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Prólogo v

Prólogo

L
a presente obra trata dos aspectos importantes de la educación superior en México: 
la docencia y la gestión universitaria.

En el texto concurren autores de diferentes corrientes ideológicas y paradigmas 
educativos con distintos enfoques de investigación para analizar una serie de pro-
blemas y retos en la educación superior contemporánea de nuestro país.

Esta obra colegiada se basa en el trabajo multidisciplinario y surge de la unión estratégica 
con labor activa de dos cuerpos académicos de la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY): el cuerpo académico de currículum e instrucción y el cuerpo 
académico de administración y gestión educativa, ambos en el nivel de consolidación. En cada 
uno se ha procurado la vinculación y colaboración con otros cuerpos académicos del país por lo 
que en este material se incluyen dos capítulos, uno que se hizo con la participación del Institu-
to Tecnológico de Sonora, y otro, con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Desde el punto de vista de la docencia se estudian las percepciones de los profesores univer-
sitarios en relación con su práctica educativa y se disertan temas propios de la educación uni-
versitaria con un fuerte componente ideológico y filosófico como la enseñanza y promoción de la 
axiología y el altruismo, se analizan las estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios 
y la percepción de profesores referente a los alumnos de alto rendimiento académico.

También se abordan aspectos organizacionales a nivel institucional como son el clima orga-
nizacional, aspectos relativos a la administración y gestión de procesos curriculares, percepcio-
nes de directivos y académicos respecto a la gestión y, en una visión más amplia, los retos que 
enfrentan las instituciones de educación superior (ies) en México en relación con los temas 
administrativos y de gestión.

Docencia y gestión en la educación superior es una reflexión acerca de muchos de los pro-
blemas que vive la educación universitaria del país e incluye ensayos académicos y reportes de 
investigación empírica desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa.

Invitamos al lector a interactuar y debatir con los autores de la obra y a utilizar la información 
aquí contenida, tanto para la docencia como para la investigación en las temáticas abordadas.

Agradecemos a los colegas que participaron en la revisión y arbitraje de los textos, por man-
tener la revisión anónima de pares —práctica necesaria en este tipo de obras.

Pedro Sánchez Escobedo
Mérida, Yucatán, septiembre de 2014
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Introducción
En este trabajo se pretende reflexionar, a la luz de la práctica docente cotidiana, acerca de las 
implicaciones del reiterado análisis que en los últimos años se ha hecho respecto a la utilización 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) en la instrucción universitaria. Se 
pretende abordar preguntas genéricas y comunes que se hace el profesor, por ejemplo: ¿qué son 
las tic?, ¿cuáles se usan en la instrucción y en qué casos?, ¿qué riesgos y limitaciones presentan? 
A diferencia de otros trabajos similares, no se pretende argumentar los múltiples beneficios del 
uso de las tic en el proceso de instrucción, sino identificar limitaciones, abusos y prescripciones 
inadecuadas de algunas tecnológicas y evidenciar que están muy lejos de ser una panacea a la 
innovación educativa.

Este trabajo se sustenta en una visión fenomenológica que vislumbra a las tic como herramien-
tas que ayudan en el proceso educativo, pero que requieren un uso apropiado y fundamentado; 
es decir, una herramienta que es de utilidad para un objetivo, puede resultar contraproducente 
para otro. La revisión de las tic a la luz de la práctica docente puede prescribir criterios de uso en 
la instrucción. Por lo anterior, se pretende clasificar las diferentes herramientas tecnológicas con 
base en sus funciones, ya que existen muchas confusiones tanto conceptuales como pragmáticas 
respecto a la utilización de las mismas.

Es necesario racionalizar el uso de las tic, por lo que éstas deben emplearse con base en 
sus atributos, juzgados a la luz de las diversas responsabilidades docentes; por ejemplo, sus apli-
caciones diferenciales en la instrucción presencial o a distancia, en la supervisión de prácticas 
profesionales, en la tutoría o en la gestión académica. Se hacen distinciones en particular entre 
aquellos medios electrónicos que son directamente útiles para la instrucción (PowerPoint, plata-
formas educativas, Prezi, etc.) y los que no (Twitter, Facebook, etcétera).

Además, se discuten las opiniones, percepciones y preocupaciones que tienen los profe-
sores universitarios sobre el uso, abuso y limitaciones que tienen estas nuevas tecnologías 
como herramientas de ayuda a la instrucción.

En suma, las tic son herramientas que ayudan (o no) a la instrucción, bajo el supuesto de 
que el profesor es un gestor, promotor y facilitador del aprendizaje, en esencia a través de la inte-
racción personal —individual o grupal— con el estudiante. No se pretende hacer un panegírico 
de las tic en el vacío, pues éstas no tienen sentido sin un docente que las maneje. El éxito de 
la mejora de la instrucción reside en el uso de los recursos digitales, por lo que la generación  
de criterios y prescripciones para su uso resulta relevante.

Auge y uso de las tic
Debido a los acelerados avances científicos surgió lo que hoy conocemos como sociedad de la 
información, con grandes efectos en el ámbito laboral y educativo (Marqués, 2012). Hoy en día, 
las tic contribuyen a que el conocimiento se almacene, organice, replique, difunda, transforme 
y sea accesible.

La información y la tecnología se han integrado de manera gradual en la enseñanza; sin 
embargo, muchos maestros formados antes de la era digital han tenido que adaptarse a esta 
nueva tendencia de plataformas educativas y herramientas digitales; incluso, han teniendo que 
aprender el manejo de éstas para buscar información en la red, manejar programas de produc-
tividad y paquetes para elaborar material didáctico. El pizarrón, los rotafolios, acetatos y otros 
recursos didácticos tradicionales han quedado obsoletos.

