o practica con 
los conceptos ubicados en otros contextos o situaciones.

Esta consideración de los estilos de aprendizaje permite que el estudiante pueda 
pasar por los cuatro momentos del aprendizaje de Kolb desde su perspectiva como alum-
no, los cuales son: activo, reflexivo, teórico y pragmático (Álvarez-Torres et al., 2022).

En el segundo semestre de 2022, debido a las situaciones laborales y el incremen-
to de características o requerimientos que el docente del SEAD debía cumplir, y evitando 
quedarse sin plantilla docente, se ofreció a aquellos profesores cuya contratación estaba 
establecida como hora-semana que se quedaran en el sistema o se quedaran de manera 
presencial. Permitiendo con ello, que aquellos con cargas académicas en otras institu-
ciones o que cuentan con un trabajo adicional en la iniciativa privada, pudieran laborar 
sin la presión del horario de clases presenciales, y con un ajuste acorde a disponibilidad 
docente para las asesorías por videollamadas en el campus.

Una estrategia clave de la institución es la detección de necesidades de capaci-
tación de su plantilla docente por lo cual a través de su oficina de vinculación acercando 
los cursos de capacitación orientados a las certificaciones CONOCER, los cuales impul-
san la profesionalización y promueven los estándares de competencia con los cuales se 
puede obtener una ventaja competitiva, reducción de riesgo en la prestación de servicios, 
eficacia y eficiencia. Además de impartir ofertar cursos y diplomas a nivel institucional 
como en las diversas divisiones. 

Otra estrategia de la institución es el acercamiento de los agentes de los diversos 
sectores productivos a pláticas o conferencias para que den a conocer sus necesidades 
de contratación, las habilidades que esperan de los futuros egresados y también ofrecer 
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espacios para servicio social o prácticas profesionales para puedan formarse acorde a la 
filosofía de una empresa en particular. Algunos estudiantes han logrado concretar plazas 
de trabajo por haber demostrado habilidades organizativas, por su iniciativa, comunica-
ción asertiva y dominio de las TIC. Convirtiéndose ellos mismos en promotores del buen 
funcionamiento del sistema de educación a distancia, al compartir sus experiencias a 
otros estudiantes, motivando a su vez a otros a que logren sus objetivos.

Conclusiones

Se concluye que las características iniciales requeridas para ser parte del SEAD 
de esta institución educativa cambiaron conforme a las necesidades generacionales de 
los estudiantes, a la situación tanto económica como política del país aunado a los reque-
rimientos globales en cuestión de formación profesional. Lo que a su vez generó la prefe-
rencia de asistir a un aula física por un aula virtual, por motivos de tiempo de estudio y por 
cuestiones geográficas, permitiendo con ello una oferta educativa flexible en cuestiones 
de horarios y accesible para aquellos cuya opción universitaria quedaba en otro estado. 
Si bien las habilidades requeridas en los estudiantes para su ingreso no han cambiado 
mucho, se añadieron el uso y dominio de una tableta o celular con acceso a Ofimática y 
conectividad. Se destacan además habilidades de tipo personales, sociales y laborales 
para trabajar de manera colaborativa en este entorno.

Para el desarrollo de esas habilidades se sugiere además que las actividades de 
aprendizaje que se incluyan en las guías didácticas o actividades de evaluación permitan 
que el estudiante pase por los cuatro momentos de aprendizaje de Kolb que originalmen-
te se denominan estilos de aprendizaje: alumno activo, reflexivo, teórico y pragmático 
para que el proceso de aprendizaje suceda y se convierta en aprendizaje significativo. 
Asegurando con ello la retención de información por medio de la relación de conocimien-
tos previos y una conexión personal con los materiales. Que a su vez se transformará en 
aprendizaje para la vida, por medio del planteamiento de actividades donde se apliquen 
de forma práctica como en los estudios de caso, los contenidos aprendidos.

Otro aspecto por resaltar son los nombres con los cuales se engloban a las defe-
rentes habilidades en dos grandes conceptos: blandas y duras, pero lo preocupante de 
estos constructos es la relevancia que los empleadores le brindan a las habilidades blan-
das por encima de las duras. Considerando que el conocimiento adquirido es un aspecto 
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que todo empleado debe de cumplir como si fuera analizado en un listado de criterios, 
que además dejaron de ser prioritarios convirtiéndose en fundamentales. Dando lugar a 
las habilidades blandas como aspectos requeridos en cualquier candidato a ingresar a 
las empresas, lo que obliga a las IES al desarrollo de estas habilidades y a la búsqueda 
de su desarrollo en entornos virtuales.

Para el caso de los docentes, se resaltan tres roles a desarrollar, lo cual hablaba 
de una fuerte carga de trabajo pues además debían diseñar guías didácticas cada vez 
que impartían una asignatura en un nuevo ciclo académico trimestral. Considerando que 
los ciclos académicos actuales son semestrales y la guía didáctica ya no se modifica, el 
reto continúa siendo el cumplimiento de los diferentes roles apoyados de sus habilidades 
personales, sociales y laborales. 

Actualmente, deben además hacer uso de sus habilidades docentes digitales, 
pues cada vez surgen nuevas herramientas tecnológicas que permiten diversificar los 
materiales didácticos, y que al implementarlos permiten crear una asignatura con refuer-
zo pedagógico actual, dinámico y lúdico. Características que sirven de apoyo para crear 
un ambiente de confianza y de aprendizaje significativo, así como para la vida.
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Capítulo 12

De la presencialidad a la virtualidad y de vuelta: Estudio 
de caso del Programa Académico de Lenguas Extranjeras 

Dra. Lizette Rivera Lima23 
Lic. Marisela Malinali González Ramos24 

Mtra. Traci Teressa Capris Tarquinio25

Resumen 

El objetivo de este capítulo es describir los efectos en el modelo educativo, la modalidad 
y los indicadores del cambio de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en 
la Universidad de Guadalajara dentro del Programa Académico de Lenguas Extranjeras 
del modelo tradicional presencial al modelo virtual derivado de la pandemia por el virus 
Covid-19 y el posterior regreso a las aulas de forma híbrida y presencial durante el pe-
ríodo de 2019A a 2023A. La investigación fue de tipo longitudinal con alcance descriptivo 
mediante el método de estudio de caso. Los resultados reflejan efectos disímiles en la 
enseñanza de idiomas tanto por la lengua como por la modalidad; así, previo a la pande-
mia las modalidades eran presencial y b-learning, introduciéndose la modalidad virtual en 
la pandemia, después de la pandemia, se introdujo la modalidad presencial enriquecida 
intercambiando el trabajo en el aula por el trabajo autodirigido en plataforma. Los indica-
dores del cambio de enseñanza presencial a virtual y de regreso a la presencialidad, se 
tradujeron en la disminución por los cursos de inglés intensivo y el aumento de la deman-
da por la modalidad b-learning que, a partir de la pandemia, duplicó su número de cursos 
y triplicó el número de estudiantes inscritos en ella, pero no aumentó el aprovechamiento 
de los mismos, registrando semestre a semestre las tasas más altas de reprobación de 
las 3 modalidades. En el caso de terceras lenguas, no obstante que en el periodo post 
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pandémico se tratara de establecer la modalidad presencial enriquecida, el poco contacto 
con la lengua meta, provocó el regreso a la modalidad presencial. De esta forma, se con-
cluyó que el modelo basado en las competencias lingüísticas y comunicativas de lenguas 
extranjeras, puede desarrollarse en las modalidades presencial, híbrida o virtual, siendo 
altamente recomendable incorporar el uso de plataformas LMS como herramienta y apo-
yo en la enseñanza y aprendizaje de lenguas pues es un medio de comunicación entre 
la o el docente y la o el estudiante, facilita el tránsito entre las modalidades y reduce los 
efectos negativos de la transición de la presencialidad y la virtualidad. 

Palabras clave: Enseñanza de lenguas extranjeras, Digitalización, Modelo híbrido, Edu-
cación virtual, Ambientes virtuales de aprendizaje. 

Introducción

Los métodos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas han sufrido, a 
lo largo de la historia, modificaciones contundentes debido a las demandas y cambios en 
la sociedad; por ejemplo, en el año 1665, la Universidad de Cambridge cerró sus puertas 
debido a la epidemia de la peste negra (Sala, 2020) demostrando que las instituciones edu-
cativas pueden sobrevivir y adaptarse a su entorno pese a los desafíos que se presenten. 

En la historia reciente, con la llegada de la Pandemia COVID-19 en el año 2020, 
1.5 billones de estudiantes y 60 millones de profesores de todo el mundo tuvieron que 
mudar sus actividades escolares desde un modelo presencial a uno virtual (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2020). La 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, también sufrió este proceso de trans-
formación en conjunto con las demás disciplinas. 

El objetivo de este capítulo es describir los efectos en el modelo educativo, la 
modalidad y los indicadores del cambio de la enseñanza y aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras en la Universidad de Guadalajara (UdeG) dentro del Programa Académico de 
Lenguas Extranjeras (PALE) del modelo tradicional de enseñanza presencial, al modelo 
a distancia derivado de la pandemia y el posterior regreso a las aulas de enero de 2019 
a julio de 2023. 

Se debe destacar que si bien el aprendizaje de un idioma extranjero puede con-
tar con el soporte de herramientas digitales como aplicaciones, plataformas y sitios de 
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internet que ofrecen el contacto con el idioma fuera del aula (Mahrooqi y Troudi, 2014), 
la relevancia de investigar e indagar la efectividad de estos recursos en conjunto con 
el impacto en el aprendizaje de los discentes se fomenta a partir de la crisis sanitaria 
(Echauri-Galván et al., 2021). 

Bajo este precepto, este apartado contiene el tema y objetivo de investigación; se 
continúa con el desarrollo que incluye la metodología de investigación, la presentación 
del caso, las preguntas de investigación, la revisión de la literatura y el análisis de los da-
tos relacionados con el caso incluyendo los indicadores de la oferta de cursos y la tasa de 
reprobación de los alumnos antes, durante y después de la pandemia. Por último, se cie-
rra el capítulo con las conclusiones de la experiencia del PALE en la UdeG en el período 
de estudio y se complementa el documento con las fuentes de información consultadas. 

Metodología 

Se eligió la metodología de estudio de caso porque conlleva una investigación 
sistemática, lógica y profunda de un fenómeno dentro del ámbito escolar determinado 
por sus particularidades (Soto y Escribano, 2019), como lo es el PALE; lo cual permite 
obtener resultados de interés tanto para la investigación como para la toma de decisiones 
basados en la experiencia. 

La investigación es longitudinal porque se realizaron mediciones de forma retrospec-
tiva a lo largo del tiempo (Manterola, et al., 2019) para estudiar patrones sobre la variación 
y las condiciones en el tiempo para estimar las tasas de cambio entre las cohortes (Arnau y 
Bono, 2008), además de ser de profundidad descriptiva acorde a la metodología de estudio 
de caso porque busca contar la experiencia en el aprendizaje de lenguas en el PALE. 

Se estructuró la investigación siguiendo los pasos del estudio de caso expuestos 
por Rivera (2021) que consiste en: 

•	 Seleccionar y plantear del caso. El caso seleccionado fue el PALE, cuyas carac-
terísticas y particularidades se desarrollan en el apartado siguiente.  

•	 Formular las preguntas que guiarán la investigación. Las interrogantes se elabora-
ron conforme al objetivo general para documentar la experiencia de PALE antes, 
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durante y después de la pandemia, así como para servir de guía de la entrevista 
a la informante clave.  

•	 Revisar la literatura. Se revisaron las posturas de años recientes respecto a los 
modelos de enseñanza aprendizaje de lenguas.   

•	 Analizar e interpretar los datos.  La obtención de datos del caso se realizó conforme 
a Arias (2019) bajo criterios de fiabilidad, confiabilidad, pertinencia y relevancia; de 
ahí que los datos se obtuvieron de forma directa de la Dirección del Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (2023); asimismo, se eligió como informante 
clave (Arias, 2019) a la directora del PALE (T. Tarquinio) dado que su desempeño 
al frente programa durante el periodo de estudio, la convierte en una fuente viva 
idónea para documentar la experiencia. 

•	 Realizar el informe.  En este caso, la redacción del informe corresponde al presen-
te documento. 

Planteamiento y definición del caso 

La UdeG cuenta con programas especializados en la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras que se encargan de difundir, promover y gestionar el aprendizaje y uso de 
idiomas extranjeros con fines académicos como es el caso del Programa Institucional de 
Lenguas Extranjeras (FLIP) que tiene cobertura en toda la red universitaria (Universidad 
de Guadalajara [UdeG], 2023c) y el PALE con cobertura en el Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Se debe notar que PALE a diferencia de FLIP, se creó en 2013 para implementar 
un espacio didáctico en la enseñanza de idiomas extranjeros de manera eficaz y medible 
en el CUCEA por lo cual, concentra materias curriculares de lengua extranjera obligato-
rias para diferentes licenciaturas en el área de ciencias económico administrativas y tiene 
como objetivo la certificación de las competencia en la lengua a un nivel B1 del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER) sea en inglés que en una tercera lengua (Conse-
jo del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 2013). 

Aunado a lo anterior, el CUCEA es el centro universitario con mayor cantidad de 
estudiantes matriculados en toda la red Universitaria al calendario 2023A (UdeG, 2023b) 
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notando que el PALE, aún sin impartir materias a licenciaturas especializadas en lenguas, 
ha contado en los últimos años con el mayor número de alumnos de lenguas extranjeras 
de la UdeG a nivel superior (UdeG, 2023c), convirtiéndose en un referente institucional y 
nacional. 

El período de estudio comprendió del 16 de enero de 2019 al 15 de julio de 2023 
que corresponde a los semestres 2019A a 2023B; durante este tiempo, el PALE ofertó 
cursos de inglés, francés y lengua adicional al español que incluyen italiano, francés, ale-
mán y japonés (T. Tarquinio, comunicación personal, julio 13, 2023).  

Cabe destacar que los cursos de inglés son asignatura obligatoria para 4 licen-
ciaturas y optativa abierta para otras 7 licenciaturas (Consejo del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas, 2013); en tanto francés, es una asignatura obliga-
toria solo para el caso de la Licenciatura de Gestión de Negocios Gastronómicos (Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas, [CUCEA], 2019).  

Por otro lado, la asignatura de lengua adicional al español es curso curricular para 
los alumnos de la licenciatura en Turismo porque forma parte del área de formación bá-
sica particular selectiva una vez que terminan los cursos de inglés (CUCEA, 2016). En 
este sentido, a pesar de que esta asignatura no es obligatoria para otras carreras, sí es 
posible que estudiantes de otras formaciones tomen dichos cursos como materias optati-
vas que pueden o no tener efectos en sus créditos (T. Tarquinio, comunicación personal, 
julio 13, 2023).  

Preguntas de investigación 

Para tener más detalles sobre el caso de estudio y conforme a la temática de libro, 
para sistematizar la experiencia en clases virtuales en PALE, se tomaron los siguientes 
criterios para formular las preguntas: 

•	 Modelo educativo y académico utilizado, lo cual pretende describir el modelo de 
PALE y observar si hubo un cambio en este derivado de la pandemia.  

•	 Modalidades de los cursos a impartir. Se planteó conocer cuáles fueron las mo-
dalidades de cursos de PALE durante el periodo de estudio. 
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•	 Indicadores de desarrollo de la educación a distancia. En este caso, se buscó 
sistematizar los efectos que tuvo la pandemia en la demanda de los alumnos de 
los cursos y del número de alumnos en estos. 

•	 Otros indicadores que reflejen el impacto de los proyectos de educación a distan-
cia en el contexto institucional. Se buscó conocer si la pandemia tuvo afectación 
en el rendimiento escolar de los alumnos por el cambio de clases presenciales a 
virtuales y de regreso a la presencialidad.

Por lo anterior, se plantearon las siguientes interrogantes del caso:  
1. ¿Cuál fue el modelo educativo de PALE antes, durante y después de la pandemia? 

2. ¿En qué modalidades se impartieron los cursos de lenguas en PALE y cuáles fue-
ron sus características antes, durante y después de la pandemia? 

3. ¿Cómo fue la demanda de cursos antes, durante y después del cambio de ense-
ñanza de presencial a virtual y de regreso a las aulas en el PALE? 

4. ¿Cómo se comportó el índice de reprobación de los alumnos antes, durante y des-
pués del cambio de enseñanza de presencial a virtual en el PALE? 

Revisión de la literatura 

El modelo de competencias lingüísticas y comunicativas y las modalidades en la 
enseñanza de lenguas

La educación presencial ha estado latente en la sociedad desde hace varios años, 
aproximadamente a inicios del siglo XX y ha perdurado hasta el siglo XXI, con una bús-
queda exhaustiva de crear una educación más integral y holística (Galván-Cardoso y 
Siado-Ramos, 2021). Así, el concepto de modelos educativos empezó a promover la 
creación de ambientes que permitieran el desarrollo de ideas, proyectos y estrategias 
(Apodaca-Orozco et al., 2017) pero, es importante definir a que se refiere la palabra “mo-
delo” en el campo de la educación. 

En este sentido, Gómez et al. (2019) establece que el modelo pedagógico hace 
referencia a las maneras en cómo aprende por sobre las maneras en cómo se enseña, 
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en donde se consideran las aportaciones teóricas, filosóficas y psicológicas del individuo 
para crear entornos favorables que promuevan su aprendizaje. 

Así, los modelos se establecen con bases teóricas y metodológicas del aprendiza-
je y la enseñanza y el tipo de modelos puede variar según los autores y el enfoque que 
este tenga (Ortiz, 2021); a pesar de esta circunstancia, se puede observar en la literatura 
la división de los modelos pedagógicos en dos vertientes: modelos pedagógicos en edu-
cación tradicional y en educación a distancia (Bustamante y Delgado, 2022; Escudero, 
2017; Mendoza, 2020; Robles, et al., 2022). 

El primero, se basa en los modelos de educación tradicional, donde se le da valor 
a lo memorístico y no se promueve el aprendizaje activo, generando lo que se conoce 
como un “pacifista intelectual” sin iniciativa por el saber (Galván-Cardoso y Siado-Ramos, 
2021). Conforme a lo anterior, este trabajo involucra un elemento más a la educación 
tradicional: la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Se debe notar que es posible encontrar en literatura el uso del vocablo “modelo” 
y “modalidad” como sinónimos, por lo cual, en el presente trabajo se toma en cuenta la 
definición del autor De Miguel (2006), quien menciona que la modalidad es “los distintos 
escenarios donde se llevan a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje por parte 
de los actores y que se diferencian entre sí dependiendo de sus enfoques didácticos y 
recursos para su ejecución”; conforme a lo anterior, una modalidad hace énfasis a las 
palabras “escenarios” y “recursos” para poder realizar las actividades pedagógicas. 

De esta forma, Prendes et al. (2021) opinan que la totalidad de los modelos de ense-
ñanza de este siglo se basan en las competencias. Por su parte, Fadda y Rezzónico (2021) 
recuerdan que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas basa su enfoque 
en las competencias lingüísticas y comunicativas; la primera de ellas comprende los cono-
cimientos y destrezas de tipo lexical y de sintaxis, así como la capacidad de la persona para 
emplearlos; mientras que la segunda, significa que la persona es capaz de desenvolverse 
en los ámbitos sociolingüístico y pragmático en una lengua extranjera.  En el mismo tenor, 
para efectos de este trabajo, las modalidades que fueron conceptualizadas, tomadas y apli-
cadas a partir de la crisis sanitaria COVID-19 son:  presencial, virtual e híbrida.   
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La enseñanza y aprendizaje de lenguas en la modalidad presencial 

La enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras no ha sido la excepción en 
cuanto a las costumbres y hábitos que se tienen en una modalidad tradicional, ya que se 
establece el aprendizaje de manera presencial, donde los estudiantes se encuentran en 
un mismo lugar con el docente (Bachelor, 2019). 

En el caso del aprendizaje de Lenguas Extranjeras, se considera que la comuni-
cación es parte fundamental para lograr los objetivos; sin embargo, esto llega un debate 
sobre cuál es la mejor manera para la enseñanza de un idioma donde la tecnología tiene 
cada vez un lugar más importante (Bachelor, 2019).  

A partir de esta perspectiva, se empiezan a implementar nuevas estrategias para 
que los estudiantes sean capaces de desarrollar sus competencias a través de métodos 
que permitan su autonomía y protagonismo en el aprendizaje (incluyendo lenguas extran-
jeras); esta premisa se utiliza en los modelos virtual o a distancia.  

La enseñanza y aprendizaje de lenguas en la modalidad virtual

Las herramientas digitales para el aprendizaje de idiomas han estado presentes 
desde antes de la Pandemia COVID-19 con las llamadas CALL (Computer-Assited Lear-
ning Language), término acuñado desde 1989 por Hardistty y Windeatt (Gündüz, 2005) 
que hace referencia al enfoque de enseñanza y aprendizaje de idiomas utilizando la tec-
nología que supone el cambio de paradigma (Tafazoli, et al., 2020) del modelo presencial 
tradicional. 

Bahari et al. (2023) explica que en la actualidad el término CALL es utilizado para 
referirse a todo soporte tecnológico con base en la computadora que ayude a mejorar 
las habilidades cognitivas en el aprendizaje de una Segunda Lengua o una Lengua Ex-
tranjera. Así, la presencialidad ya no representa un problema para que las actividades 
educativas se lleven a cabo, ya que las diversas herramientas y plataformas tecnológicas 
pueden llegar a dar cobertura para hacer llegar la información de manera sincrónica y 
asincrónica (Garduza y Toledo, 2021). 

En el estudio realizado por Garduza y Toledo (2020) se buscó saber si había una 
mejora en la adquisición de lenguas extranjeras a través del uso de los ambientes, des-
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tacando que alrededor del 70% de alumnos confirmó el uso de ambientes virtuales como 
una gran herramienta y brindando ventajas para el aprendizaje; aunque, se debe tomar 
en cuenta que un porcentaje mayor de los estudiantes (80%) refirió preferir las clases 
presenciales sobre las clases virtuales; ya que, las consideran más completas; de forma 
semejante, Ruiz (2021) obtuvo resultados similares al entrevistar a estudiantes de prima-
ria sobre su experiencia durante el confinamiento. 

Los resultados de Pastran, et. al (2020) respecto a la enseñanza de lenguas de 
forma remota, muestran que las TIC´s hicieron más dinámicos y colaborativos los roles 
de docentes y estudiantes durante la pandemia, al permitir mayor flexibilidad de horarios, 
la promoción del autoaprendizaje y el desarrollo de las competencias lingüísticas y co-
municativas, resaltando la importancia del empleo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
como facilitadores del aprendizaje. Igualmente, Cervantes (2021) expone que la ense-
ñanza de lenguas extrajeras empleaba, desde hace décadas, numerosas herramientas 
TIC’s; lo cual, en el tiempo de la pandemia, significó que profesores de otras áreas o 
cursos tuvieran que usar recursos que eran ya ampliamente conocidos y usados por los 
profesores de lenguas tales como videos o audios en línea. 

Por lo tanto, el uso de plataformas virtuales y herramientas digitales como páginas 
web y apps para aprender un idioma sigue siendo de manera instrumental, sin llegar a 
reemplazar las ventajas de la presencialidad. Aunque, como sostienen Gómez y Lazao 
citados en Ruiz (2021), el reto sigue siendo buscar una manera en que se contemplen 
estos elementos para un cambio metodológico en la enseñanza de lenguas extranjeras, 
donde se involucre no solo como herramientas, sino para promover la experimentación, 
la simulación y el factor lúdico en el ejercicio de enseñanza.

La enseñanza y aprendizaje lenguas en la modalidad híbrida

El variado uso de las TIC en las instituciones educativas ha marcado tendencias 
para las diferentes modalidades de enseñanza. Una de ellas, toma las cualidades del 
modelo presencial (o tradicional) y del modelo a distancia (virtual o en línea), la cual se la 
denomina como modelo o aprendizaje híbrido (González, 2020). Este modelo alude a la 
integración de un método de enseñanza presencial (face to face), al mismo tiempo que 
se usa de manera complementaria las estrategias y metodologías virtuales con el uso de 
las TIC o actividades a través de herramientas digitales (González, 2020).
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En la práctica se suelen emplear como sinónimos la modalidad híbrida y el blen-

ded-learning también nombrado como b-learning e incluso o como señala Gisbert, et al. 
(2018) los sinónimos incluyen el aprendizaje híbrido, el aprendizaje de forma semipresen-
cial, incluso el aprendizaje mixto o mezclado; sin embargo, para efectos de este trabajo, 
se toma como referencia la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
(2023) la cual aclara que hay cierta diferencia entre ellos; ya que, si bien ambos mezclan 
la presencialidad con la virtualidad, el blended-learning, muestra de manera evidente 
cuáles son las actividades y los resultados de cada una de las partes que lo componen 
(presencial y virtual); mientras que el modelo híbrido, es aquel que involucra el uso de 
la tecnología para subsanar los problemas que puede tener la modalidad presencial, en 
donde el uso de herramientas digitales puede ser menor o de mayor grado. 

Según González (2020), hay tres principales fortalezas que tiene la modalidad hí-
brida: la primera, se refiere a que el espacio físico ya no es lo más relevante para lograr 
un aprendizaje porque la interacción se puede lograr mediante la conectividad desde 
cualquier espacio o lugar. La segunda, es que una parte del curso dentro de esta moda-
lidad tiene que haber una interacción en línea para marcar las rutas y el ritmo de apren-
dizaje y la tercera, es que tanto la presencialidad como la virtualidad siguen el trayecto 
de enseñanza y aprendizaje de manera interconectada. Una de las características de 
esta contemporaneidad, es que se promueve la autonomía del discente para que puedan 
aprender con los recursos proporcionados por los profesores. 

En este sentido, Calvet et al. (2022) analizaron la enseñanza y aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera a través de una modalidad híbrida a partir de la Pandemia CO-
VID-19 y establecieron que esta modalidad puede ser favorable siempre y cuando se 
tengan en cuenta los siguientes factores: 

•	 Elaboración de materiales didácticos para ambas modalidades (presencial o vir-
tual) con bases teóricas y metodológicas fundamentadas en las necesidades del 
contexto educativo (obtenidas a partir de un diagnóstico previo). 

•	 Promoción del método experimental para el aprendizaje, donde se incita a los dis-
centes a trabajar en equipo y realizar tareas comunicativas en escenarios reales 
fuera del aula (pueden ser de manera presencial o virtual). 
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•	 Autorreflexión llevada a cabo por los estudiantes acerca de los aprendizajes ad-
quiridos dentro y fuera del aula con la tecnología. 

Los factores antes mencionados fueron ejercicios realizados por los actores edu-
cativos que permitieron llevar a cabo las actividades de manera virtual y presencial. Si 
bien los resultados de la investigación mostraron que hubo un detrimento en el nivel 
cultural del aprendizaje del idioma por el factor de la interacción, los estudiantes mostra-
ron un desarrollo de competencias lingüísticas de un nivel B1 (el cual se considera nivel 
medio) (Calvet et al., 2022). 

Datos y análisis de datos 

Los datos del modelo, las modalidades de PALE y los cambios institucionales con 
incidencia en PALE se obtuvieron a través de la entrevista con la directora del programa 
y de la revisión de la normativa que emitió la UdeG para hacer frente a la pandemia; 
mientras que los indicadores de desarrollo de la educación a distancia y otros indicado-
res del impacto de los proyectos de educación a distancia, se obtuvieron de la Dirección 
del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (2023). Igualmente, para efectos 
de esta investigación, se dividió el tiempo de estudio en antes, durante y después de la 
pandemia, periodos que se describen en líneas sucesivas. 

Modelo, modalidades y cambios institucionales 

Conforme al dictamen de creación, el objetivo del PALE, es que las y los estudian-
tes lleguen al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) (Consejo del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 2013), lo cual implica que el 
PALE basa su modelo de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las competencias 
lingüísticas y comunicativas, desarrollando progresivamente las competencias del A1 al 
B1 del MCER durante 4 semestres de aprendizaje de la lengua extranjera. 

El período pre pandémico o antes de la pandemia se identifica en los semestres 
o ciclos 2019A y 2019B en el cual, las clases en el PALE se impartían según la lengua y 
el tipo de modalidad. A saber, el ciclo o semestre A abarca del 16 de enero al 15 de julio; 
mientras que el ciclo o semestre B inicia el 16 de julio y termina el 15 de enero del año 
siguiente (UdeG, 2023a). De forma general, se identifican las modalidades presencial 
y b-learning; así, inglés se impartía en la modalidad presencial de forma intensiva con 
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clases de 2 horas de lunes a jueves más 2 horas de trabajo autodirigido en 3 módulos 
bajo la dirección de 2 profesores con evaluaciones prácticamente semanales y modali-
dad b-learning cuyos destinatarios eran los estudiantes que se encontraran trabajando 
y tuvieran horarios de clase reducidos a través de trabajo autodirigido en la plataforma 
Moodle con una duración de 6 horas más una clase presencial de 4 horas los viernes con 
un docente o bien, 2 sesiones presenciales de 2 horas martes y jueves a las 7:00 am o a 
las 6:00 pm (PALE Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, 2019; T. Tarquinio, 
comunicación personal, julio 13, 2023).

