
1 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO HERRAMIENTAS FAVORECEDORAS 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 

Dra. Zuyen Fernández Caballero 

Profesora Titular de Ciencias de la Educación  

Universidad de Sancti Spiritus-Cuba 

Dra. Zuley Fernández Caballero 

Profesora Lectora de Derecho Financiero y Tributario 

Universitat Autònoma de Barcelona-España 

 

RESUMEN 

Las TIC, las redes sociales o la Inteligencia Artificial, entre otras herramientas digitales, están 

transformando el aprendizaje universitario a la par que revelan nuevos desafíos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, los beneficios que aportan las nuevas 

tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y que son objeto de análisis en 

este estudio, se requerirá una educación tecnológica y actualizada de todos los actores del 

sistema de Educación Superior. Lo que conlleva a que los estudiantes tengan que aprender a 

complementar estas herramientas con un aprendizaje activo y autogestionado y los docentes 

tengan que realizar un reajuste y adaptación constante de sus prácticas pedagógicas en función 

de los avances tecnológicos que vayan surgiendo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El ejercicio docente, especialmente, la docencia universitaria, como cualquier otra actividad 

humana, es algo que debemos aprender y desarrollar de manera continua1. Ser profesor 

universitario implica un gran compromiso y una gran responsabilidad. Los docentes no solo 

trasmitimos conocimientos, también somos formadores y asumimos un papel esencial en la 

sociedad.  

En la mejora constante de la docencia universitaria, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, 

vinculadas a las nuevas tecnologías han propiciado que, tanto la red Internet como las TIC, se 

conviertan en interesantes opciones de enseñar y aprender. La modalidad de “e-learning” o 

aprendizaje virtual, concretamente, a través de la plataforma de administración de cursos en línea se 

utiliza por la mayoría de las universidades como una herramienta para el desarrollo de sus distintas 

formas de docencia. Las TIC ofrecen ventajas tanto para los profesores como para sus alumnos y, en 

el caso de éstos últimos, les otorga un papel activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, en los últimos tiempos también se han incorporado otras herramientas digitales 

al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Nos referimos, particularmente, a las 

redes sociales y la Inteligencia Artificial (IA). En el caso de las primeras, el uso correcto de 

las redes sociales en la docencia universitaria propicia un aprendizaje significativo, donde el 

alumno establece conexiones entre los nuevos y los previos conocimientos, identifica su 

utilidad y el sentido que adquieren en la vida cotidiana.  

La IA, por su parte, es una disciplina científica que se enfoca en desarrollar sistemas capaces 

de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana y que busca emular 

características de la cognición humana mediante el uso de algoritmos y análisis de grandes 

 
1 MAS TORELLO, Oscar (2011): “El profesor universitario: sus competencias formación”, Revista de 

curriculum y formación del profesorado, Vol. 15. 3, pág. 196 y ss. 
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volúmenes de datos, impulsada por las rápidas innovaciones en informática y ciencias de la 

computación2. Esta herramienta está transformando la educación superior y su 

implementación puede potenciar la calidad educativa, el acceso equitativo a la educación y a 

la generación de nuevos conocimientos3.   

En este orden, nuestro trabajo tiene como objeto valorar los beneficios que aporta la 

digitalización a través de las TIC, de las redes sociales y de la IA en el proceso de enseñanza-

aprendizaje universitario. Es por ello, para el logro de este objetivo, que dedicamos el 

segundo apartado de nuestro trabajo a examinar el uso de la tecnología informática y de la 

comunicación como una herramienta para impartir programas educativos y dentro de ello, 

destacamos la importancia del aprendizaje virtual en la enseñanza superior. Ya en el apartado 

tercero analizamos las ventajas de la utilización de las redes sociales y de la IA en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria. Por último, en el cuarto y quinto 

apartados recogemos una serie de consideraciones finales de los principales resultados 

obtenidos con la realización de este estudio y relacionamos la bibliografía consultada, 

respectivamente.  

2. LA DIGITALIZACIÓN COMO METODOLOGÍA DOCENTE: EL 

APRENDIZAJE ELECTRÓNICO O EN LÍNEA 

El aprendizaje electrónico conocido también como “e-learning” consiste en el uso de los 

ordenadores como medio de aprendizaje. Por lo general, el “e-learning” sustenta la 

concepción del aprendizaje y la enseñanza en la que los estudiantes son los que asumen un 

papel activo, ya que deben programar sus actividades, asignar tiempo para el estudio, 

participar en los foros, entre otros.  

 
2 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Luis; VILLOTA GARCIA, Franklin Renato; MOSCOSO PARRA, Ana 

Elizabeth; GARCES CALVA, Segundo William y BAZURTO ARÉVALO, Bryan Michael (2023). 

“Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior”, Revista científica domino de las ciencias, 

Vol. 9, núm. 3. Julio-Septiembre, 2023, pp. 1097-1108. Disponible en 

http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index. [consultado 01/09/2023]. 
3 El uso de la IA en la educación superior es un tema de inversión, de recursos y de disponibilidad. Esta 

afirmación encuentra su sustento en los países de América del Norte, Europa y Oceanía seguidos del continente 

asiático, que están a la vanguardia en la implementación de las tecnologías y de la IA en la formación de los 

universitarios. 
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Son muchas las ventajas que se obtiene con el aprendizaje electrónico o “e-learning”, donde 

podemos mencionar que:  

− Puede ser interactivo, ya que genera una atmósfera que promueve el aprendizaje, 

involucra a las personas y las motiva a participar.  

− Desarrolla la memoria a través de la capacidad de organizar los materiales por temas 

y niveles de importancia, las personas pueden concentrarse y orientarse mejor en su 

proceso de aprendizaje.  

− Es flexible, no todas las personas aprenden de la misma manera, por lo cual no todo 

tipo de programa de enseñanza va a ser adecuado para todos. Las herramientas del 

aprendizaje electrónico permiten una adecuación a las necesidades de las personas.  

− Es útil, a diferencia de la clase presencial, en donde el profesor no dispone del tiempo 

necesario para brindar una atención personalizada a los estudiantes, las herramientas 

del “e-learning” pueden adecuarse al ritmo de cada persona. Esto ayuda a que el 

alumno comprenda los materiales más fácilmente y se “programe” (promueve la 

autorregulación del aprendizaje).  