Marqués (2012) propone que los centros escolares necesitan de una alfabetización digital a 
diferentes niveles: tanto para uso personal y como herramientas de uso didáctico para mejorar 
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los procesos de instrucción. En ese sentido, este trabajo pretende contribuir a esta capacitación 
emergente del profesor, sentando bases y principios elementales en el uso de recursos digita-
les en la instrucción. No obstante, son pocos los tratados académicos que dan luz al profesor 
acerca de cómo utilizar estas herramientas en sus múltiples responsabilidades docentes, por lo 
que a continuación se describen los roles docentes universitarios y las tic que se puede utilizar 
en cada uno.

Usos de las tic en la instrucción
La instrucción individual o grupal, frente a grupo o a distancia, es uno de los roles más sobre-
salientes e importantes del profesor. Sin embargo, las nuevas propuestas pedagógicas (mode-
los educativos) han confundido las herramientas que se deben utilizar en cada una de estas 
situaciones. En la instrucción individual (en esencia la tutoría), los recursos de consulta de 
información, registro escolar y trabajo compartido en línea son fundamentales; mientras que en 
la educación grupal, la creación de un ambiente positivo de aprendizaje en el grupo es insosla-
yable con o sin recursos digitales. 

Quizá la confusión más frecuente es que no se distinguen los planteamientos para la instruc-
ción a distancia de manera virtual (aula virtual) de los recursos que deben utilizarse en un salón 
de clases con interacción en vivo, en donde la disciplina, atención, motivación y otros factores del 
aula tradicional resultan indispensables si queremos promover el aprendizaje. En otras palabras, 
la existencia de tic no exime a los docentes de planear su clase, diseñar estrategias instrucciona-
les y evaluar las actividades de aprendizaje. La creación de un ambiente positivo de aprendizaje 
no depende de las tic

Los recursos digitales simplemente le ayudan al profesor a presentar la información de una 
manera enriquecida con múltiples y variados estímulos (multimedia); asimismo, le permiten 
acceder a información ilimitada en la red, así como a importar múltiples recursos didácticos en 
imágenes, texto o video para enriquecer la instrucción.

A continuación se presentan algunas tic que deben utilizarse en la instrucción presencial 
con sus estrategias para su elaboración y uso, y otras que pueden emplearse en la instrucción a 
distancia. 

Instrucción presencial
La creación de un ambiente positivo de aprendizaje en el aula depende de muchos factores, 
entre ellos la motivación, el manejo del grupo, la disciplina, la atención y desde luego se requiere 
de aspectos que son relativos al profesor como su personalidad, entusiasmo, dominio del grupo 
e incluso aspectos como locución, contacto visual y otros. 

Una de las responsabilidades del docente es preparar materiales didácticos que le ayuden 
a presentar la información necesaria para promover el aprendizaje. En este sentido, uno de los 
recursos más utilizados en los últimos años para las clases presenciales tradicionales es la ela-
boración de presentaciones en PowerPoint o Prezi. En la siguiente sección se revisan algunas 
fortalezas y consideraciones que un profesor debe tener en cuenta al utilizar estas tecnologías.

PowerPoint
Elaborar presentaciones no es una tarea compleja; sin embargo, muchos docentes no tienen las 
habilidades fundamentales para explotar de manera eficiente todos los recursos y posibilidades 
de este programa de cómputo, o bien, carecen de los conocimientos elementales para desarrollar 
presentaciones eficientes y efectivas (Castaño, 2003). Cuando se elaboran presentaciones mul-
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timedia deben considerarse tres aspectos fundamentales: elaboración técnica, contexto de uso y 
contenidos.

Elaboración técnica
En cuanto a la elaboración técnica, muchos docentes anteponen el formato al fondo e invierten 
mucho tiempo en aspectos relativos a colores, adornos, imágenes, etc., en lugar de concentrar-
se en el mensaje de la presentación. Un primer consejo es delimitar las ideas y después utilizar 
las funciones automatizadas del programa para darle un formato simple y funcional.

Un segundo error común es encontrar presentaciones con demasiada información. Por lo 
general, las transparencias con más de 30 palabras resultan ineficaces y no comunican un 
mensaje claro. Las presentaciones son ayudas para el orador y éstas deben contener diagramas 
de flujo, imágenes, videos, cuadros sinópticos y otros organizadores que ayuden al profesor a 
sintetizar información y guiar su explicación e interacción con los alumnos de forma más es-
tructurada.

Un tercer error común es no aprovechar todos los aspectos multimedia de las presentacio-
nes, pues la mayoría de los usuarios se limitan a láminas de texto y no incluyen hipervínculos 
a páginas de Internet, videos, narraciones, audio y otras muchas posibilidades del programa.

Uno cuarto error común es hacer las presentaciones de la nada, cuando el propio Power-
Point posee plantillas y procedimientos para usar láminas rediseñadas que facilitan la incorpo-
ración de información, imágenes, audios etc. Como regla general, es aconsejable utilizar los di-
seños preestablecidos del procesador para un mejor manejo y administración de la información.

El quinto error común es usar transiciones o animaciones que son exageradas y llaman la 
atención mucho más que el contenido. Se recomienda que para fines instruccionales las tran-
siciones sean discretas y las animaciones modestas, de tal forma que siempre se mantenga el 
mensaje más que la forma.