Por otra parte, las terceras lenguas se impartían en clases presenciales 2 veces 
por semana para los idiomas de francés, italiano, japonés y alemán con una duración de 
2 horas cada sesión los días lunes y miércoles o martes y jueves más 2 horas semanales 
de trabajo autodirigido (T. Tarquinio, comunicación personal, julio 13, 2023). 

El período pre pandémico terminó en el semestre 2020A, específicamente, el día 
16 de marzo de 2020 el cual fue el último día de clases presenciales previo al cese de ac-
tividades presenciales el 17 de marzo de 2020 decretado en la Circular 4 (UdeG, 2020). 

Debe mencionarse que en este periodo, los cursos en el PALE contaban ya con 
elementos de virtualidad mediante el uso de la plataforma Moodle como Learning Ma-

nagement System (o LMS), el cual sirve de apoyo para distribuir material pedagógico 
y actividades de los profesores y así, llevar a cabo un trabajo autodirigido por parte del 
discente (Bradley, 2021); por lo que al inicio del semestre, todo el alumnado se inscribía 
y estaba en contacto con la o el docente para seguir parte de las actividades de su curso 
en línea (T. Tarquinio, comunicación personal, julio 13, 2023). 

Es importante aclarar que si bien Moodle puede ser considerado un LMS o un Am-
biente Virtual de Aprendizaje (AVA), para ser considerado como este último, es necesario 
usar una propuesta pedagógica creativa e innovadora que emplee todos sus atributos 
para desarrollar el aprendizaje (Del Prete y Cabero, 2019); lo cual no sucede en el caso 
de PALE, ya que los profesores utilizan la plataforma como una herramienta para com-
plementar las clases con actividades pedagógicas. 

El período pandémico o el período durante la pandemia inició en el ciclo 2020A 
con la orden de cese de actividades presenciales el día 17 de marzo de 2020 en la UdeG 
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(UdeG, 2020) y comprendió también los semestres 2020B, 2021A y 2021B, así como la 
primera parte del semestre 2022A, cuando se ordenó el regreso paulatino a las aulas 
(UdeG, 2022). En esta etapa, las condiciones sanitarias del crecimiento de la pandemia 
obligaron al traslado en línea de la totalidad de las actividades docentes y administrativas 
en todos los niveles para lo cual, la UdeG puso a disposición del profesorado la lista de 
los correos del alumnado, así como Moodle y classroom como plataformas y como Han-

gouts Meet herramienta de comunicación sincrónica (UdeG, 2020). 

Se debe notar que mientras que la UdeG hacía su mayor esfuerzo para generar 
listas de correos, habilitar plataformas y establecer medios sincrónicos de comunicación, 
el PALE ya contaba con los correos del alumnado y con una plataforma con actividades, 
exámenes y la totalidad de sus estudiantes registrados en línea (T. Tarquinio, comunica-
ción personal, julio 13, 2023).

Así, el cambio en la impartición de clases en el PALE tuvo lugar después de la 
realización del primero de tres exámenes parciales de forma presencial  (T. Tarquinio, co-
municación personal, julio 13, 2023)  y trajo como consecuencia la adopción de medidas 
extraordinarias flexibles para finalizar el semestre de acuerdo a la Guía que contiene los 
Lineamientos Generales para la Evaluación y Conclusión del ciclo escolar 2020 “A” de la 
Universidad de Guadalajara, en el contexto de la Pandemia por COVID-19 (Coordinación 
General Académica y de Innovación, 2020) que enfatizó la empatía, el rezago tecnológico 
y el entendimiento de las condiciones sociales y sanitarias del momento.

En este orden de ideas, las terceras lenguas acordaron cambiar la evaluación en 
2020A, sustituyendo el tercer examen parcial por un proyecto (Tarquinio, comunicación 
personal, julio 13, 2023). La Guía en mención también dio la oportunidad al alumnado 
que no tuvieran el aprovechamiento suficiente para superar el curso de llevar a cabo 
actividades de recuperación que le permitieran la suficiencia del curso o, solicitar la baja 
de su inscripción al curso (Coordinación General Académica y de Innovación, 2020). En 
este período se dejó de ofertar el alemán como lengua adicional al español porque su 
demanda se había reducido previo a la pandemia; lo cual provocó el cese de la oferta 
de esta materia y la conclusión de los cursos de esta lengua (Tarquinio, comunicación 
personal, julio 13, 2023).
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En 2020B, las asignaturas de inglés intensivo también se flexibilizaron al desarro-
llar el curso en un módulo bajo la dirección de un profesor y disminuyendo el número de 
exámenes a presentar (Tarquinio, comunicación personal, julio 13, 2023).

El período post pandémico se da a partir del regreso a las aulas el 8 de febrero de 
2022 durante el ciclo 2022A mediante la circular 5 (UdeG, 2022) hasta el semestre 2023A 
que finalizó en julio 15 de 2023 y que corresponde al periodo de elaboración de este tra-
bajo, se caracteriza por el paulatino regreso a las aulas y la adopción de 4 modalidades 
emergentes de educación para la continuación de las clases en el CUCEA, a partir del 
ciclo 2022B, a saber:

•	 Presencial enriquecida: alrededor del 10 al 30% de las clases presenciales tienen 
lugar en el centro universitario, pero también se desarrollan de forma virtual con 
una conexión sincrónica.

•	 Virtual: Todas las actividades de enseñanza se dan en forma virtual y en su mayo-
ría de forma asíncrona en una plataforma, complementando con una o dos sesio-
nes en las cuales participa la profesora o el profesor en una sesión en plataformas 
de Zoom o Meet.    

•	 Mixta: Combina la asistencia presencial en el aula y el uso de una plataforma como 
sistema de gestión del aprendizaje, aunque entre el 30% al 70% del curso se de-
sarrolla en los ambientes virtuales. 

•	 HyFlex: Se adopta principalmente en posgrados y permite estar en el aula o bien 
conectado sincrónicamente a la clase en vivo (Centro de Innovación Docente - 
CUCEA, 2022).  

Durante el semestre 2022A, la materia de inglés intensivo se impartió 2 días de 
forma presencial sincrónica; es decir maestros y alumnos se conectaban en el horario de 
clase para llevar a cabo el curso y 2 días de trabajo presencial en el aula, para impartir-
se desde el semestre 2022B en la modalidad presencial enriquecida teniendo 2 días de 
forma presencial y 2 días de trabajo autodirigido en plataforma; mientras que los cursos 
de inglés en modalidad b-learning volvieron a impartirse 4 horas presenciales en una o 



311 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

dos sesiones por semana para realizar el resto del trabajo de forma autodirigida bajo la 
modalidad mixta (Tarquinio, comunicación personal, julio 13, 2023).

Finalmente, en el caso de terceras lenguas, durante el semestre 2022A los cursos 
se impartieron un día por semana de forma presencial y otro día de forma presencial 
sincrónica mediante Zoom o Meet; durante el semestre 2022B la modalidad fue presen-
cial enriquecida, teniendo un día presencial y un día de trabajo en plataforma; aunque, 
a partir del semestre 2023A, se regresó de forma presencial a ambos días (Tarquinio, 
comunicación personal, julio 13, 2023).  

De la misma forma, el regreso a las aulas tuvo diferencias en la evaluación; mien-
tras que inglés mantuvo la aplicación de los exámenes en línea y el desarrollo del curso 
a cargo de un profesor, las terceras lenguas regresaron a la aplicación de exámenes pre-
senciales y eliminaron el proyecto como medio de evaluación (Tarquinio, comunicación 
personal, julio 13, 2023).  

Indicadores de desempeño y otros indicadores que reflejen el impacto de los pro-
yectos de educación a distancia 

De los datos obtenidos de la Dirección del Programa de Aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras (2023) durante el periodo de estudio, primero, se categorizó la información 
conforme a la lengua en inglés y terceras lenguas que incluyen francés como materia 
obligatoria y francés como lengua adicional al español junto con italiano y japonés, exclu-
yendo el alemán porque su desaparición no está relacionada a la pandemia. 

Posteriormente, se tomó en cuenta la modalidad de aprendizaje de acuerdo a sus 
características iniciales en el periodo pre pandémico, advirtiendo 2 modalidades: b-lear-

ning (1 o 2 sesiones presenciales con la mayoría del trabajo en plataforma) y presencial 
que tenía 2 formas: ingles intensivo con 4 días con clases presenciales o terceras len-
guas con 2 sesiones presenciales; de ahí para tener mayor segmentación de los datos se 
eligieran como categorías: inglés intensivo, b-learning y terceras lenguas. 

Para efectos del conteo, se tomaron en cuenta únicamente las y los estudiantes que 
hubieran asistido a cursos y que tuvieran una calificación en alguno de los rubros de evalua-
ción; esto es, al ser inglés y las terceras lenguas cursos prácticos, no se registra calificación 
cuantitativa; en cambio, se registra “Acreditado” (AC) cuando obtuvo 80% de los puntos de la 
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evaluación, o bien “No acreditado” (NA) en caso contrario (Reglamento General de Evaluación 
y Promoción de Alumnos, 2017; Tarquinio, comunicación personal, julio 13, 2023).

Se hace la aclaración que también se puede registrar “Sin derecho” (SD) si el 
alumno no asistió al 80% del curso, pero se excluyó este rubro del análisis porque en el 
caso del PALE, el SD significa que no presentó ningún elemento de la evaluación. Igual-
mente, si bien el NA y el SD tienen materialmente los mismos efectos de repetición del 
curso, para la medición de la reprobación se contabilizaron sólo los casos que presen-
taron evaluaciones, pero no obtuvieron el 80% de los puntos (Tarquinio, comunicación 
personal, julio 13, 2023).  

Asimismo, conforme a las preguntas de investigación planteadas, se analizaron 
los indicadores de demanda de los cursos antes, durante y después de la pandemia y los 
índices de reprobación durante el mismo período. 

Demanda de cursos 

El inicio de la pandemia en el semestre 2020A marcó un punto de inflexión en la 
demanda de cursos de lenguas en el PALE, pues la transición de la presencialidad a 
la virtualidad representó una disminución de 262 alumnos respecto al período anterior, 
equivalentes a 5% de la demanda total; este fenómeno también es visible en el semestre 
de transición de la virtualidad a la presencialidad 2022A dado que, en ambos semestres 
transicionales se observó una reducción en el número de alumnas y alumnos que to-
maban clases de idiomas. En el resto de los semestres, la oferta aumentó en todos los 
casos al compararse con el período inmediato anterior sin importar si se encontraba en el 
período pre pandémico, pandémico o post pandémico (tabla 1).  

Tabla 1 
Demanda por número de alumnos por tipo de curso y lengua de 2019A a 2023A en el PALE 

Ciclo Inglés intensivo Inglés b-learning Terceras lenguas Total 

2019ª 2961 310 1044 4315

2019B 3316 274 898 4488

2020ª 2868 368 990 4226

2020B 2724 429 1083 4236

2021ª 2841 409 1097 4347
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2021B 2911 492 1135 4538

2022ª 2712 627 1089 4428

2022B 2729 757 1026 4512

2023ª 2628 939 1016 4583
Nota. Elaboración propia con datos de la Dirección del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 
(2023). 

Por otra parte, al analizar la oferta desglosada de los alumnos por modalidad de 
aprendizaje, la variación más representativa de la demanda se dio en el alumnado que 
optó por tomar cursos de inglés en la modalidad de b-learning dado que en la totalidad 
del periodo de estudio se presentó un crecimiento superior al 300%; aunque, si bien el 
crecimiento en la demanda no ha sido correlacionado a los momentos de la pandemia, a 
partir del semestre pandémico 2021A, se identificó una demanda creciente y sostenida 
por esta modalidad. 

En el caso de inglés intensivo, el punto máximo de demanda fue en el período pre 
pandémico; a pesar de que durante la pandemia la oferta fue en aumento, al hacer el 
cambio de la virtualidad a la presencialidad se observó una disminución en la demanda. 
Por otro parte, las terceras lenguas presentaron una disminución previa a la pandemia; 
después de ese punto mínimo, presentaron un crecimiento sostenido durante la pande-
mia y hasta el semestre de transición de la virtualidad a la presencialidad para disminuir 
en el período post pandémico.  

A mayor abundamiento, al analizar la oferta total de cursos de idiomas en el pe-
riodo estudiado, se aprecia que la oferta ha tenido un comportamiento constante en el 
PALE en todo el período, ya que la pérdida máxima de cursos ofertado del inicio al fin del 
período estudiado fue de sólo de 1 curso, e incluso al comparar el máximo y el mínimo 
de cursos ofertados; la disminución más significativa fue de 7 cursos entre el semestre 
2019A y el semestre 2022B, lo cual representa una variación máxima de 3% de la oferta 
total (tabla 2). 
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Tabla 2 
Demanda por tipo de curso y lengua en términos de número de cursos ofertados del ciclo 2019A al ciclo 
2023A

Ciclo Inglés intensivo Inglés b-learning Terceras lenguas Total 

2019A 108 16 57 181

2019B 108 16 56 180

2020A 108 16 54 178

2020B 106 18 56 180

2021A 106 18 51 175

2021B 106 18 54 178

2022A 101 24 53 178

2022B 98 27 49 174

2023A 94 33 53 180
Nota. Elaboración propia con datos de la Dirección del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 
(2023). 

Se aprecia que inglés intensivo ha tenido una pérdida de cursos a partir del perío-
do pandémico que continúa extendiéndose durante el período post pandémico, llegando 
a perder casi el 13% de su demanda global. De forma contraria, la modalidad de b-lear-

ning se mantuvo estable durante el periodo pre pandémico y después del semestre de 
transición de la presencialidad a la virtualidad ha tenido un crecimiento constante durante 
y después de la pandemia, llegando a crecer más del 200% entre el periodo pre pandé-
mico y el periodo post pandémico. 

El comportamiento de las terceras lenguas ha sido constante porque si bien hay 
una variación entre el máximo de 57 cursos en el periodo pre pandémico y el mínimo de 
49 cursos que tuvo lugar en el período post pandémico, se observa que dicha variación 
máxima fue del 7% durante el periodo observado; porque, a pesar de que el mínimo regis-
trado fue de 49 cursos, esta cifra tuvo una recuperación del 8% en el semestre sucesivo.  

Indicadores de reprobación

En el periodo pre pandémico se registró el índice global más alto de reprobación 
en el PALE en el periodo de estudio, pues alrededor del 28% de los alumnos registrados 
para el ciclo 2019B no aprobaron los cursos de lengua. Por el contrario, los menores índi-
ces de reprobación se presentaron en el semestre transicional 2020A derivado de la fle-
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xibilidad y sensibilización de la UdeG hacia el alumnado conforme a la Guía que contiene 
los Lineamientos Generales para la Evaluación y Conclusión del ciclo escolar 2020 “A” de 
la Universidad de Guadalajara, en el contexto de la Pandemia por COVID-19 (Coordina-
ción General Académica,  2020) que en el caso de terceras lenguas provocó la supresión 
del tercer parcial y la modificación de la evaluación de alumnos por proyectos (Tabla 3).

Tabla 3
Aprovechamiento del alumnado en el PALE en términos porcentuales del ciclo 2019A a 2023A por tipo de 
curso

Ciclo
Inglés intensivo Inglés b-learning Terceras lenguas Totales

AC NA AC NA AC NA AC NA

2019A 77.51% 22.49% 58.06% 41.94% 79.02% 20.98% 76.48% 23.52%

2019B 72.41% 27.59% 62.41% 37.59% 73.50% 26.50% 72.01% 27.99%

2020A 86.09% 13.91% 74.18% 25.82% 90.71% 9.29% 86.13% 13.87%

2020B 82.27% 17.73% 60.61% 39.39% 87.17% 12.83% 81.33% 18.67%

2021A 78.00% 22.00% 67.73% 32.27% 86.24% 13.76% 79.11% 20.89%

2021B 79.18% 20.82% 61.18% 38.82% 85.90% 14.10% 78.91% 21.09%

2022A 79.13% 20.87% 66.03% 33.97% 76.31% 23.69% 76.58% 23.42%

2022B 76.36% 23.64% 58.39% 41.61% 86.65% 13.35% 75.69% 24.31%

2023A 75.53% 24.47% 62.41% 37.59% 86.61% 13.39% 75.30% 24.70%

Media 78.50% 21.50% 63.44% 36.56% 83.57% 16.43% 77.95% 22.05%
Nota. Elaboración propia con datos de la Dirección del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 
(2023). 

Se debe notar que conforme a la normativa emergente para finalizar el ciclo 2020A 
antes mencionada, las alumnas y los alumnos podían haber optado por dar de baja la 
materia en lugar de no acreditar el curso; sin embargo, no aprovecharon la normativa 
específica y tuvieron que repetir el curso en el semestre sucesivo como se aprecia en la 
Tabla 4. 
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Tabla 4
Aprovechamiento del alumnado en el PALE del ciclo 2019A al ciclo 2023A por tipo de curso

Ciclo
Inglés intensivo Inglés b-learning Terceras lenguas Totales

AC NA AC NA AC NA AC NA

2019A 2295 666 180 130 825 219 3300 1015

2019B 2401 915 171 103 660 238 3232 1256

2020A 2469 399 273 95 898 92 3640 586

2020B 2241 483 260 169 944 139 3445 791

2021A 2216 625 277 132 946 151 3439 908

2021B 2305 606 301 191 975 160 3581 957

2022A 2146 566 414 213 831 258 3391 1037

2022B 2084 645 442 315 889 137 3415 1097

2023A 1985 643 586 353 880 136 3451 1132
Nota. Elaboración propia con datos de la Dirección del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras 
(2023). 

Según se observa en las tablas 3 y 4, la media de reprobación en b-learning fue 
alta en todo el período de estudio comparada con la media global total de reprobación 
de la enseñanza de lenguas en el PALE pues representa casi el 37% de los alumnos 
reprobados; es decir, una o un estudiante de b-learning tiene mayores posibilidades de 
reprobar que alguien que toma clases en inglés intensivo. 

En el caso de inglés intensivo, la mayor tasa de reprobación se presentó en el pe-
ríodo pre pandémico de 2019B y después de tal periodo, todas las tasas de reprobación 
se ubicaron entre los 2 a 3 puntos porcentuales de diferencia de este máximo. Por otro 
lado, el menor índice de reprobación se registró, como se ha señalado anteriormente, 
en el semestre transicional entre la presencialidad y la virtualidad y el semestre sucesivo 
virtual. 

Por lo que ve a las terceras lenguas, se registraron los menores índices de repro-
bación en todo el periodo; a mayor detalle, el semestre transicional de la presencialidad 
a la virtualidad presentó el menor índice de reprobación en terceras lenguas bajo los mis-
mos argumentos vertidos para inglés intensivo y b-learning. Por otra parte, el semestre 
presencial 2019B del periodo pre pandémico registró el índice más elevado de reproba-
ción; no obstante, la transición entre el periodo pandémico y post pandémico fue proble-
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mática para el alumnado y sí tuvo un efecto significativo en la reprobación de terceras 
lenguas pues casi se duplicó la tasa al volver a las aulas una vez iniciado el semestre. 

Conclusiones

El anuncio de la suspensión de clases presenciales en 2020 por la pandemia del 
Covid-19 obligó a cerrar las universidades y en el caso de la UdeG, se determinó mudar 
todas las actividades docentes y administrativas a la virtualidad de un día a otro para 
evitar contagios. En el caso del PALE, el cambio obligado por las condiciones sanitarias, 
no se tradujo en una variación intempestiva en el modo de trabajo porque la totalidad de 
cursos contaba previo a la pandemia, con trabajo autodirigido de los alumnos en un LMS, 
en lo particular, se contaba con la plataforma Moodle, lo cual favoreció la continuidad del 
curso a través de clases en línea. 

Conforme a lo anterior, no se observó un cambio en el modelo de aprendizaje 
antes, durante o después de la pandemia, puesto que la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras en el PALE continuó basándose en el desarrollo de las competencias 
lingüísticas y comunicativas, respondiendo a la pregunta de investigación 1. 

Respecto a las modalidades de cursos del PALE, se observó que sí hubo una va-
riación ocasionada por la pandemia; ya que, si bien previó a 2020, las modalidades de 
cursos que se ofertaban eran presencial y b-learning, durante la pandemia, ambas cam-
biaron a modalidad virtual y después de la pandemia, se sumó al PALE la modalidad de 
presencial enriquecida conforme a las disposiciones del centro universitario. 

En el mismo orden de ideas, se concluye que las diferencias entre inglés en mo-
dalidad presencial (intensivo) e inglés b-learning se desdibujaron cuando se adoptó la 
modalidad presencial enriquecida, ya que inglés intensivo pasó de 4 días presenciales, a 
2 días presenciales más 2 días de trabajo en plataforma; es decir, hubo una transforma-
ción de la modalidad ocasionada por la pandemia que privilegió el trabajo autodirigido del 
alumno en plataforma y redujo las diferencias prácticas entre la modalidad presencial y 
b-learning. Lo anterior da respuesta a la pregunta 2 de investigación. 

Por lo que se refiere a los indicadores de desempeño y otros indicadores del im-
pacto de los proyectos de educación a distancia en el contexto institucional, los resulta-
dos de la experiencia del PALE reflejan efectos disímiles en la enseñanza de idiomas, 
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tanto por la lengua como por la modalidad en el cual se han impartido. Así, se identificó la 
pandemia como un factor decisivo para el crecimiento de inglés b-learning y el aumento 
de la demanda por este tipo de modalidad de cursos; sin embargo, el crecimiento de la 
demanda no significó el aumentó el aprovechamiento del aprendizaje del inglés porque 
esta modalidad registró semestre a semestre las tasas más altas de reprobación de las 3 
modalidades; lo cual, se traduce en un área de oportunidad de mejora del PALE. 

En el caso del semestre transicional 2020A en la UdeG en el cual las clases pre-
senciales fueron intempestivamente cesadas y trasladadas a la virtualidad, se presentó 
el menor índice de reprobación en el PALE motivado por la adopción de lineamientos 
emergentes que emitió la UdeG para favorecer la flexibilidad, la continuidad de clases y 
los cambios en las evaluaciones; lo cual, en el PALE se tradujo en la sustitución del tercer 
examen parcial por un proyecto en el caso de terceras lenguas.

En el caso de terceras lenguas, se observó que pueden impartirse ya sea, bajo la 
modalidad virtual, presencial enriquecida o presencial, siempre y cuando se empiece y 
termine el semestre bajo los mismos parámetros, pues en caso de hacer variaciones una 
vez iniciado el semestre, ocasiona que el aprovechamiento baje y la tasa de reprobación 
se duplique; igualmente, el poco contacto con la lengua meta, provocó el regreso a la 
modalidad presencial en aula para ambas sesiones. Lo anterior da respuesta a las pre-
guntas 3 y 4 de investigación. 

La experiencia del PALE demuestra que las competencias lingüísticas y comuni-
cativas en lenguas extranjeras pueden desarrollarse de forma presencial, híbrida o vir-
tual; sin embargo, independientemente de la modalidad del curso, siempre es altamente 
recomendable incorporar el uso de plataformas LMS como herramienta y apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras pues es un medio de comunicación en-
tre la o el docente y la o el estudiante, facilita el tránsito entre las modalidades y reduce 
los efectos negativos de la transición de la presencialidad y la virtualidad porque tanto el 
estudiantado como el cuerpo docente están familiarizados sobre el uso de la plataforma 
de aprendizaje para su beneficio. 



319 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

Referencias 

Apodaca-Orozco, G. U., Ortega, L. P., Verdugo, L. E., y Reyes, L. E. (2017). Modelos Educativos: 
Un Reto para la Educación en Salud. Ra Ximhai, 13(2), 77–86. https://doi.org/10.35197/
rx.13.02.2017.06.gg 

Arias, F. G. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio 
cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. E-Ciencias de la In-
formación, 9(1), 20-43. https://dx.doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224

Arnau, J. y Bono, R. (2008). Estudios longitudinales. Modelos de diseño y análisis. Escritos de 
psicología, 2(1), 32-41. https://scielo.isciii.es/pdf/ep/v2n1/original3.pdf

Bachelor, J. W. (2019). El Aula presencial, semipresencial, virtual e invertida: Un Estudio Com-
parativo de Métodos Didácticos en la Enseñanza de L2. Revista Educación, 43(2), 20–33. 
https://doi.org/10.15517/revedu.v43i2.34014 

Bahari, A., Wu, S., y Ayres, P. (2023). Improving ComputerAssisted Language Learning Through 
the Lens of Cognitive Load. Educational Psychology Review, 35(53), 1–30. https://doi.org/ 
https://doi.org/10.1007/s10648-023-09764-y Bradley, V. M. (2021). Learning Management 
System (LMS) use with online instruction. International Journal of Technology in Education 
(IJTE), 4(1), 68-92. https://doi.org/10.46328/ijte.36 

Bustamante, M. M. y Delgado, M. J. (2022). Educando desde la virtualidad. El modelo pedagógi-
co del Instituto Superior Tecnológico Argos. Res Non Verba Revista Científica, 12(1), 1-18. 
https://doi.org/10.21855/resnonverba.v12i1.632  

Calvet, N., Hernández, J. y Acosta, R. (2022). Aprendizaje híbrido en inglés en la Universidad en 
tiempos de pandemia. MENDIVE, 20(1).  https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveU-
PR/article/view/2480 

Centro de Innovación Docente - CUCEA. (2022, 13 de junio). Modalidades educativas en CU-
CEA. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Jz0KGGJbobU&t=182s

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. (2016). Plan de Estudios de la Li-
cenciatura en Turismo. https://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/licenciaturas/plan_de_
estudios_turi_claves_pdf.pdf Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
(2019). Malla curricular, Gestión de Negocios Gastronómicos. https://www.cucea.udg.mx/
es/oferta-academica/licenciaturas/gestion-de-negocios-gastronomicos/programa-de-licen-
ciatura/sugerencia-de-trayectoria

Cervantes, D. (2021). En tiempos de pandemia: La enseñanza de lenguas extranjeras en la 
educación remota. Revista Boletín Redipe, 10(8), 192–198. https://doi.org/10.36260/rbr.
v10i8.1399

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2023). Modelos híbridos en educa-
ción primaria. Experiencias de adaptación, desafíos educativos y aprendizajes planteados 
por la pandemia en el regreso a las escuelas. Mejoredu.

https://doi.org/10.35197/rx.13.02.2017.06.gg
https://doi.org/10.35197/rx.13.02.2017.06.gg
https://dx.doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224
https://scielo.isciii.es/pdf/ep/v2n1/original3.pdf
https://doi.org/10.15517/revedu.v43i2.34014
https://doi.org/
https://doi.org/10.1007/s10648-023-09764-y
https://doi.org/10.46328/ijte.36
https://doi.org/10.21855/resnonverba.v12i1.632
https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2480
https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2480
https://www.youtube.com/watch?v=Jz0KGGJbobU&t=182s
https://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/licenciaturas/plan_de_estudios_turi_claves_pdf.pdf
https://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/licenciaturas/plan_de_estudios_turi_claves_pdf.pdf
https://www.cucea.udg.mx/es/oferta-academica/licenciaturas/gestion-de-negocios-gastronomicos/programa-de-licenciatura/sugerencia-de-trayectoria
https://www.cucea.udg.mx/es/oferta-academica/licenciaturas/gestion-de-negocios-gastronomicos/programa-de-licenciatura/sugerencia-de-trayectoria
https://www.cucea.udg.mx/es/oferta-academica/licenciaturas/gestion-de-negocios-gastronomicos/programa-de-licenciatura/sugerencia-de-trayectoria
https://doi.org/10.36260/rbr.v10i8.1399
https://doi.org/10.36260/rbr.v10i8.1399


320 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

Consejo del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (2013). Dictamen de 
creación del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Dictamen 185/3 de las Co-
misiones Permanentes de Educación del Centro Universitario de Ciencias Económico-Ad-
ministrativas. 

Coordinación General Académica y de Innovación (2020). Guía que contiene los Lineamientos 
Generales para la Evaluación y Conclusión del ciclo escolar 2020 “A” de la Universidad de 
Guadalajara, en el contexto de la Pandemia por COVID-19.  http://www.cga.udg.mx/sites/
default/files/guia_lineamientos_evaluacion_udeg_2020-a.pdf

De Miguel, M. (2006). Modalidades de Enseñanza Centradas en el desarrollo de competencias: 
Orientaciones para promover El Cambio metodológico en el espacio europeo de educación 
superior. Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo.

Del Prete, A, y Cabero, J. (2019). Las plataformas de formación virtual: algunas variables que 
determinan su utilización. Apertura, 11(2), 138-153. https://doi.org/10.32870/ap.v11n2.1521 

Dirección del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. (2023). Estadísticas del sistema 
oficial de calificaciones del Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras para los ciclos 
escolares 2019A, 2019B, 2020A, 2020B, 2021A, 2021B, 2022A, 2022B y 2023A. [Tablas 
estadísticas]. https://epale.cucea.udg.mx/   

Echauri-Galván, B., García-Hernández, S. y Fernández-Gil, M. (2021). Enseñanza virtual de len-
gua inglesa durante el confinamiento domiciliario: percepciones y reacciones del alumnado 
en una universidad española. Íkala revista de lenguaje y cultura, 26(3), 603-621. https://doi.
org/10.17533/udea.ikala.v26n3a08

Escudero, A. (2017). Aportaciones al proceso horizontal de transversalización de la Educación 
a Distancia en las instituciones de educación superior. Revista de la educación supe-
rior, 46(182), 57-69. https://doi.org/10.1016/j.resu.2017.02.003

Fadda, S., y Rezzónico, M. G. (2021). Competencia lingüística, competencia comunicativa, com-
petencia (inter)cultural: algunas reflexiones. South Florida Journal of Development, 2(2), 
3311–3317. https://doi.org/10.46932/sfjdv2n2-167

Galván-Cardoso, A. y Siado-Ramos, E. (2021). Educación Tradicional: un modelo de enseñanza 
centrado en el estudiante. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y 
Tecnología, (7)12, 962-975. https://doi.org/10.35381/cm.v7i12.457. 

