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Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre 
el desarrollo de la Educación superior, en un 
mundo en constante evolución donde el talento 
humano debe estar cada día más capacitado 
para brindar soluciones a los retos cada vez en 
aumento de nuestra sociedad.
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Abstract

The objective of this article is to reflect on the 
development of Higher Education, in a constant-
ly changing world where human resources must 
be more capable every day to provide solutions 
to the ever-increasing challenges of our society.
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Desarrollo

Uno de los beneficios que la pandemia ha gene-
rado es que las oportunidades de compartir con-
ocimiento se multiplicaron y que el número de 
personas que buscan oportunidades de aprendi-
zaje en línea por iniciativa propia sea cada vez 
mayor. Es por ello que la educación superior ha 
comenzado con un nuevo proceso de reorient-
ación estimulado por las situaciones generadas 
en la pandemia, la presencia omnipresente de 
las tecnologías de la comunicación, la búsqueda 
del real sentido de la formación que se vislum-
bra en la construcción de ciudadanos libres, con 
conciencia crítica, tolerantes, educados en va-
lores de respeto y solidaridad, reflexivos, éticos 
y comprometidos con su sociedad para ayudar 
y participar en su mejoramiento, y con la capaci-
dad de ser resilientes ante las dificultades que 
se les presente. 

Un país en las actuales circunstancias no puede 
descuidar ni desmejorar su educación superior, 
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pues  el corre el riesgo de debilitar su propia in-
teligencia nacional y sus posibilidades de prote-
ger e incrementar sus enlaces con la comunidad 
científica e intelectual del mundo, ni de aplicar 
esas capacidades y conocimientos necesarios 
para hacerse cargo de modo independiente de 
su propio desarrollo. Es esta una idea del juri-
sta, educador y ensayista Carlos Tünnermann 
Bernheim, que compartimos plenamente y con-
sideramos referente obligatorio en la construc-
ción de una sociedad del conocimiento donde se 
tenga prioridad el desarrollo humano y el equili-
brio social.

En este siglo XXI no serán más los recursos 
naturales ni la relación capital-trabajo los que 
determinen la posición y el poder de la compe-
tencia internacional, sino que esta se definirá 
solamente por aquellos países que puedan con-
tar con una mejor tecnología como clave para 
lograr desarrollar una ventaja comparativa. La 
tecnología depende de la capacidad creativa de 
las personas para el desarrollo de conocimien-
tos, así como de su adecuado uso.

Por tal razón, los modelos económicos apoya-
dos en el uso intensivo de mano de obra barata 
sin calificación, además de la explotación de-
predadora de materias primas, tienen sus días 
contados. Mientras que los países que den prio-
ridad a sus sistemas educativos y desarrollen su 
crecimiento en relación con la capacidad trans-
formadora del hombre como su mayor capital, 
alcanzarán a estar a la vanguardia en los años 
venideros.

Quizás una nueva visión de la educación su-
perior sea tal vez el medio más importante que 
tenga un país para promocionar su desarrollo y 
fortalecer su autodeterminación, logrando esta-
blecer su crecimiento en un proyecto de socie-
dad con el compromiso del desarrollo humano 
sustentable.

Por otro lado, las Instituciones de Educación 
Superior (IES) deben comprometerse con me-

jorar la calidad de la educación motivando las 
investigaciones para lograr resolver los proble-
mas sociales y al mismo tiempo estar atentas a 
las tendencias, para poder generar currículums 
educativos en la formación de profesionales idó-
neos que ayuden a transformar la sociedad. 

Por ello, las nuevas tendencias en educación 
deben estar direccionadas hacia la articulación 
investigación-docencia, innovación educativa, 
a la formación apoyada en la tecnología, a la 
enseñanza mediada por los intereses de los 
estudiantes donde se preste atención a la for-
mación acorde a sus estilos propios de apren-
dizaje, al empleo de materiales bajo distintos 
formatos digitales y al acceso de multidispositi-
vos, a la enseñanza en ambientes inmersivos y 
personalizados. 

Es así como se hace evidente y necesario la 
actualización de los métodos, las pedagogías 
y otros temas de interés para realizar este tipo 
de educación, sin embargo, no se debe dejar 
de lado la formación integral del estudiante que 
contribuya al desarrollo de competencias en 
todos los aspectos del ser humano fundamen-
tadas en valores para una convivencia sana, es 
decir, una educación humanizadora.

En la formación ofrecida de manera virtual ex-
iste la necesidad de investigar acerca de los 
conocimientos previos de los estudiantes, sus 
expectativas e intereses para poder ofrecer los 
recursos, actividades y estrategias que les pro-
duzcan un significado, estableciendo un conjun-
to de retos que vayan más allá de lo tecnológico, 
tales como el empleo de instrumentos de comu-
nicación e interacción pertinentes, estilos de 
aprendizaje, perfiles motivacionales y cognitivos 
para los estudiantes. 