Además, muchos profesores nunca utilizan las posibilidades de narrar la presentación, ni 
automatizan la misma para darle transiciones preestablecidas en el tiempo con el fin de hacer 
más efectiva la instrucción. Finalmente, muchos maestros no utilizan los recursos avanzados 
del programa que permiten supervisar la presentación, comprimirla, exportarla y proteger sus 
contenidos.

Contexto de uso
En cuanto al contexto, muchos profesores enfrentan dificultades para ajustar la iluminación del 
aula y tener una buena visibilidad de las presentaciones; además, a veces carecen de bocinas 
para reproducir sonido. La utilización de sonido en las presentaciones permite incorporar videos, 
música, narraciones y otros recursos audiovisuales que de otra forma no se explotan a cabalidad. 
Una verdadera aula multimedia no sólo contiene el proyector tradicional sino también bocinas, 
acceso a Internet, así como un equipo de cómputo completo con acceso a cd, dvd, unidades 
usb, etc. Por cierto, merece la pena comentar que en muchas aulas se han instalado televisio-
nes que no son visibles en las filas posteriores del aula. Una televisión solamente es un recurso 
didáctico efectivo cuando el fondo del aula no excede de 4 m, es decir, se utiliza para salones 
pequeños y grupos reducidos.

En el contexto de la instrucción, el maestro también debe considerar el tiempo de la clase y 
la longitud de la presentación; por lo tanto, el número de láminas y el contenido deben ajustarse 
al tiempo de instrucción, por lo que este programa también constituye una ayuda para adminis-
trar el tiempo.
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Contenidos
Este es desde luego el aspecto más importante en la elaboración de una presentación, pues de 
nada sirve tener los mejores diagramas de flujo, cuadros sinópticos perfectamente estructura-
dos o videos e imágenes muy interesantes y coloridas si estos no se alinean a los contenidos y 
abordan los objetivos preestablecidos en el currículo. Es lamentable que muchos profesores 
utilicen contenidos disociados del tema o inconexos con los objetivos curriculares simplemente 
porque están disponibles en la red o fueron compartidos en otras presentaciones (por ejemplo, 
Slide Share) o en los sitios populares de videos (YouTube, Vuze, Vimeo, etc.). Las sugerencias 
anteriores también pueden aplicarse a otros recursos similares como Prezi, Keynote, Lotus 
Symphony, entre otros.

Instrucción a distancia
La educación a distancia y virtual tienen la ventaja de que se pueden realizar en cualquier 
tiempo, desde cualquier lugar y desarrollar la instrucción al ritmo y necesidad del estudiante. 
En esta perspectiva, la forma de estructurar la instrucción es significativamente diferente a los 
retos que presenta el salón de clases. ¿Cómo se distingue el aula virtual del aula real?

A diferencia de la instrucción presencial, el rol de docente en la instrucción a distancia 
es muy diferente. En un aula virtual, el profesor no tiene que crear un ambiente positivo de 
aprendizaje, interactuar con un grupo de alumnos ni ejercer habilidades de administración en 
el salón de clases. Su responsabilidad primaria consiste en administrar los recursos didácticos 
en línea, supervisar los esfuerzos y avances del estudiante en esta modalidad y evaluar los pro-
ductos de la instrucción.

El aula virtual requiere de una plataforma educativa que no es estrictamente necesaria en 
la instrucción presencial. Una plataforma educativa contiene los recursos didácticos que se re-
quieren para que un estudiante, desde su casa, biblioteca o un espacio público pueda acceder 
a contenidos, hacer tareas y ser evaluado bajo ciertas condiciones (Hernández y Legorreta, s.f.).

Por definición, la educación virtual es a distancia, por lo que el alumno es quien toma las 
decisiones sobre su propio ritmo de aprendizaje, accede a contenidos de manera libre o semies-
tructurada. Por lo tanto, exige de mayor determinación, responsabilidad personal y cumplimien-
to de metas autoestablecidas. Debido a lo anterior, el docente es responsable de dar seguimiento 
y evaluar las múltiples actividades de aprendizaje contenidas en la plataforma.

Por lo anterior, los recursos digitales ideales en la educación a distancia son aquellos que 
promueven la autonomía de los alumnos, motivan la indagación, mantienen la atención, propi-
cian la creatividad y son flexibles a tiempos y contenido (Navarro y Guerra, 2010). 

En este sentido, las presentaciones tienen poco que aportar, pues como ya se mencionó, son 
recursos para el orador. De hecho, existen muchos otros recursos como tareas estructuradas, 
foros de discusión, chat, wikis, fotografías, audio, teléfono, Internet, correo electrónico, foros de 
discusión, videoconferencias, etc. que son propios y más adecuados para la educación a distancia. 

En muchas universidades existen equipos de expertos que preparan los materiales instruc-
cionales que serán incorporados en las plataformas y utilizados eventualmente por un gran nú-
mero de estudiantes, por lo que serán administrados por varios docentes. Por lo anterior, un 
profesor particular rara vez tiene la necesidad de elaborar estos recursos. Sin embargo, si fuera el 
caso de que el docente preparara sus propios recursos para un aula virtual, estos tienen que ser 
pensados en términos del trabajo individual, independiente y no supervisado del estudiante. No 
obstante, muchos maestros formados para la educación en el aula desconocen el propósito y uso 
de estas herramientas digitales, cuya finalidad es sustituir al profesor (Navarro y Guerra, 2010).
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Los recursos digitales para la educación a distancia deben: 

1. Fomentar la comunicación entre alumno y tutor.
2. Permitir la organización y calendarización de la instrucción.
3. Dar acceso a múltiples fuentes de información en línea.
4. Permitir evaluar el aprendizaje del estudiante.