Garduza, M. C., y Toledo, J. (2021). Educación Virtual: Aprendizaje de una lengua extranjera. 
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. https://doi.org/10.46377/dilemas.
v9i.2936

Gisbert, M., De Benito, B., Pérez, A., Salinas, J. (2018). Blended Learning, más allá de la clase 
presencial. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21(1), 195-213. doi: 
http://dx.doi. org/10.5944/ried.21.1.18859

Gómez, J. L., Monroy, L., y Bonilla, C. A. (2019). Caracterización de los Modelos Pedagógicos y 
Su Pertinencia en una educación contable crítica. Entramado, 15(1), 164–189. https://doi.
org/10.18041/1900-3803/entramado.1.5428

http://www.cga.udg.mx/sites/default/files/guia_lineamientos_evaluacion_udeg_2020-a.pdf
http://www.cga.udg.mx/sites/default/files/guia_lineamientos_evaluacion_udeg_2020-a.pdf
https://doi.org/10.32870/ap.v11n2.1521
https://epale.cucea.udg.mx/
https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v26n3a08
https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v26n3a08
https://doi.org/10.1016/j.resu.2017.02.003
https://doi.org/10.46932/sfjdv2n2-167
https://doi.org/10.35381/cm.v7i12.457
https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2936
https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2936
http://dx.doi
https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.5428
https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.5428


321 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

González, D. (2020). Aprendizaje Híbrido: aportes para el desarrollo pedagógico de una educa-
ción en modalidad presencial- virtual. Universidad autónoma de Occidente.  https://www.
researchgate.net/publication/350017753_Modelo_de_aprendizaje_Hibrido

Gündüz, N. (2005). Computed Assited Learning Language. Journal of Language and Linguistic 
Studies, 1(2), 193-214. 

Mahrooqi, R., y Troudi, S. (2014). Using technology in foreign language teaching. Cambridge 
Scholars Publishing. 

Manterola, C.; Quiroz, G.; Salazar, P. y García, N. (2019). Metodología de los tipos y diseños de 
estudio más frecuentemente utilizados en investigación clínica. Revista Médica Clínica Las 
Condes, 30(1), 36-49. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2018.11.005

Mendoza, L. (2020). Lo que la pandemia nos enseñó sobre educación a distancia. Revista Lati-
noamericana de Estudios Educativos, 50, 343–352. https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.
ESPECIAL.119

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). CO-
VID-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después; análisis de im-
pactos, respuestas políticas y recomendaciones. UNESCO. https://www.iesalc.unesco.org/
wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf

Ortiz, A. (2021). Modelos Educativos y Tendencias Pedagógicas: La Pedagogía del Amor. Revista 
Boletín Redipe, 10(3), 89–106. https://doi.org/10.36260/rbr.v10i3.1221

PALE Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (2019, junio 10). Para más información de 
modalidad B-Learning. [Imagen adjunta]. Facebook.  https://www.facebook.com/palecucea/
photos/para-m%C3%A1s-informaci%C3%B3n-de-modalidad-b-learning-da-click-en-es-
te-linkhttpsurlzscomy/1237734373061734/

Pastran, M., Gil, N. y Cervantes, D. (2020). En tiempos de coronavirus: las TIC´S son una buena 
alternativa para la educación remota. Revista Boletín Redipe, 9(8), 158–165. https://doi.
org/10.36260/rbr. v9i8.1048 

Prendes, M. P., Sánchez-Vera, M. M., y De Jódar, O. (2021). Desarrollo de la competencia lin-
güística a través de las TIC: el proyecto AROSE. Revista de Investigación y Evaluación 
Educativa-Revie, 8(2), 4-24. https://doi.org/10.47554/revie2021.8.21

Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos. (2017). Obtenido el 13 de julio de 
2023 de https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rgepa-oct-2017.pdf 

Rivera, L. (2021). La suspensión provisional en el bloqueo de cuentas bancarias en México. Estu-
dio de caso jurisprudencia 2a./j. 87/2019: The provisional suspension of the blocking of bank 
accounts in Mexico. Case study jurisprudence 2a./j. 87/2019. Inicio, (16), 13–19. https://doi.
org/10.32870/dfe.vi16.100

Robles, D. A., Hernández, M. J., Mendoza, V. C. y Guaña, J. (2022). La educación tradicional vs 
La educación virtual. RECIMUNDO, 6(4), 689-698. https://doi.org/10.26820/recimundo/6.
(4).octubre.2022.689-698.

https://www.researchgate.net/publication/350017753_Modelo_de_aprendizaje_Hibrido
https://www.researchgate.net/publication/350017753_Modelo_de_aprendizaje_Hibrido
https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2018.11.005
https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.ESPECIAL.119
https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.ESPECIAL.119
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf
https://doi.org/10.36260/rbr.v10i3.1221
https://www.facebook.com/palecucea/photos/para-m%C3%A1s-informaci%C3%B3n-de-modalidad-b-learning-da-click-en-este-linkhttpsurlzscomy/1237734373061734/
https://www.facebook.com/palecucea/photos/para-m%C3%A1s-informaci%C3%B3n-de-modalidad-b-learning-da-click-en-este-linkhttpsurlzscomy/1237734373061734/
https://www.facebook.com/palecucea/photos/para-m%C3%A1s-informaci%C3%B3n-de-modalidad-b-learning-da-click-en-este-linkhttpsurlzscomy/1237734373061734/
https://doi.org/10.36260/rbr
https://doi.org/10.36260/rbr
https://doi.org/10.47554/revie2021.8.21
https://secgral.udg.mx/sites/default/files/Normatividad_general/rgepa-oct-2017.pdf
https://doi.org/10.32870/dfe.vi16.100
https://doi.org/10.32870/dfe.vi16.100
https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(4).octubre.2022.689-698
https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(4).octubre.2022.689-698


322 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

Ruiz, D. (2021). El reto de la enseñanza de idiomas online. En S. Sevilla-Vallejo (Ed.), Teaching 
and learning in the 21St Century: Towards a Convergence between Technology and Peda-
gogy. (pp. 11-19). Adaya Press.

Sala, C. (21 de julio de 2020). Isaac Newton y la educación a distancia por la peste que dio con la 
ley de gravitación universal. La razón Cataluña. https://www.larazon.es/

Soto, E. R. y Escribano, E. (2019). El método estudio de caso y su significado en la investigación 
educativa en D.M. Arzola Franco (coord.). Procesos formativos en la investigación educati-
va. Diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias (pp. 203-221). Red de Investigado-
res Educativos Chihuahua.

Tafazoli, D., Gómez-Parra, M.-E., y Huertas-Abril, C. A. (2021). Teachers’ Computer-Assisted Lan-
guage Learning (CALL) literacy: A comparative study in Spain and Iran. International Journal 
for 21st Century Education, 7(1), 3–18. https://doi.org/10.21071/ij21ce.v7i1.13220

Universidad de Guadalajara (2023b). Estadísticas de Alumnos. Coordinación General de Control 
Escolar. http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/alumnos

Universidad de Guadalajara. (2020). Circular 4. https://www.udg.mx/sites/default/files/circu-
lar_4_2020.pdf 

Universidad de Guadalajara. (2022). Circular 5. https://www.udg.mx/sites/default/files/circu-
lar_5_2022.pdf 

Universidad de Guadalajara. (2023a). Calendarios. http://escolar.udg.mx/aspirantes/calendarios
Universidad de Guadalajara. (2023c). Informe de Actividades 2022 Unidad de Lenguas. Univer-

sidad de Guadalajara. https://flip.cga.udg.mx/wp-content/uploads/2023/01/Informe_2022_
UL.pdf

 
  

https://www.larazon.es/
https://www.larazon.es/
https://doi.org/10.21071/ij21ce.v7i1.13220
http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/alumnos
https://www.udg.mx/sites/default/files/circular_4_2020.pdf
https://www.udg.mx/sites/default/files/circular_4_2020.pdf
https://www.udg.mx/sites/default/files/circular_5_2022.pdf
https://www.udg.mx/sites/default/files/circular_5_2022.pdf
http://escolar.udg.mx/aspirantes/calendarios
https://flip.cga.udg.mx/wp-content/uploads/2023/01/Informe_2022_UL.pdf 
https://flip.cga.udg.mx/wp-content/uploads/2023/01/Informe_2022_UL.pdf 


323 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

Capítulo 13

Panorama de los programas de maestría en la Universidad 
Virtual del Estado de Guanajuato

Dr. Guillermo Anaya Quintal26

Resumen 

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) es una de las más importantes 
del país en función de la matrícula y número de programas con que cuenta. Desde su fun-
dación en 2007 se ha caracterizado por ser una institución de vanguardia con un modelo 
flexible que permite la inclusión de aquellas personas que presentan dificultad para asistir 
a una universidad presencial. En este capítulo, se hace una breve semblanza de la UVEG 
desde su fundación, características que la distinguen, modelo de gestión educativa, entre 
otras. La descripción se encuentra centrada en sus programas de posgrado; concreta-
mente en las seis maestrías con las que cuenta. Se presentan datos relevantes sobre las 
tasas de crecimiento, los indicadores de aprobación y retención, así como algunos datos 
sociodemográficos de la población estudiantil que la compone.

Palabras clave: UVEG, Maestrías, Matrícula, Aprobación, Retención.

Introducción 

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en sus 16 años de existencia se ha 
convertido en una de las principales instituciones en su tipo por la cantidad de matrícula 
atendida, el número de programas que oferta y la calidad de sus servicios educativos. Se 
presenta una breve semblanza de la institución, así como de su modelo educativo, oferta 
de programas y características relevantes que la distinguen.

26Doctor en Ciencias de la Administración. Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, guanaya@uveg.edu.mx. 

mailto:guanaya@uveg.edu.mx
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En el presente capítulo se centra en los seis programas de maestría que oferta 
abarcando un periodo del 2015 al 2022 con un análisis de la tasa de crecimiento de la 
matrícula, indicadores educativos de aprobación y retención, así como un perfil del alum-
no atendido y sus prácticas educativas reales. La cuestión a resolver con esta informa-
ción es cuáles son los puntos clave para actualizar los programas de maestría en 2024. 
Cabe señalar que cinco de estos seis programas se encuentran acreditados ante los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES, 2022).

La importancia de mantener actualizados los programas con base en indicadores 
clave es brindar un mejor servicio al público atendido, así como mejorar la calidad educati-
va del posgrado. Por ello el objetivo es identificar las tendencias en la matrícula, así como 
aspectos relevantes de la misma con el fin de actualizar los programas de posgrado.

Desarrollo 

Breve semblanza de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato UVEG nace en el 2007. El De-
creto Gubernativo Número 40 da origen a la creación de la Universidad Virtual del Estado 
de Guanajuato (UVEG) en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 
el 11 de septiembre del 2007. Se funda como “un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
sectorizado a la Secretaría de Educación de Guanajuato” (p. 4).

 La UVEG se funda con el objeto de 

Ofrecer educación de calidad a través de un modelo educativo innovador y flexible acorde a 
las necesidades regionales, basada en ambientes virtuales de aprendizaje y apoyada en tec-
nologías de información y de comunicación avanzadas, favoreciendo la equidad, cobertura e 
incremento de la oferta educativa, con apertura a esquemas de colaboración interinstitucional 
(Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2007, p. 4)

La UVEG ha trascendido tanto las fronteras del estado como las nacionales, pues 
actualmente poco menos de la mitad de la matrícula se encuentra fuera de Guanajuato y 
se cuenta con alumnos en más de 60 países del mundo.
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 Actualmente la Misión de la UVEG es:

Ofrecer programas educativos de calidad, a través de un modelo innovador y flexible, so-
portado en las tecnologías de información y comunicación (TIC), las tecnologías del apren-
dizaje y conocimiento (TAC); para una sociedad del conocimiento global; favoreciendo la 
inclusión, la igualdad y la pertinencia con el desarrollo económico y social, en un entorno de 
cultura de paz (Gaceta UVEG, 2023, párr. 1).

Mientras que la Visión de la UVEG se declara como:

Somos una Institución de calidad mundial, con una cultura de innovación dinámica y una 
amplia oferta de programas educativos de vanguardia, impulsando el desarrollo integral y la 
alta competitividad de nuestros egresados, quienes se convierten en agentes transforma-
dores de la sociedad, en un mundo globalizado, social y económicamente activo (Gaceta 
UVEG, 2023, párr. 2).

Las líneas estratégicas (Gaceta UVEG, 2023, párr. 4) que rigen el rumbo de los 
proyectos en la UVEG son las siguientes:

 PERSPECTIVA SOCIAL

  Crecimiento de la matrícula y cobertura

  Pertinencia de la oferta educativa

  Gestión de competencias para la vida y el trabajo

  Inclusión, responsabilidad social y desarrollo sostenible

 PERSPECTIVA DE USUARIOS

  Oferta educativa de calidad

  Ecosistema transversal (incluir vinculación laboral, seguimiento a egresados y 
aliados estratégicos)

 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNO

  Eficiencia y mejora de procesos

  Seguimiento y Evaluación
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 PERSPECTIVA DE RECURSOS

  Gestión del talento humano

  Infraestructura para el desarrollo institucional

 PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

  Modelo educativo innovador

  Gestión del conocimiento aplicado

La UVEG, en su evolución a través de 16 años de existencia, se ha desarrollado hasta 
convertirse en una las instituciones virtuales más importantes del país. En noviembre del 
2022 se tenían inscritos únicamente dentro de los programas de maestría de la UVEG 
2790 alumnos matriculados en sus seis programas. Originalmente tuvo su base en la 
ciudad de Irapuato, Guanajuato, pero a partir del 2018 cambio su ubicación con instala-
ciones propias en la ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato (ver figura 1).

Figura 1
Fotografía de la sede central de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Nota. UVEG. 2023, https://uveg.edu.mx/index.php/es/directorio/acerca-de-la-uveg.

Los programas educativos en la UVEG son de naturaleza flexible de tal forma que 
se interrumpan las actividades cotidianas del estudiante. Su orientación es profesiona-
lizante y se puede iniciar el proceso de inscripción los 365 días del año a través de una 
plataforma amigable e intuitiva. Se cuenta con seis periodos de ingreso al año, por ser 

https://uveg.edu.mx/index.php/es/directorio/acerca-de-la-uveg


327 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

bimestrales los módulos cuyos calendarios se encuentran publicados en la misma plata-
forma de esta manera el alumno puede iniciar sus estudios de acuerdo a su conveniencia 
(UVEG, 2023).

Además, se cuenta con una amplia red de Centros de Acceso Educativo (CAE) 
en cada municipio del estado de Guanajuato, dependiendo de la población del municipio 
puede haber más de uno, para facilitar el acceso de aquellos estudiantes que no cuenta 
con equipo de cómputo o conexión a internet. También tiene una red de Telebachilleratos 
presenciales orientados a poblaciones con menos de 2500 habitantes para contribuir a la 
inclusión educativa y combatir el rezago en el estado de Guanajuato.

Los programas educativos en la UVEG emplean un Sistema de Gestión del Apren-
dizaje (LMS por sus siglas en inglés) basado en un Moodle altamente adaptado a las 
necesidades de la institución. Sin embargo, actualmente se tienen planes de migrar a 
un nuevo LMS más sofisticado para mejorar la experiencia educativa de las alumnas y 
alumnos de la UVEG. 

El modelo flexible de la Universidad Virtual del Estados basado en el constructivis-
mo y centrado en el alumno facilita el aprendizaje al ritmo de cada usuario. Las clases son 
en modalidad asíncrona con materiales realizados por un equipo de expertos en cada 
disciplina, así como en pedagogía y diseño de materiales educativos apoya el aprovecha-
miento académico de los participantes. 

Cabe señalar que el alumno no está solo en este proceso, ni los módulos son au-
todidactas pues siempre se cuenta con un asesor que, además de pasar filtros rigurosos 
para asegurar su dominio en el módulo, cuenta con formación impartida por la misma 
UVEG para acompañar de una forma eficaz y eficiente a los alumnos asignados a su 
grupo en esta modalidad virtual asíncrona. En los niveles de bachillerato, técnico supe-
rior universitario y licenciatura se cuenta además con un sistema de tutoría a cargo del 
departamento psicopedagógico para apoyar en caso de requerirse.

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato cuenta actualmente con prepa-
ratoria en línea con seis campos disciplinares propedéuticos, tres programas de Técnico 
Superior Universitario, 11 programas de nivel licenciatura, 6 programas de maestría y un 
doctorado, así como programas de educación continua con y sin costo.
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Cabe destacar que la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato fue la primera 
institución totalmente virtual que obtiene su incorporación a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (Centro Occidente, Con-
sejo Regional, 2023). Actualmente, se encuentra en un proceso de actualización y mejora 
continua para contribuir de forma sustancial tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 como al Programa de Gobierno 2018-2024 del Estado de Guanajuato, Programa 
Sectorial Educación de Calidad 2019-2024 y al Plan Estatal de Desarrollo al 2040. De 
igual forma, se adhiere a las tendencias educativas señaladas por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2021).

Los programas de maestría en la UVEG

Los programas de maestría tuvieron sus inicios dentro de la UVEG en septiembre 
del 2010 en una modalidad cuatrimestral en la cual se cursaban 2 materias por periodo 
y, en caso de cumplir determinados requisitos de promedio y secuencia de aprobación 
se podía autorizar la carga máxima que consistía en cursar hasta tres módulos dentro de 
un cuatrimestre. Sin embargo, esta modalidad presentó dificultades académicas, princi-
palmente en los cumplimientos de las evidencias de aprendizaje, así como de cuestiones 
administrativas. El resultado era una matrícula muy reducida sin un crecimiento relevante.

Por lo anterior, se decide establecer un cambio a partir del 2015 en el cual se lleva 
a cabo la transición a un modelo de gestión modular en el cual se cursa una única mate-
ria, se le denomina módulo en la UVEG, cada seis y media semanas con semana y media 
sin clase por lo que los módulos son bimestrales. Se puede asignar la carga máxima, cur-
sar dos módulos en el mismo bimestre, siempre y cuando sea a partir del quinto módulo, 
se cuente con un promedio de 90 sin haber reprobado previamente. Esta carga máxima 
se puede tomar en bimestres alternados. Con esta modalidad modular se logra mejorar 
el desempeño académico, así como disminuir los indicadores de abandono y deserción. 
En este capítulo se delimita esta descripción a partir de enero del 2015 que corresponde 
a la gestión de la modalidad modular y solamente se abordará el nivel de posgrado con 
las maestrías actuales.

 En la actualidad, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato cuenta con la 
siguiente oferta educativa para maestrías:
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•	 Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente.

•	 Maestría en Educación con Enfoque en Educación en Línea.

•	 Maestría en Administración Estratégica.

•	 Maestría en Gestión de la Salud.

•	 Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política.

•	 Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Guberna-
mental.

Tasa de crecimiento de la matrícula de las maestrías UVEG 2015 - 2022

En la Tabla 1 se puede ver los primeros cuatro programas de maestría, dos en el 
área educativa y dos en el área de administración y políticas públicas. Estos programas 
inician con matrículas reducidas, aunque ya se aprecia que los programas del área edu-
cativa superan en más del doble a los programas de administración y políticas públicas.

Tabla 1
Matrícula 2015

2015

Programa ENE MAR MAY JUL SEP NOV

Maestría en Educación con Enfoque en Inno-
vación de la Práctica Docente

21 45 69 82 87 106

Maestría en Educación con Enfoque en Edu-
cación en Línea

14 24 32 40 49 50

Maestría en Administración Estratégica 0 0 0 0 0 0

Maestría en Gestión de la Salud 0 0 0 0 0 0

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Política

6 9 7 9 20 18

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Gubernamental

8 16 24 20 37 34

Nota. Elaboración propia. 
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En relación con el segundo año (2016) de la aplicación del modelo modular se 
puede apreciar el crecimiento de los cuatro programas iniciales en la Tabla 2. Los pro-
gramas del área educativa rápidamente se posicionan con tres cuartos de la totalidad del 
número de alumnos.

Tabla 2
Matrícula 2016

Programa ENE MAR MAY JUL SEP NOV

Maestría en Educación con Enfoque en Inno-
vación de la Práctica Docente

106 129 151 162 180 198

Maestría en Educación con Enfoque en Edu-
cación en Línea

56 62 73 72 80 87

Maestría en Administración Estratégica 0 0 0 0 0 0

Maestría en Gestión de la Salud 0 0 0 0 0 0

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Política

19 23 23 26 41 35

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Gubernamental

37 47 48 53 52 53

Nota. Elaboración propia. 

 En el tercer año (2017) se puede visualizar en la Tabla 3 la incorporación del quin-
to programa, la Maestría en Administración Estratégica, cuyo crecimiento resulta notorio 
pues en su tercer periodo ya había logrado duplicar su matrícula y prácticamente igualan 
a las dos maestrías en administración y políticas públicas.  

Tabla 3
Matrícula 2017

Programa ENE MAR MAY JUL SEP NOV

Maestría en Educación con Enfoque en Inno-
vación de la Práctica Docente

175 179 185 201 225 238

Maestría en Educación con Enfoque en Edu-
cación en Línea

84 80 71 78 72 86

Maestría en Administración Estratégica 0 0 0 55 93 120

Maestría en Gestión de la Salud 0 0 0 0 0 0

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Política

40 36 44 46 46 47



331 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Gubernamental

53 70 67 75 77 77

Nota. Elaboración propia. 

 En 2018 se puede identificar (ver Tabla 4), que los programas del área educativa 
y la Maestría en Administración Estratégica continúan con su crecimiento de un 50 a un 
100%; sin embargo, los dos programas del área de administración y políticas públicas 
tienden a reducir su ritmo de crecimiento e incluso a un retroceso en su matrícula abar-
cando solamente el 18%.

Tabla 4
Matrícula 2018

Programa ENE MAR MAY JUL SEP NOV

Maestría en Educación con Enfoque en Inno-
vación de la Práctica Docente

244 269 265 280 306 310

Maestría en Educación con Enfoque en Edu-
cación en Línea

89 88 89 95 97 105

Maestría en Administración Estratégica 146 211 221 249 273 293

Maestría en Gestión de la Salud 0 0 0 0 0 0

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Política

48 45 38 33 44 46

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Gubernamental

78 85 84 87 83 95

Nota. Elaboración propia. 

 Como se puede ver en la Tabla 5, el año 2019 el crecimiento de los programas 
en educación y de administración estratégica sigue en aumento hasta abarcar ambos el 
81% de la matricula, aunque la Maestría en Educación con Enfoque en Educación en Lí-
nea empieza a decrecer su tasa de crecimiento. En este mismo ritmo, los programas de 
administración y políticas públicas tienen un crecimiento con una tasa muy reducida.

Tabla 5
Matrícula 2019

Programa ENE MAR MAY JUL SEP NOV

Maestría en Educación con Enfoque en Inno-
vación de la Práctica Docente

321 357 426 450 479 517
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Maestría en Educación con Enfoque en Edu-
cación en Línea

114 110 114 130 127 144

Maestría en Administración Estratégica 322 379 397 414 451 492

Maestría en Gestión de la Salud 0 0 0 0 0 0

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Política

46 47 44 39 46 50

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Gubernamental

90 92 102 100 98 101

Nota. Elaboración propia. 

 Con la llegada de la Pandemia por la Covid-19, a partir del periodo modular de 
mayo – junio se detecta un repunte en las tasas de crecimiento en todos los programas 
de maestría pues mientras otras instituciones estaban buscando formas de adaptarse a 
las condiciones de confinamiento, la UVEG ya tenía sus programas preparados por natu-
raleza para impartirse de manera virtual como se puede ver en la Tabla 6.

Tabla 6
Matrícula 2020

Programa ENE MAR MAY JUL SEP NOV

Maestría en Educación con Enfoque en Inno-
vación de la Práctica Docente

595 606 667 759 795 806

Maestría en Educación con Enfoque en Edu-
cación en Línea

164 172 209 229 283 277

Maestría en Administración Estratégica 520 546 625 698 723 764

Maestría en Gestión de la Salud 0 0 0 0 0 0

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Política

50 55 65 70 69 75

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Gubernamental

106 104 122 122 129 117

Nota. Elaboración propia. 

 En el año 2021, los programas de educación y administración estratégica conti-
nuaron su crecimiento, aunque a una menor tasa; mientras que los programas de admi-
nistración y políticas públicas presentaron una tasa de descenso notorio. Sin embargo, se 
introdujo un nuevo programa, la Maestría en Gestión de la Salud, el cual presentó en el 
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transcurso del año una tasa de crecimiento muy notable creciendo para finales del 2021 
cuatro veces la matrícula inicial como puede verse en la Tabla 7.

Tabla 7
Matrícula 2021

Programa ENE MAR MAY JUL SEP NOV

Maestría en Educación con Enfoque en Inno-
vación de la Práctica Docente

848 880 866 826 935 964

Maestría en Educación con Enfoque en Edu-
cación en Línea

297 335 336 344 322 328

Maestría en Administración Estratégica 786 859 873 892 902 889

Maestría en Gestión de la Salud 67 165 198 216 245 271

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Política

82 82 65 67 67 66

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Gubernamental

131 127 123 131 129 125

Nota. Elaboración propia. 

 En el año 2022 reinician las clases presenciales en la mayoría de las instituciones 
de nivel superior, este cambio provoca un ligero descenso en la matrícula de todos los 
programas de maestría, salvo la Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la 
Práctica Docente y en la Maestría en Gestión de la Salud como puede verse en la tabla 8.

Tabla 8
Matrícula 2022

Programa ENE MAR MAY JUL SEP NOV

Maestría en Educación con Enfoque en Inno-
vación de la Práctica Docente

1034 1031 1010 1011 1049 1068

Maestría en Educación con Enfoque en Edu-
cación en Línea

338 345 327 305 311 286

Maestría en Administración Estratégica 952 933 909 923 947 898

Maestría en Gestión de la Salud 303 324 319 340 369 372

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Política

67 66 63 62 59 50

Maestría en Administración y Políticas Públi-
cas con enfoque en Gestión Gubernamental

128 124 111 107 113 116

Nota. Elaboración propia. 
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 En la Figura 2 se muestra un análisis global del comportamiento de la matrícula de 
todos los programas sumados.

Figura 2
Comportamiento de la sumatoria de la matrícula de las maestrías UVEG 2015-2022

Nota. Elaboración propia. 

En esta figura se puede ver el crecimiento sostenido de la matrícula de las maes-
trías en la UVEG. Se pueden detectar dos hitos que producen cambios en la tendencia. El 
primero se identifica después de mayo del 2017, fecha en la cual se incorpora la Maestría 
en Administración Estratégica lo cual propicia un cambio al alza en la tendencia de la 
matrícula captada dado el éxito de este programa.

Otro hito se da a partir de marzo del 2020 debido a la Pandemia Covid-19 tuvo una 
modificación, también al alza, en su tendencia de crecimiento. Al ser una institución que 
nació virtual, como dice su lema, se facilitó un crecimiento natural dado que otras institu-
ciones tuvieron que adaptarse a la modalidad virtual, pero la UVEG ya estaba preparada 
para ello por lo que captó una mayor matrícula. Incluso la UVEG se convirtió en facilitador 
de otras instituciones radicadas en el estado de Guanajuato para que incorporaran la 
modalidad virtual y poder continuar con sus labores docentes por medios digitales dadas 
las condiciones de confinamiento.

Pasando al análisis del crecimiento de la matrícula por cada programa, a continua-
ción, se presenta el caso de la Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la 
Práctica Docente. En la Figura 3 se muestra de forma gráfica el comportamiento de la 
matrícula.
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Figura 3
Matrícula de la Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente

Nota. Elaboración propia. 

En la Figura 3 se puede detectar un cambio al alza en la tendencia de la matrícula 
de la Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente a partir 
del 2019 dado en la Ley General del sistema para la carrera de maestras y Maestros so-
licita un posgrado para la promoción, así como la figura de becas comisión.

 Haciendo un análisis por tasa de crecimiento del programa de la Maestría en Edu-
cación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente se detecta que del año 2015 
al 2016 el crecimiento es sumamente alto, 126%, debido al cambio de modalidad. En los 
siguientes años continua el aumento en la tasa de crecimiento hasta llegar a su 66% en 
2020. A partir de entonces este programa continúa con un crecimiento constante, pero la 
tasa de crecimiento empieza a disminuir (ver Tabla 9).

Tabla 9
Tasa de crecimiento de la Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente

Año Matrícula acumulada Tasa de crecimiento

2015 410

2016 926 126%

2017 1203 30%

2018 1674 39%

2019 2550 52%

2020 4228 66%
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2021 5319 26%

2022 6203 17%

Nota. Elaboración propia. 