− Es accesible, los estudiantes pueden acceder a los contenidos, materiales y espacios 

interactivos desde diferentes lugares (hogar, oficina, ordenadores públicos), sin 

necesidad de desplazarse hasta el centro educativo. Asimismo, las herramientas 

asincrónicas le dan la oportunidad de participar y acceder a los materiales en cualquier 

momento4.  

Ahora bien, dentro de las modalidades del aprendizaje electrónico que más destacan se 

encuentra el aprendizaje en línea (“online”). A través de esta modalidad de aprendizaje 

electrónico se utiliza una red (por ejemplo, la Internet) como forma de comunicación para 

aprender.  

En el aprendizaje en línea se utilizan una variedad de herramientas que permiten al alumno 

avanzar a su propio ritmo, elegir los temas o habilidades que desea aprender y el tiempo que 

le dedica a las actividades. Muchas de aquellas herramientas permiten la comunicación 

 
4 Compartimos los postulados de SALGADO GARCÍA, Edgar (2006), Manual de Docencia Universitaria 

Introducción al Constructivismo en la Educación Superior, op. cit., pág. 116-117  
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sincrónica o asincrónica entre el estudiante y el profesor, así como entre los alumnos. Aquí 

podemos mencionar:   

− Foros de discusión asincrónica.  

− Conversatorios sincrónicos o "chats".  

− Intercambio de archivos.  

− Evaluaciones en línea.  

Las herramientas sincrónicas del aprendizaje “online” son aquellas que permiten que todas 

las personas que interactúan se encuentran conectadas a la red simultáneamente5. Por su 

parte, las herramientas asincrónicas no requieren que las personas estén conectadas todas al 

unísono, sino que posibilita la interacción diferida en el tiempo, en el momento en que cada 

cual pueda o desee participar6.  

A su vez, existen tres tipos de cursos en línea:  

− Cursos autodirigidos (a su propio ritmo), en inglés se denominan "self-paced 

courses". Son cursos al estilo de los textos programados que se utilizaban en los 

enfoques conductuales del aprendizaje. Con la tecnología actual, el estudiante no 

solamente lee la materia en la computadora, sino que participa en simulaciones, 

observa videos y realiza evaluaciones sobre los contenidos del curso. El programa 

brinda retroalimentación inmediata sobre el progreso del alumno. Estos cursos son 

útiles para entornos en donde las personas tienen limitaciones de tiempo y 

desplazamiento, de forma que puedan planificar el ritmo de su propio aprendizaje. En 

este tipo de curso, el estudiante inicia y termina el curso en cualquier momento, no 

requiere que haya un grupo de alumnos que interactúa en el mismo marco temporal.  

− Cursos dirigidos por el docente, en inglés se les conoce como "instructor-led courses". 

Son cursos en donde los estudiantes tienen un tutor, facilitador o guía, y hay 

participación del grupo a través de foros o "chats". Este tipo de curso requiere que los 

 
5 Un ejemplo de comunicación sincrónica es el "chat", donde los estudiantes y el profesor conversan sobre un 

tema, utilizando texto, voz o imágenes. 
6 Un ejemplo de comunicación asincrónica son los foros de discusión que utilizamos en la plataforma de 

educación virtual de la universidad. 
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estudiantes estén en un grupo al mismo tiempo, aunque pueden programar su 

participación por medio de las herramientas asincrónicas.  

 

− Combinaciones de los tipos anteriores, es probable encontrar en un mismo curso 

elementos de "self-paced" y dirigidos por un profesor. El estudiante interactúa 

directamente con el ordenador. Sin embargo, también es posible que haya un tutor 

asignado que responda las consultas en el momento en que el alumno lo necesite o 

que exista un curso dirigido por un profesor que contenga unidades didácticas 

autodirigidas.  

De igual forma, los cursos “online” pueden diferenciarse entre los que son totalmente en línea 

y los cursos bimodales. En el caso del primer tipo de curso en línea (curso totalmente en 

línea) todas las actividades y experiencias de aprendizaje se dan por medio de la red. Los 

estudiantes y el profesor no coinciden en un espacio físico. Incluso pueden no llegar a 

conocerse en persona. Por el contrario, en el curso híbrido o bimodal se combina la enseñanza 

presencial con el apoyo en línea7. 

2.1.Las plataformas de administración de cursos en línea: el aula virtual 

Los sistemas de administración de cursos en línea ("course management systems", CMS) son 

plataformas que integran diversas herramientas de aprendizaje, usualmente en línea. También 

se les denomina “learning management systems” (LMS) o sistemas de gestión del 

aprendizaje. Existen diferentes plataformas de este tipo como son: Blackboard, Web-CT, 

Moodle, Claroline, First Class, Angel y e-College, entre otras. En este sentido, las 

 
7 SKILL, T.D., y YOUNG, B.A. (2002). Embracing the hybrid model: Working at the intersections of virtual 

and physical learning spaces. New Directions for Teaching and Learning, 92, págs. 23-32. OSGUTHORPE, 

R.T., y GRAHAM, C.R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. The Quarterly 

Review of Distance Education, 4(3), págs. 227-233. Destacan estos dos últimos autores que la adopción del 

aprendizaje en línea como apoyo de la modalidad presencial permite aumentar la riqueza pedagógica, porque 

el profesor puede brindar una atención más personalizada al alumno. Se distribuye el tiempo de clase de una 

forma diferente; aumentar el acceso al conocimiento, a través de la red Internet y bases de datos especializadas. 

Esto ayuda al estudiante a profundizar en los temas de clase; promover la interacción social, a través de medios 

de comunicación en red, como los foros de discusión y de preguntas; desarrollar la responsabilidad personal de 

los estudiantes, con un medio que fomenta la autorregulación de su proceso de aprendizaje; liberar espacio 

físico de clase para otras actividades; facilitar la actualización permanente de los contenidos, dada la flexibilidad 

de la plataforma virtual.  
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plataformas pueden ser de código abierto (gratuitas) como Moodle o Claroline, mientras que 

algunas otras requieren de una licencia, como Blackboard.  

No se cuestiona actualmente que el espacio virtual desarrolla habilidades importantes para 

los futuros profesionales al prepararlos para manejarse eficazmente en un ambiente virtual 

de aprendizaje, el cual es cada vez más frecuente en las organizaciones y, además, potencia 

las capacidades de autorregulación, que son imprescindibles en el contexto profesional. 