A continuación se presentan algunos recursos digitales que ayudan a cumplir los objetivos 
anteriores. 

Correo electrónico
Es una herramienta que ofrece ahorro de tiempo y dinero tanto al profesor como al alumno. A 
través de ella se pueden enviar los materiales y recursos de la asignatura, lo cual resulta eficaz 
para el docente porque durante el envío de documentos es posible adjuntar o etiquetar a todos los 
alumnos en un solo mensaje. El profesor también puede enviar las tareas y actividades por este 
medio y recibirlas posteriormente para calificarlas.

El correo electrónico también se puede utilizar para brindar retroalimentación de las tareas 
y actividades que los alumnos realizan de manera individual. Este recurso facilita el aprendizaje 
colaborativo, ya que permite mantener la comunicación entre dos o más alumnos en tiempos 
diferidos a través del texto, lo cual resulta efectivo cuando se necesitan realizar tareas en grupo 
(Díaz y Morales, 2009).

En esta modalidad, las evaluaciones suelen hacerse de manera remota, por lo que el correo 
electrónico es una buena opción para realizarlas. A través de este medio se pueden enviar los 
link o url de las evaluaciones a los alumnos o se puede adjuntar un documento que contenga 
dicha evaluación. 

Además, el correo electrónico permite informar a los alumnos acerca de las fechas progra-
madas para revisión de tareas, exámenes, resolución de dudas, autoevaluaciones, etc., lo cual 
representa un gran ahorro de tiempo, ya que muchas veces el contacto directo con el alumno 
se complica dado las diversas ocupaciones y actividades de ambas partes. 

Para el uso del correo son pocos pero buenos los consejos que se dan al profesor. En primer 
lugar, se sugiere utilizar el correo institucional, o bien, si se utiliza un correo de Yahoo, Hotmail 
o Gmail es mejor utilizar nombres profesionales por ejemplo Dr. Juan Pérez (en lugar de Juanito 
banana). Asimismo, es muy importante que toda la lista de estudiantes y de profesores estén au-
torizados en los pagos o programas anti Spam, ya que en muchas ocasiones los correos de los 
estudiantes no son leídos o consultados porque son detectados como Spam, sobre todo cuan-
do el profesor utiliza una lista de correos para enviar los materiales. Por último, se aconseja al 
profesor y a los estudiantes que instalen un buen programa antivirus, pues muchas veces los 
correos electrónicos son vehículos de virus y troyanos que pueden dañar de manera conside-
rable los equipos. Por último, muchos servidores de correo no son capaces de manejar archivos  
de gran volumen, por lo que se sugiere que el profesor comprima los archivos en una carpeta 
o utilice sitios de Internet donde puedan descargarse archivos de gran tamaño (Dropbox, Me-
gaupload, Skydrive, etcétera).

Conferencias en línea
Este recurso es poco utilizado por los profesores de educación presencial a diferencia de la 
educación a distancia, donde suele ser de los principales. Las conferencias en línea facilitan 
la comunicación entre interlocutores, así como el trabajo colaborativo entre ellos. Los recur-
sos de los que se valen las conferencias en línea son: cámara de video, micrófonos y recursos 
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multimedia. Esta herramienta puede utilizarse para clases magistrales, clases virtuales y, como 
ya se mencionó, para clases presenciales (Cooperberg, s.f.). Este recurso es una buena opción 
para resolver problemas espontáneos o aclarar dudas que se le presenten al alumno durante el 
proceso de aprendizaje, y que por cuestiones de distancia o tiempo no se puedan solucionar en 
un momento determinado.

Foros de discusión
Los foros de discusión o foros on line son herramientas digitales cuya finalidad es sostener discu-
siones u opiniones sobre algún tema. Por lo general, el tema a discutir es abierto por un modera-
dor, quien suele ser el profesor (Díaz y Morales, 2009). En la educación a distancia este recurso 
resulta cómodo para el alumno, ya que puede incorporarse a un grupo virtual a través del cual 
podrá aportar y recibir conocimientos acerca de diversos temas sin tener que compartir el mismo 
espacio con otras personas. 

Sin embargo, es conveniente evaluar constantemente este recurso para conocer el cumpli-
miento de sus objetivos y saber de qué manera están contribuyendo y facilitando el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 

Videos
Esta herramienta es una buena opción para llamar la atención de los alumnos hacia algún tema 
y lograr que lo comprendan mejor. Asimismo, contribuye a variar el estímulo en el proceso de 
aprendizaje; sin embargo, parece que los profesores se han olvidado de su finalidad y riqueza, o 
tal vez no saben cómo utilizarlos, puesto que no lo hacen. Incluso, esta herramienta se puede 
incorporar a las láminas de PowerPoint para crear un efecto más dinámico en éstas.

Los videos como recurso educativo aumentan la motivación de los estudiantes y brindan un 
panorama real de alguna situación de aprendizaje que de otro modo no sería accesible en el aula 
de clases o en la educación virtual. La utilización de este recurso contribuirá a reinventar la edu-
cación y la forma de abordar los temas (Blanco, 2012). 