Siguiendo con los programas del área educativa en UVEG, a continuación, se pre-
senta el crecimiento de la Maestría en Educación con Enfoque en Educación en Línea. 
En la Figura 4 se muestra el crecimiento de este programa. En este caso, la matrícula 
siempre ha sido menor que en el programa de Maestría en Educación con Enfoque en 
Innovación de la Práctica Docente. El hito que hace despegar este programa es la Pan-
demia por Covid -19 pues a partir de mayo del 2020 su crecimiento se acelera de una 
tendencia línea a una polinómica de segundo grado, una parábola.

Figura 4
Matrícula de la Maestría en Educación con Enfoque en Educación en Línea

Nota. Elaboración propia. 

 Al realizar el análisis de la tasa de crecimiento anual se tienen los datos mostrados 
en la tabla 10.

Tabla 10
Tasa de crecimiento de la Maestría en Educación con Enfoque en Educación en Línea

Año Matrícula acumulada Tasa de crecimiento

2015 209

2016 430 106%

2017 471 10%

2018 563 20%

2019 739 31%
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2020 1334 81%

2021 1962 47%

2022 1912 -3%

Nota. Elaboración propia. 

  De la Tabla 10 resulta notorio que el personal docente de todo el país se volcó a 
buscar adquirir las competencias necesarias para impartir clases en línea y el programa 
de la Maestría en Educación con Enfoque en Educación en Línea resultaba idóneo. El 
hecho de subir de una tasa del 31% al 81% es un indicio de la alta demanda por esta 
necesidad emergente. Sin embargo, empezó a disminuir a partir del 2021 dado que sur-
gieron una gran cantidad de alternativas.

  Cabe señalar que dada la disminución de la tasa de crecimiento de ambos pro-
gramas del área de educación es que actualmente se han rediseñado en el presente año 
por ser ambas maestrías ya maduras en sus contenidos y requerir una actualización. El 
lanzamiento de ambos programas actualizados está programado para enero del 2024.

  En relación con el programa de la Maestría en Administración Estratégica, da inicio 
a su operación en julio del 2017 con un crecimiento de matrícula elevado; sin embargo, 
la tendencia al alza detonada por el confinamiento debido a la Pandemia del Covid – 19 
en mayo del 2020 está actualmente retrocediendo a su tendencia lineal original como se 
puede ver en la Figura 5.

Figura 5
Matrícula de la Maestría en Administración Estratégica

Nota. Elaboración propia. 
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  En lo que respecta la tasa de crecimiento anual de la Maestría en Administración 
Estratégica, en la Tabla 11. Como se puede observar, este programa comenzó con un 
crecimiento sumamente elevado comparado con el resto de los programas y ha seguido 
su ascenso. Sin embargo, la tasa de crecimiento se ha ido reduciendo por haber alcan-
zado su etapa de madurez.  

Tabla 11
Tasa de crecimiento de la matrícula de la Maestría en Administración Estratégica

Año Matrícula acumulada Tasa de crecimiento

2017 414

2018 1569 279%

2019 2653 69%

2020 4142 56%

2021 5367 30%

2022 4610 -14%

Nota. Elaboración propia. 

  Respecto a la Maestría en Administración Estratégica se tiene planeado iniciar la 
actualización del programa en 2024 para revitalizar el programa y dar inicio con esta ofer-
ta académica renovada en 2025. En cuanto a la Maestría en Gestión de la Salud, es el 
programa de maestrías de más reciente creación dando inicio sus operaciones en enero 
del 2021. En la Figura 6 se muestra su crecimiento sostenido.

Figura 6
Matrícula de la Maestría en Gestión de la Salud

Nota. Elaboración propia. 
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  Dado que apenas cuenta con dos años de operación la tasa de crecimiento sola-
mente cuenta con la comparativa de arranque la cual se muestra en la Tabla 12.

Tabla 12
Tasa de crecimiento de la Maestría en Gestión de la Salud

Año Matrícula acumulada Tasa de crecimiento

2021 1162

2022 2027 74%

Nota. Elaboración propia. 

  Ahora se presentan los programas del área de Administración y Políticas Públicas. 
El primer programa a describir es la Maestría en Administración y Políticas Públicas con 
enfoque en Gestión Política. Este programa presenta una tendencia que a primera vista pa-
rece caótica; sin embargo, responde a una curva polinómica de segundo grado, una pará-
bola cóncava hacia abajo como se puede ver en la Figura 7. La matrícula de este programa 
siempre ha estado por debajo de los 90 alumnos por periodo modular, con ello se convierte 
en el programa de maestrías con menor matrícula de todos los ofertados por UVEG compa-
rado, por ejemplo, con los 1068 alumnos matriculados en el periodo noviembre – diciembre 
de 2022 de la Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente.

Figura 7
Matrícula de la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política

Nota. Elaboración propia. 

  En relación con su tasa de crecimiento de la matrícula anual, en la Tabla 13 se 
muestra la irregularidad de su alza y, aunque también se vio impulsada en 2020 por la 
pandemia de Covid-19, inmediatamente regreso a su tendencia a la baja. Sin embargo, 
su baja matrícula apunta a un análisis de la pertinencia del programa.
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Tabla 13
Tasa de crecimiento de la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política

Año Matrícula acumulada Tasa de crecimiento

2015 51

2016 150 194%

2017 247 65%

2018 255 3%

2019 268 5%

2020 359 34%

2021 438 22%

2022 383 -13%

Nota. Elaboración propia. 

 Siguiendo con el área de administración y políticas públicas, a continuación, se 
describe la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gu-
bernamental. Este programa presenta un crecimiento menos caótico, pero también se 
ajusta a una tendencia de tipo polinómico de segundo grado con una parábola cóncava 
hacia abajo por lo que se espera un decrecimiento de la matrícula (ver Figura 8).

Figura 8
Matrícula de la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental

Nota. Elaboración propia. 

  En relación con la tasa de crecimiento, en la Tabla 14 se puede ver que su tenden-
cia es a la baja, salvo por el impulso temporal provocado por el confinamiento debido a la 
pandemia de Covid-19. También es un programa cuya pertinencia es necesario evaluar.
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Tabla 14
Tasa de crecimiento de la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Guber-
namental

Año Matrícula acumulada Tasa de crecimiento

2015 139

2016 290 109%

2017 419 44%

2018 512 22%

2019 583 14%

2020 700 20%

2021 766 9%

2022 699 -9%
Nota. Elaboración propia. 

  En este caso, se realiza el señalamiento respecto a estos dos programas de maes-
tría del área de administración y políticas públicas que se ha decidido fusionarlos en uno 
solo y actualizar los contenidos para revitalizar el área. De esta forma se tiene planeado 
aperturar en enero del 2024 con un programa renovado que concentre los mejores con-
tenidos de ambas maestrías iniciales y permita un crecimiento que se acerque al resto de 
los programas de maestría.

Indicadores de aprobación y retención de las maestrías en UVEG

En cuanto a algunos indicadores relevantes registrados en la plataforma de la 
UVEG se pueden destacar la retención y aprobación, los cuales se muestran en la Tabla 
15. Se destaca que el indicador aprobación nunca ha estado por debajo del 90%, mien-
tras que la retención jamás ha bajado del 80% salvo en el primer periodo de medición en 
marzo del 2015.

Tabla 15
Indicadores de aprobación y retención para los posgrados UVEG 2015 - 2022

Año Mes Aprobación Retención

2015 ENE 97.7% N/D

MAR 90.9% 75.5%

MAY 87.8% 87.2%
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JUL 97.1% 81.1%

SEP 96.7% 89.4%

NOV 94.4% 85.0%

2016 ENE 94.1% 85.1%

MAR 92.8% 87.2%

MAY 94.8% 85.8%

JUL 94.0% 86.8%

SEP 92.4% 84.7%

NOV 92.5% 85.6%

2017 ENE 95.1% 89.0%

MAR 95.7% 88.1%

MAY 94.2% 90.1%

JUL 94.2% 88.1%

SEP 94.2% 87.7%

NOV 93.5% 89.7%

2018 ENE 95.6% 89.6%

MAR 95.6% 89.9%

MAY 95.6% 85.1%

JUL 96.1% 88.5%

SEP 96.2% 87.1%

NOV 96.8% 87.8%

2019 ENE 96.6% 88.7%

MAR 94.3% 86.6%

MAY 95.2% 88.7%

JUL 95.3% 87.4%

SEP 95.1% 87.9%

NOV 94.9% 86.9%

2020 ENE 95.9% 89.3%

MAR 97.1% 86.3%

MAY 96.1% 91.6%

JUL 96.2% 91.7%

SEP 95.8% 89.4%
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NOV 96.4% 87.3%

2021 ENE 96.1% 89.7%

MAR 95.5% 89.4%

MAY 95.7% 86.9%

JUL 95.5% 89.4%

SEP 95.0% 88.3%

NOV 95.4% 88.7%

2022 ENE 95.8% 90.2%

MAR 95.5% 87.8%

MAY 95.6% 88.3%

JUL 93.7% 89.2%

SEP 92.5% 88.6%

 NOV 92.0% 87.5%

Nota. Elaboración propia. 

  Respecto a las acreditaciones de calidad, cinco de los seis programas de maestría 
cuentan con la acreditación ante los comités interinstitucionales para la evaluación de la 
Educación Superior, A. C. (CIEES). La Maestría en Administración Estratégica fue la pri-
mera y en 2020 se incorporó como programa acreditado ante CIEES por cinco años. En 
2021, la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política 
y la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Guberna-
mental obtuvieron la acreditación también por cinco años; mientras que la Maestría en 
Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente y la Maestría en Educación 
con Enfoque en Educación en Línea obtuvieron su acreditación por tres años. La Maes-
tría en Gestión de la Salud se planea realizar su proceso de acreditación en 2024 pues 
apenas a finales de 2022 terminó la primera generación que se graduó en el presente año 
(CIEES, 2022).

Datos del perfil del alumno de las maestrías de la UVEG

  Uno de los aspectos más relevantes para poder establecer proyectos de mejora 
continua en una institución educativa es conocer las características particulares de la 
matrícula que se atiende. Como al momento de la inscripción se llegan a omitir algunos 
datos o se registran de manera errónea, se procedió a realizar una encuesta entre las 
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alumnas y alumnos cuya respuesta era totalmente anónima. Dado que la población de 
las maestrías estaba constituida por 2790 alumnos en el periodo modular noviembre – di-
ciembre del 2022 y se obtuvieron 966 respuestas válidas, el intervalo de confianza al 95% 
cuenta con un error de 2.55% por lo cual se consideran muy confiables las respuestas.

 En las maestrías de la UVEG hay un porcentaje ligeramente mayor de mujeres 
que de hombre como se puede ver en la tabla 16. Dado que el porcentaje de mujeres en 
la educación superior ha tendido a ser mayor que el de hombres, esta tendencia se refleja 
en los posgrados UVEG.

Tabla 16
Distribución porcentual de mujeres y hombres en las maestrías de la UVEG

Género Porcentaje

Masculino 41%

Femenino 59%

Nota. Elaboración propia. 

  Por otro lado, respecto al estado civil manifestado, casi la mitad de alumnas y 
alumnos se encuentran casados, seguidos por un poco más de la tercera parte que son 
solteros. El resto se distribuyen en porcentajes menores, como se muestra en la Tabla 17.

Tabla 17
Distribución porcentual por estado civil de los alumnos de las maestrías en la UVEG

Estado civil Porcentaje

Divorciado 5%

Casado 48%

Unión libre 11%

Soltero 36%

Nota. Elaboración propia. 

  En lo que se refiere al rango de edad de las alumnas y alumnos de las maestrías 
en la UVEG, la mayor concentración se da entre los 31 a 40 años; seguido casi en igual 
porcentaje por los rangos de 21 a 30 años y de 41 a 50 años. Los posgrados UVEG bá-
sicamente se orientan a adultos jóvenes como se puede ver en la Tabla 18. Dado este 
rango de edad, la mayoría de los alumnos pueden ser considerados nativos digitales.
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Tabla 18
Distribución porcentual por rango de edad de las alumnas y alumnos de las maestrías en la UVEG

Rango de edad Porcentaje

21 a 30 años 23.8%

31 a 40 años 42.4%

41 a 50 años 23.4%

51 a 60 años 9.1%

61 a 70 años 0.9%

Mayor a 70 años 0.3%

Nota. Elaboración propia. 

 En lo que respecta a los ingresos de las alumnas y alumnos de las maestrías en 
UVEG, el 42.5% ganan entre $10,001.00 a $20,000.00. Le sigue con poco más de la 
quinta parte un ingreso menor a $10,000.00. Dado que la cuota de recuperación actual 
es de $2,163.00 por bimestre, resulta que los programas de maestría en la UVEG son 
altamente competitivos para el mercado que atiende. En la Tabla 19 se pueden ver la 
distribución porcentual por rango de ingresos.

Tabla 19
Rango de ingresos de las alumnas y alumnos de las maestrías en la UVEG, 

Rango de ingresos Porcentaje

Es muy variable 8.5%

Menor a $10,000.00 22.0%

$10,0001.00 a $20,000.00 42.5%

$20,001.00 a $30,000.00 15.3%

$30,001.00 a $40,000.00 6.3%

$40,001.00 a $50,000.00 2.1%

Mayor a $50,000.00 3.2%

Nota. Elaboración propia. 

  Otro factor relevante ligado con el anterior, es el número de dependientes econó-
micos de los alumnos y alumnas de las maestrías en la UVEG. Si cruzamos esta infor-
mación con el rango de edad y el estado civil se detecta que casi la tercera parte cuentan 
con dos dependientes económicos. Mientras que casi una cuarta parte no tiene depen-
dientes económicos y poco menos de la cuarta parte solamente tienen un dependiente 
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económico. Un aspecto a destacar es que si se suman los que tienen de 3 dependientes 
económicos en adelante alcanzan un 26% como se puede apreciar en la Tabla 20.

Tabla 20
Distribución porcentual por número de dependientes económicos de las alumnas y alumnos de las maes-
trías UVEG

Dependientes económicos Porcentaje

0 24%

1 23%

2 28%

3 17%

4 o más 9%

Nota. Elaboración propia. 

Prácticas más relevantes de estudio

Dado que la encuesta mencionada en el apartado anterior garantizaba el anoni-
mato y el intervalo de confianza, así como el error son un indicio de su aceptabilidad se 
procede a describir algunas de las prácticas más relevantes de las alumnas y alumnos 
de las maestrías en la UVEG.

Primero, el lugar en donde suelen realizar sus actividades académicas como estu-
diar los materiales, consultar con sus asesoras y asesores, atender las videoconferencias 
en tiempo real o grabadas, así como realizar sus evidencias de aprendizaje o retos. En la 
Tabla 21 se puede apreciar que en casa es donde se llevan a cabo estas actividades; sin 
embargo el 12.5% que las llevan a cabo en el lugar de trabajo es notorio.

Tabla 21
Distribución porcentual del lugar elegido para realizar sus actividades académicas de las alumnas y alum-
nos de las maestrías en UVEG.

Lugar para estudiar Porcentaje

En casa 86.6%

En el trabajo 12.5%

En el transporte público 0.2%

En otro lugar 0.7%

Nota. Elaboración propia. 
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 Uno de los aspectos que ha llevado actualmente a una actualización del modelo 
educativo empleando una aproximación, además de las teorías pedagógicas, se relacio-
na con la neuroeducación aplicando principios de la economía conductual, sobre todo el 
concepto conocido como The Nudge (El empujoncito) de Richard Thaler, Premio Nobel 
de Economía 2017 (Sunstein y Thaler, 2018), es el número de horas dedicadas al estudio 
pues es una de las áreas de oportunidad que requiere atención. En la tabla 22 se puede 
apreciar que el 85%  de los alumnos dedican menos de 15 horas semanales al estudio, 
por ello se considera necesario incentivar al alumno a dedicar mayor tiempo a sus estu-
dios a través de técnicas de neuroeducación.

Tabla 22
Tiempo dedicado a estudiar por las alumnas y alumnos de las maestrías en la UVEG

Tiempo dedicado al estudio Porcentaje

De 1 a 5 horas a la semana 17.4%

De 6 a 10 horas a la semana 41.4%

De 11 a 15 horas a la semana 26.2%

De 16 a 20 horas a la semana 11.6%

Más de 20 horas a la semana 3.4%

Nota. Elaboración propia. 

  Otro aspecto importante es el día que dedican mayormente a realizar las eviden-
cias de aprendizaje o retos que constituyen la forma de evaluar el módulo. Si bien, no se 
presenta un nivel alto de realización en la última semana, dado el modelo flexible que pe-
naliza la entrega fuera de cronograma, pero permite su entrega hasta el día del cierre del 
módulo, el 2% de alumnas y alumnos que declaran llevar a cabo esta práctica es parte de 
las acciones que se incluyen para modificación en la actualización del modelo educativo 
2023. Cabe resaltar que la mayor parte de alumnos cuentan con un empleo por lo que la 
concentración de viernes a domingo para llevar a cabo estas actividades, 77.1%, es lógi-
ca con la realidad mencionada. En la Tabla 23 se puede ver el detalle de esta distribución.
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Tabla 23
Distribución de días dedicados principalmente a realizar las evidencias de aprendizaje o retos de los módu-
los de las maestrías en la UVEG.

Día dedicado a realizar evidencias de aprendizaje o retos Porcentaje

Lunes 4.3%

Martes 4.9%

Miércoles 8.0%

Jueves 9.2%

Viernes 15.3%

Sábado 37.0%

Domingo 19.4%

En la última semana del módulo 2.0%

Nota. Elaboración propia. 

  Como se mencionó anteriormente, actualmente se cuenta con el proyecto estra-
tégico de llevar a cabo una actualización del modelo educativo cuyo resultado mejore la 
eficacia y eficiencia del proceso enseñanza – aprendizaje de las alumnas y alumnos de 
la UVEG y con ello incrementar la calidad de los servicios brindados.

Conclusiones 

La Universidad virtual del Estado de Guanajuato ha tenido una evolución desde 
su creación en el año 2007 que la ha convertido en uno de los principales protagonistas 
de esta modalidad educativa en la actualidad. Su oferta educativa abarca bachillerato en 
línea, Técnico Superior Universitario, Licenciaturas, Maestrías y un Doctorado, además 
de programas de educación continua como diplomados y cursos individuales. Su modelo 
flexible facilita la inclusión de aquellas personas que se les dificulta asistir a una institu-
ción presencial. 

Actualmente, la UVEG cuenta con seis programas de maestría, los cuales son 
Maestría en Educación con Enfoque en Innovación de la Práctica Docente, Maestría en 
Educación con Enfoque en Educación en Línea, Maestría en Administración Estratégica, 
Maestría en Gestión de la Salud, Maestría en Administración y Políticas Públicas con en-
foque en Gestión Política y Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque 
en Gestión Gubernamental.
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La tasa de crecimiento a partir de que instauro el modelo de gestión modular en las 
maestrías de la UVEG mejoró considerablemente el desempeño de este indicador ya que 
se ha dado un crecimiento sostenido. Un hito que contribuyó a un alza en esta tendencia 
fue la Pandemia por Covid – 19 ya que la UVEG se encontraba preparada por naturaleza 
para absorber matrícula de instituciones que tuvieron que improvisar para poder brindar 
el servicio.

Sin embargo, algunos de estos programas están llegando a su etapa de madurez 
por lo que a partir de enero del 2024 los programas Maestría en Educación con Enfoque 
en Innovación de la Práctica Docente, Maestría en Educación con Enfoque en Educación 
en Línea y un programa unificado de Maestría en Administración y Políticas Públicas 
contarán con un diseño actualizado de sus contenidos de tal forma que se respondan a 
las necesidades de la demanda y a la contribución de los objetivos estratégicos institu-
cionales alineados con los diferentes planes estatales y nacionales, así como los linea-
mientos internacionales respecto a la educación de calidad en esta modalidad. Respecto 
a la Maestría en Administración y Políticas Públicas es necesario evaluar la pertinencia 
de la misma dada su baja matrícula a través del tiempo comparada con el resto de los 
programas de posgrado.

La Maestría en Administración Estratégica se tiene planeado actualizarla en 2024 
y la Maestría en Gestión de la Salud acreditarla ante los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) pues ya se cuenta con una generación 
de egresados. Respecto a los indicadores de aprobación y retención, las maestrías en la 
UVEG cuentan con rangos de indicadores bastante positivos. La aprobación se encuen-
tra siempre por encima del 90% mientras que la retención se encuentra por encima del 
80%, salvo en el primer periodo en marzo del 2015.

En cuanto al perfil de las alumnas y alumnos, dado que los programas de maestría 
tienen una orientación profesionalizante es que la mayor parte de los alumnos trabajan 
con un nivel de ingresos que se concentra por debajo de los $20,000.00. La gran mayoría 
se encuentran por debajo de los 40 años, se distribuyen en estado civil principalmente 
entre solteros y casados. Tienen en su gran mayoría entre cero y dos dependientes eco-
nómicos. 
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La matrícula tiene una prevalencia de género hacia las mujeres que superan al 
número de hombres pues casi tres quintas partes pertenecen al género femenino.

En cuanto a las prácticas reales que siguen las alumnas y alumnos en sus estu-
dios de las maestrías de UVEG muestran que llevan a cabo sus actividades académicas 
en casa en su gran mayoría, aunque un 12.5% lo hace en el trabajo.

De los aspectos a mejorar a través de establecer condiciones que propicien mejo-
res prácticas en los procesos enseñanza – aprendizaje es incrementar el número de ho-
ras dedicadas a sus estudios pues actualmente se encuentran por debajo de lo deseable. 
La aplicación de técnicas basadas en neuroeducación que incentiven las conductas que 
mejor favorecen el aprendizaje es indispensable.

En cuanto a los días dedicados a realizar sus actividades académicas de las alum-
nas y alumnos de la UVEG, éstos se concentran de viernes a domingo debido a que la 
mayor parte trabajan y son los días en los que cuentan con mayor disponibilidad de tiem-
po. Se detecta un 2% que llevan a cabo sus actividades en la última semana, lo cual no 
es el comportamiento óptimo y, aunque es un porcentaje muy bajo en las maestrías, se 
están desarrollando mecanismos que propicien su participación de forma activa a través 
de todo el bimestre para mejorar el aprovechamiento de los contenidos.

Actualmente, un proyecto estratégico institucional es la actualización del modelo 
educativo para mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios brindados como parte de 
la mejora continua de la UVEG. Los objetivos de identificar la tendencia en la matrícula, 
así como aspectos relevantes de la misma para actualizar los programas se cumplieron.

Referencias 

Centro Occidente, Consejo Regional ANUIES (2023) CENTRO-OCCIDENTE ¿QUIÉNES NOS 
CONFORMAN? https://crco.anuies.mx/

CIEES (2022) Programas Educativos Acreditados con CIEES. CIEES https://www.ciees.edu.
mx/?seccion=CIEES&area=padrón

DECRETO Gubernativo Número 40, mediante el cual, se crea la Universidad Virtual del Estado 
de Guanajuato (11 de septiembre del 2007) Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. 
Número 146, AÑO XCIV, TOMO CXLV. Gobierno del estado – Poder ejecutivo. Pp. 3 – 12.

Gaceta UVEG (2022) Gaceta UVEG. https://gaceta.uveg.edu.mx/

https://crco.anuies.mx/
https://www.ciees.edu.mx/?seccion=CIEES&area
https://www.ciees.edu.mx/?seccion=CIEES&area
https://gaceta.uveg.edu.mx/


351 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

Gobierno del Estado de Guanajuato (2018) Programa Sectorial Educación de Calidad 2019-2024. 
https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_est/programa_educa-
cion.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021) Pensar 
más allá de los límites, Perspectivas de los futuros de la educación superior hasta 2050. 
UNESCO.

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato (26 de marzo del 2019) Programa de 
Gobierno 2018-2024. https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_
est/programa_gobierno.pdf

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato (2 de marzo del 2018) Plan Estatal de 
Desarrollo al 2040. https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_est/
PED2040_Sintesis_V25_version_Periodico_Oficial.pdf

Presidencia de la República (2019) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. https://
d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_fed/plan19-20.pdf

Sunstein, C. R. y Thaler, R. H. (2018) Un pequeño empujón: El Impulso Que Necesitas Para To-
mar Mejores Decisiones Sobre Salud, Dinero Y Felicidad. Taurus.

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (2023) Postgrados. https://uveg.edu.mx/index.php/
es/oferta-educativa/postgrados

https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_est/programa_educacion.pdf
https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_est/programa_educacion.pdf
https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_est/programa_gobierno.pdf
https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_est/programa_gobierno.pdf
https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_est/PED2040_Sintesis_V25_version_Periodico_Oficial.pdf
https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_est/PED2040_Sintesis_V25_version_Periodico_Oficial.pdf
https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_fed/plan19-20.pdf
https://d18xmwba1oz3vx.cloudfront.net/gaceta/images/docs/norm_fed/plan19-20.pdf
https://uveg.edu.mx/index.php/es/oferta-educativa/postgrados
https://uveg.edu.mx/index.php/es/oferta-educativa/postgrados


352 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

Capítulo 14

Perfil de Estudiantes y Docentes del CUALTOS en la 
Educación a Distancia durante el COVID-19

Luis Enrique Romo González27

 Sandra Berenice Vázquez Rodríguez28

Guillermo José Navarro del Toro29

Resumen 

En respuesta a la pandemia de Covid-19, las instituciones educativas en todo el mundo 
se vieron obligadas a adoptar modalidades de educación a distancia para garantizar la 
continuidad de la enseñanza. Este Capítulo se centra en analizar el perfil de estudiantes 
y docentes del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) durante este período de 
transición a la educación a distancia. Además, se explora la disponibilidad de recursos 
tecnológicos y la adaptación a las plataformas virtuales de aprendizaje. A causa de esto, 
la comunidad estudiantil del CUALTOS ha experimentado desafíos únicos en la transi-
ción a la educación a distancia, enfrentándose a diversas problemáticas, siendo algunas 
de ellas la accesibilidad a Internet y dispositivos tecnológicos. Asimismo, se observaron 
variaciones en la preferencia por diferentes modalidades de enseñanza virtual. En el 
caso de los docentes, se analizan las estrategias de adaptación utilizadas para facilitar el 
aprendizaje a distancia. Se destaca la importancia de la formación en tecnologías edu-
cativas y la necesidad de apoyo institucional para garantizar una transición exitosa. Se 
proporciona una visión detallada y actualizada del perfil de estudiantes y docentes del 
CUALTOS durante la educación a distancia durante la pandemia de Covid-19. En con-
clusión, se resalta la importancia de abordar las brechas tecnológicas y de capacitación 
para garantizar la equidad en el acceso a la educación y el éxito en la enseñanza virtual. 
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Estos hallazgos pueden ser de utilidad para informar estrategias futuras en la implemen-
tación de modalidades de educación a distancia y para abordar los desafíos que enfrenta 
la comunidad educativa en situaciones de crisis.

Palabras clave: Educación, Distancia, Covid-19, Tecnología, Perfil. 

Introducción 

La pandemia de la Covid-19 ha generado un profundo impacto en todos los ámbitos de la 
sociedad, y la educación no ha sido la excepción. Sin embargo, la educación en todos los 
niveles fue un problema que tal parece ser que entre más alto el nivel, mayores proble-
mas fueron lo que se ocasionaron, ya que, de acuerdo con Villa, Litago y Sánchez-Fdez 
(2020) al ser un evento que se presentó de forma intempestiva, originó un confinamiento 
que dio pie al debate sobre la digitalización y la enseñanza virtual, ya que ha habido un 
sinnúmero de estudios como los encabezados por investigadores como Sáiz-Manzana-
res et al. (2022) y López-Aguilar, Álvarez-Pérez y Ravelo-González (2022).

Dichos autores exponen las desventajas del sistema educativo remoto que tuvo 
que ser adoptado durante la pandemia, ya que se presentaron desigualdades en las 
oportunidades, bienestar, satisfacción y calidad de la enseñanza; ya que se vieron afec-
tadas sus habilidades blandas, dado que les hacía falta la comunicación directa con com-
pañeros en grupo e individual, no podían comparar los temas con los demás; así como 
también, al depender la gran parte del tiempo de ellos mismos, lo que se pudo deber al 
hecho de que no tenían la certeza de que el docente que tenían al frente de sus dispo-
sitivos que usaban para participar en la clase, le diera a cada uno de ellos el tiempo y 
atención que demandaban tal como sucedía en el sistema presencial.

Muchos estudiantes, se vieron en la encrucijada de decidir si continuaban o no 
en la carrera, ya que inclusive, sentían que se estaban afectando sus habilidades duras, 
debido a que los conocimientos técnicos propios de su área, sentían que no los estaban 
adquiriendo tal como se los requerirían los empleadores a su egreso.

Todo ello, como lo expresan Freixa, Llanes y Venceslao (2018), fue un fenómeno 
el que una gran cantidad de estudiantes, en toda América Latina, pudiese estar sucedien-
do casi con los mismos índices de posibles abandonos, aduciendo, principalmente que, 
las condiciones económicas en su casa, no eran las mismas debido a que hubo despidos 
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masivos en donde en ocasiones, eran ellos o sus padres los despedidos y por lo tanto, 
sus habilidades blandas y duras, no serían de la misma calidad que, durante las clases 
presenciales. 