Asimismo, el aula virtual, como apoyo de las clases teóricas presenciales, sirve para que los 

estudiantes puedan interactuar con mayor flexibilidad, sin las limitaciones del tiempo de clase 

habitual. A través de esta herramienta los alumnos pueden dedicar más tiempo a leer, repasar, 

reflexionar, investigar y luego colocar su participación en los foros de discusión asincrónica8. 

En este sentido, debemos reiterar que las plataformas de administración de cursos “online” 

promueven el desarrollo de las habilidades metacognitivas y autorregulatorias 

(autorregulación) en los estudiantes, ya que el profesor no está presente para guiar al alumno, 

sino que éste debe administrar su tiempo, por lo que deberá tomar sus decisiones sobre la 

base de su autoconsciencia, sus posibilidades, sus limitaciones y sus formas de procesar la 

información. De igual manera, por medio del aula virtual, se pueden llevar a cabo actividades 

de aprendizaje colaborativo en línea (aprendizaje colaborativo). El ambiente virtual tiene la 

ventaja de poner en contacto a las personas, trascendiendo las barreras geográficas. 

Estudiantes de distintas regiones dentro de un país, o de distintos países, pueden interactuar 

utilizando la tecnología. La clave está en el diseño de actividades que realmente motiven la 

interacción9.  

 
8 Es posible aplicar al aula virtual los principios de buenas prácticas en la enseñanza universitaria (fomento del 

contacto entre profesor y estudiantes, desarrollo de la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes, 

motivación del aprendizaje activo, retroalimentación pronta,  énfasis en la programación de las tareas, 

comunicación de expectativas altas, respeto por la diversidad de talentos y estilos de aprendizaje) tal como se 

observa en SALGADO GARCÍA, Edgar (2006), Manual de Docencia Universitaria Introducción al 

Constructivismo en la Educación Superior, op. cit., pág. 125, sobre la base de los postulados de GRAHAM, C., 

Cagiltay, K., LIM, B., Craner, J., y DUFFY, T.M. (2001). “Seven principles of effective teaching: A practical 

lens for evaluating online courses”. The Technology Source, Marzo/abril 2001. Disponible en: 

http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=839. [consultado 18/08/2023]. 
9 Así lo afirman EHRMANN, S.C., y COLLINS, M. (2001): “Emerging models of online cooperative learning”, 

Educational Technology Magazine, septiembre. Disponible en 

http://www.tltgroup.org/resources/Collab_Distance.html. [consultado 10/07/2023]. 
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El papel del profesor en estas plataformas administrativas de cursos en línea es el de facilitar 

el aprendizaje en el aula virtual:  

− “Al brindar una retroalimentación pronta y pertinente a los estudiantes, sobre sus 

participaciones en los foros de discusión, sus trabajos, exámenes y otras evaluaciones.  

− Al motivar a los estudiantes a participar, mediante sus intervenciones y, además, 

mediante el elogio, la comunicación de altas expectativas y la consideración de las 

actividades del aula virtual en la calificación del curso.  

− Al generar la interacción no sólo entre docente y estudiantes, sino entre los mismos 

estudiantes”10.  

 

Por otro lado, la retroalimentación, desempeña una función vital en el aula virtual, porque 

permite a los estudiantes confrontar sus construcciones y ampliarlas. Además, la 

retroalimentación es muy importante como forma de saber en dónde se encuentra el alumno 

con respecto de un objetivo. El profesor tiene la oportunidad de comunicar sus expectativas, 

servir como modelo, brindar apoyo para la resolución de un problema o motivar al estudiante 

a profundizar en ciertos aspectos específicos relacionados con los contenidos y las 

discusiones del curso.  

En definitiva, el “facilitador, en el aula virtual, es un motivador. Su papel de líder lo ejerce 

de una manera no impositiva, sino más bien motivacional. A través del área de anuncios en 

la plataforma, o de las participaciones en los foros, el facilitador va guiando a los estudiantes, 

y los va alentando a participar. La motivación se genera, además, a través de un clima de 

respeto, apertura y aceptación. El facilitador debe respetar los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, permitir la discusión basada en argumentos, y elogiar a los estudiantes por sus 

aportes, cuando estos sobresalen de la norma. Es importante que el estudiante reciba una 

calificación por su participación en el aula virtual. Aunque es un elemento de motivación 

meramente extrínseco, es un aspecto recomendado por los expertos en educación virtual”11.  

 
10 SALGADO GARCÍA, Edgar (2006), Manual de Docencia Universitaria Introducción al Constructivismo en 

la Educación Superior, op. cit., pág. 122. 
11 SALGADO GARCÍA, Edgar (2006), Manual de Docencia Universitaria Introducción al Constructivismo en 

la Educación Superior, op. cit., pág. 122-123. Sobre este, KO, S., y ROSEN, S. (2001). Teaching online: A 

practical guide. Boston: Houghton-Mifflin Company. 
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Por último, cabe destacar que quizás la función más importante del profesor en el aula virtual 

consiste en la generación de interacción entre los estudiantes. Esto se logra con el diseño de 

actividades colaborativas que puedan llevarse a cabo de acuerdo con las posibilidades de la 

plataforma de educación virtual12.  

2.2.La utilización de las TICs en la enseñanza superior 

Es un hecho constatado que las TIC forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y 

con la que debemos convivir13. De ahí que resulte habitual que el aprendizaje virtual a través 

de las plataformas administrativas de cursos en línea se haya convertido en una herramienta 

frecuente, incluso en nuestras universidades presenciales. Las nuevas metodologías de 

aprendizaje, vinculadas a las nuevas técnicas pedagógicas al amparo del Espacio Europeo de 

Educación Superior, han facilitado que, tanto la red Internet como las TIC, se conviertan en 

nuevas opciones de enseñar y aprender que combinan diferentes recursos pedagógicos14. 

 
12 A modo de ejemplo, encontramos el método Delphi: “Cada estudiante hace una pregunta sobre la lectura o 

tema y la coloca en el foro. Otro estudiante debe elegir la pregunta que hizo un compañero y contestarla. Cada 

estudiante debe hacer un comentario a la respuesta de otro compañero (no el mismo que le respondió a él)”. 