Usos en la tutoría 
La tutoría como función docente dista mucho del concepto promovido en sexenios anteriores 
en México, que intentaba convertir al tutor en un orientador pero sin la preparación y entrena-
miento necesarios para esta tarea, que en otros países resulta una descripción profesional espe-
cífica y requiere de licencia y acreditación (counseling). En realidad, desde hace años la tutoría 
constituye un rol docente tradicional que se basa en la instrucción individual, así como en el 
ordenamiento y aprendizaje de ciertas competencias a través de la interacción con un maestro 
(modelo, guía, experto), que demuestra y da retroalimentación en el desarrollo de diferentes 
competencias profesionales. En lo que respecta a la educación presencial, a los profesores 
universitarios se les añadió la responsabilidad de “acompañar” a los estudiantes durante su 
formación universitaria, y ayudarlos a resolver problemas familiares, emocionales y personales; 
sin embargo, esto no sólo fue ineficaz para mejorar las tasas de eficiencia terminal, sino que 
causó graves problemas al evitar que los alumnos fueran referidos con profesionales formados 
para atender estas situaciones como son los consejeros vocacionales, orientadores educativos, 
psicólogos escolares y otros profesionistas.

Por lo tanto, el tutor no es un orientador ni consejero psicológico, es un docente que tiene 
dos responsabilidades básicas. La primera es guiar al estudiante para que tome decisiones aca-
démicas convenientes a su situación. Por ejemplo, qué asignaturas cursar un semestre, cómo 
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seriar las materias, a quién acudir para obtener información o materiales escolares, etc. Es 
claro que los profesores de programas rígidos en donde los alumnos prácticamente no toman 
decisiones tienen poco qué hacer con este aspecto de la tutoría.

La segunda responsabilidad de un tutor reside en la acción docente de facilitar el desarrollo 
de actividades independientes de aprendizaje, que por su naturaleza individual no pueden ser 
promovidas en el aula tradicional. Tal es el caso de las tesis, monografías, maquetas, recitales, 
reportes de investigaciones o de prácticas profesionales y un número grande y diverso de acti-
vidades.

En este muy claro rol docente, los profesores interactúan uno a uno con los estudiantes y 
les ayudan a tomar decisiones, resolver problemas, desarrollar procesos y a elaborar productos 
académicos, mismos que tendrán un doble propósito. Por un lado, evaluar el desempeño del 
alumno, y por el otro mostrarse como evidencia de esta actividad docente insoslayable en la edu-
cación superior. Pero, ¿qué recursos didácticos se pueden utilizar en la tutoría? Ya se explicaron 
los principales recursos utilizados en la tutoría (correo electrónico, foros de discusión, etc.). A 
continuación, se sugieren dos más.

Videoconferencias
Desde años más recientes, con la expansión de las capacidades de banda de muchos proveedores 
de Internet, se reporta con más frecuencia el uso de videoconferencias entre los profesores y estu-
diantes. Por ello, es muy importante tener en la computadora programas como Skype, Facetimes, 
Live messenger, eBuddy, entre otros.

Las videoconferencias profesionales siempre deben ser estructuradas, preestablecidas con 
cita y en ambientes formales de trabajo. No es posible asesorar a un alumno en la piscina o 
a las 11:00 de la noche en pijama. La videoconferencia debe ser lo más aproximado a una 
entrevista formal en vivo, en donde el estudiante y el profesor interactúan con un propósito 
y están enfocados en la resolución de un problema, en la conclusión de un trabajo o en la dis-
cusión de un proyecto.

Hojas de registro y de planeación individual
Las hojas de registro y planeación pueden diseñarse a través de WebQuest, con la finalidad de 
ahorrar tiempo y hacer más innovadora la planeación. Este recurso permite diseñar un plan con 
base en el cumplimiento de determinadas actividades que el alumno deberá realizar. Se pueden 
incluir tareas, trabajos colaborativos, evaluaciones, etc. Además, esta herramienta ofrece un ca-
lendario a través del cual el alumno puede programar sus actividades.

Las hojas de registro también se pueden elaborar con Google Drive, a través de la aplicación 
de Word, en la cual varios usuarios pueden trabajar sobre el mismo documento. Esta herra-
mienta resulta eficaz para la modalidad de tutoría, ya que permite al alumno haga su propio 
cronograma o registro de tutorías haciéndolo responsable de sus actividades y partícipe de las 
mismas, pero al mismo tiempo el tutor puede realizar las modificaciones pertinentes para me-
jorar la planeación del proceso de tutoría.

El profesor universitario como supervisor
Otro de los roles del profesor universitario radica en la supervisión de los estudiantes en los esce-
narios reales de trabajo, durante prácticas profesionales, internados de pregrado, residencias mé-
dicas, estancias de trabajo y otras actividades similares que pretenden desarrollar competencias 
laborales en el egresado.
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Una diferencia esencial de este rol es que mientras el profesor dentro del aula debe hacer 
uso de medios audiovisuales de instrucción y mostrar dominio de la teoría, en los campos 
de trabajo —o los llamados escenarios reales de aprendizaje— los profesores deben dominar 
las técnicas, destrezas, estrategias y procedimientos específicos del desempeño laboral. Por 
ejemplo, cambiar una sonda Foley, hacer una traqueotomía, elaborar una auditoria, aplicar y 
calificar una prueba piscología y elaborar un plano de construcción, por mencionar sólo algunos 
ejemplos.

Por desgracia, este rol docente es poco reconocido en México y más aún, pocos profesores 
reciben entrenamiento específico como supervisores de las prácticas profesionales que en las 
palabras de (Zavalza, 2011), están destinados a enriquecer la formación complementando los 
aprendizajes académicos (teóricos y prácticos) con la experiencia (también formativa) en centros 
de trabajo.