En este capítulo, exploraremos de cerca cómo estudiantes y docentes del Centro 
Universitario de los Altos (CUALTOS) han enfrentado los desafíos de la educación a dis-
tancia durante la crisis sanitaria, teniendo como objetivo analizar los perfiles, las estrate-
gias y las experiencias de adaptación que han permitido mantener la calidad educativa 
en tiempos de cambio generándose nuevas perspectivas para el rediseño curricular y la 
enseñanza en el futuro.

La pandemia de SARS-CoV-2 marcó un periodo caracterizado por la reducción 
de todas las actividades que realiza el ser humano, siendo la Educación una de las más 
afectadas a causa de la pandemia COVID-19. En la educación de nivel superior, no se 
tenía idea de la fecha para el retorno a las clases presenciales, por lo que se dejaron 
de llevar a cabo una gran cantidad de actividades propias de las universidades, los pro-
gramas escolarizados se convirtieron de forma emergente en programas de educación 
virtual en su totalidad. En este proyecto se hace énfasis en las actividades donde algunos 
ven un problema, otros ven una oportunidad. Durante la pandemia de enfermedad por 
coronavirus de 2019 (covid-19), se suscitaron afectaciones en todos los órdenes de la 
vida, en todos los países del planeta. 

De acuerdo con Serrano (23 de marzo de 2020), algunas empresas (pequeñas, 
medianas y grandes) se vieron y continúan viéndose afectadas gravemente por las medi-
das sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para limitar 
la proliferación del virus; otras, sin embargo, pudieron ver una oportunidad para imple-
mentar, por ejemplo, instrumentos de cuidado contra este (fabricantes de cubrebocas, 
mascarillas, trajes de aislamiento, tanques de oxígeno, batas, guantes, respiradores, en-
tre otros).

En el caso específico del estado de Jalisco, México, a partir del día 17 de marzo 
del 2020, según lo que reporta Reza (2020), el gobernador del Estado ordenó la suspen-
sión de las clases para todos los niveles educativos. Nadie creía que iría más allá de la 
terminación del ciclo escolar (2019-2020). Docentes, padres de familia y estudiantes en-
traron en una etapa jamás vista. Iniciaron clases remotas, hubo docentes que no sabían 
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usar las herramientas de las tecnologías de información y comunicación (TIC). Muchos 
docentes solicitaron permiso, otros activaron el mecanismo de jubilación. La mayoría no 
tenía conocimientos del uso de la computadora y el celular para tener acceso a redes 
sociales, y tuvieron que aprender a manejar de cero algún software para interactuar con 
sus estudiantes de manera remota (INFOBAE, 23 de agosto de 2020).

Servín y Ortega (2020) exponen que los docentes, instituciones educativas y estu-
diantes debieron adaptarse rápidamente a una nueva dinámica. Según Zaragoza (2022), 
la pandemia provocó cambios en la educación tradicional, ya que el docente deja de ser 
el amo del conocimiento y pasa a ser un facilitador del aprendizaje. En este sentido, los 
roles del docente y el estudiante se pueden percibir de distinta forma en la post pandemia.

La pandemia afectó aspectos económicos, de salud y educación, sin embargo, 
fue una oportunidad para los docentes, ya que tuvieron que actualizarse en las nuevas 
tecnologías y en procesos de enseñanza aprendizaje de forma virtual (Posso, 2022).

Actualmente, Martínez (2023) señala que el docente de educación superior se ha 
convertido en un tutor de la asignatura que imparte dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje y orientando a los estudiantes para que desarrollen competencias para la 
vida y para su profesión, colaborando con otros docentes. Por su parte, Astudillo y Ché-
vez (2021) señalan que el docente se ha vuelto creador de contenidos y de ambientes de 
aprendizaje, donde guía a sus estudiantes al conocimiento. Además, es considerado un 
facilitador más que un educador. Aburto (2020) concuerda con este nuevo rol, donde el 
docente prepara al estudiante para ser un profesionista capaz de construir su entorno y 
de su nación, siendo un acompañante en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Por su parte, Colina (2023) destaca que el nuevo perfil de los estudiantes de edu-
cación superior después de la pandemia, está influenciado por la desigualdad digital que 
pasaron algunos estudiantes al no contar con el equipo y conectividad adecuada para to-
mar clases, por el mismo encierro que pasaron y la falta de infraestructura y equipamien-
to. Además, diversos estudios han puesto en evidencia que los estudiantes que regre-
saron al aula, han tenido problemas de salud mental, donde las instituciones educativas 
se vieron rebasadas (Delgado, 2021). Sumado a ello, miles de jóvenes se enfrentaron al 
desempleo, muerte de padres que daban el soporte económico de la familia y los obligó 
a buscar empleos para salir adelante junto con sus familias. (Rossette y Sánchez, 2022). 
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Aunado a ello, la pandemia acrecentó el desconocimiento de este nuevo perfil del estu-
diante, dificultando el proceso de enseñanza aprendizaje (ITESO, 2021).

El desarrollo de competencias digitales en educación superior durante la pande-
mia y después de ella, ha pasado por diversas complicaciones como la falta de equipos 
de cómputo, la falta de internet y el dinero para el pago de datos. Además, se requiere de 
la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje y la implementación de estra-
tegias para promover el uso de las tecnologías (Sánchez y Carrasco, 2020).

Así mismo, el desarrollo de las competencias digitales está relacionado de forma 
negativa por la edad, esto quiere decir que las personas mayores tienen más dificultad 
para desarrollarlas (Torres, Gazca y Castro, 2021). Por lo tanto, las instituciones deben 
planear sus actividades donde incluyan programas de actualización para docentes, crear 
manuales para el uso de las herramientas de las tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC), realizar diagnósticos y dar seguimiento constante para que sigan impartien-
do sus asignaturas con el uso de las herramientas de las TIC (Apaza, 2022). 

Además de los esfuerzos institucionales por desarrollar las competencias digitales 
en los docentes, se debe trabajar en los aspectos pedagógicos, ya que es insuficiente 
para el proceso de enseñanza aprendizaje. Con lo anterior, se podrán generar cambios 
significativos en los estudiantes, para en un futuro, analizar la calidad de la docencia y el 
aprovechamiento escolar (Padilla y Ayala, 2021).

Gran parte de los estudiantes del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) 
no contaban con computadora para acceder a las sesiones grupales (docentes/compa-
ñeros), no tenían acceso a internet en sus hogares, debido a que una gran cantidad de 
alumnos viven en rancherías que limitan el acceso de este servicio, lo que obligó a al-
gunos a tener que desplazarse a poblados cercanos donde tuvieran el acceso a internet 
para continuar con su formación académica, así mismo, los padres se vieron obligados a 
adquirir por lo menos una computadora, que sería compartida por todos los estudiantes 
de la familia en grados educativos diferentes. Tal y como lo comenta Quintero (2021), la 
situación hizo que las dinámicas de estudio, de casa y de trabajo se superpusieran. 

Docentes y estudiantes, a prueba y error en comunicaciones y metodologías, con-
cluyeron el periodo escolar 2019-2020. El siguiente periodo escolar (2020-2021) fue la 
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etapa en donde docentes y estudiantes tuvieron que manejar con plenitud plataformas y 
recursos digitales para “impartir” y “evaluar” los cursos del grado escolar. De acuerdo con 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020), en este periodo se incrementó 
la deserción escolar de manera alarmante (debido al modelo de educación a distancia) y 
las lagunas en los conocimientos de los estudiantes.

La irrupción de la pandemia de Covid-19 representó un desafío sin precedentes 
para las instituciones educativas en todo el mundo. Ante la necesidad de garantizar la 
seguridad de la comunidad estudiantil y docente, el Centro Universitario de los Altos 
(CUALTOS) se vio compelido a adoptar medidas drásticas, transformando sus progra-
mas escolarizados en modalidades completamente virtuales durante un período de dos 
años. Esta transición forzada hacia la educación a distancia generó una serie de expe-
riencias educativas, mejores prácticas y lecciones valiosas que merecen ser exploradas 
y analizadas. 

El problema del CUALTOS, se tuvo que visualizar en el ámbito de las diferentes 
disciplinas (carreras) que se ofrecían en ese momento, eran en los ámbitos de Leyes, 
Administración, Contaduría, Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano Partero, Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición, Psicología, Negocios Internacionales, mientras 
que en las áreas de las ingenierías se tenían las carreras de Agroindustrial, Computación 
y Sistemas Pecuarios. Lo que, por su diversidad de enfoques, constituyó un reto debido a 
principalmente a tres factores, uno de ellos relacionado con el humano, otro con el tecno-
lógico y el tercero, que los planes y programas de estudios nunca fueron planeados para 
ser impartidos de forma remota.

El factor humano, caracterizado por docentes, investigadores y estudiantes, se 
relacionó con el hecho de que no todos ellos tenían conocimientos previos de las forma 
en que se debía participar en el modelo de educación remota, en muchas ocasiones, era 
menos complicado para el estudiante, ya que emplea las redes sociales para comunicar-
se entre ellos, buscar contenidos para sus asignaturas y simple diversión, mientras que 
para el personal docente, el desconocimiento era mayor, ya que su contacto era mucho 
menor, debido a que se restringía el uso de algunas redes sociales muy comunes, y muy 
pocos de ellos para hacer búsquedas sobre los conocimientos más avanzados y actuali-
zados en su área. 
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Pero en ambos casos, era muy patente el hecho de que tenían la costumbre de 
asistir al aula/laboratorio para llevar la clase en forma tradicional y se ocasionó un des-
equilibrio debido a que al dar inicio con el nuevo método a distancia, no existían reglas 
establecidas para cumplir con el horario para cada sesión de clase a distancia, y en mu-
chas ocasiones, el estudiante se regresaba a su lugar de origen para optimizar los gastos 
en manutención, para invertir en tecnología de enlace que le permitiera estar en cada una 
de las sesiones de cada asignatura en que estaba inscrito.

El segundo factor es la infraestructura para llevar a efecto la sesión, se vio com-
prometida debido al hecho de que no se tenía la capacidad de enlace simultáneo que se 
requirió para que el estudiante de todos los niveles, en general pudiese estar enlazado 
sin problemas, además de que muchos de ellos no contaban con el dispositivo inteligente 
(celular, tableta, laptop o computadora de escritorio) para asistir a los enlaces remotos de 
clase y desarrollar las actividades que le eran encomendadas y su envío.

El docente o investigador, tuvo que emplear más del tiempo que generalmente 
dedicaba a la asignatura, ya que pasó del tiempo de preparación, impartición y evalua-
ción, a preparación, impartición, revisión y atención a toda aquella pregunta que le hiciera 
cualquier estudiante sobre sus dudas en el tema, sin contar con el hecho de que, gene-
ralmente la sala de su casa-habitación, pasó a convertirse en el centro de producción de 
materiales, el estudio de transmisión para las clases y el centro de atención de dudas del 
estudiante, así como lugar para el envío de observaciones y reportes de calificaciones 
que entregaban tanto a estudiantes como el propio CUALTOS. 

El factor de la adecuación de planes y programas de estudios presenciales a re-
motos, básicamente se relacionó con el hecho de que el docente e investigador, muchos 
de sus materiales para clase, los complementaba con las explicaciones que permitían 
hacer hincapié en todos los conceptos que requerían mayor grado de profundidad de 
sus conocimientos. Lo que motivó a que muchas de esas explicaciones, tuviesen que ser 
trasladadas a formatos digitales que, de momento, pudieran ser entregadas únicamente 
a sus estudiantes a través del sistema de comunicación que estuviesen empleando para 
tal motivo. Todo eso representó un reto que, tuvo que enfrentar el CUALTOS durante la 
segunda parte del primer semestre del año 2020, para poder concluirlo. 
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El Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) enfrentó los desafíos de la educa-
ción virtual, desarrolló competencias digitales y aprovechó los recursos digitales, lo cual 
marcó un cambio trascendental en el perfil de los estudiantes y docentes, sus caracte-
rísticas, formación académica y el dominio de competencias digitales. A lo largo de este 
proceso, se descubrieron diversas formas en que la integración de tecnologías digitales 
en la educación no solo facilitó la vida académica, sino que también abrió nuevas pers-
pectivas para el diseño curricular y la enseñanza en el futuro. 

Para el inicio del segundo semestre, periodo de agosto a diciembre del 2020, se 
contaba con una serie de programas de cómputo dedicados a la comunicación en forma 
de sesiones, estudiantes, docentes e investigadores, tenían un poco de más conocimien-
to sobre su uso y el material, que se estuvo digitalizando y fue puesto a disposición del 
estudiantado a través de los servidores del propio CUALTOS para que se pudieran dirigir 
a ellos para consulta de materiales, entrega de tareas, sustentar exámenes, consulta de 
resultados, entre otros, es decir, el CUALTOS ofreció las plataformas para que todo eso 
fuese posible.

Es así como la educación a distancia se convierte en una oportunidad de adquirir 
habilidades blandas que no se contemplan en los planes y programas de estudios, como 
es la investigación y comunicación a distancia, que se convirtió en un requisito en las 
empresas e industrias para atender a los clientes que se localizan en lugares distantes. 
Sin embargo, se dio mayor énfasis en el hecho de que la forma de tratar al cliente es de 
primordial orden debido a que es más fácil que el cliente se desconecte de una sesión 
remota a que se retire de una entrevista en vivo. Con respecto a las habilidades duras, el 
estudiante se ve más comprometido en la adquisición de los conocimientos de las asig-
naturas que cursa a distancia debido a que una gran cantidad de conocimientos debe de 
adquirirlos por sí mismo.

En cuanto al mercado laboral, se vio fortalecido el estudiante de muchas de las 
carreras que se ofrecen en las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que de ma-
nera paulatina fueron cambiando también, los hábitos de compra/venta que obligaron a 
muchas compañías a cerrar operaciones debido a la falta de clientes en sus negocios. Es 
decir que, al cambiar la cultura de comprar, en que el cliente puede visitar más lugares de 
venta en forma virtual, mucho de lo que aprendió el estudiante en ese periodo de pande-
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mia, fue la solución para que las empresas los contrataran para vender en forma remota, 
en esta opción se pudo ver a médicos que comenzaron a brindar servicios de consulta vía 
remota, y al igual que muchos otros profesionistas, se restringieron al mínimo las visitas 
personales. 

Desarrollo 

Antecedentes

La realidad vivida por docentes e investigadores fue muy compleja y nadie quisiera 
volver a pasar por ella, por lo menos en las circunstancias en las que se dio el fenómeno 
que atacó a todos los países en mayor o menor grado, ya que pasar de un modelo de 
enseñanza presencial a uno remoto, permitió que se adoptara un paradigma naturalista, 
con un enfoque cualitativo y fenomenológico que se construye en la experiencia y subjeti-
vidad basado en el principio de interacción y movilización de recursos representacionales 
(Merriam y Tisdell, 2016).

Lo anterior se plantea debido a que la fenomenología se enfoca en las experien-
cias individuales subjetivas de las personas participantes que tratan de explicar lo que 
sucedió al pasar de la docencia presencial a la remota. De esta forma, y para determinar 
qué acciones deberían de tomarse en forma inmediata, se decidió conocer lo que podrán 
aportar docentes e investigadores, por lo que se llevó a cabo un muestreo (Merriam y 
Tisdell, 2016), en donde el criterio de inclusión de participantes estaría formado por do-
centes e investigadores del CUALTOS.

Para realizar el estudio, se contó con la participación 29 de 111 docentes e inves-
tigadores de tiempo completo de la plantilla del CUALTOS, de los cuales 60 cuentan con 
doctorado, 38 maestría, 8 especialidad y solo 5 licenciatura, pero solo se tomaron en 
consideración los primeros 29 que llenaron la solicitud de participación y que, además, 
aceptaron participar en virtud de que requerían compartir su experiencia docente durante 
la contingencia que originó la suspensión de actividades presenciales a partir del mes de 
marzo de 2020. 

En la Tabla 1 se muestran los perfiles docentes e investigadores que tomaron parte 
activa en compartir sus experiencias durante este primer semestre del año 2020.
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Tabla 1 
Descripción del personal académico que participó en la encuesta

Metacategorías Categorías Subcategorías

Autoridades académicas

Respuestas de las partes in-
volucradas

Estudiantes 

Docentes e investigadores
Actitud frente al cambio

Gestión del cambio

Valoraciones frente al cam-
bio

Experiencia previa

Oportunidad de aprendizaje

Interacción personal

Medios tecnológicos

Flexibilidad de la planeación

Práctica docente

Retos

En relación con el estudiante

En relación con los contenidos

Tiempo de dedicación

Aspectos técnicos

Estrategias

Gestión emocional

Promover la atención

Participar proactiva y colaborativa

Nota. Elaboración propia con datos del CUALTOS.

La presente investigación toma lugar en el Centro Universitario de los Altos (CUAL-
TOS), cuya metodología para la impartición de las asignaturas, da inicio antes de tener 
actividades frente grupo, con ello se pretende asegurar que cada docente e investigador 
dará cumplimiento al modelo educativo y, será posible realizar el seguimiento al trabajo 
académico que se desarrolla en cada departamento que se encarga de las academias 
que dependen de una Secretaría Académica. 

Al inicio del semestre, las jefaturas de departamento solicitan a docentes e inves-
tigadores que llenen y entreguen sus programaciones de cada una de las asignaturas 
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del periodo correspondiente, el cual está planteado por resultados de aprendizaje, lo 
que orienta el trabajo docente hacia experiencias de enseñanza aprendizaje activas y 
a la consideración de evidencias de aprendizaje. Este sistema de programación, puede 
ser visto por cada estudiante del curso correspondiente desde el primer día de clases y 
docentes e investigadores deben marcar el avance que van teniendo.

Para la gestión del aprendizaje, se implementó la plataforma de aprendizaje Mood-
le, aunque cabe aclarar que era muy poco utilizada, sin embargo, puede ser usada como 
un repositorio donde cada docente e investigador pueden compartir materiales de estudio 
con sus estudiantes y es donde pueden subir tareas, trabajos finales y exámenes.

Cuando el pasado mes de marzo de 2020 se declara la emergencia sanitaria en 
México y se cancelan las clases presenciales, aún con toda la incertidumbre, se migra 
inmediatamente al formato de clases en línea de manera síncrona, de forma que el se-
mestre siguió su curso normal o por lo menos, se trató de que no se notara la diferencia 
entre ambos métodos.

De esta manera, se pasó de forma intempestiva de clases presenciales a remotas, 
con lo que se logró concluir el semestre. Aquí, un papel determinante lo tenía que desem-
peñar el docente e investigador que desde el primer momento se dio a la tarea de buscar 
estrategias para el trabajo en línea, a la vez que tenía haber un seguimiento permanente 
por parte de las jefaturas de departamento.

Por lo que cada departamento tuvo que realizar un diagnóstico sobre las prácticas 
emergentes para atender a la docencia en línea, generar programas de capacitación y re-
visar e implementar mejoras a las herramientas tecnológicas (convenios institucionales) 
con las que ya se contaba en la universidad.

El proceso de análisis de la información, da inicio con las narrativas, en donde se 
prioriza el interés comprensivo y la generación de categorías de inteligibilidad, ya que 
investigar las subjetividades amplía el panorama de la realidad estudiada y, el de la eva-
luación del estudiantado.

Para llevar a cabo el análisis de la información se partió de construir una base de 
datos en donde lo escrito por los protagonistas y sus narrativas, hace posible que se es-
tablezcan códigos de identificación para cada uno, pudiendo ser I1 para el Investigador 1 
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y D1 para el docente, todos ellos de tiempo completo, y así sucesivamente hasta concluir 
con el número total de 29 participantes, 14 docentes y 15 investigadores.

Posteriormente, a través de la lectura, se puede tener una preconcepción de la 
trama narrativa, así como la identificación de unidades de significado, a las cuales se 
les asignaron códigos de tipificación pertinentes al tema de investigación y útiles para la 
clasificación, lo cual dio paso a una primera categorización y reducción de datos (Piza et 
al., 2019). Luego, se refinó el nivel de análisis buscando la reconstrucción de categorías 
y la construcción de metacategorías y subcategorías, tal como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2
Clasificación de la información sobre docentes e investigadores.

Estatus Sexo Escolaridad Carrera Años en 
docencia

Tipo contrato Evaluación 
docente

I1 M Doctorado Medicina 18 T. C. 9,62

I2 M Doctorado Mercadotecnia 9 T. C. 9,53

I3 F Doctorado Administración 14 T. C. 9,49

I4 F Doctorado Contaduría 18 T. C. 10

I5 M Doctorado Derecho 21 T. C. 8,55

I6 M Doctorado Computación 10 T. C. 9,27

I7 F Doctorado Nutrición 15 T. C. 9.76

I8 F Doctorado Biotecnología 20 T. C. 8,65

I9 M Doctorado Veterinaria 21 T. C. 9,47

I10 M Doctorado Veterinaria 10 T. C. 9,78

I11 F Doctorado Psicología 9 T. C. 9,01

I12 F Doctorado Nutrición 11 T. C. 8,89

I13 M Doctorado Psicología 12 T. C. 9,24

I14 F Doctorado Psicología 7 T. C. 9,33

I15 F Doctorado Administración 6 T. C. 8,99

D1 M Maestría Computación 12 T. C. 9,21

D2 M Maestría Nutrición 7 T. C. 8,88

D3 F Maestría Nutrición 8 T. C. 9,33

D4 F Maestría Psicología 10 T. C. 9,05

D5 M Maestría Derecho 9 T. C. 9.24
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D6 M Maestría Contaduría 7 T. C. 9,77

D7 F Maestría Administración 15 T. C. 9,55

D8 F Maestría Mercadotecnia 18 T. C. 8,99

D9 M Maestría Nutrición 21 T. C. 9,97

D10 F Maestría Psicología 26 T. C. 9,23

D11 F Maestría Computación 11 T. C. 9,47

D12 M Maestría Nutrición 14 T. C. 9,12

D13 M Maestría Biotecnología 16 T. C. 9,21

D14 F Maestría Veterinaria 11 T. C. 9,76

Nota. Elaboración propia con datos del CUALTOS.

Se analizaron las narrativas, comentarios de las evaluaciones hechas por el estu-
diantado, con el objetivo de contextualizar y confrontar lo dicho por el personal docente, 
en relación con lo percibido por el estudiantado. 

Para la recolección de la información, se usaron el método de la triangulación y el 
de validación de los interlocutores. El primero para determinar la congruencia entre los 
resultados, en donde se contó con las narrativas, la evaluación cuantitativa del estudian-
tado y los comentarios que hicieron a cada una de sus asignaturas y docentes.

En el caso de la validación de interlocutores, consistió en que docentes e investi-
gadores redactaron directamente sus narrativas y se les solicitó que leyeran la interpreta-
ción que se les dio, lo que tuvo como propósito asegurar que su experiencia estuviera en 
el texto reconstruido. Para el proceso de análisis e interpretación, se recurrió al criterio de 
consistencia lógica, en donde las categorías fueron discutidas entre diversos docentes e 
investigadores.

Experiencia Educativa en un Entorno Virtual

Por lo anterior, es que, sin importar la transición a la educación a distancia, presen-
tó una serie de desafíos iniciales, incluida la adaptación a las plataformas de aprendizaje 
en línea, la reconfiguración de las estrategias pedagógicas y la creación de un entorno de 
participación activa. Estudiantes y docentes se encontraron inmersos en un mundo virtual 
que requería no solo competencias digitales, sino también la capacidad de mantenerse 
motivados y comprometidos en un entorno de autoaprendizaje, lo cual fue un gran desa-
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fío, pues no solo era cuestión de adaptarse a esta nueva modalidad de forma emergente, 
si no enfrentarse a las diversas problemáticas que se derivaban de continuar con sus 
estudios de forma remota, desde no contar con un equipo de cómputo en casa hasta no 
tener acceso a internet, por situaciones económicas o por vivir en lugares donde no es 
posible acceder a este servicio. 

Adicionalmente, el CUALTOS tiene un convenio con Google, para proporcionar 
un correo institucional para que autoridades académicas, docentes, investigadores y 
estudiantes tengan herramientas de almacenamiento y trabajo compartido (Drive), chat 
(Hangout) y sistema de videoconferencias (Google Meet), entre otras, que poco a poco 
se tuvieron que ir incorporando al trabajo de gestión y académico. En un principio, de-
mostraban resistencia al cambio, tanto docentes como estudiantes, y la falta de capacita-
ción del personal docente para implementar estrategias de enseñanza aprendizaje en un 
entorno virtual era una de las principales problemáticas, aunado a esto, los estudiantes 
mostraban poca participación en las sesiones y fue complejo lograr la adaptación a esta 
nueva normalidad, pero no imposible, lográndose la adaptación de ambos a esta nueva 
modalidad educativa.

Mejores Prácticas Emergentes

A medida que el Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) navegaba por este 
nuevo territorio educativo, surgieron mejores prácticas que permitieron optimizar la expe-
riencia de aprendizaje virtual. La capacitación docente en entornos digitales, la creación 
de contenido multimedia interactivo, la implementación de actividades colaborativas en 
línea y el uso efectivo de herramientas de comunicación digital se convirtieron en pilares 
fundamentales para mantener la calidad educativa y el compromiso estudiantil en este 
nuevo entorno.

El papel del docente experimentó una profunda transformación durante la educa-
ción a distancia. Los profesores del CUALTOS reemplazaron sus métodos de enseñanza, 
adoptando herramientas digitales y estrategias pedagógicas innovadoras. Así mismo, de-
sarrollaron la capacidad para mantener la interacción y el compromiso con los estudian-
tes, a pesar de la distancia física.
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Acciones de los Docentes 

Desarrollo de Contenido Digital: Los docentes crearon material de enseñanza digi-
tal, como videos educativos, presentaciones interactivas y recursos en línea, para facilitar 
el aprendizaje a distancia.

Adaptación de Metodologías: Los docentes modificaron sus enfoques pedagógi-
cos para adaptarse a la educación en línea, utilizando estrategias como discusiones en 
foros, tareas colaborativas en línea y evaluaciones virtuales.

Uso de Plataformas Educativas: Los docentes se familiarizaron con plataformas 
de aprendizaje en línea y herramientas de videoconferencia para llevar a cabo clases 
virtuales y mantener la interacción con los estudiantes, motivándolos a continuar con su 
formación académica.

Apoyo Individualizado: Los docentes brindaron apoyo individualizado a los estu-
diantes a través de sesiones de tutoría en línea, horarios de atención virtual y retroalimen-
tación personalizada en las tareas.

Flexibilidad y Empatía: Los docentes demostraron flexibilidad en los plazos de 
entrega y evaluaciones, reconociendo los desafíos personales que los estudiantes en-
frentaban durante la pandemia.

Acciones de los Estudiantes 

Gestión del Tiempo: Los estudiantes desarrollaron habilidades de gestión del tiem-
po para equilibrar las responsabilidades académicas con otros compromisos y desafíos 
personales.

Participación activa en clases virtuales: Los estudiantes se involucraron activa-
mente en las clases en línea, participando en discusiones, haciendo preguntas y colabo-
rando con sus compañeros.

Autodisciplina: Los estudiantes practicaron la autodisciplina al establecer horarios 
de estudio regulares, crear entornos de aprendizaje efectivos en casa y mantener la con-
centración durante las clases virtuales.
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Colaboración en Línea: Los estudiantes trabajaron juntos en proyectos en línea, 
utilizando herramientas de colaboración y/o plataformas de gestión de proyectos para 
comunicarse y coordinar tareas.

Búsqueda de Recursos: Los estudiantes buscaron recursos en línea, como tuto-
riales, libros electrónicos y cursos en línea, para complementar su aprendizaje y abordar 
conceptos difíciles.

Estas acciones ilustran cómo los docentes e investigadores y estudiantes universi-
tarios se adaptaron y colaboraron para mantener la continuidad educativa durante la pan-
demia. Su resiliencia y determinación jugaron un papel fundamental en la transformación 
de la educación en un entorno virtual y desafiante.

Lecciones aprendidas y potencialidades futuras 

Uno de los descubrimientos más significativos fue el reconocimiento del potencial 
de una educación híbrida, que combine lo mejor de ambos mundos: la interacción en el 
aula y la flexibilidad de la educación virtual. La experiencia de estos dos años destacó 
la necesidad de desarrollar competencias digitales tanto para docentes como para es-
tudiantes, lo que amplía las posibilidades de enriquecer la enseñanza y el aprendizaje a 
través de herramientas digitales.

Además, el éxito en la implementación de los programas virtuales también ha lle-
vado a replantear el diseño curricular. La posibilidad de incorporar materias virtuales en 
futuros planes de estudios se ha convertido en una consideración importante, permitien-
do una mayor flexibilidad y acceso a una variedad de contenidos educativos.

Perfil de estudiantes y docentes 

La pandemia de Covid-19 ha dejado una marca profunda en la educación superior, 
llevando a cambios significativos en la forma en que estudiantes y docentes del Centro 
Universitario de los Altos (CUALTOS) abordan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Mostrándose una notable evolución en el perfil de estudiantes y docentes del CUALTOS 
antes y después de la pandemia, explorando los desafíos y las oportunidades que surgie-
ron durante esta transformación.
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Perfil de estudiantes antes de la pandemia 

Antes del brote de Covid-19, el perfil de los estudiantes del CUALTOS reflejaba una 
comunidad diversa, con una mezcla de estudiantes locales y foráneos. Los estudiantes 
solían asistir a clases presenciales en un entorno de campus vibrante y participaban en 
actividades extracurriculares y eventos socioculturales, llevando a cabo una interacción 
social constante, implementándose el proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el 
profesor y siendo más pasivo por parte de los estudiantes, orientados en todo momento 
por el profesor al frente de la clase, interactuando completamente de forma presencial.