Dentro de sus ventajas podemos señalar que: genera mucha interacción, es fácil ver las participaciones 

organizando los mensajes del foro por autor, propicio autoaprendizaje, interacción entre los alumnos, 

retroalimentación, el estudiante genera su propia pregunta, la pregunta no es impuesta por el profesor, el 

estudiante puede conocer qué piensa o cómo resuelve el problema un compañero. La asignación de roles para 

un proyecto: “se asigna uno o varios proyectos al grupo, como elaborar una estrategia, lanzar un producto, hacer 

una campaña, planear un evento, organizar una actividad determinada, etc.”. (…) “A cada estudiante se le asigna 

un rol, como “asesor de imagen”, “consultor financiero”, “especialista en asuntos sociales”, “diseñador”, 

“gerente de proyecto”, etc. Cada estudiante debe, por su propia cuenta, especializarse en su rol, mediante 

lecturas, investigación, etc. Se le da al grupo un tiempo prudencial para esta fase de preparación”. El debate a 

través del cual se crean dos foros. “En un foro participan los estudiantes que se adhieren a un punto de vista 

sobre la materia (es importante seleccionar un tema controversial, que pueda abordarse desde distintos 

enfoques), mientras que en el otro foro participan los estudiantes que favorecen una visión diferente (usualmente 

contrastante u opuesta). Luego, los estudiantes deben hacer una réplica a algún compañero que haya participado 

en el foro contrario al suyo, propiciando así un debate”. Dentro de las ventajas de este método se aprecian que: 

genera interacción entre los estudiantes, pone a prueba las habilidades de persuasión y de pensamiento crítico, 

el estudiante elige la posición que va a defender, no la impone el profesor”. La solución a un problema: “se 

plantea un problema (caso real o imaginario) y se le dice al grupo que tiene una fecha límite para solucionarlo, 

aportando ideas entre todos, a manera de una “lluvia de ideas”, primero, para luego ir definiendo la solución. 

Se puede nombrar a un líder del grupo, que al final resume la solución generada por el grupo”. Al igual que los 

otros métodos propicia la interacción de los alumnos y la solución de problemas y fomenta el aprendizaje 

colaborativo. SALGADO GARCÍA, Edgar (2006), Manual de Docencia Universitaria Introducción al 

Constructivismo en la Educación Superior, op. cit., pág. 122-123. 
13 MARQUÈS GRAELLS, Pere (2000): “Impacto de las TIC en educación: funciones y limitaciones”. (última 

revisión: 27/08/08 Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB. Disponible en 

http://www.peremarques.net/siyedu.htm. [consultado 10/07/2023]. 
14 Ver LUCHENA MOZO, Gracia María (2010): “Las TIC en la enseñanza del Derecho Financiero y Tributario 

en el nuevo sistema se crédito ECTS” op. cit. Disponible en http://www.peremarques.net/siyedu.htm. 
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“Un espacio virtual educativo efectivo debe canalizar tres vertientes básicas de las TIC. 

Primeramente, la capacidad de trabajo en red, que permita una localización geográficamente 

dispersa de los participantes y un sincronismo o un asincronismo de las actividades 

formativas, según sea necesario. En segundo lugar, facilidades multimedia e hipermedia que 

permitan contar con información digital heterogénea y representada en diferentes formatos 

(texto, gráficos, sonido...) pudiéndola relacionar fácilmente. En tercer lugar, una interacción 

persona-ordenador sencilla, intuitiva, pedagógica y completa, soportada por interfaces de 

usuario donde se potencie la noción de usabilidad de las mismas, en lugar de buscar la 

espectacularidad y el encantamiento momentáneo del usuario. La web es el ejemplo 

paradigmático de servicio que mejor integra los tres ejes descritos, siendo el caldo de cultivo 

idóneo sobre el que plantear la definición de un espacio virtual educativo o portal educativo 

según la terminología web, aunque no el único”15. 

Desde la perspectiva del docente, las TIC son fuente de considerables ventajas, pero también 

de algunos inconvenientes. En el caso de éstos últimos están presentes en la inversión inicial 

de tiempo o las dificultades técnicas, fallos técnicos y, en ocasiones, la lentitud de la 

comunicación que puede resultar factor desmotivador. “Otro inconveniente se deriva del 

exceso de información y las dificultades que experimenta el alumnado para discriminar las 

fuentes con verdadero rigor científico. La difusión discriminada de información no sólo 

puede desvirtuar el conocimiento jurídico, sino que provoca desorientación formativa. Por 

otra parte, existe un menor contacto personal entre docente y discente en relación al de las 

clases presenciales y, sin duda, exige un mayor esfuerzo de responsabilidad y disciplina del 

discente en el proceso personal de formación. Con todo, el uso de estas tecnologías resulta 

idóneo y necesario en el campo de la educación universitaria donde, la demanda de una 

 
[consultado 25/06/2023] y MARQUÈS GRAELLS, Pere (2000): “Impacto de las TIC en educación: funciones 

y limitaciones”, op. cit., Disponible enhttp://www.peremarques.net/siyedu.htm. [consultado 25/06/2023]. 
15 GARCÍA PEÑALVO, F.J. y GARCÍA CARRASCO, J (2002): “Los espacios virtuales educativos en el 

ámbito de internet: un refuerzo a la formación tradicional”. Teoría de la Educación: Educación y Cultura 

en la Sociedad de la Información. Volumen 3. Disponible en 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_garcia-garcia.htm. [consultado 20/08/2023]. 
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educación de alto nivel, constantemente actualizada, se convierten en una exigencia 

permanente”16. 

En resumen, el espacio virtual que supone el aula Moodle, por ejemplo, junto a los 

innumerables recursos que ofrece internet centraliza una buena parte de las TIC. De un lado, 

dicha aula no sólo es un espacio de información y comunicación bidireccional –

docente/alumnado- sino también de participación y comunicación interpersonal más amplio. 

De otra parte, resulta un recurso para el aprendizaje a través de materiales didácticos diversos 

–creación de cuestionarios, planteamiento de casos…- que motivan y guían el aprendizaje. 

3. APLICACIÓN DE OTRAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

Llegados a este punto nos gustaría centrar nuestra atención en otras dos herramientas digitales 

que están irrumpiendo con fuerza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos referirnos, a 

el uso de las redes sociales y de la IA. Ejemplos actuales y muchas veces controvertidos de 

cómo la digitalización se inserta cada vez más, se hace más imprescindible, en la docencia 

universitaria. 