En otros países, estos profesores son evaluados por sus vínculos con los encargados de las 
prácticas profesionales en los lugares de trabajo, por la documentación de las entrevistas, ob-
servaciones y retroalimentación del alumno, así como por medio de otros procedimientos. Este 
rol, sin duda, merecerá más atención en el futuro, sobre todo si se pretende continuar con el 
discurso del currículo por competencias, ya que éstas sólo se enseñan, demuestran y evalúan 
en la práctica.

Un buen desarrollo curricular del practicum debería incorporar un sistema completo de 
tutoría y supervisión. La experiencia vivida, por rica y estimulante que sea, puede quedar en 
nada sino va acompañada de una adecuada supervisión que oriente la reflexión y ayude a ir 
más allá de los componentes emocionales de la experiencia que acompañen los aprendizajes 
(Zavalza, 2011).

La capacitación y entrenamiento de los profesores como supervisores está en ciernes; sin em-
bargo, aspectos tales como orientación, coaching, micro consejo, análisis conductual y muestras 
de tarea son temáticas que pronto se escucharán en la formación del profesor universitario.

Los supervisores pueden mejorar su cumplimiento y desempeño a través de la incorpora-
ción de las tic, pues éstas contribuyen a que su práctica sea más flexible e innovadora. Entre 
las herramientas digitales que pueden utilizar los supervisores están las siguientes: correo elec-
trónico, a través del cual pueden comunicarse con los alumnos y emitir información relevante 
acerca de las hojas de cotejo para la evaluación, de esta manera ahorrarán tiempo y dinero; los 
videos ayudan a explicar conceptos, temas, ejemplos, etc. acerca de las prácticas profesiona-
les de los alumnos; los foros de discusión pueden ser utilizados para la autoevaluación de los 
alumnos acerca de su desempeño en las prácticas profesionales. Éstas son sólo algunas ideas 
de cómo integrar las tic en los procesos educativos y en los diferentes roles que desempeñan 
los profesores en su práctica. 

Video (microenseñanza, retroalimentación de práctica) y 
observación por cámaras en espacios reales de aprendizaje
Es uno de los recursos digitales más utilizados por el profesor en su papel de supervisor. El uso 
del video en la microenseñanza permite que el tutor haga una autoevaluación de su desempeño 
en las sesiones de tutoría. Asimismo, permite realizar un análisis más profundo de lo sucedido 
en la tutoría, dado que las sesiones se pueden observar una y otra vez. A través de este recurso 
también es posible reflexionar acerca de la evolución o retroceso que ha tenido el alumno duran-
te las sesiones, ya que éstas se pueden comparar. Esta herramienta también sirve como evidencia 
de lo sucedido en las sesiones de tutoría, lo cual puede ayudar en determinado momento si es que 
se llegara a presentar algún problema.
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Pero independientemente de la modalidad (presencial o a distancia), las tic facilitan el 
proceso de tutoría, ya que a través de estas herramientas digitales el proceso se torna más inte-
ractivo y flexible, lo cual favorece a ambas partes (tutor-alumno) porque representa un ahorro 
de espacio y tiempo.

El profesor universitario como investigador  
y difusor del conocimiento
Otro de los roles que desempeña el profesor universitario es el de investigador. Las universi-
dades tienen la misión de formar profesionales competentes capaces de innovar en su práctica 
profesional, generar aportes científicos y responder así a las demandas de la sociedad actual. 
Y es aquí donde el rol de profesor-investigador cobra importancia, ya que será el encargado de 
acercar al alumno al conocimiento y contactarlo con la ciencia. Él es quien orienta la formación 
investigativa de sus discípulos, la creatividad y el pensamiento crítico en los mismos (Hernán-
dez, 2009). 

El profesor-investigador orientará la práctica de los alumnos en el conocimiento y prácti-
ca de la ciencia, ya que mediante su propia experiencia podrá aportarles conocimientos que 
ayuden a fomentar el pensamiento creativo y reflexivo en ellos. La mejor manera de enseñar a 
investigar es hacer que los alumnos investiguen (aprender a aprender) y ésta es la experiencia 
que el profesor-investigador puede ofrecer a los alumnos. 

El área de investigación no es ajena a los rápidos y continuos cambios tecnológicos que se 
están dando en la sociedad actual; por lo tanto, la metodología y los mecanismos con los que se ha 
trabajado también necesitan renovarse. Para ello, las “redes teleinformáticas se han creado como 
medio para potenciar la producción, transmisión y adquisición de nuevos conocimientos entre los 
investigadores y de estos con los estudiantes (Torres y García, s.f.).

Aunque Internet es un gran aliado de la investigación, puesto que permite acceder a gran-
des cantidades de información de forma más rápida, cabe destacar que no es el único recurso 
para este fin. Los profesores se han limitado al uso de Internet; sin embargo, existen otras 
herramientas de las que se puede valer la investigación y que son poco consideradas e imple-
mentadas por los docentes: foros de discusión, chats, videoconferencias y plataformas virtuales, 
son solo algunos recursos que se pueden implementar para mantener el contacto con los estu-
diantes, así como para generar conocimiento. 