Perfil de estudiantes durante la pandemia

Con la llegada de la pandemia, el perfil de los estudiantes experimentó cambios 
notables. La modalidad de educación a distancia se convirtió en la norma de un día para 
otro, lo que requirió que los estudiantes se adaptaran a un entorno de aprendizaje virtual 
en todas sus materias. La brecha digital se convirtió en un desafío, con disparidades en el 
acceso a la tecnología y al Internet que afectaron a algunos estudiantes más que a otros, 
se adentraron a un mundo educativo completamente desconocido, que en un principio 
generó estrés e inconformidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo, llevando a cabo esta modalidad, aprendieron 
a desarrollar habilidades que anteriormente no tenían, se hicieron alumnos más inde-
pendientes, activos, con la capacidad de autorregular su aprendizaje, autodisciplinados, 
capaces de administrar y organizar sus tiempos, con autocontrol y más confianza en sí 
mismos, con mayor responsabilidad, motivación y flexibilidad para continuar con su for-
mación académica, dominando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
y adaptándose a este nuevo entorno de forma exitosa. 

Perfil de docentes antes de la pandemia

Los docentes del CUALTOS antes de la pandemia eran profesionales compro-
metidos en la enseñanza presencial, aprovechando las interacciones cara a cara con 
los estudiantes para brindar una educación de calidad, siendo el centro del proceso de 
enseñanza aprendizaje, resolviendo dudas de manera inmediata predominando las me-
todologías de enseñanza tradicionales.
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Perfil de docentes durante la pandemia

La pandemia forzó a los docentes del CUALTOS a transformar radicalmente su 
desempeño en áreas que no dominaban y tener una adaptación acelerada a la ense-
ñanza en línea. Aquellos con habilidades tecnológicas se convirtieron en líderes en esta 
transformación, creando contenido en línea, utilizando plataformas de aprendizaje y man-
teniendo la interacción virtual con los estudiantes; sin embargo, aquellos que no domina-
ban las tecnologías tuvieron que desarrollar dichas habilidades, convirtiéndose la forma-
ción en tecnología educativa en una prioridad para muchos docentes, lo cual generó que 
estos desarrollaran nuevas habilidades alineadas a la educación virtual, fortaleciendo sus 
competencias académico pedagógicas, técnicas y socio afectivas.

Así mismo, se vieron en la necesidad de modificar sus funciones para generar 
espacios de aprendizaje pertinentes a esta nueva modalidad, llevando a cabo una in-
teracción asincrónica, mayor trabajo colaborativo, capacitación docente constante, que 
les permitiera el dominio de los software y plataformas digitales, así como la preparación 
para facilitar y centrar el aprendizaje en los estudiantes, siendo esencial la creatividad en 
la planificación de clases en línea para mantener el compromiso estudiantil, fomentando 
en ellos habilidades de planeación, organización, controlando y evaluando sus propios 
procesos de formación y generando su autoaprendizaje con la calidad requerida para 
enfrentarse al campo laboral.

Desafíos y oportunidades

La pandemia trajo desafíos significativos en términos de adaptación y acceso tec-
nológico, pero también presentó oportunidades para la innovación y la mejora de las 
habilidades digitales. Los estudiantes y docentes del CUALTOS demostraron resiliencia 
y capacidad de adaptación en medio de la adversidad, lo que llevó a la adquisición de 
nuevas competencias y al enriquecimiento de la experiencia educativa.

Características de estudiantes y docentes adscritos a programas educativos a dis-
tancia 

La transición a la educación a distancia durante la pandemia ha sido un proceso 
complejo y acelerado. Estudiantes y docentes del CUALTOS han tenido que redefinir su 
relación con el aprendizaje y la enseñanza, adaptándose a nuevas plataformas tecnoló-
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gicas y metodologías virtuales. Este cambio ha impactado las dinámicas de interacción, 
el acceso a recursos y la comunicación entre los participantes.

La pandemia de Covid-19 desencadenó una transformación abrupta en la edu-
cación superior, obligando a instituciones como el CUALTOS a adoptar modalidades de 
educación a distancia. Esta transición, aunque desafiante, permitió la exploración de un 
nuevo perfil de estudiantes y docentes, cuyas características demográficas y académicas 
fueron moldeadas por el entorno virtual. En este apartado, examinamos a profundidad 
cómo se manifestó este cambio y cómo las características individuales influyeron en la 
experiencia educativa.

Composición demográfica y diversidad estudiantil

El Centro Universitario de los Altos atiende la demanda educativa de la Región 
Altos Sur del estado de Jalisco, la cual se ubica al noreste de la Ciudad de Guadalajara 
centro administrativo del estado de Jalisco; y comprende 12 municipios: Acatic, Arandas, 
Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, 
San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica 
de González Gallo, de tal forma que la población estudiantil se conforma principalmente 
por alumnos originarios de las diversas poblaciones que conforman la Región Altos Sur, 
así mismo, acuden alumnos de la región de la Ciénega y de otros Estados, como Gua-
najuato, Michoacán, Colima, por lo que tenemos una composición demográfica diversa, 
que exige a la mayor parte del estudiantado (80%) a trasladarse de sus lugares de origen 
todos los días, por lo que los diversos municipios de donde son originarios los apoyan 
con un transporte que los lleva todos los días al CUALTOS y los recoge para regresarlos 
a su lugar de origen, un menor porcentaje (20%) equivalente a los alumnos que vienen 
de otras regiones o Estados, optan por vivir en Tepatitlán de Morelos, ciudad donde se 
encuentra el CUALTOS, así mismo un 15% de los profesores del Centro Universitario, 
son originarios de otras ciudades y tienen que trasladarse para impartir sus clases pre-
sencialmente.

En relación con la edad, el 90% de los estudiantes tienen el mismo rango de edad 
entre 18 y 22 años, ya que son alumnos que ingresan a este Centro Universitario al salir 
de la preparatoria e inician su formación académica a los 18 años y en cuestión de géne-
ro, el 60% son mujeres y el 40% son hombres.
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El cambio hacia la educación a distancia en el CUALTOS se tradujo en una gran 
ventaja para los estudiantes y profesores en cuestión de tiempos y movimientos, ya que 
aprovecharon la flexibilidad de la modalidad virtual para continuar con la educación sin 
tener que trasladarse desde su lugar de origen diariamente como lo hacían antes, lo cual 
les permitió aprovechar al máximo su tiempo, cumplir con responsabilidades laborales y 
familiares, evitando el riesgo al que se someten por viajar en carretera todos los días, a fin 
de poder convertirse en profesionistas, la distribución en género no experimentó cambios.

Diversidad geográfica y acceso a la educación

La educación a distancia trasciende las fronteras geográficas, si bien somos una 
comunidad con una gran diversidad de ubicaciones geográficas de áreas rurales y ur-
banas. Estar en modalidad virtual atrajo a muchos aspirantes que estaban interesados 
en realizar trámites con esta modalidad en los diferentes programas educativos que se 
ofertan en el CUALTOS. Esto muestra el potencial de la educación virtual para ofrecer un 
mayor acceso a la educación superior.

Formación académica y áreas de estudio

En relación con la formación académica de los docentes de los programas edu-
cativos del CUALTOS, solo un 10% tenían experiencia previa en la enseñanza en línea, 
el 90% tuvo que aprender estrategias de enseñanza aprendizaje para la educación a 
distancia y adaptarse rápidamente a las diversas herramientas, programas y medios tec-
nológicos, ahora en su vida como docentes las tecnologías eran parte de su día a día.

A medida que se analizan estas características, surge la comprensión de que la 
educación a distancia puede actuar como un habilitador para aquellos que enfrentan 
barreras geográficas y responsabilidades personales. Estos hallazgos sientan las bases 
para un análisis más profundo de cómo estas características influyeron en la experien-
cia educativa y en la construcción de comunidades virtuales en el CUALTOS durante la 
pandemia.

Formación académica de los agentes institucionales

La educación a distancia ha presentado desafíos significativos, pero también ha 
generado oportunidades para la innovación educativa. Los estudiantes y docentes del 
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CUALTOS han superado obstáculos como la brecha digital, la fatiga tecnológica y el 
aislamiento social. La vivencia forzada de esta nueva modalidad, generó un cambio en 
la formación de los docentes, el cual ha permitido a los profesores implementar mejores 
estrategias de enseñanza aprendizaje, dominando un gran número de herramientas digi-
tales, que se han convertido en una herramienta fundamental para mejorar la experiencia 
de aprendizaje, potenciar la autonomía de los estudiantes e incrementando la productivi-
dad, así como desarrollar nuevas habilidades que les permitirá en un futuro incorporarse 
con más capacidad y seguridad al mundo laboral. 

La transición a la educación a distancia durante la pandemia de Covid-19 no solo 
implicó un cambio en la modalidad de enseñanza, sino que también puso de manifiesto la 
importancia de la formación académica de los docentes y estudiantes en esta nueva di-
námica educativa. En este apartado, se examina en detalle cómo la formación académica 
previa influyó en la adaptación y el éxito de los agentes institucionales en el entorno virtual.

Formación y especialización de los docentes en educación a distancia

La educación a distancia demanda habilidades pedagógicas y tecnológicas espe-
cíficas. En este contexto, se analiza el nivel de educación y la especialización de los do-
centes del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) en relación con la enseñanza en 
línea. Solo un 10% de los profesores estaba relacionado con la educación a distancia, se 
habían ofertado algunos cursos de capacitación previos en tecnologías educativas, pero 
la mayoría de los profesores no contaba con la capacitación requerida para convertir sus 
cursos presenciales en cursos en línea tan apresuradamente, sin embargo, al identificar 
esta problemática, se comenzó a capacitar de forma intensiva a todos los docentes para 
que pudieran enfrentarse a este nuevo reto que parecía no tener fin, logrando dominar 
exitosamente las herramientas necesarias para la educación a distancia.

Experiencia y competencia digital de los docentes

La experiencia previa en la enseñanza en línea y la competencia digital se con-
virtieron en factores esenciales en la transición a la educación a distancia. De tal forma 
que la poca experiencia en la enseñanza virtual anterior a la pandemia impactó en la 
transición suave hacia esta modalidad. Sin embargo, la disposición de los docentes para 
adquirir nuevas habilidades digitales e interés por obtener las competencias necesarias 
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para dominar esta modalidad fueron punto medular para lograr que la formación acadé-
mica de los programas educativos del CUALTOS tuviera éxito ante esta nueva realidad.

Adaptación de los estudiantes a la educación a distancia 

Por otro lado, los estudiantes, aunque al principio renuentes, finalmente entendie-
ron lo complejo de la situación que estaba afectando al mundo y que la salud era una 
cuestión prioritaria, tendiendo la disposición de continuar con su formación académica, 
adaptándose a los nuevos requisitos académicos de los programas educativos a distan-
cia. Reconociendo los beneficios de experimentar la educación a distancia, así como el 
desarrollo de capacidades y habilidades que les permitió mejorar su proceso de aprendi-
zaje, adoptando herramientas tecnológicas, gestionando el aprendizaje autónomo, sien-
do más responsables y organizados en sus tiempos.

Formación académica como facilitadora de la adaptación

Se revela la importancia de la formación académica y la experiencia en la adapta-
ción a la educación a distancia, la capacitación en tecnologías para el aprendizaje edu-
cativo y en estrategias de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales, fueron factores 
clave que facilitaron una transición efectiva para los docentes. Asimismo, se evidencia 
cómo la formación académica y las habilidades previas influyeron en la capacidad de los 
estudiantes para asumir la responsabilidad de su aprendizaje en un entorno virtual.

La formación académica de los agentes institucionales jugó un papel fundamental 
en la transición exitosa a la educación a distancia en el CUALTOS. La especialización, 
la experiencia previa en la enseñanza virtual y la competencia digital emergieron como 
factores clave en la adaptabilidad y la calidad de la experiencia educativa en línea. La 
formación académica actuó como un facilitador tanto para los docentes como para los 
estudiantes en la gestión del aprendizaje autónomo y el aprovechamiento efectivo de las 
herramientas tecnológicas. Estos hallazgos subrayan la importancia de la preparación y 
el desarrollo continuo de habilidades digitales en el contexto educativo actual.
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Percepción y autopercepción sobre el dominio de competencias digitales del agen-
te educativo a distancia

La rápida transición hacia la educación a distancia durante la pandemia de Co-
vid-19 resaltó la importancia fundamental de las competencias digitales en el ámbito edu-
cativo. En este apartado, se examina cómo docentes y estudiantes del Centro Universita-
rio de los Altos (CUALTOS) percibieron y auto percibieron su nivel de competencia digital 
antes y después de la transformación a la modalidad virtual. Además, se analiza cómo 
estas percepciones influyeron en su capacidad para adaptarse al nuevo entorno educati-
vo y utilizar eficazmente las herramientas tecnológicas disponibles.

Antes de la transición a la educación a distancia, la autopercepción de docentes 
y estudiantes sobre sus competencias digitales, la familiaridad con las herramientas di-
gitales, la capacidad para navegar y utilizar plataformas en línea, y la confianza en la 
integración de tecnología en la enseñanza y el aprendizaje, era deficiente en relación a lo 
que exige la educación a distancia sobre estas habilidades, al ser programas escolariza-
dos y llevar a cabo la enseñanza tradicional, se limitaba el desarrollo de las habilidades 
y competencias digitales.

La implementación de la educación a distancia generó cambios significativos en 
la autopercepción de competencias digitales. A medida que docentes y estudiantes se 
adentraron en un entorno virtual más exigente, esta autopercepción evolucionó durante 
todo este tiempo, docentes y estudiantes recibieron capacitación intensiva en el uso de 
herramientas digitales y estrategias de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales, 
lo que aumentó la confianza para seguir con su formación académica en la nueva mo-
dalidad, desarrollaron competencias que anteriormente no poseían, lo que generó una 
mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La disposición para aprender y desarrollar nuevas competencias digitales fue un 
componente crítico para el éxito en la educación a distancia. Docentes y estudiantes se 
enfrentaron al desafío de adquirir habilidades tecnológicas adicionales para adaptarse al 
nuevo entorno. Se exploraron actitudes hacia la formación en tecnologías educativas y la 
voluntad de explorar nuevas herramientas digitales para mejorar la experiencia educativa.
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La autopercepción de competencias digitales influyó en la adopción efectiva de 
herramientas y plataformas tecnológicas. Aquellos con una autopercepción más positiva 
estaban más dispuestos a experimentar con nuevas tecnologías y a aprovechar al máxi-
mo las oportunidades virtuales. Por otro lado, aquellos que percibían deficiencias en sus 
competencias digitales podían experimentar desafíos en la adaptación y en la adopción 
completa de las herramientas digitales.

La autopercepción sobre el dominio de competencias digitales desempeñó un pa-
pel crucial en la transición a la educación a distancia en el CUALTOS. Las percepciones 
de docentes y estudiantes sobre sus habilidades tecnológicas previas, así como su dis-
posición para desarrollar nuevas competencias, influyeron en su adaptabilidad y éxito en 
el entorno virtual. Una autopercepción positiva se correlacionó con una mayor disposi-
ción para adoptar herramientas tecnológicas y aprovechar las oportunidades virtuales, 
mientras que una autopercepción menos positiva podría haber generado ciertas barreras 
en la adaptación. Estos hallazgos enfatizan la importancia de abordar la formación y el 
desarrollo de competencias digitales como un componente esencial en la educación a 
distancia y sugieren la necesidad de estrategias de apoyo para mejorar la confianza y 
habilidades tecnológicas de los agentes institucionales.

Aunque esta experiencia ha arrojado luz sobre varios aspectos importantes de 
la transición a la educación a distancia en el contexto de la pandemia de Covid-19, aún 
existen temáticas que representan una importante área de oportunidad para enriquecer y 
mejorar la práctica educativa en el futuro e incluso abonar al rediseño de los programas 
educativos para crear un perfil de egreso acorde a las necesidades de la educación ac-
tual, tales como:

a) Equidad y Acceso Tecnológico. A medida que la educación a distancia continúa 
siendo una modalidad importante, es esencial profundizar en la comprensión de 
las disparidades en el acceso a recursos tecnológicos y a Internet. Investigaciones 
futuras pueden explorar estrategias innovadoras para abordar estas brechas y 
garantizar un acceso equitativo a la educación virtual.

b) Brecha Digital: Una Realidad Desigual. La brecha digital se acentuó durante la 
pandemia, exponiendo desigualdades en el acceso a la tecnología y a Internet 
entre los estudiantes. A medida que las clases se trasladaron en línea, algunos es-
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tudiantes enfrentaron dificultades para acceder a dispositivos adecuados y a una 
conexión estable, lo que afectó negativamente su participación en el aprendizaje.

c) Impacto en el Aprendizaje Continuo. La falta de acceso tecnológico tuvo un impac-
to directo en la continuidad del aprendizaje. Los estudiantes que no tenían acceso 
a dispositivos o conexión a Internet se enfrentaron a desafíos para asistir a clases 
virtuales, participar en discusiones en línea y entregar tareas. Esto resultó en una 
posible disminución en la comprensión del contenido del curso y en el compromiso 
académico.

d) Desigualdades Socioeconómicas. La brecha digital exacerbó las desigualdades 
socioeconómicas existentes, ya que los estudiantes de familias de bajos ingresos 
fueron los más afectados. La falta de acceso a la tecnología no sólo limitó su edu-
cación, sino que también impactó su bienestar emocional al sentirse desconecta-
dos y marginados. 

e) Oportunidades de Intervención. A pesar de los desafíos, la pandemia también des-
tacó oportunidades para abordar la equidad y el acceso tecnológico en la educa-
ción. La inversión en infraestructura digital, la distribución de dispositivos a estu-
diantes necesitados y la implementación de programas de acceso a Internet son 
pasos fundamentales para reducir la brecha digital.

f) Modelos Híbridos de Aprendizaje. La pandemia motivó a muchas instituciones a 
explorar modelos híbridos de aprendizaje, que combinan la enseñanza en línea y 
en persona. Esto puede brindar a los estudiantes la flexibilidad de acceder a con-
tenido en línea mientras se benefician de la interacción presencial con docentes y 
compañeros.

g) Formación Tecnológica. La formación en competencias tecnológicas se convierte 
en una herramienta esencial para los estudiantes. Proporcionar capacitación en 
el uso de herramientas digitales y tecnológicas puede nivelar el campo de juego y 
empoderar a los estudiantes para enfrentar los desafíos digitales. 

h) Diseño de Cursos en Línea. Examinar cómo diseñar cursos en línea efectivos 
que sean inclusivos y comprometan a los estudiantes en entornos virtuales es 
una dirección clave. Investigaciones podrían centrarse en estrategias de diseño 
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curricular, interacción estudiante-profesor y métodos de evaluación adaptados a la 
educación a distancia. 

i) Formación Docente Continua. Profundizar en las necesidades de formación y de-
sarrollo profesional de los docentes en tecnologías educativas es crucial. Se pue-
de investigar cómo diseñar programas de formación efectivos que ayuden a los 
educadores a mejorar sus competencias digitales y su capacidad para ofrecer una 
enseñanza en línea de alta calidad. 

j) Aprendizaje Autónomo y Motivación. Explorar cómo fomentar el aprendizaje autó-
nomo y la motivación de los estudiantes en entornos virtuales es un campo pro-
metedor. Investigaciones podrían examinar estrategias para mantener la participa-
ción, la interacción y el sentido de comunidad en línea. 

k) Evaluación de Impacto. Realizar estudios longitudinales para evaluar el impacto a 
largo plazo de la educación a distancia en el rendimiento académico, el bienestar 
estudiantil y la adquisición de habilidades. Estos estudios podrían ayudar a identi-
ficar las fortalezas y desafíos a largo plazo de la modalidad virtual. 

l) Tecnologías Emergentes. Investigar cómo las tecnologías emergentes, como la 
realidad virtual, la inteligencia artificial y la analítica de datos, pueden mejorar la 
experiencia educativa en línea y brindar nuevas oportunidades para la enseñanza 
y el aprendizaje. 

m) Enfoque Interdisciplinario. Examinar la educación a distancia desde una perspecti-
va interdisciplinaria, involucrando a expertos en pedagogía, tecnología, psicología 
y otras disciplinas, puede enriquecer nuestra comprensión global de cómo optimi-
zar esta modalidad educativa.

Investigaciones futuras en estas áreas contribuirán a perfeccionar la educación a 
distancia y a desarrollar enfoques más efectivos y adaptativos para garantizar un acceso 
equitativo a la educación en cualquier circunstancia. La pandemia ha acelerado la adop-
ción de la educación en línea, y la investigación continuará desempeñando un papel vital 
en la mejora continua de esta modalidad educativa en evolución.

El análisis exhaustivo de los perfiles de estudiantes y docentes del Centro Univer-
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sitario de los Altos (CUALTOS) durante la transición a la educación a distancia permitió 
analizar los diversos aspectos cruciales de esta modalidad educativa en el contexto de 
la pandemia de Covid-19, identificando las ventajas económicas, sociales, tecnológicas 
y educativas que impactan en la formación del estudiante y su entorno educativo. Así 
mismo, se identificaron diversas áreas de oportunidad para abordar desafíos y optimizar 
la educación a distancia de manera más efectiva y equitativa.

Una de las áreas más destacadas es la equidad y el acceso tecnológico. A medida 
que la educación a distancia se consolida como una modalidad educativa clave, es esen-
cial abordar las disparidades en el acceso a recursos tecnológicos y a Internet, explorar 
estrategias innovadoras para superar estas barreras y garantizar que todos los estudian-
tes tengan igualdad de oportunidades para participar en experiencias de aprendizaje 
virtuales de alta calidad.

El diseño de cursos en línea también emerge como un aspecto fundamental a 
mejorar. La creación de cursos en línea inclusivos y comprometedores requiere una com-
prensión profunda de cómo diseñar contenido efectivo y cómo fomentar la interacción 
entre estudiantes y profesores en entornos virtuales. Desarrollar estrategias de diseño 
curricular que se adapten a la educación a distancia, al igual que en explorar métodos de 
evaluación y técnicas de retroalimentación que promuevan el aprendizaje significativo.

La formación docente continua se revela como un pilar crucial para el éxito de la 
educación a distancia. Detectar las necesidades de desarrollo profesional de los docen-
tes en tecnologías educativas y diseñar programas efectivos de capacitación que les 
permitan mejorar sus competencias digitales y su capacidad para brindar una enseñanza 
en línea de alta calidad, serán de gran importancia para garantizar la calidad educativa. 
Estos programas podrían abordar tanto las habilidades técnicas como las estrategias 
pedagógicas adaptadas al entorno virtual.

El fomento del aprendizaje autónomo y la motivación de los estudiantes en en-
tornos virtuales se presenta como área de oportunidad en la que se deberá de poner 
especial atención. Estrategias que mantengan la participación, la interacción y un sentido 
de comunidad en línea pueden mejorar significativamente la experiencia de aprendizaje. 
Investigar cómo diseñar entornos virtuales que fomenten la autodirección y la motivación 
podría contribuir a un aprendizaje más efectivo y satisfactorio.
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La evaluación de impacto a largo plazo de la educación a distancia es otra área de 
oportunidad relevante, ya que podría proporcionar información valiosa sobre cómo esta 
modalidad afecta el rendimiento académico, el bienestar estudiantil y la adquisición de 
habilidades a lo largo del tiempo. Identificar las fortalezas y desafíos sostenidos a lo largo 
de la educación a distancia ayudaría a informar las decisiones y políticas educativas.

La investigación sobre tecnologías emergentes, como la realidad virtual, la in-
teligencia artificial y la analítica de datos, también tiene un potencial significativo para 
transformar la educación en línea. Explorar cómo estas tecnologías pueden mejorar la 
experiencia educativa y brindar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje puede abrir 
nuevas posibilidades para la educación a distancia.

Finalmente, un enfoque interdisciplinario en la educación a distancia puede enri-
quecer nuestra comprensión global de cómo optimizar esta modalidad. Involucrar a ex-
pertos de diferentes disciplinas, como pedagogía, tecnología y psicología, puede aportar 
perspectivas diversas y enriquecedoras para abordar los desafíos y oportunidades de la 
educación en línea.

Conclusiones

La irrupción global de la pandemia de Covid-19 tuvo un impacto significativo en el 
sector educativo, llevando a instituciones de todo el mundo, incluido el Centro Universitario 
de los Altos (CUALTOS), a realizar una transición rápida hacia la educación a distancia. 

En el ámbito estudiantil, se han identificado desafíos únicos relacionados con la 
transición a la educación a distancia. Las diferencias en la accesibilidad a recursos tecnoló-
gicos y a Internet han generado disparidades en el acceso al aprendizaje virtual. Además, 
las preferencias por diferentes modalidades de enseñanza virtual han demostrado la nece-
sidad de enfoques flexibles y adaptativos para satisfacer las diversas necesidades de los 
estudiantes.

Respecta a los docentes, se ha destacado la importancia de la formación en tecno-
logías educativas para facilitar una enseñanza efectiva en línea. Las estrategias de adap-
tación utilizadas por los docentes han sido fundamentales para mantener la calidad del 
aprendizaje y se ha enfatizado la necesidad de un apoyo institucional sólido para garantizar 
una transición exitosa a la educación a distancia.
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En relación al perfil de estudiantes y docentes del CUALTOS durante la educación 
a distancia en la pandemia, se destaca la importancia de abordar las brechas tecnológi-
cas y de capacitación para lograr una educación inclusiva y equitativa. Además, el tener 
mayor capacidad para guiar futuras estrategias en la implementación de modalidades de 
educación a distancia y en la gestión de crisis educativas.

La experiencia del CUALTOS en su transición a la educación a distancia durante la 
pandemia de Covid-19 ha demostrado que la integración de tecnologías digitales puede 
abrir nuevas dimensiones en la educación superior, así como enfrentar crisis y transfor-
mar la educación para garantizar un aprendizaje significativo y de calidad en cualquier 
contexto.

La necesidad de desarrollar competencias digitales se ha convertido en una prio-
ridad y las mejores prácticas desarrolladas a lo largo de este período ofrecen valiosas 
lecciones para el futuro. La posibilidad de programas educativos híbridos y la inclusión 
de materias virtuales en los planes de estudio representan oportunidades emocionantes 
para transformar la educación del CUALTOS en los años venideros, mejorando la calidad 
de sus programas educativos, ya que se estaría combinando lo mejor de la educación 
presencial y en línea, brindando mayor flexibilidad para atender las clases, permitiéndo-
les equilibrar con mayor facilidad todas sus responsabilidades, fortalecer su autonomía 
generando un mayor aprovechamiento de sus tiempos en su formación académica y 
centrado a las nuevas necesidades del estudiante. 

De igual manera, llevar a cabo la educación híbrida les permitiría mantener cana-
les de comunicación directa, aunque utilicen plataformas virtuales, resolviendo las situa-
ciones académicas o administrativas que se les presenten, además de generar ahorros 
significativos a los estudiantes en lo relacionado con su formación académica, transpor-
tación, alimentación, compra de materiales, vivienda, lo cual permitiría que estudiantes 
de bajos recursos puedan contar con el tiempo para trabajar y estudiar al mismo tiempo, 
obteniendo así la oportunidad de tener acceso a una Educación Superior en la Región 
Altos Sur de Jalisco.

La pandemia expuso la urgente necesidad de abordar la equidad y el acceso tec-
nológico en la educación. A medida que avanzamos, es fundamental implementar estra-
tegias que garanticen que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para 
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aprender, independientemente de su situación socioeconómica. La inversión en tecnolo-
gía, la formación y la creación de modelos de aprendizaje inclusivos son pasos esencia-
les para construir un futuro educativo más equitativo y accesible para todos.
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Resumen

El objetivo del presente artículo es compartir y documentar las experiencias que 
se tuvieron en la planeación, implementación y evaluación del diplomado “Marketing e 
Innovación de negocios en plataformas digitales” en las dos ediciones realizadas. Este 
programa de educación continua ha contado con la participación de más de 100 profesio-
nales pertenecientes a las principales ciudades de Quintana Roo y se ha realizado en la 
modalidad a distancia. El capítulo se divide en siete secciones: se inicia con una descrip-
ción de las políticas institucionales y la legislación universitaria. Después con la organi-
zación del diplomado. En la tercera y cuarta parte se desarrollan los contenidos teóricos 
y las estadísticas de los estudiantes y profesores involucrados. En la sexta sección, se 
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presentan los indicadores de titulación.  Para finalizar, se concluye que el Diplomado 
“Marketing e Innovación de negocios en plataformas digitales”, es una respuesta adecua-
da a las demandas digitales que enfrentan las organizaciones en la actualidad y es una 
opción viable para la titulación de los estudiantes ya que el 99% de quienes lo tomaron, 
lograron titularse por esta vía.

Palabras clave: Educación a distancia, Diplomado, Transformación digital, Innovación. 