3.1.El uso de las redes sociales en la educación universitaria 

En este acápite, trataremos de presentar las ventajas y desafíos del uso de las redes sociales 

en la docencia universitaria. Debemos primero establecer nuestra posición respecto a la 

oportunidad que tiene el profesorado de plantearse un enfoque didáctico contemporáneo para 

el uso de las redes sociales en la docencia universitaria.  

Cuando planteamos esta idea, nos referimos a la existencia de variadas posiciones en torno a 

qué enfoque didáctico aplicar en el uso de las redes sociales, en correspondencia con los 

diferentes modelos de formación existentes en los ámbitos universitarios. 

Así, una didáctica con un enfoque constructivista se basa en la idea de que el aprendizaje se 

construye activamente por el estudiante a través de la interacción con su entorno (virtual) y 

la construcción de conocimientos a partir de sus propias experiencias. Lo que propicia el 

 
16 SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel (2018): Proyecto docente asignatura de Derecho Financiero y Tributario 

II, op. cit., Disponible en https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2018/187947/Proyecto_docente_2018.pdf, pág. 77. 

[consultado 21/05/2023]. 
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aprendizaje activo, significativo y colaborativo promoviendo la participación del alumno, 

fomentando la reflexión, la experimentación y la resolución de problemas. 

Otro enfoque didáctico, el humanista, concibe al estudiante como un ser con necesidades 

emocionales, sociales y cognitivas. La enseñanza se centra en el alumno a partir de sus 

necesidades e interese individuales, reconociendo su singularidad y valorando su desarrollo 

integral. El aprendizaje es significativo, aunque también experiencial y se busca que el 

alumno establezca conexiones entre los nuevos conocimientos y su propia experiencia, de 

modo que el aprendizaje tenga relevancia y sentido personal. En este enfoque se valora la 

autonomía, al fomentar la capacidad de tomar decisiones, promover la independencia y la 

autorregulación17. 

Hasta aquí podría parecer que no existen suficientes coincidencias para comprender un 

enfoque didáctico del uso de las redes sociales que se “ajuste” a los diferentes modelos de 

formación existentes. Sin embargo, el uso de las herramientas digitales en la docencia 

universitaria en cualquiera de los modelos de formación debe centrarse en concebir como 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno, pues es el principal actor de 

su proceso de aprendizaje. La enseñanza debe orientarse a la creación de situaciones en las 

cuales el estudiante pueda construir su propio conocimiento, reflexionar y ser responsable de 

su aprendizaje. 

3.1.1. Enfoque didáctico para el uso de las redes sociales en la docencia universitaria 

Un enfoque didáctico del uso de las redes sociales en la docencia universitaria contemporánea 

debe propiciar el aprendizaje significativo, donde el alumno establezca conexiones entre los 

nuevos y los previos conocimientos, identificando su utilidad y el sentido que adquieren en 

 
17 Otros enfoques, el cognitivista y el histórico cultural destacan el valor de la genética, lo social y de la herencia 

cultural en el aprendizaje de los alumnos. Véanse también los estudios de BRUNER, Jerome acerca del 

aprendizaje por descubrimiento y el enfoque en la construcción del conocimiento, relevantes para entender 

cómo la tecnología puede facilitar el aprendizaje activo y la exploración por los alumnos. BRUNER, J.S. (1960). 

El proceso de la educación, Harvard University Press. Disponible en 

https://es.scribd.com/document/359544036/BRUNER-Jerome-El-Proceso-de-La-Educacion#. [consultado 

02/06/2023]. Por su parte, el psicólogo finlandés ENGESTRÖM, Yrjö desarrolla la teoría de la actividad, sobre 

la base de que el aprendizaje es un proceso social y situado. Este último autor explora cómo la tecnología se 

puede utilizar para apoyar la colaboración y la resolución de problemas en entornos educativos. ENGESTRÖM, 

Y. (1999). Activity Theory and Individual and Social Transformation. In Y. Engeström, R. Miettinen, & R.-L. 

Punamäki (Eds.), Perspectives on Activity Theory, págs. 19-38, Cambridge University Press. Disponible en 

https://acortar.link/xHDm4X-[consultado 02/06/2023]. 
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la vida cotidiana. También debe ser un aprendizaje activo, en el que los estudiantes busquen 

la información, la resolución de problemas y la construcción de su propio conocimiento. 

Lo anterior requiere no limitar el aprendizaje al desarrollo intelectual de los alumnos, sino 

que incluya aspectos emocionales, sociales, éticos, de forma integral, pero considerando sus 

necesidades, e intereses. 

En este orden, nuestra postura acerca del enfoque didáctico del uso de las redes sociales en 

la docencia universitaria nos lleva a significar el valor de los contextos culturales y sociales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de que el currículo y la enseñanza estén 

contextualizados, teniendo en cuenta las características y necesidades de los alumnos en sus 

entornos culturales y sociales. 

Resulta interesante la definición de los objetivos y métodos didácticos para el uso de las redes 

sociales. Atendiendo al contenido que se trate, pudieran definirse como objetivos de la 

actividad académica: reflexionar, debatir, argumentar, explicar, caracterizar, definir, 

compartir, valorar. Asociados a estos objetivos podemos identificar habilidades como: buscar 

información, evaluar críticamente fuentes, comunicarse virtualmente, utilizar herramientas 

colaborativas y gestionar su identidad digital correctamente. 

Los métodos didácticos se relacionan con las estrategias de enseñanza que planifiquen los 

profesores, entre ellos:  

a) Publicación de contenidos relevantes que implicaría la realización de procedimientos 

como la revisión y el análisis de materiales de estudio, videos o enlaces relacionados 

con el tema de estudio.  

b) Realización de debates y discusiones, procediendo a plantear preguntas abiertas con 

múltiples respuestas posibles, simular casos prácticos. 

c) Elaboración de trabajos colaborativos, los procedimientos asociados a este método 

pudieran ser la selección, el análisis, la síntesis. 

d) Retroalimentación y evaluación, los procedimientos de análisis,   

Los objetivos y métodos didácticos que se apliquen en el uso de las redes sociales deben 

estimular el análisis, la argumentación y el intercambio de ideas entre los alumnos, 
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brindándoles la oportunidad de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de 

fundamentar sus opiniones. 