Uno de los recursos tecnológicos utilizados por los investigadores son los llamados colabo-
ratorios, que básicamente son comunidades virtuales de aprendizaje que permiten a los inves-
tigadores de diversos lugares trabajar en un mismo proyecto, propiciando así una nueva forma 
de trabajo científico (Torres y García, s.f.). En los colaboratorios, los investigadores de diversos 
lugares comparten experiencias, instrumentos, técnicas, información, etc., sin necesidad de 
tener contacto físico. Este recurso no sólo es para investigadores, los profesores también pue-
den utilizarlo como una forma de innovar la práctica investigativa en sus alumnos, ya que les 
permitirá ahorrar espacio y tiempo; además, es una forma flexible de trabajar en conjunto.

Otro recurso utilizado por los investigadores es el programa de Word, el cual facilita el 
trabajo manual del investigador, así como el trabajo colaborativo entre alumnos, profesores e 
investigadores. A continuación se presentan algunos tips de esta herramienta, que es de gran 
utilidad para el profesor-investigador. 

•	 Utilizar	la	opción	de	Referencias (se encuentra en la barra de herramientas) para citar fuentes 
y bibliografía. Este recurso, proporcionado por el mismo programa, permite manejar y actua-
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lizar de manera automática las citas y la bibliografía, lo cual representa un ahorro de tiempo 
para el investigador. 

•	 La	barra	de	herramientas	también	cuenta	con	una	opción	denominada	Revisar, que a su vez 
tiene la opción de Insertar nuevos comentarios al documento sobre el cual se está trabajando. 
Esta opción permite que el profesor realice las evaluaciones pertinentes a los trabajos de 
alumnos o colegas sin necesidad de estar frente a frente.

•	 En	su	barra	de	herramientas	Word	también	cuenta	con	la	opción	de	Estilos para los en-
cabezados, títulos, subtítulos y párrafos, lo cual es de gran utilidad para los trabajos de 
investigación. Además de que permite dar formato al documento, este recurso ayuda a 
ahorrar tiempo en el mismo, puesto que ya ofrece opciones predeterminadas que se colocan 
automáticamente.

•	 La	herramienta	virtual	de	Google	Drive	también	ofrece	estas	herramientas,	que	a	diferencia	
del Word normal que cada computadora posee, permite la interacción entre varios usuarios 
que pueden trabajar y realizar modificaciones pertinentes a un mismo documento. 

•	 En	su	barra	de	herramienta	Word	también	ofrece	la	opción	de	Vista, en la que el profe-
sor-investigador o el alumno pueden visualizar el orden y estructura de su documento a 
través de la opción Esquema. El profesor o alumno pueden trabajar con esta opción para 
realizar las modificaciones pertinentes en cuanto a la estructura y formato del trabajo, pues-
to que ofrece una visión total del documento.

tic recreativas en el nivel superior
En secciones anteriores se mencionaron algunos recursos instruccionales, de comunicación 
e información que se pueden utilizar tanto en la educación presencial como a distancia. Sin 
embargo, existen otros recursos que se están implementando en los procesos educativos, los 
llamados “recreativos”, cuyo uso durante la instrucción puede ser un distractor para el aprendi-
zaje, entre ellos se encuentran Twitter y Facebook.

Twitter
Como ya se explicó, los rápidos avances en materia de tecnología han propiciado que el profe-
sor se adapte a las tic con la finalidad de mantener la innovación en los procesos educativos. 
Sin embargo, no todos los recursos digitales, en especial los recreativos, son los más óptimos 
para implementarse dentro o fuera de un aula de clases. Uno de ellos es Twitter, la popular red 
social utilizada por los jóvenes de hoy. Dada la popularidad de esta herramienta, los profesores 
vieron en ella una opción de recurso educativo a través de la cual podían ahorrar tiempo y espa-
cio. Entre los beneficios de Twitter como herramienta educativa están: desarrollo de sesiones 
no presenciales, acceso a documentos electrónicos que el profesor sube, el maestro puede estar 
en contacto con más de un alumno al mismo tiempo, termina con la distancia profesor-alum-
no, permite compartir enlaces relevantes acerca de la asignatura, entre otros. Sin embargo, los 
alumnos no conceptualizan a Twitter como recurso educativo, lo que hace que su interés no se 
centre específicamente en lo que el profesor sube a esta red sino que se enfocan en otras cosas 
que no propiamente tienen que ver con su aprendizaje. 

Facebook
Al igual que el Twitter, Facebook es un recurso tecnológico que en muchos casos se ha vuelto 
perjudicial para el proceso educativo. Facebook no fue creado con fines educativos sino como 
una red social que permite el contacto y comunicación con personas de diferentes lugares para 
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compartir imágenes, videos, etc., prácticamente es un medio a través del cual las personas 
publican cosas personales (biografía), por lo que este recurso suele convertirse en un distractor 
para los alumnos dentro del salón. 

Debido a que esta herramienta no sólo permite mantener la comunicación con personas 
que se encuentran en espacios diferentes, sino que también ofrece la oportunidad de subir ar-
chivos, videos, avisos, así como de intercambiar documentos (doc., xlx, pdf, etc.), los profesores 
suelen verla como un medio fácil para subir tareas, emitir avisos académicos o difundir mate-
rial relevante para la asignatura. Sin embargo, los jóvenes de hoy tienen la mala costumbre de 
permanecer en Internet, específicamente en las redes sociales por mucho tiempo, perdiendo 
la atención en las clases. Por lo anterior, su uso en los procesos educativos se está volvien- 
do perjudicial más que una ayuda para el aprendizaje de los alumnos.