Introducción 
En sus diferentes modalidades, la educación a distancia se convirtió en uno de los ele-
mentos que la pandemia del COVID-19 impulsó alrededor del mundo en la Nueva Nor-
malidad. Al igual que en otros niveles educativos, las Instituciones de Educación Superior 
(IES) tuvieron que trasladar de forma emergente sus actividades, planes de estudio y 
procesos administrativos.  En particular, se tuvo que ajustar el modelo educativo cuya 
filosofía sustenta su desarrollo bajo la forma presencial, donde prevalece el contacto 
“cara a cara” entre el personal docente y el estudiantado, hacia un modelo de educación 
a distancia que lleva consigo una serie de limitaciones para su implementación y otros 
importantes beneficios (Umaña-Mata, 2020).

La educación a distancia representa un enfoque educativo mediado por tecno-
logías, con el propósito de fomentar el aprendizaje sin restricciones de lugar, tiempo, 
ocupación o edad para aquellos interesados en continuar su educación. Esta forma de 
aprendizaje ha cobrado una relevancia significativa en tiempos recientes, ya que abarca 
una amplia y compleja gama de áreas que incluyen la pedagogía, tecnología, estructura 
organizativa, el ámbito legal, el aspecto económico, los recursos de enseñanza, los siste-
mas de evaluación y los procedimientos de certificación (García, 2018).

En el contexto mexicano, la educación a distancia se manifiesta en la escena social 
después de la fundación del Instituto de Capacitación del Magisterio (IFCM) en 1944. Su 
impulso se vio en el surgimiento de las escuelas telesecundarias en 1968; el nacimiento 
del Sistema de Universidad Abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México en 
1972; la fundación del Sistema Abierto de Enseñanza del Instituto Politécnico Nacional 
en 1974; el lanzamiento del Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial y del 
Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia del Colegio de Bachilleres en 1976; la con-
formación de la Comisión de Sistemas Abiertos de Educación en 1988 y de la Comisión  
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Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia (CIIEAD) en 1990 
(Zubieta y Rama, 2015). 

Independientemente de la evolución que ha tenido a través del tiempo, la educa-
ción a distancia presenta algunas características imprescindibles. Para Jaime y Groult 
(2022) es una modalidad, método o sistema de educación que no hace indispensable la 
presencia física de los docentes y los estudiantes para la interacción y comunicación, pues 
se centra en el estudio independiente y la autodirección.

La educación a distancia implica una conexión educativa que abarca múltiples 
elementos, donde el papel del profesor adquiere una nueva función al utilizar recursos 
tecnológicos para atender las necesidades de aprendizaje del estudiante. Los beneficios 
radican en el acceso a las informaciones, videos, lecturas en línea, entre otros (Quinto-Ro-
mán, 2022).

Según Juca (2018), la educación a distancia se lleva a cabo en un lugar distinto al 
de la adquisición de conocimiento, lo cual demanda el uso de comunicación a través de 
tecnologías y una organización institucional particular. La modalidad educativa a distancia 
transforma los modelos convencionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto 
para el profesor como para el alumno. No hay coincidencia física en cuanto al lugar y al 
momento, lo que exige una mayor autonomía y autorregulación por parte del alumno.

Considerando estos planteamientos, en el periodo de otoño 2021, en la División 
de Administración Turística y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Quintana Roo (UQROO) se desarrolló el Diplomado en Marketing e Innovación de nego-
cios en plataformas digitales edición 2021 y posteriormente, en el siguiente año, 2022, se 
llevó a cabo la segunda edición. Las razones de este programa obedecen a dos motiva-
ciones principales: primero, crear una oferta educativa que permitiera abordar los temas 
de la transformación digital en las áreas de la mercadotecnia, los negocios y el turismo, 
así como generar un programa que coadyuve a la titulación de los egresados de la división 
académica.

El objetivo del presente artículo es compartir y documentar las experiencias que se 
tuvieron en la planeación, implementación y evaluación del diplomado en sus dos edicio-
nes. Esto con la finalidad de socializar con otras Instituciones Estatales los mecanismos a 
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seguir, las reflexiones del comité organizador y establecer los aspectos a considerar para 
alcanzar el éxito de este tipo de programas. 

El capítulo se divide en siete secciones: primero iniciamos con una descripción de 
las políticas institucionales y la legislación universitaria que posibilitaron la creación del di-
plomado. En una segunda, hace mención de los actores clave y organizadores del proyec-
to. En la tercera parte se desarrollan los contenidos teóricos de donde surgió el programa. 
En la cuarta sección se abordan los contenidos teóricos que sustentan el programa. En 
la quinta parte presentamos la radiografía de quienes fueron los estudiantes y profesores 
que trabajaron. Y, en la sexta sección, presentamos los resultados logrados y la evalua-
ción que se recibió por parte del alumnado. Por último, concluimos el trabajo con algunas 
reflexiones sobre la importancia de impulsar esta vía para la titulación de un trabajo.

Políticas institucionales y legislación universitaria, contexto institucional

El 24 de mayo de 1991 se firmó el Decreto de Creación de la Universidad Autóno-
ma de Quintana Roo (UQROO). Posteriormente, en septiembre del mismo año se inicia-
ron actividades en la unidad académica de Chetumal. Siete años después, el 28 de agos-
to de 1998 inició clases la primera generación en el Campus Cozumel; en el marco de 
la celebración del décimo octavo aniversario de la UQROO. Se ampliaron los horizontes 
con la creación de la Unidad Académica Playa del Carmen siendo formalmente el primer 
día de clases el 31 de agosto de 2009 (Universidad de Quintana Roo, 2017).

Por otra parte, en octubre de 2010 se inauguró el moderno edificio de la División 
Ciencias de la Salud con la finalidad de coadyuvar con la demanda de salud de los quin-
tanarroenses. Con 23 años de antigüedad y experiencia se decidió crear una unidad 
académica en Cancún, la ciudad más grande del estado, iniciando actividades el 21 de 
agosto de 2015. Con el compromiso continuo de cubrir la demanda educativa en toda la 
entidad, el 12 de mayo de 2023 inicia actividades el Campus Felipe Carrillo Puerto (Uni-
versidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, 2017).

A 30 años de su creación, la máxima casa de estudios de la entidad logra la Au-
tonomía, la cual fue aprobada por unanimidad de las y los diputados de la decimosexta 
Legislatura del Congreso de Quintana Roo. Actualmente la Universidad Autónoma del 
Estado de Quintana Roo oferta 20 licenciaturas y 12 posgrados, entre otros servicios.
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El Modelo Educativo de la UQROO es por competencias y basado en enfoque 
socioformativo estructurado mediante: pilares, andamiaje y ejes; para efectos de este 
trabajo, se hace referencia a los tres ejes; el primero es relativo al proceso de enseñanza 
aprendizaje, el segundo se refiere a los escenarios de aprendizaje y el tercero se enfoca 
en la relación docente-estudiante-contenido; de manera particular, el proceso de ense-
ñanza aprendizaje debe asegurar que la comunidad estudiantil genere las competencias 
en los cinco pilares de la educación, siendo uno de estos la digitalización (Universidad 
Autónoma del Estado de Quintana Roo, 2021).

En relación con la educación a distancia, la Dirección General de Innovación Edu-
cativa, a través del Departamento de Innovación Didáctica de la UQROO, organiza e 
implementa acciones formativas para desarrollar y fortalecer el talento digital de facili-
tadores y estudiantes de los programas en línea: cursos, talleres, diplomados y eventos 
académicos. En el portal de la universidad se especifica que las competencias digitales 
pueden desarrollarse en tres modalidades: síncronas, asíncronas y autogestivas. 

Las sesiones síncronas se refieren a la impartición de sesiones de aprendizaje en 
tiempo real bajo la conducción de un facilitador, y se realizan actividades en plataforma; 
las asíncronas ofrecen aulas grabadas con contenidos en plataforma y actividades inde-
pendientes con el acompañamiento y retroalimentación del facilitador; mientras que en 
las autogestivas el estudiantado realiza actividades a su ritmo, sin necesitar del facilita-
dor, se dispone de los materiales en la plataforma y las actividades son independientes 
(Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, 2023).

A partir de enero del año 2022 a través de UQROO Virtual se ofertan tres progra-
mas académicos en línea, modalidad no escolarizada: Licenciatura en Educación, Licen-
ciatura en Derecho y Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, estas se cursan en un 
mínimo de tres años divididos en nueve cuatrimestres. 

El H. Consejo Universitario en sesión ordinaria del 11 de mayo de 2023 aprueba el 
Reglamento de Estudios de Educación en Línea de la Universidad Autónoma del Estado 
de Quintana Roo (2022). Modelo Educativo y Modelo Académico, en el Título Sexto – De 
la Organización Académica, Capítulo I – Actividades Académicas, Artículos 74, 75 y 76, 
del documento se especifica que los cursos del Programa Universitario de Educación en 
Línea se regirán por las convocatorias que emita la Universidad y que este ofrece los si-
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guientes niveles de estudio: Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado, así como:  
Educación continua, diplomados y cursos cortos.

Es importante mencionar, que el diplomado en línea de Marketing e Innovación 
de negocios en plataformas digitales se diseñó y autorizó por el Consejo Divisional en el 
año 2021, por lo que aún no se contaba con los lineamientos del reglamento mencionado 
anteriormente. 

En otro sentido, se hace referencia a la reglamentación institucional que motivó la 
creación del diplomado, este se concibió como una opción de titulación con la finalidad 
de mejorar los índices de las tres carreras vigentes de la División de Administración Tu-
rística y Mercadotecnia: Mercadotecnia y Negocios, Administración Hotelera e Ingeniería 
Empresarial. Además, se incluyeron estudiantes del programa de Sistemas Comerciales, 
mismo que se encuentra en liquidación debido a la pertinencia académica. 

El egreso exitoso del estudiantado se concreta con la titulación, por esto, la UQROO 
dispone de 12 modalidades para este fin, de las cuales diez aplican a los programas 
educativos de la DATM, estas se regulan mediante dos documentos institucionales: el 
Reglamento de Titulación (2022) y Requisitos y Procedimientos de Titulación (2022); en 
el Título Segundo – Modalidades de Titulación, Capítulo IV – Por Diplomado Institucio-
nal, Artículo 13, se define que se otorgará el título profesional al egresado que “curse y 
apruebe un diplomado, que imparta la Universidad para tal efecto. El diplomado deberá 
estar orientado a ampliar y/o profundizar en un área del conocimiento afín al contenido 
del plan de estudios del programa educativo que corresponda...” (Universidad Autónoma 
de Quintana Roo, 2022, p. 7).

Génesis, origen y pioneros de la educación a distancia en universidades públicas 
estatales 

En el 2021, se identificó un área de oportunidad en la División de Administración 
Turística y Mercadotecnia (DATM), que era crear un diplomado para la transformación 
digital en tres áreas profesionales: mercadotecnia, negocios y organizaciones. Además, 
esto impulsaría las titulaciones y la profesionalización de egresados que demandaban 
estas áreas de conocimiento. 
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Fue así como se realizó el proceso para crear el diplomado “Marketing e Innova-
ción de negocios en plataformas digitales” en su modalidad a distancia. El programa se 
abrió al público y se ofertó para los estudiantes egresados con sus créditos cursados de 
la DATM como una opción de titulación, específicamente, para los programas educativos 
de Mercadotecnia y Negocios, Administración Hotelera e Ingeniería Empresarial. 

Además, se incluyeron estudiantes del programa de Sistemas Comerciales, mis-
mo, que se encuentra en estado de liquidación en la universidad. Esto también abre las 
posibilidades para que egresados de años anteriores de esta carrera que no hubieran 
podido titularse, lo hicieran por medio de diplomado institucional, además de recibir una 
actualización de su carrera en el mundo digital.  Con estas carreras se abrió la posibilidad 
de contar con la representación de cuatro campus universitarios distribuidos a lo largo del 
territorio de Quintana Roo: Chetumal, Cancún, Playa del Carme y Cozumel.  

Se tomó la decisión de impartir el diplomado de manera totalmente a distancia por 
dos razones: la primera obedeció a que la primera edición (2021) se llevó a cabo durante 
el confinamiento ocasionado por la pandemia por COVID-19; la segunda causa era que 
los aspirantes podrían residir en diferentes ciudades de Quintana Roo sin necesidad de 
trasladarse a un lugar específico o espacio universitario. 

Se decidió que las clases se impartirían a través de la plataforma Teams, siendo 
esta una herramienta de software incluido en el licenciamiento institucional de Microsoft. 
Además, es una plataforma muy completa que facilitaba el acceso al curso del diplo-
mado por medio de una computadora, tableta o dispositivo móvil, lo que permitía mayor 
accesibilidad para los estudiantes sin necesidad de estar sentados frente a un equipo de 
cómputo. 

Para la educación superior, Microsoft Teams facilita tres actividades académicas: 
la colaboración de manera fácil, permite reunirse y chatear para tareas grupales y la cola-
boración en tiempo real con archivos de Word, Excel y PowerPoint; el aprendizaje desde 
cualquier lugar, ya que está disponible en cualquier dispositivo y se pueden grabar las 
clases para que las y los estudiantes las revisen a su propio ritmo; y el apoyo al progreso 
del estudiantado, da seguimiento del progreso de la clase lo que ayuda al profesorado a 
identificar estudiantes en riesgo y tomar medidas para mejorar los resultados (Microsoft 
Teams, 2023).
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La coordinación del diplomado se realizó desde el Programa Educativo de Merca-
dotecnia y Negocios Campus Cancún, debido a que era la licenciatura que mayor interés 
manifestó en cursar estos temas y con alumnos que solicitaron titularse por esta vía. La 
coordinación del diplomado consiste en un equipo de tres personas: la persona que se 
encarga de la coordinación académica, una persona que se encarga de la coordinación 
operativa y un enlace académico, quien se encarga de todas las interacciones con aspi-
rantes, estudiantes y egresados del diplomado. Como consecuencia, las labores adminis-
trativas del diplomado, tales como el procesamiento de los expedientes digitales, recibo 
de pagos y resolución de dudas, se centralizaron en el campus Cancún. 

Se determinó que el objetivo del diplomado sería: integrar las herramientas, es-
trategias y metodologías para el diseño de productos o servicios mercadológicos en el 
mundo digital que ayuden al profesionista a alcanzar los objetivos de una empresa, or-
ganización o emprendimiento. Además, que, a nivel estatal, no se identificó a alguna 
institución que ofreciera un curso parecido de educación continua: en el que se mezclara 
transformación digital, marketing y creación de productos. 

El diplomado se enfoca en construir competencias en los profesionistas y empren-
dedores que deseen innovar en los modelos y procesos de las organizaciones y nego-
cios, desarrollando un plan de marketing digital estratégico que les permita alcanzar sus 
objetivos y posicionar a la marca. Por tanto, se basa en aplicación de metodologías ágiles 
e interacción con plataformas tecnológicas de información y comunicación, que permiten 
el alcance de objetivos estratégicos de las organizaciones, definiendo a la audiencia ideal 
por medio de un producto mínimo viable.

Para lograr estos planteamientos se determinaron seis módulos que tendrían una 
orientación teórica y práctica, además de considerar el trabajo independiente que los es-
tudiantes deberían involucrar para lograr los conocimientos (Véase tabla 1). Todos estos 
módulos están relacionados con el fin de que los alumnos no solo crearán soluciones 
independientes, sino que al terminar el diplomado, pudieran crear una solución integral 
de mercadotecnia y transformación digital. 
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Tabla 1 
Programa del diplomado Marketing e Innovación de negocios en plataformas digitales

Módulo  Temática
Horas 

Total
Teoría Práctica Trabajo 

 independiente

1
Organizaciones esbel-
tas y el cambio organi-

zacional.
5 horas 5 horas 10 horas 20 horas

2 Transformación digital 
para la empresa

5 horas 5 horas 10 horas 20 horas

3 Marketing digital 5 horas 5 horas 10 horas 20 horas

4 Publicidad estratégica 5 horas 5 horas 10 horas 20 horas

5 Marketing de conteni-
dos 

5 horas 5 horas 10 horas 20 horas

6
Recursos tecnológicos 

para la creación de 
contenido

5 horas 5 horas 10 horas 20 horas

Nota. Elaboración propia

La oferta de diplomados en línea se fundamenta con diferentes Reglamentos de 
la UQROO. El Reglamento de Estudios de Educación en línea de la Universidad Autó-
noma del Estado de Quintana Roo (2022) aprobado por el H. Consejo Universitario de la 
UQROO el 11 de mayo de 2023, en el Título Primero – Disposiciones Generales, Capí-
tulo Único - Del Objeto y Ámbito de Aplicación, Artículo 4 se define que la Modalidad en 
Línea “...el aprendizaje que promueve el desarrollo autónomo de la o del estudiante, con 
un proceso mediado por las tecnologías de información y comunicación... que permiten 
a los diferentes actores, formar y actualizar las competencias necesarias para afrontar el 
contexto profesional...” (p. 5). 

Por otra parte, el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma del Estado 
de Quintana Roo (2022), en capítulo IV, se indica que el Diplomado institucional “...debe-
rá́ estar orientado a ampliar y/o profundizar en un área del conocimiento afín al contenido 
del plan de estudios del programa educativo que corresponda. Para su creación, actua-
lización y cancelación, deberá́ ser dictaminado por el Consejo de División, aprobado por 
el Consejo Académico de Unidad respectivos y turnado al Consejo Universitario para su 
conocimiento”. (p.7)
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Asimismo, el reglamento de Requisitos y Procedimientos de Titulación señala que 
el total de horas mínimas son 120, para las modalidades (ya sea presencial o en línea), 
y que el desarrollo de actividades tiene que concluir con una evaluación y evidencia sufi-
ciente de los conocimientos y habilidades desarrollados durante el curso del diplomado. 

Para crear el diplomado nos basamos en la  metodología de Innovación Edu-
cativa que propone Burgos y Lozano (2015). Este proceso consiste en cinco pasos prin-
cipales para que una idea de innovación se convierta en una realidad aceptada dentro 
de una organización educativa: propuestas, diseño y desarrollo, incubación, promoción 
y transferencia. Es necesario señalar, que este proceso se diseñó a partir de la segunda 
edición, luego de las experiencias vividas en la primera vez que se impartió el diplomado 
y tomando en cuenta las áreas de oportunidad.  

Hasta ahora, se ha descrito el proceso de la primera fase (propuestas), las cuales 
consistieron en generación de ideas, investigación, práctica laboral que demandan los 
alumnos y viabilidad y pertinencia por parte de la academia abordando los temas. Poste-
riormente, se realizó el diseño y desarrollo del diplomado, apegándonos a la legislación 
universitaria, con las herramientas (Microsoft 365) con las que la institución cuenta.  

Para la Incubación, la tercera fase, se realizó la implementación de lo planeado por 
la academia de Mercadotecnia y Negocios para el diplomado. Por último, la implementa-
ción del diplomado se realizó por etapas que permitieron gestionar todas las actividades 
de manera eficiente.

Promoción y registro del diplomado

En cuanto al procedimiento para la promoción, registro de participantes y desarro-
llo del diplomado se siguen las siguientes etapas.

Etapa 1. Pre-Registro. Para ambas ediciones la promoción inició a través de los 
canales institucionales de la universidad: en la figura 1 se generó un cartel con un formu-
lario de pre-registro que se difunde en las cuentas de redes sociales, sitio web y el envío 
de correo masivo. Posteriormente se comunica por correo electrónico a los responsables 
de los programas educativos de los diferentes campus sobre la apertura del programa. 
Por último, se comparte de manera directa en los grupos de Teams o Whats App con la 
generación que recién ha egresado y con alumnos que pudieran estar interesados.
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Las herramientas de comunicación y redes sociales son muy importantes para te-
ner éxito en los programas de educación continua. El coordinador operativo y el enlace se 
encargan de dar seguimiento a cada interesado para que pueda inscribirse sin problemas 
al diplomado.

Figura 1
Cartel promocional del diplomado Marketing e Innovación de negocios en plataformas digitales” en su mo-
dalidad a distancia

Nota. Página web de la UQROO.

Etapa 2. Registro. Posteriormente de haber recibido la documentación de los in-
teresados, se revisó cada kárdex de calificaciones para poder aceptar o rechazar a los 
inscritos. El criterio para el ingreso al programa fue del cumplimiento de todos los créditos 
del programa de estudios correspondiente. A partir de la identificación de los mismos, se 
procedió a contactar a cada uno de los interesados y se les envió una carta de aceptación 
y el procedimiento de pagos. 

Etapa 3. Inicio de curso. A las personas inscritas en el programa, se les ingresó a 
un grupo de la plataforma de Teams donde se impartirían las clases por videoconferen-
cias, subirían los archivos de trabajo y enviarían las tareas o actividades para cumplir 
durante la semana. Las clases se impartieron en seis módulos divididos en dos semanas 
cada uno (sábado de 9:00 a 14:00 horas), a cada módulo le corresponde un número de 
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actividades que el maestro decide conforme a los temas vistos durante las clases que se 
entregan durante las dos semanas de duración del módulo.  Los participantes obtienen el 
diploma que corresponda cuando cubren el 80% de asistencia, calificación global mínima 
de 80 (promediando todos los módulos) y ningún módulo reprobado.

A través de la fase de promoción, se ha impulsado el proyecto y dado seguimien-
to para que tenga los estándares de calidad bien establecido. Se ha creado un plan de 
divulgación y difusión sobre las ventajas de estudiar y titularse con este diplomado, las 
experiencias vividas por parte de los egresados y la exposición de temas relevantes para 
la industria.  

Finalmente, en la fase de transferencia, para mejorar el diplomado y que sea de 
alto nivel, se han documentado las mejores prácticas con el fin de que haya una estan-
darización del proyecto. Esta estandarización consiste en saber cada uno de los pasos a 
seguir durante todo el año y la implementación del proceso y adaptación en todas en las 
actividades de gestión académica. 

Acreditación de la oferta educativa a distancia en universidades públicas estatales

El “Diplomado Marketing e Innovación de negocios en plataformas digitales” res-
ponde a la necesidad de las empresas de adaptarse a un entorno en constante evolu-
ción. Sin embargo, muchas empresas enfrentan desafíos en este proceso debido a las 
brechas digitales existentes en términos de conocimientos, tecnología y recurso humano. 

Este diplomado tiene como objetivo proporcionar a los participantes las herramien-
tas, estrategias y conocimientos necesarios para liderar con éxito la transformación digital 
en sus respectivas empresas y de esta manera reducir las brechas. Por eso, para modular 
los contenidos teóricos se sustentaron en discusiones teóricas importantes, especialmen-
te la relacionada con la transformación digital. Explicamos brevemente este concepto. 

La transformación digital es la última etapa de un proceso mundial donde la infor-
mación y el conocimiento se colocó en el centro del crecimiento y donde los países tran-
sitaron a modelos de desarrollo económico post-industriales (Castells, 2006). 

Según Verhoef et al. (2021), este cambio es progresivo y se observa en tres fases: 
digitización, digitalización y transformación digital. Con el primer término, digitización, 
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consiste en “la acción para convertir información analógica en digital” (p. 891). Esto quie-
re decir que la introducción y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
como el fax, la computadora de escritorio y el teléfono celular, en el desarrollo de las 
organizaciones laborales para la realización de las tareas cotidianas y repetitivas como 
la generación de base de datos, el uso de procesadores de texto y la popularización del 
correo electrónico, estuvieron encaminadas para lograr la eficiencia y el ahorro de costos. 

La digitalización, por su parte, describe cómo se pueden utilizar las tecnologías 
digitales o de TI para alterar los procesos de negocio existentes. En otras palabras, esta 
fase más que sustituir una actividad estratégica consiste en aprovechar las oportunida-
des que surgen de la innovación tecnológica. Por ejemplo, el uso de aplicaciones móviles 
o sitios web para realizar los pagos de un establecimiento permiten que funciones del 
área financiera y contable se simplifiquen. Esto impacta en los puestos de trabajo y ge-
nera un aumento en lo rentabilidad de un negocio, además de que mejora la experiencia 
de los usuarios. 

Por último, la transformación digital es la fase más profunda. Consiste en la modifi-
cación del modelo de negocio que podría ser totalmente nuevo o radical para la creación 
de valor de la empresa. Es decir, las corporaciones que son parte de la transformación 
digital han innovado en su manera de satisfacer las necesidades de los consumidores, 
conformar equipos de trabajo colaborativo en esquemas flexibles y ágiles y en incorporar 
nuevas métricas o indicadores de desempeño, por ejemplo, los OKRs.

A pesar de esto, la transformación digital también ha generado un tipo de des-
igualdad denominada brecha digital. Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD) consiste en la “brecha entre individuos, hogares, negocios 
y áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos con respecto a sus oportu-
nidades de acceso a TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y su uso para 
una amplia variedad de actividades”. Existen diferentes acciones y políticas públicas que 
se han realizado para reducir estas diferencias entre clases sociales y países. Una de las 
principales es la educación formal (Gómez, et al., 2018).

Por tal motivo, los autores de este documento presentan el proceso de una de 
la realización de un diplomado institucional y en línea que abordó este tema para los 
alumnos de la licenciatura de la Universidad de Quintana Roo. A partir de esta discusión 
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teórica conceptual se determinaron los módulos explicados con anterioridad para el diplo-
mado y se integraron otros componentes. 

En el módulo uno, se aborda el tema Organizaciones esbeltas y cambios organi-
zacional. Según Ibarra-Balderas y Ballesteros-Medina (2017) una empresa se considera 
esbelta cuando incorpora en su planificación y ejecución los siguientes elementos: su-
perar las expectativas del cliente, alcanzar la excelencia en la calidad de sus productos 
y servicios, eliminar todo tipo de ineficiencias, reducir tanto el tiempo de entrega como 
los costos y gastos. Para transformarse en una empresa esbelta, la organización debe 
aspirar a ser el principal proveedor para sus clientes, contar con un equipo altamente 
competente y establecer alianzas con los proveedores más destacados. Estos aspectos 
se enfocan en la optimización de la cadena de valor de la empresa.

En el módulo dos, Transformación digital para empresas se abordó como la utili-
zación de tecnologías digitales innovadoras (plataformas de redes sociales, dispositivos 
móviles, análisis de datos y dispositivos integrados, entre muchos más) son uno de los 
elementos que facilitan las mejoras significativas en el ámbito comercial, tales como gene-
rar una experiencia positiva del cliente, la optimización de las operaciones y la creación de 
nuevos modelos de negocios (Galindo, 2021). Las investigaciones han presentado algunas 
alternativas para ayudar a los negocios a lograr una implementación exitosa. Matt et al. 
(2015), presenta las siguientes dimensiones clave que fueron revisadas en el diplomado: 

(a) El uso estratégico de las nuevas tecnologías.

(b) Los cambios en la creación de valor provocados por las nuevas tecnologías. 

(c) Los cambios en las estructuras, procesos y capacidades organizacionales.

(d) Las implicaciones financieras.

Para el módulo tres se abordó el tema del marketing digital. Este ha evolucionado 
en una serie de métodos y enfoques empleados para difundir y comercializar productos 
o servicios mediante plataformas digitales, como internet. Por lo cual, las empresas gra-
dualmente han ido abandonando los métodos tradicionales de venta y buscando nuevas 
tácticas para potenciar sus ventas a través de la digitalización, generando cambios en el 
mercado (Chiriboga et al, 2023). 
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El marketing digital se apropia de canales digitales o sociales para promover una 
marca o llegar a los consumidores. Este tipo de marketing se puede ejecutar en Internet, 
redes sociales, motores de búsqueda, dispositivos móviles y otros canales. Requiere una 
nueva visión de la mercadotecnia, sobre todo en la manera cómo se interactúa con los 
consumidores y la comprensión del impacto de su comportamiento. Cuando una empre-
sa busca dar el salto a la mercadotecnia digital, también debe prepararse para mejorar 
sus procesos ante las nuevas solicitudes de los mercados a los que puede acceder y las 
dinámicas que tienen los consumidores en internet.

Para hacerlo posible, en el diplomado se realizaron diferentes tipos de actividades 
que se agruparon en una carpeta de evidencias conformado por los siguientes elementos:

• Creación de un buyer persona

• Elaboración de un customer journey

• Plan de mercadotecnia digital

• Propuesta de un calendario de contenidos    
 

 Debido a su relevancia, en el módulo cuatro se trató la temática de publicidad es-
tratégica. La publicidad constituye una de las herramientas de comunicación que más ne-
cesita estar al día de los cambios y necesidades que tienen los consumidores para hacer 
efectivos sus mensajes (González, 2019). Asimismo, Romero y Fanjul (2020) señala que 
las estrategias publicitarias han cambiado para adaptarse a la red. Los mensajes no van 
tan dirigidos a lo estrictamente comercial, sino a generar un sentimiento en el internauta 
(no siempre relativo a la marca o al producto). Se observa una publicidad completamente 
emocional y destinada a que sea el usuario el que elija permanecer en el sitio web. 

Por esas razones, en el diplomado se abordaron los contenidos relacionados con 
el storytelling, la ejecución creativa y el arte publicitario. Las actividades en este módulo 
se dividieron en dos partes: primero, en la identificación de los elementos publicitarios a 
través de un caso seleccionado por los alumnos para analizar. 

En la identificación de elementos de comunicación, estrategia del mensaje, uso 
de figuras retóricas, entre otros.  En un segundo momento, se desarrolló una propuesta 
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publicitaria, en donde se determinó el público objetivo y el medio donde se realizaría la 
pauta correspondiente. 