De hecho, el uso de las redes sociales en la docencia debe ser planificado y gestionado 

cuidadosamente para garantizar un entorno educativo efectivo y respetuoso. Además, se 

deben considerar las políticas de privacidad y seguridad de los estudiantes al utilizar 

plataformas en línea. 

La comunicación y colaboración en tiempo real en las redes sociales permite a los equipos 

de trabajo comunicarse y colaborar de forma instantánea, sin importar su ubicación 

geográfica esto facilita la coordinación de tareas, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones conjuntas. 

Compartir información y recursos mediante las redes sociales por los miembros de proyectos, 

significa intercambiar documentos, enlaces, imágenes, lo que agiliza el intercambio de 

información y evita la duplicación de esfuerzos. 

Otra utilidad del uso de las redes sociales en la docencia radica en la retroalimentación y 

obtención de opiniones de forma rápida y directa, permitiendo a los equipos mejorar en sus 

proyectos y tomar decisiones basados en la opinión de seguidores o colaboradores. En este 

particular resultan de valor las encuestas, las preguntas abiertas o los comentarios de 

colaboradores y seguidores, contribuyendo con la identificación de áreas de mejora lo que 

generará una perspectiva fresca impulsando la creatividad y la innovación. 

Las redes sociales son útiles para identificar talento y especialistas que puedan aportar sus 

experiencias y conocimientos. Pueden utilizarse, además para difundir y promover, llegando 

a un amplio público y generar interés en otros colaboradores, en seguidores y en la captación 

de recursos para impulsar el desarrollo de proyectos. Los docentes-investigadores pueden 

utilizar estas plataformas para identificar e incorporar entre los alumnos, aquellos con 

habilidades específicas que contribuyan al éxito del proceso educativo y la investigación. Al 

conectarse con expertos en el campo, los profesores pueden aprovechar su experiencia y 

conocimientos para mejorar el proyecto docente. De igual modo, pueden contactar 

directamente con profesionales influyentes que pueden promover y respaldar dicho proyecto, 

lo que genera más visibilidad y oportunidad de colaboración. 
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No obstante, y a pesar de las ventajas que se presentan con el uso de las redes sociales en la 

docencia universitaria, lo cierto es que persisten desafíos en su implementación en este 

ámbito académico. La privacidad y seguridad de la información es latente, toda vez que las 

redes sociales, como espacio público, pueden permitir el acceso y comprometerla. Resulta 

significativo en este aspecto, el establecimiento de claras políticas sobre el uso de las redes a 

la par de educar a los participantes sobre cómo proteger su información personal en espacios 

seguros. 

Otro reto radica en tratar de disminuir las desigualdades digitales entre los estudiantes, de 

modo que participen plenamente en las actividades académicas que se desarrollan desde las 

plataformas interactivas. En ese mismo orden, el componente personológico no debe pasar 

desapercibido, no todos los estudiantes sienten la necesidad de pertenecer o formar parte de 

una red social. Los profesores deben ser conscientes de la existencia de esta desigualdad y 

buscar alternativas para mitigarla aprovechando las potencialidades de su uso en los campus 

universitarios. 

A su vez, las redes sociales pueden ser entornos fértiles para la propagación de informaciones 

erróneas y falsas. Sin embargo, este desafío puede revertirse en una valiosa oportunidad para 

los profesores, al enseñar a los alumnos a ser críticos cuando evalúan la información que 

encuentren en las redes sociales, a la vez que desarrollan en ellos un pensamiento crítico y la 

alfabetización mediática. 

Es innegable la adicción y distracción, que crean las redes sociales en los alumnos, de las 

tareas académicas. Lo complejo consiste, verdaderamente, en establecer límites claros a los 

estudiantes sobre el uso de las redes sociales en los escenarios donde desarrollamos los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; estaríamos educando la autorregulación en los alumnos 

y enfocándolos en sus aprendizajes.  

Por último y no menos importante, está la cuestión de la actitud en las redes, o la etiqueta y 

el comportamiento en línea. Las interacciones en las redes sociales suelen en su mayoría 

informales y poco reguladas y esto puede propiciar la manifestación de comportamientos 

inadecuados, transgrediendo los principios y los rasgos que tipifican el proceso de enseñanza-

aprendizaje colaborativo en línea.  
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3.2.Incidencia de la inteligencia artificial en el aprendizaje universitario 

En los apartados anteriores subyace la idea de la constante evolución y adaptación de la 

educación superior a las demandas de una sociedad en rápida transformación. En este 

contexto, la Inteligencia Artificial emerge como una herramienta revolucionaria que promete 

transformar la manera en que aprendemos y enseñamos en las instituciones académicas.  

Uno de los indicadores de la presencia de la IA en la educación, son las publicaciones y los 

autores que nos muestran una relación directa sobre las temáticas contemporáneas del tema. 

Las personas que investigan y escriben sobre esta cuestión, centran sus publicaciones en 

compartir sus hallazgos y descubrimientos con la comunidad científica y el público en 

general, para contribuir de este modo con el avance del conocimiento en este campo de 

estudio. 

Un estudio bibliométrico publicado recientemente evidencia que “las investigaciones sobre 

IA pueden ir en ascenso coincidiendo con Hinojo-Lucena et a. (2019). Después del año 2000, 

se hace un reconocimiento a la era de la inteligencia cognitiva, imitar la inteligencia humana 

y las capacidades cognitivas tal como planea García-Orosa et al. (2023)”18. Se afirma que la 

IA ha revolucionado la educación, ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Aunque existen preocupaciones sobre su impacto 

a largo plazo y su potencial para reemplazar a los profesores19.  