Riesgos y limitaciones
Utilizar las tic en los procesos educativos no siempre representa ventajas, innovación y facili-
dad. Nos hemos acostumbrado a relacionar las tic con el desarrollo y mejora del aprendizaje; 
no obstante, desconocer la finalidad y uso de estos recursos digitales podrían ocasionar más 
riesgos que beneficios en el aprendizaje de los alumnos. Por lo que a continuación se presentan 
algunos riesgos del uso de las tic en la educación: 

En primer lugar, muchas de estas tecnológicas constituyen una distracción para los alum-
nos en el salón de clases, dado que se dedican a jugar en lugar de realizar sus tareas y se desvían 
de los objetivos que buscan en Internet por poner atención en otros espacios recreativos como 
Facebook y Twitter. Para minimizar esto, los profesores deben pedir a los estudiantes que apa-
guen sus celulares, ipad y otros dispositivos o computadoras durante el periodo de instrucción. 
Muchos profesores reportan que la mayoría de los estudiantes que tienen abierta una laptop 
durante la clase están haciendo otras cosas diferentes al tema en discusión y esta distracción 
no contribuye a la creación de un ambiente positivo de aprendizaje.

Un segundo riesgo consiste en la pérdida de tiempo, debido a que los alumnos muchas 
veces desconocen cómo investigar en Internet, no tienen un método de búsqueda y el apren-
dizaje se vuelve superficial, ya que los contenidos que se encuentran en la red no siempre son 
confiables y los alumnos muchas veces no saben cómo diferenciar la información confiable de 
la que no lo es.

El uso excesivo de las redes sociales también produce ansiedad y preocupación por las 
relaciones sociales, ya los estudiantes, sobre todo en la adolescencia, viven un mundo irreal y 
virtual en el que las interacciones y comunicación con sus pares y con otros grupos son prácti-
camente ficticias, lo cual exacerba su preocupación social. 

Muchos jóvenes sólo quieren estar en Internet, no viven para nada más que no sea estar 
conectados y muestran tanto dependencia hacia los recursos tecnológicos como aislamiento so-
cial, ya que el abuso de los recursos digitales puede causar problemas en las relaciones sociales. 

Otro de los riesgos de la utilización de las tic en la educación es el cansancio visual que pro-
voca a los usuarios, pues trabajar por muchas horas frente a la computadora puede causar dolor 
de espalda, cuello y pérdida lenta de la vista. Todos estos son sólo algunos riesgos que implica 
el uso de las tic en la educación, pero hay otros más que también son dañinos no únicamente 
para el aprendizaje del alumno sino también para su salud (Palomar, 2009).

Algunas limitaciones que conlleva el uso de las tic en la educación son las siguientes: 

•	 Recursos	diseñados	con	poco	potencial	didáctico:	dichos	recursos	carecen	de	calidad,	no	
son actualizados y muchas veces están fuera de contexto, lo cual ocasiona aprendizajes 
incompletos o erróneos.
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•	 Poco	 trabajo	 colaborativo	 o	 grupal:	 los	materiales	 de	 aprendizaje	 son	 diseñados	 para	 el	
aprendizaje autónomo del alumno.

•	 Comportamiento	reprobable de los recursos virtuales: en ocasiones los foros, wikis, páginas 
web, etc., no cumplen con las normas de buena educación.

•	 Poco	esfuerzo	de	los	alumnos	para	realizar	las	tareas:	los	alumnos	se	concentran	en	resolver	
las tareas sin conocer la funcionalidad de los programas, ya que se limitan a contestar y no 
exploran otras estrategias de aprendizaje que el mismo programa les ofrece.

•	 Escasa	dedicación	de	los	profesores:	las	tic pueden mejorar los procesos de enseñanza pero 
eso implica tiempo y dedicación por parte del profesor (cursos de actualización, tutorías vir-
tuales, búsqueda de información en Internet, etc.); sin embargo, la mayoría de los profesores 
no están dispuestos a invertir su tiempo en ello.

•	 Dependencia	de	los	sistemas	informáticos:	utilizar	las	tic dentro o fuera de clases implica 
depender siempre de las conexiones a Internet y de suficiente equipo tecnológico; de lo con-
trario, el desarrollo de las sesiones es interrumpido o suplido por planeaciones poco creativas, 
ocasionando una pérdida de control en el grupo o desinterés de los alumnos por continuar con 
esa sesión (Palomar, 2009).

Conclusiones
En este capítulo, el lector podrá visualizar, a través de argumentos y hechos esgrimidos, que las 
nuevas tic no son en realidad una panacea para mejorar la educación. Como era de esperarse, 
éstas proveen muchísimas ventajas y recursos alternativos al profesor para mejorar la instruc-
ción, pero también conllevan algunos riesgos que no habían sido identificados; sobre todo, es 
preciso reconocer el abuso en el tiempo y espacio de muchos de estos medios.

El profesor universitario deberá entonces estar versado en el uso de las tecnologías que le 
ayudan a la instrucción, pero deberá discernir si éstas son apropiadas para la educación pre-
sencial y útiles para crear un ambiente positivo de aprendizaje. O bien, deberá usar otro tipo 
de recursos que le permita administrar y supervisar el trabajo individual e independiente de los 
alumnos que participan en un aula virtual en la educación a distancia.

Tanto la investigación como la discusión sobre las tic en educación seguramente continua-
rán; sin embargo, resulta prudente vislumbrar este tema desde una posición que nos permita 
prescribir los usos y abusos de las mismas. Concluimos este capítulo reiterando nuestra visión 
de las tecnologías digitales como herramientas para la instrucción que requieren de un juicio 
del profesor para su mejor uso y eficiencia.
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