Para los módulos 5 y 6, se profundizó en las innovaciones y en desarrollo de las 
habilidades digitales para la aplicación del marketing digital. Según Rodríguez y García 
(2021) algunas de las tendencias con más importancia en la actualidad son: 

1. El inbound marketing que combina técnicas no intrusivas para captar clientes 
atraídos por productos que les reportan valor. 

2. El marketing de contenidos para entender exactamente qué necesitan los usua-
rios, con el objetivo de ofrecérselo de la forma más convincente posible. 

3. El email marketing, estrategia basada en el envío de correos electrónicos a un 
usuario que ha dado su consentimiento previo demostrando su interés en la marca. 

4. El marketing de buscadores o SEM, consistente en obtener tráfico mediante la 
compra de anuncios en buscadores como Google. 

5. El marketing móvil que potencia las cualidades del teléfono móvil –por ejemplo, la 
geolocalización como medio de comunicación y herramienta de marketing.

El tema del módulo cinco es Marketing de contenido. Según Pullizi (2013) es una 
técnica basada en la creación y distribución de contenido relevante y valioso para atraer, 
adquirir y llamar la atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo de im-
pulsarles a ser futuros clientes. Chango-Guamanquispe y Lara-Flores (2020) lo identifica 
como una estrategia que permite llegar a un público a través de medios digitales vital en 
estos tiempos de pandemia, donde las ventas en su mayoría se realizan por redes socia-
les, páginas web o plataformas de e-commerce. 

De tal manera que las actividades del módulo se encaminaron en desarrollar este 
tipo habilidades. Específicamente con la creación de una campaña de correo electrónico 
y contenido de calidad para una página de Facebook. 

Finalmente, en el módulo 6 se aborda el tema de Recursos tecnológicos para la 
creación de contenido. Los recursos tecnológicos en línea son parte de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), teniendo como antecedente que las TIC, integran 
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y gestionan el hardware (equipos, dispositivos informáticos), software (programas infor-
máticos, aplicaciones) y redes (comunicación de datos) (Flores, 2019).

Perfil de estudiantes y docentes

En relación con la plantilla docente, en ambas ediciones, 2021 y 2022, los módu-
los del diplomado estuvieron a cargo de seis profesores de la División de Administración 
Turística y Mercadotecnia quienes cumplieran con el perfil académico, la experiencia 
profesional y las habilidades digitales necesarias para dirigir las sesiones. En 2021 los 
módulos estuvieron a cargo de cuatro profesores investigadores de tiempo completo (P1, 
P2, P3 y P4)   y dos por asignatura (P5 y P6), para la edición 2022, se integraron dos pro-
fesores de tiempo completo (P7 y P8) en sustitución a los dos docentes por asignatura.   
El listado se expresa en la Tabla 2. 

Cada profesor se encargó de dirigir las sesiones, elaborar las actividades y res-
ponder las dudas de los estudiantes a lo largo de la semana. 

Tabla 2
Docentes que impartieron el Diplomado Marketing e Innovación de negocios en plataformas digitales

Módulo Docente

2021 2022 

 1. Organizaciones esbeltas y cambio organizacional P1 P1

 2.- Transformación digital para empresas P2 P2

 3. Marketing digital P5 P7

 4.- Publicidad estratégica P3 P3

 5.- Marketing de contenidos P6 P8

6.- Recursos tecnológicos para la creación de contenidos P4 P4

Nota. Elaboración propia.

Un total de 30 egresados participaron activamente en el diplomado en su primera 
edición del 2021, quienes pertenecían al programa de Mercadotecnia y Negocios del Cam-
pus Cancún. La mayoría de los egresados fueron mujeres y todos acreditaron (figura 2).
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Figura 2
Porcentaje de hombres y mujeres que cursaron el diplomado en 2021

Nota. Elaboración propia.

En el 2022 tomaron el diplomado 73 estudiantes, en su mayoría fueron mujeres; sólo 
un reprobado; no hubo alumnos externos; más de la mitad fueron de la carrera de Merca-
dotecnia y Negocios pertenecientes al campus Cancún como se muestra en la Figura 3.

Figura 3
Porcentaje de hombres y mujeres que cursaron el diplomado en 2022

Nota. Elaboración propia.

Para la edición del 2022, se puede apreciar que la mayoría de los inscritos fueron 
del programa educativo de Mercadotecnia y Negocios con un 51%, seguidos con por los 
egresados de Administración Hotelera. Esta información se aprecia en la Figura 4.
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Figura 4
Programa Educativo al que pertenecen 2022

Nota. Elaboración propia.

Como se muestra en la figura 5, el campus de Cancún fue el lugar de donde pro-
vinieron la mayoría de los alumnos inscritos. Sin embargo, se aprecia una importante 
presencia de egresados de Cozumel y Playa del Carmen. 

Figura 5
Campus de la UQROO al que pertenecen 2022

Nota. Elaboración propia.

Indicadores de desarrollo de la educación a distancia en universidades públicas 
estatales 

Aumentar la eficiencia de titulación de los programas adscritos a la DATM es de vital 
importancia para asegurar la calidad educativa de estos, sin embargo, es un hecho que 
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los índices de titulación disminuyeron  por el confinamiento y los efectos colaterales de la 
pandemia por Covid-19, ante esta situación, la dirección de la DATM en colaboración con 
equipo administrativo y docente ha establecido estrategias para motivar a los alumnos a 
titularse por tres de las modalidades incluidas en el Reglamento de Titulación: por prome-
dio, por examen CENEVAL y mediante Diplomado Institucional, en este sentido se oferta el 
diplomado en línea de Marketing e Innovación de negocios en plataformas digitales.

En el diplomado desarrollado en el año 2021 participaron 30 egresados del Campus 
Cancún del programa educativo de Mercadotecnia y Negocios, mismos que se titularon 
mediante esta modalidad. Por otra parte, en el año 2022 se contó con la partición de 73 
egresados logrando la titulación del 99%, es decir, solo uno de ellos no obtuvo el mínimo 
aprobatorio. En la tabla 3 se observa que del 100% de los egresados que tomaron el di-
plomado como una opción de titulación, el 27% (33) se concentra en el Campus Cancún, 
36% del programa educativo de Mercadotecnia y Negocios y 11% de Administración Ho-
telera; 26% (19) corresponde a la Unidad Académica de Cozumel, 17% de Mercadotecnia 
y Negocios y 9% de Sistemas Comerciales; en cuanto a Playa del Carmen, representa el 
19% (14), 11% en Administración Hotelera y 8% en Ingeniería Empresarial; finalmente, el 
8% (6) respecta al Campus Chetumal en la carrera de Sistemas Comerciales. 

Tabla 3
Egresados titulados mediante el diplomado en línea Marketing e Innovación de negocios en plataformas 
digitales en 2022

Campus Carrera Número de titulados Porcentaje%

Cancún Mercadotecnia y Negocios 25 36

Cancún Administración Hotelera 8 11

Cozumel Mercadotecnia y Negocios 12 17

Cozumel Sistemas Comerciales 7 9

Playa del Carmen Administración Hotelera 8 11

Campus Carrera Número de titulados Porcentaje%

Playa del Carmen Ingeniería Empresarial 6 8

Chetumal Sistemas Comerciales 6 8

Total, de egresados 
titulados 

72 100%

Nota. Elaboración propia.
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Experiencias del profesorado del diplomado 

Mtro. Fernándo Pérez Zetina

El diplomado fue una gran experiencia para conocer a egresados de diferentes 
programas educativos y en conjunto conversar sobre los temas de la transformación 
digital. Considero que los principales obstáculos para el desarrollo del diplomado fueron 
de dos tipos: tecnológicos y de comunicación. Como se esperaba de un programa a dis-
tancia, es común enfrentar los problemas que existen en la conexión remota tanta del 
profesorado como de los participantes. Había momentos donde los alumnos no podían 
participar, o sus micrófonos y webcam no se funcionaban por las interferencias en la red. 
También, se pierde un poco la parte personal y de comunicación al no observar las reac-
ciones faciales, el lenguaje no verbal y el desarrollo de la clase en un espacio físico. Sin 
embargo, este tipo de programas es de mucho beneficio por las posibilidades de actuali-
zación y el conjunto de un grupo variado. 

Mtra. Karina Vázquez:

Durante el Diplomado sobre transformación digital empresarial, con énfasis en la 
reducción de las brechas digitales, tuve el privilegio de impartir el módulo de Marketing de 
Contenidos. Esta experiencia fue enriquecedora tanto para mí como para mis compañe-
ros y compañeras estudiantes, ya que exploramos las diversas formas en que el conteni-
do puede manifestarse: desde blogs y videos hasta infografías y newsletter, entre otras.

El acceso a Internet me permitió el uso de diferentes recursos educativos, desde 
videos y simulaciones interactivas hasta materiales escritos, videos y herramientas de 
colaboración en línea. Esto enriqueció la experiencia de aprendizaje al proporcionar dife-
rentes enfoques para comprender los conceptos.

Desde la comodidad de mi hogar pude impartir el módulo a 73 personas conecta-
das desde distintos puntos de la ciudad con diferentes dispositivos. Si bien es cierto que 
la educación a distancia tiene sus bondades, también lo es que tiene sus desventajas, 
por ejemplo, es más fácil distraerse con otras actividades en línea o entorno doméstico 
mientras el docente imparte el curso. En mi caso, esto afectó negativamente la atención 
y la retención de la información de los estudiantes, ya que algunos aparecían conectados 
tecnológicamente, pero desconectados del contenido de la clase.
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También se presentaron problemas de conexión a Internet, pues algunos no con-
taban con los dispositivos adecuados, no tenía una conexión estable y rápida o presen-
taron fallas en el suministro de energía eléctrica.

En conclusión, mi experiencia de impartir el módulo de Marketing de Contenidos 
en el Diplomado de Transformación Digital Empresarial fue un recordatorio de cómo el 
aprendizaje continuo y la adaptación a las tendencias digitales son fundamentales en el 
mundo empresarial actual.

Mtro. Francisco Naranjo Aguirre.

El diplomado en Marketing e Innovación de negocios en plataformas digitales, es 
necesario para que los egresados de las carreras de negocios complementes sus cono-
cimientos teóricos - prácticos y cumplan con las habilidades que demanda la industria. 
Considero que el ofrecer temas relevantes en la modalidad en línea permite a nuestros 
egresados capacitarse sin ningún impedimento.

Las dos ediciones de diplomado en las que he impartido clase han sido satisfacto-
rias debido a que los alumnos siempre están atentos a los temas y a las clases. Para pre-
parar mi clase, además de la planeación didáctica, también hago una escaleta en donde 
programo diversas actividades, de esta manera trato de que los alumnos al estar en línea 
estén prestando atención y activos durante las cinco horas de cada uno de los sábados. 

Regularmente, en cada sesión de videoconferencia, los alumnos tienen alrededor 
de tres recesos, se ven temas torales de la transformación digital, se realizan algunas ac-
tividades interactivas, se dividen en equipos para realizar lecturas, etcétera. Dejo cuatro 
actividades principales a los estudiantes y los relaciono con los temas, en su mayoría son 
planteamientos de problemas que ellos tienen que resolver con los temas que vimos por 
videoconferencia. 

La experiencia que tengo hasta ahora ha sido positiva y es parte importante del 
desarrollo de los profesionales en negocios, organizaciones y turismo. La actualización 
motiva la vista de nuevos proyectos, alternativas y el desarrollo de emprendimientos digi-
tales que pueden aportar al desarrollo económico de la entidad. 
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Experiencia de estudiantes del diplomado

Después de cada sesión, se aplicaron encuestas de satisfacción y de calidad so-
bre el Diplomado. Este instrumento se enfocaba en conocer la experiencia de los estu-
diantes en la clase a distancia y la relevancia de los contenidos para su aplicación en 
las organizaciones. La encuesta se dividió en dos secciones. La primera parte tiene una 
orientación cuantitativa; mientras que, en la segunda, se recopilaron datos en esencia 
cualitativos, tales como opiniones y áreas de mejora. 

A continuación, presentamos los resultados generales sobre el diplomado.

Evaluación cuantitativa 

Figura 6
Evaluación de la planta docente

 
Nota. Elaboración propia. 

Como se observa en la Figura 6, el desempeño general del profesorado fue del 
4.49 sobre 5 puntos. Esto confirma la aceptación y los perfiles adecuados para la en-
señanza de los temas digitales. Además, refuerza las opiniones vertidas en la sección 
cualitativa.
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Figura 7
Evaluación de las clases en línea 

Nota. Elaboración propia.

En la Figura 7, se muestra la calificación obtenida en la enseñanza en línea. Si 
bien se registraron diferentes calificaciones, la mayoría reconoció la experiencia positiva 
de la modalidad de enseñanza del diplomado. 

Figura 8 
Evaluación del contenido

Nota. Elaboración propia. 

Por último, en la Figura 8 se observa la relevancia de los contenidos temáticos 
vistos en el programa del diplomado. Existe, según los datos una gran aceptación del 
programa. 
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Evaluación cualitativa 

En esta sección se presentan las observaciones generales del estudiantado en 
tres rubros principales: la estructura, la organización y los aprendizajes obtenidos. Los 
comentarios que se recuperan y presentan en este documento, son la opinión más re-
presentativa del grupo y, especialmente, aquellos que lograron expresar de manera más 
clara su opinión. 

Estructura 

La estructura del programa me pareció muy bien diseñada y organizada. Los pro-
fesores fueron excelentes, mostrando mucho profesionalismo, conocimiento del tema y 
buena dinámica del grupo. Comenzamos desde lo básico del cambio organizacional y 
avanzamos paso a paso a las temáticas del marketing digital y la creación de contenido. 
Además, el programa al ser a distancia me permitió conectarme y revisar las clases en la 
semana para hacer las tareas. 

Organización 

En general, calificaría la organización del programa como excelente. Los materia-
les de estudio estaban bien estructurados y actualizados, y se proporcionaron recursos 
adicionales, como lecturas recomendadas y ejercicios prácticos. Considero que existen 
áreas de mejorar como lo fueron los descansos. Al ser clases en línea hubo ocasiones 
donde teníamos sesiones de dos o tres horas sin parar, y era difícil concentrarse. Tam-
bién sería importante utilizar material audiovisual con mayor calidad.

Aprendizajes obtenidos

Aprendí muchas cosas en el Diplomado. Especialmente, logré identificar herra-
mientas nuevas que puedo usar para mi empresa. Además, que realicé trabajos que no 
había hecho antes, especialmente con la creación de contenido digital.

El diplomado me proporcionó un conjunto valioso de aprendizajes. Adquirí un pro-
fundo conocimiento de las estrategias de marketing digital y cómo aplicarlas de manera 
efectiva en diversas situaciones empresariales.
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Conclusiones 

A través de la narrativa realizada a lo largo de este capítulo se concluye varias 
vertientes. El diplomado de Marketing e Innovación digital es una forma pertinente que 
coadyuva a las necesidades digitales que tienen las organizaciones en la actualidad, per-
mite a los participantes adquirir conocimientos y habilidades para aprovechar al máximo 
los avances tecnológicos y obtener ventajas competitivas. Hace posible un acercamiento 
sistémico a la digitalización y capacita a profesionales con las herramientas y conoci-
mientos necesarios para reducir las brechas y consolidar la transformación digital en el 
estado de Quintana Roo.

Por otra parte, un hallazgo relevante es que el 99% de egresados de las cuatro 
unidades académicas; Cancún, Cozumel, Plaza del Carmen y Chetumal que cursaron el 
programa en las dos ediciones presentadas, lograron titularse por esta vía. Esto posibilita 
el cumplimiento de los indicadores de la división y, además, se cumple con las exigencias 
del estudiantado y de los egresados en formarse en los temas referentes a mercadotec-
nia digital y tecnología.

Diseñar un programa en el que se enseñen temas sobre la mercadotecnia digital 
e innovación de los procesos empresariales y transformación digital es una tarea que 
requiere estar identificando informes, referencias actuales y reflexionando sobre su apli-
cación práctica en organizaciones y empresas. No obstante, es necesario que estos te-
mas busquen contextualizarse en cada caso, y que exista un diálogo constante entre los 
profesionales que desempeñan las labores en estas áreas y la academia. 

Los temas que se imparten en el diplomado requieren de una constante actuali-
zación y no son un conocimiento que permanece estático, sino que los conceptos, las 
metodologías y las estrategias van cambiando conforme las industrias y la sociedad se 
aceleran gracias a la tecnología. Además, en ciertos temas, no se encuentran muchas 
referencias o textos académicos que puedan usarse como parte de la argumentación de 
afirmaciones vistas en clases, sino que parten desde la mera experiencia, observación e 
implementación de las organizaciones.

Es necesaria una comunicación continua por medio de las plataformas digitales 
donde se realicen los programas en línea, esto permite que los profesores se conviertan 
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en moderadores del conocimiento ante las dudas o preguntas de los alumnos fuera de las 
videoconferencias. Por otro lado, se mantiene un contacto continuo con los estudiantes y 
estimulan el interés por el programa en línea que están estudiando. 

La medición del cumplimiento de los objetivos de enseñanza-aprendizaje en los 
alumnos debe de realizarse no solo durante el diplomado, aquí no termina el trabajo. Es 
necesario, ampliar esta investigación y conocer las opiniones del empleador para identi-
ficar las áreas de oportunidad que hay en la industria y así transformar el área de oportu-
nidad en fortaleza a través del conocimiento desde la educación continua. 

Por último, las instituciones de educación superior deben transitar e impulsar este 
tipo de programas que benefician a los egresados y profesionales de las áreas económi-
co-administrativas, la posibilidad de obtener nuevas vías de ingreso y lograr una mayor 
relación entre la práctica profesional y la academia. Esto da la posibilidad, de mantener 
el contacto entre la academia, la industria, las instituciones gubernamentales y las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Es decir, se puede lograr un impacto más allá del área de 
profesionalización a la que pertenece el diplomado. 
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Conclusiones y 
reflexiones finales 

La educación superior se considera como un pilar fundamental para el desarrollo 
educativo, social y económico pues en ella se forma al capital humano competente para 
responder a las necesidades del entorno y darles soluciones a sus problemáticas. Sin 
embargo, a pesar de los logros obtenidos académicamente hablando, así como de los 
avances científicos y tecnológicos, sigue presentándose un problema de desigualdad de 
ingreso a las instituciones educativas. Por ello, la modalidad de educación a distancia ha 
representado una de las estrategias implementadas con el propósito de ampliar la cober-
tura y los procesos formativos.

En México, la Secretaría de Educación Pública reconoce diversas modalidades 
educativas, entre las cuales destacan la escolarizada, la no escolarizada y la mixta. La 
modalidad escolarizada ofrece servicios educativos en espacios físicos establecidos, 
donde los estudiantes reciben su formación académica. Por otro lado, en la modalidad 
no escolarizada, el alumnado no asiste a las instalaciones escolares, lo que implica la 
realización de estudios en línea, virtuales, a distancia, entre otras denominaciones. Por 
último, la modalidad mixta implica una combinación de las dos anteriores.

La existencia de la educación a distancia y sus diversas modalidades educativas 
no escolarizadas y mixtas en una Institución de Educación Superior es consecuencia de 
una decisión de alguna autoridad académica, administrativa o de un cuerpo colegiado; 
es decir, nunca es casual. Su proliferación es visible y tiene una tendencia ascendente; 
por ende, denotan que resuelven un problema socioeducativo y atienden a una población 
objetivo. De lo contrario no se justifica que existan y menos que aumenten en cantidad y 
calidad; por lo tanto, representan una acción institucional de interés público.

En cierto modo, se puede decir que las modalidades educativas no escolarizadas y 
mixtas atienden a un sector de la población que de no existir estas, no tendrían la posibilidad 
de estudiar. Es un hecho que presentan desafíos, entre ellos mitigar el problema de la de-



414 EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Sección II. Prácticas y experiencias en la educación a distancia en las IES

serción masiva, pero esto no implica que deban desaparecer, al contrario, deben estudiarse 
para que mejoren. Una forma de mejorar es inspirarse en el éxito de quien lo ha logrado.

De ahí que esta obra tuvo como propósitos conocer cómo las Instituciones de 
Educación Superior participantes atendieron (o están atendiendo), algunas de las princi-
pales problemáticas por las que atraviesa la educación a distancia; entre ellas: a) cómo 
reconocer la necesidad de contar con modalidades y opciones educativas distintas a la 
escolarizada; b) la creación de ofertas educativas en línea que respondan a las necesi-
dades sociales e institucionales; c) el establecimiento de la ruta crítica para formalizar los 
cambios organizacionales para el diseño y operación de programas educativos no esco-
larizados y mixtos con apego a los requisitos legales e institucionales; d) el proceso de 
implementación de los diversos programas educativos en esas modalidades educativas;  
e) la evaluación del impacto social de dichos programas y la satisfacción de los beneficia-
rios directos; es decir, los estudiantes.  

Por lo anterior, se consideró conveniente tener como informantes a docentes, in-
vestigadores y autoridades institucionales que dirigen o participan en proyectos de edu-
cación a distancia en universidades públicas estatales, con el fin de contar con infor-
mación clave y de primera mano que permitiera conocer a las diversas instituciones, 
sus contextos, necesidades y áreas de oportunidad; pero sobre todo, para compartir 
experiencias y buenas prácticas que han implementado para fortalecer o mejorar sus 
procesos educativos a distancia.

A manera de reflexión y haciendo una síntesis de las principales aportaciones de 
los capítulos, se presentan algunas ideas generales que podrían estimular la discusión 
académica y proponer temas para su investigación:

1. Cuando las tasas de retención son bajas, surgen críticas sobre la pertinencia y 
calidad de la educación a distancia. Esto genera un anhelo por una educación de mayor 
calidad y promueve la búsqueda de los factores que explican la falta de resultados positi-
vos. Desde la perspectiva del proveedor, el factor principal es la motivación y las circuns-
tancias personales del estudiante. En cambio, desde el punto de vista del beneficiario, 
surge la insatisfacción al recibir un servicio educativo que no cubre sus necesidades ni 
se ajusta a sus características. Por esta razón, los posgrados y la formación continua a 
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distancia suelen tener una mayor aceptación y una mejor tasa de retención, ya que se 
dirigen a personas que buscan mejorar sus oportunidades laborales y profesionales.

2. La implementación de la educación superior a través de tecnología presenta sus 
propios desafíos, que requiere una actualización constante para evitar volverse obsoleta 
y dejar de ser funcional. Aunque la educación a distancia posee numerosas fortalezas, 
una de sus debilidades radica en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica que 
es un aspecto inevitable. Cuando la tecnología falla, la percepción del servicio educativo 
en línea se ve afectada, ya que el beneficiario no distingue entre la dimensión educativa 
y la tecnológica.

3. Se está incrementando la legitimidad de la educación a distancia. Su prolifera-
ción en diversas formas, como licenciaturas, posgrados, diplomados y Cursos en Línea 
Masivos Abiertos (MOOC), no es un hecho fortuito. Esto demandó el diseño de políticas 
institucionales y la asignación presupuestaria, lo que evidencia el creciente reconoci-
miento institucional de esta modalidad educativa. No es casualidad que se esté convir-
tiendo en la primera o única opción para un sector de la ciudadanía.

4. Las Instituciones de Educación Superior estatales dominan en el ámbito de la 
educación a distancia en sus regiones. Es interesante observar cómo la digitalización les 
permite superar las barreras espaciales y temporales, aunque sus alcances estén restrin-
gidos a la frontera territorial. Se puede especular que existe desconfianza social hacia las 
modalidades a distancia; por lo tanto, la ciudadanía tiende a estudiar en lugares conoci-
dos. Otro motivo, que no excluye al primero, pero tampoco lo complementa, es que tanto 
el estudiante en línea como el presencial tienen los mismos derechos. Así, estar cerca del 
establecimiento escolar les permite aprovechar sus servicios e instalaciones, asistir a sus 
eventos y sentirse parte de una comunidad conocida.

5. La diversidad estudiantil parece ser más pronunciada en el ámbito virtual que en el 
presencial, ya que no sigue un orden lógico en la trayectoria escolar. Los espacios virtuales 
están habitados por estudiantes en general y por un tipo de trabajador, profesional y proge-
nitor que también estudia. Esta persona ya tiene una carrera o la dejó inconclusa y cuenta 
con experiencia laboral. Dichas características elevan la exigencia tanto para la institución 
como para el profesorado; lo que a su vez mejora la experiencia educativa en el aula virtual. 
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6. Se refleja la diversidad metodológica para estudiar la educación a distancia; lo 
cual es un indicador de interés en la comunidad académica e investigadora en el campo 
educativo. Por lo tanto, es evidente que el estudio de esta modalidad podría incremen-
tarse en los próximos años.

7. Las experiencias institucionales compiladas muestran que la adopción de la 
educación a distancia en las instituciones participantes tuvo lugar en momentos distintos. 
Algunas iniciaron hace más de una década, mientras que otras lo hicieron de manera 
más reciente. Cada institución educativa edificó estructuras administrativas o académi-
cas que dieron identidad propia a sus proyectos de creación de contenido disciplinario 
para ser cursado a través de medios electrónicos y de manera remota. Esto permite 
identificar diferencias en las características y tipos de programas educativos que ofrecen.

8. Recientemente, se vivió una pandemia mundial que contribuyó a la adopción de 
modalidades a distancia o fortaleció su legitimidad. También demostró que, al adoptar la 
educación a distancia de manera abrupta, suele hacerse evidente la necesidad de capa-
citar tanto al profesorado como al estudiantado en competencias digitales.

9. Aunque se han realizado esfuerzos institucionales para adoptar la educación a 
distancia, aún hay mucho por hacer en este ámbito. El estudio de esta y, especialmente, 
de las modalidades educativas virtuales, presenta un horizonte sin límites. Puede afirmar-
se que la educación virtual, a pesar de ser emergente, constituye un objeto de estudio 
vasto.

10. Dada la gran cantidad de universidades públicas estatales, aún quedaron pen-
dientes algunos casos por analizar. Por lo tanto, se abre la posibilidad de continuar con 
este proyecto y focalizar la atención en la diversidad de experiencias institucionales que 
faltan por conocer.

Por todo lo anterior, recuperar una parte de la historia de cada institución partici-
pante, a partir de la experiencia de sus protagonistas, resulta de interés general; pero 
principalmente para las propias instituciones, ya que se documentan procesos, resulta-
dos, proyectos y vivencias que difícilmente llegan a todos los actores educativos. Pre-
servar la memoria institucional y aumentarla es una tarea de todos los miembros de la 
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comunidad educativa, pero particularmente de quienes viven día a día la realidad de la 
educación a distancia. 

Finalmente, solo resta agradecer a todos los que respondieron a la convocatoria y 
compartieron sus experiencias; así como resaltar la relevancia de esta obra, pues a tra-
vés de ella es posible llegar a conformar redes académicas y de investigación entre los 
agentes educativos de las distintas instituciones para establecer relaciones de colabora-
ción y cooperación para la consecución de objetivos comunes, en pro del fortalecimiento 
de la educación a distancia.
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Tras décadas a la sombra de los modelos educativos presenciales, la educación a dis-
tancia está experimentando ahora una notable revalorización. Entre los factores que 

impulsan este cambio radical destaca la digitalización de una amplia gama de industrias 
y sectores, de la que las Instituciones de Educación Superior no han estado exentas. Sin 
lugar a dudas, el avance tecnológico ha contribuido significativamente a la diversificación 
de las modalidades educativas. Tanto es así que la formación profesional impartida en un 
lugar físico y en horarios establecidos se considera tradicional por su arraigo en la cultura 
escolar. De ahí que, la educación a distancia posea el potencial de continuar incremen-
tando su relevancia en el actual panorama educativo, al brindar una alternativa innova-
dora y pertinente en la actualidad, capaz de satisfacer las necesidades de un sector de la 
población que, de otra manera, no tendría acceso a la educación superior.

Este trabajo evidencia el auge y proliferación de opciones educativas distintas a la pre-
sencial. Es un libro sobre las Instituciones de Educación Superior, que se distinguen de 
otras por estar ubicadas en el interior de la República Mexicana y por haber adoptado la 
educación virtual. A pesar de lo justificado de su esfuerzo por diversificar la oferta educati-
va, incluyendo planes de estudio no escolarizados, se encontraron con di- versas 
resistencias y desafíos, motivados por razones variadas; desde la falta de 
recursos hasta la carencia de competencias digitales. No resultó sencillo 
para ninguna de ellas implementar alternativas que pudieran amenazar 
el statu quo o competir con la supremacía de la educación presencial.

El libro en cuestión busca ser un punto de encuentro para personas 
involucradas e interesadas en la educación virtual, ya sean es-
tudiantes, investigadores, tomadores de decisiones o público en 
general. Aborda aspectos íntimos de quince instituciones, na-
rrando sus experiencias en la adopción de la educación a 
distancia. Estas historias se cuentan por primera vez 
y responden a preguntas fundamentales, como 
cuál es el perfil de los beneficiarios, cuál es 
la tasa de deserción, qué desafíos y 
vicisitudes enfrentaron en este 
empeño, y cómo la educa-
ción virtual ha emergido y 
proliferado como un objeto 
de estudio oportuno.
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