El estudio al que hacemos referencia en el párrafo que precede ofrece varias conclusiones 

vinculadas al uso de la IA. En primer lugar, se afirma que la IA se enfoca en desarrollar 

algoritmos y técnicas que permiten a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren 

inteligencia humana. Entre las diversas funciones que realiza se pueden encontrar la toma de 

decisiones, el aprendizaje y la resolución de problemas. Otras dos conclusiones importantes 

son: la posible resistencia de varias comunidades científicas y académicas a la aplicación 

indiscriminada de la IA debido a que la misma podría transformar las relaciones humanas 

 
18 SANABRIA NAVARRO, José Ramón; SILVEIRA PÉREZ, Yahilina; PÉREZ BRAVO, Digna Dionisia y 

CORTINA NÚÑEZ, Manuel de Jesús (2023). “Incidencias de la Inteligencia Artificial en la educación 

contemporánea. Comunicar”, Revista Científica de Comunicación y Educación. Disponible en 

https://doi.org/10.3916/C77-2023-08. [consultado: 05/08/2023]. 
19 Una de las principales conclusiones obtenidas es que la IA se enfoca en desarrollar algoritmos y técnicas que 

permiten a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Entre las diversas 

funciones que realiza se pueden encontrar la toma de decisiones, aprendizaje y resolución de problemas.  
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cuando no es utilizada de manera responsable y como futuras líneas de investigación; 

además, se produce una mayor profundización de los aportes de las investigaciones de IA en 

la educación para determinar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes20.  

Trataremos de situar nuestra posición como profesoras universitarias, partiendo del hecho 

que la IA está transformando el aprendizaje universitario a la par que devela nuevos desafíos 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de que la IA facilite el aprendizaje de los 

estudiantes hacia un mejor rendimiento académico y a la formación de habilidades relevantes 

para el mercado laboral, en un proceso de enseñanza determinado por una didáctica 

innovadora que permita el desarrollo del pensamiento ético, crítico y científico en los 

alumnos. Aunque no debemos olvidar que, si bien el gran volumen de información que puede 

procesar la IA mediante análisis computacional masivo representa oportunidades sin 

precedentes para mejorar el aprendizaje, su efecto real en el desarrollo de un conocimiento 

significativo y de habilidades cognitivas superiores está aún por estudiarse a profundidad21.  

En este último contexto, algunos autores están explorando los avances tecnológicos recientes 

y la creciente velocidad de adopción de nuevas tecnologías en la Educación Superior para 

predecir la naturaleza futura de este nivel educativo, en un mundo donde la IA es parte del 

tejido de nuestras universidades. Los estudiosos han identificado algunos desafíos para las 

instituciones de la Educación Superior y el aprendizaje de los alumnos en la adopción de 

estas tecnologías para la enseñanza, dentro de ellos podemos destacar el potencial de 

optimizar varios aspectos del quehacer educativo a través de la automatización de tareas 

repetitivas, la personalización de contenidos, la predicción de patrones en el desempeño 

académico y el aprovechamiento de enormes cantidades de datos para mejorar la toma de 

 
20 SANABRIA NAVARRO, José Ramón; SILVEIRA PÉREZ, Yahilina; PÉREZ BRAVO, Digna Dionisia y 

CORTINA NÚÑEZ, Manuel de Jesús (2023). “Incidencias de la Inteligencia Artificial en la educación 

contemporánea. Comunicar”, op. cit. Disponible en https://doi.org/10.3916/C77-2023-08. [consultado: 

05/08/2023]. 
21 La integración de la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior ha sido explorada 

por POPENICI & KERR (2017) quienes señalan algunas de las implicaciones educativas de las tecnologías 

emergentes, en la forma en que los alumnos aprenden y cómo las instituciones enseñan y evolucionan. 

POPENICI, S. A.D., & Kerr, S. (2017). Exploring the impacto f artificial intelligence on teaching and learning 

in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning. Disponible en https://doi.org/ 

10.1186/s41039-017-0062-8. [consultado 13/07/2023]. 
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decisiones22. Mucho de este potencial está aún por validar, las expectativas son altas en 

cuanto a que estas tecnologías emergentes puedan mejorar sustancialmente la experiencia de 

aprendizaje, tanto para estudiantes como para docentes23.  

No obstante, lo que sí podemos aseverar es que el uso de la IA incorpora desde sistemas de 

tutoría virtual hasta plataformas de aprendizaje personalizado, lo que permite crear entornos 

educativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante. Esto no solo 

facilita el acceso a la educación, sino que también mejora la eficiencia del aprendizaje al 

proporcionar retroalimentación inmediata y recursos educativos adaptados a cada capacidad 

y ritmo de aprendizaje. 

Por su parte, en la investigación académica, la IA se está utilizando para el análisis de grandes 

volúmenes de datos y la identificación de patrones que podrían revelar información 

trascendente en diferentes campos de estudio. Esto abre nuevas posibilidades en la 

generación de conocimiento y la resolución de problemas complejos en diversas disciplinas. 

A nuestro juicio, la incorporación de la IA en la educación superior plantea tres desafíos 

transdisciplinares: 

1- La ética,  

2- La privacidad de los datos y, 

3- La determinación de un cuerpo teórico propio de la didáctica de la IA. 

El desafío de la ética se relaciona con la transparencia, pues los sistemas de IA deben serlo 

en sus decisiones y procesos. Los algoritmos deben ser accesibles, comprensibles y 

explicables para evitar la opacidad y los sesgos ocultos. La adopción acrítica de la IA podría 

derivar en usos contraproducentes para los fines formativos. La responsabilidad debe ser una 

ocupación no solo de los creadores, sino también de los usuarios de IA, quienes asumen la 

 
22 D. POPENICI, S. A y KERR, S. (2017). “Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and 

learning in higher education”. Research and Practice in Technology Enhanced Learning Disponible en 

https://telrp.springeropen.com/articles/10.1186/s41039-017-0062-8. [consultado 24/08/2023]. 
23 En este sentido, investigadores como “Kitsantas et al. (2019) y Lengua Cantero et al. (2020) señalan que la 

evidencia empírica disponible es limitada en cuanto al impacto de las tecnologías de IA en habilidades como el 

pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas y la metacognición. Es probable que la automatización 

de procesos mediante IA facilite y acelere ciertas dimensiones del aprendizaje, pero su aporte a la formación 

integral está por evaluarse rigurosamente”. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Luis; VILLOTA GARCIA, Franklin 

Renato; MOSCOSO PARRA, Ana Elizabeth; GARCES CALVA, Segundo William y BAZURTO ARÉVALO, 

Bryan Michael (2023): “Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior”, op. cit., págs. 1097-

1108. Disponible en http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index. [consultado 30/08/2023]. 
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responsabilidad de los sistemas de IA que utilizan. Esto implica establecer mecanismos de 

rendición de cuentas y una supervisión adecuada para evitar posibles abusos. 