Cuando hablamos acerca de los aspectos o di-
mensiones didácticas de las nuevas tecnologías 
estamos haciendo eco de aquellos tópicos 
que desde la didáctica hay que considerar con 
relación a las Nuevas Tecnologías Aplicadas a 



R E T O S  D E  L A  E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R  D E S P U É S  D E  L A  P A N D E M I A  P O R  S A R S . C O V 2

 R E V I S T A  B O L E T Í N  R E D I P E  1 1  ( 1 1 ) : 1 7 7 - 1 8 2  -  N O V I E M B R E   2 0 2 2  -  I S S N  2 2 5 6 - 1 5 3 6

 ·  1 7 9  ·

la Educación en tanto que sirvan de facilitación 
de este proceso, que se soluciona en las situa-
ciones de la enseñanza, ya se presentara esta 
de un modo directivo o no, pero siempre con la 
intención que esta situación comporta por cuan-
to se orienta a procesos de aprendizaje. (Pérez, 
2000)

En consecuencia, se hace necesario formar 
digitalmente a la población, lo cual no nece-
sariamente implica enseñar a emplear las tec-
nologías, sino además de desarrollar la capaci-
dad para elegirlas según el contexto particular 
donde se necesite su uso académico.

De acuerdo con la teoría Constructivista es-
tablecida por Piaget (1896-1980) y Vygotski 
(1896-1934), para que los estudiantes aprendan 
se requiere la participación activa en su proceso 
educativo. Desde este punto de vista y dado que 
la educación virtual se presenta por medio de 
herramientas tecnológicas orientadas a comuni-
cación en línea, se necesitan estrategias perti-
nentes para buscar fomentar la interacción entre 
docente-estudiante y entre los mismos estudi-
antes que brindan el espacio para la construc-
ción del conocimiento de forma colaborativa y 
que conllevan al aseguramiento del aprendizaje 
de manera significativa; compartir conocimiento.

Es así que los sistemas de educación superior 
de alguna manera están en la obligación de for-
mar a los graduados con las habilidades nece-
sarias que demanda la sociedad. Las exigencias 
de la sociedad del conocimiento y del mercado 
laboral en el que van a prestar sus servicios los 
graduados requiere también de la formación 
amplia de competencias, podemos atrevernos 
a decir que muchas de las instituciones forman 
profesionales para realizar trabajos ya poco nec-
esarios o con mínimo valor agregado ante los 
avances alcanzados por la tecnología existente. 

Los métodos de enseñanza y aprendizaje, reac-
tivos o proactivos, definen el potencial de cono-
cimiento. Ante los primeros el profesor expone y 

el alumno responde; en los segundos el alumno 
es el que actúa, mientras que el profesor hace la 
función de guía. En los primeros se logran sum-
inistrar conocimientos e incluso destrezas, pero 
no crean competencias metodológicas, sociales 
o participativas. Mientras el segundo grupo de 
estudiantes requiere de mecanismos educativos 
diferentes: seminarios, aprendizaje interactivo, 
técnicas de discusión y de presentaciones, téc-
nicas de tomas de decisiones, períodos de prác-
ticas laborales. 

De ahí la necesidad de introducir métodos de 
aprendizaje que permitan alcanzas las fortalezas 
que van a requerir los futuros graduandos. Sin 
duda la educación activa ofrece escenarios para 
desarrollar las potencialidades individuales y so-
ciales que el estudiante va a requerir en el fu-
turo, imponiéndose como uno de los principales  
objetivos pedagógicos de las universidades. Se 
hace necesario desarrollar aún más la formación 
práctica en los planes de estudio, que debe 
llevar aparejado el desarrollo de la formación 
especializada; la formación en competencias 
requiere impulsar mucho más la formación gen-
eral que la específica. Todo graduado de una 
universidad debió haber aprendido en ella por 
lo menos cuatro cosas: a ser un ciudadano, a 
saber comunicarse, lograr crear conocimiento y 
a desarrollar la capacidad de la sana critica.

A modo de conclusión, son muchos los desafíos 
en los que se encuentra inmersa la educación 
superior, en una sociedad en constante desar-
rollo donde los problemas deben ser resueltos 
ágilmente, desarrollando nuevos problemas. 
Hay que tener presente que cada día se vienen 
dando cambios en todos los aspectos de la 
vida de la humanidad y por eso nos encontra-
mos en la necesidad de que la educación se 
ajuste a estas necesidades, teniendo en mente 
que el desarrollo del ser no solo se apoya en 
el aprendizaje cognitivo, sino se puede apren-
der de distintas maneras buscando resolver sus 
propias insatisfacciones o para la sociedad. Es 
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por ello que cimentar el concepto humanista al 
interior de las habilidades y competencias del 
egresado es tan o de mayor importancia que los 
conocimientos adquiridos. 
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