El segundo desafío, la privacidad de los datos, se sustenta por el manejo de grandes 

cantidades de datos personales y esto plantea retos en términos de privacidad y protección de 

la información. Lo que conlleva al establecimiento de políticas y salvaguardas para garantizar 

que los datos sean utilizados de forma ética y segura. Las instituciones académicas deben 

determinar pautas claras sobre la recopilación, uso y almacenamiento de la información que 

integrarán estos sistemas, garantizando transparencia, consentimiento informado y rendición 

de cuentas. 

Por su parte la determinación de un cuerpo teórico propio de la didáctica de la IA tiene un 

marcado ciclismo en su desarrollo, pues se trata de fundamentar desde varias ciencias, no 

solo la informática y la computación, sino además las humanísticas, los rasgos de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje para el que continúan emergiendo nuevas aplicaciones de la IA, 

que necesitan a su vez nuevas metodologías de aprendizaje y técnicas pedagógicas de 

enseñanza, que marcan una Era en la pedagogía contemporánea.  

Es fundamental tratar estas cuestiones de manera responsable y garantizar que la IA se utilice 

de manera correcta para evitar cualquier forma de discriminación o sesgo. A pesar de que 

esta tecnología permite automatizar tareas repetitivas, se debe supervisar que refuerce y no 

sustituya, el juicio de los profesores, quienes con una buena orientación pueden potenciar la 

curiosidad y el pensamiento crítico de sus alumnos. Del mismo modo, los alumnos deben 

aprender a complementar estas herramientas con un aprendizaje activo y autogestionado. 

Encontrar este equilibrio, es clave para una adopción ética y eficiente de la IA en el entorno 

académico. 

Frente a la creciente incursión de la IA en el campo educativo, los docentes universitarios 

tenemos un rol crucial que cumplir para garantizar una integración ética, inclusiva y 

socialmente responsable de estas tecnologías emergentes. Más que temer a la automatización 

de ciertos procesos educativos mediante la IA, los profesores debemos asumir un liderazgo 

proactivo en la orientación de estas innovaciones hacia el bien común. Tenemos, por lo tanto, 

no solo la responsabilidad, sino la oportunidad de moldear activamente la incorporación de 
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la IA en la educación superior, aprovechando su potencial para complementar y enriquecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, no para deshumanizarlos.  

Para ello, es clave invertir en la capacitación del profesorado sobre las nuevas metodologías 

de aprendizaje y su vínculo con las novedosas técnicas pedagógicas, preparándolos en las 

oportunidades y desafíos asociados a la IA, de modo que puedan orientar informada y 

éticamente su aplicación en contextos docentes reales24. El dominio de esta didáctica 

innovadora resulta esencial para avanzar hacia una educación personalizada, inclusiva y de 

calidad para todos. La transformación de los conceptos educativos, la reforma de los cursos 

de enseñanza y la reorganización de los materiales didácticos son la única forma de fortalecer 

la calidad de educación contemporánea a través de la IA.  

4. CONSIDERACIONES FINALES 

En resumen, podemos afirmar que la mayoría de las universidades utilizan la tecnología 

informática y de la comunicación, con plataformas de administración de cursos en línea a 

través de Internet como una herramienta para el desarrollo del proceso docente. De esta 

forma, la tecnología se constituye como una herramienta muy útil para brindar planes de 

estudio a distancia, dar apoyo a las lecciones presenciales o para ofrecer programas de 

educación continua. El espacio virtual ofrece la posibilidad de superar las barreras del espacio 

y el tiempo ya que, tanto el docente como los estudiantes pueden interactuar, si poseen una 

conexión a la red, desde cualquier lugar, a cualquier hora e independientemente de cuáles 

sean sus necesidades educativas.  

De igual manera, somos partidarias de que las plataformas de administración de cursos en 

línea propician, entre muchas otras cosas, compartir materiales, realizar foros de discusión 

asincrónicos, diseñar e implementar actividades colaborativas entre los estudiantes, 

desarrollar habilidades en los futuros profesionales, potenciar sus capacidades de 

autorregulación, interactuar con mayor flexibilidad entre éstos, realizar evaluaciones 

 
24 CARVAJAL ROMERO, Andrés; VITE CEVALLOS, Harry Alexander;  PACHECO ZERDA, Patricia 

Alexandra y ROMÁN AGUILAR, María Magdalena (2023). “Metodologías de aprendizaje aplicados al 

desarrollo de Inteligencia Artificial a nivel de docencia universitaria”, Revista Científica Dominio de las 

Ciencias. Disponible en http://dominiodelasciecias.com/ojs/indexphp/es/index. [consultado 30/08/2023]. 
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continuas o tener acceso a bibliotecas virtuales. Todo lo anterior adaptado a las condiciones 

y necesidades cognitivas y personales del alumnado.  

Asimismo, el uso de las redes sociales en la docencia universitaria ofrece numerosos 

beneficios para alumnos y profesores. Dentro de estas ventajas destacan la posibilidad de 

fomentar la participación, promover la colaboración, ampliar el acceso a recursos 

adicionales, mejorar la comunicación y desarrollar habilidades necesarias en el actual mundo 

laboral. No obstante, y a pesar de que el aprovechamiento de las redes sociales origina 

prerrogativas importantes en el ámbito educativo, es perentorio tener en cuenta algunos 

aspectos claves para su correcto uso. Esto incluye establecer reglas claras, fomentar un 

ambiente respetuoso, seguro, garantizar la privacidad y protección de los datos de alumnos y 

profesores y evaluar y adaptar continuamente las estrategias utilizadas.  

Finalmente, debemos señalar que la IA está transformando la educación superior y su 

implementación puede potenciar la calidad educativa, el acceso equitativo a la educación y a 

la generación de nuevos conocimientos. La perspectiva futura de la IA en la docencia 

universitaria nos llevará hacia nuevos modelos de formación profesional. Esta tecnología en 

evolución tiene el potencial de cambiar los roles tradicionales en las universidades.  

En definitiva, para que el uso de todas y cada una de estas herramientas digitales favorezca 

el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario será imprescindible una educación 

tecnológica y actualizada de todos los actores del sistema de Educación Superior. Demandará 

de los docentes una actualización y adaptación constante de sus prácticas pedagógicas en 

función de los avances tecnológicos que vayan surgiendo. Lo que implica estar dispuestos a explorar 

y experimentar con nuevas formas de aprovechar estas herramientas en beneficio de los alumnos. 
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