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Ⅰ. Introducción

  El avance tecnológico ha transformado profundamente la vida cotidiana, 
impactando de manera directa en el ámbito educativo. En este contexto, la 
alfabetización digital es una competencia clave, ya que capacita docentes 
competitivos con habilidades tecnológicas para gestionar la información 
eficientemente, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje y asegurando 
su constante actualización frente al progreso científico y tecnológico 
(Granada, Romero, y Jativas, 2021). Del mismo modo, el aumento de la 
digitalización junto con la expansión de herramientas para recopilar, 
procesar y compartir información, así como el avance del software de 
código abierto, constituyen la revolución digital. Almarz, Maz, y López 
(2017) destacan que esta transformación afecta a todo tipo de organizaciones, 
haciendo necesario que reconsideren sus estructuras y formas de 
funcionamiento.
  Murillo et al. (2024) subraya que las organizaciones y en particular las 
instituciones educativas deben revisar y actualizar sus enfoques de 
formación para educar a las futuras generaciones ante un entorno laboral en 
constante cambio. En este proceso, la incorporación de tecnologías, como 
simuladores y herramientas de aprendizaje digital, es esencial. Sin embargo, 
esta transformación no se limita a adquirir habilidades técnicas, sino que 
también requiere el desarrollo de competencias analíticas y de resolución de 
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problemas, elementos clave en la era de la información y digitalización. 
  En este contexto, el desarrollo de competencias emergentes es fundamental 
para adaptarse y prosperar en un entorno marcado por la automatización, la 
inteligencia artificial y las tecnologías digitales. Con una visión a futuro, el 
Plan General de Desarrollo 2021-2033 (2021) de la UAEMéx destaca por su 
Modelo Educativo Institucional, que incorpora de manera integral la 
tecnología en los procesos de enseñanza, ofreciendo modalidades 
presenciales, híbridas y en línea para diversificar su oferta académica. La 
formación se orienta hacia el desarrollo de competencias vinculadas a la 
empleabilidad y la innovación, apoyada por una constante actualización 
curricular. 
  Con miras a enfrentar los desafíos educativos globales, la institución ha 
promovido la formación continua como un eje estratégico para facilitar la 
transformación y adaptación de la educación superior a las exigencias 
cambiantes de la sociedad del siglo XXI. Esta iniciativa refleja el 
compromiso de la UAEMéx con la excelencia académica y la preparación de 
su comunidad educativa para los retos que plantea el entorno digital y 
tecnológico contemporáneo (Universidad Autónoma del Estado de México 
[UAEMéx], 2021, 47).
  El profesorado de la UAEMéx se ha capacitado para enfrentar los retos 
que plantean las transformaciones tecnológicas, académicas y curriculares, 
adaptando sus estrategias educativas al entorno digital que exige la 
universidad actual. La formación tecnológica continua es fundamental para 
que los docentes adquieran y perfeccionen las competencias digitales 
necesarias para integrar eficazmente las TIC en el aula y fomentar un 
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aprendizaje más interactivo y flexible. 
  Por otra parte, la universidad digital, tal como señala Area (2018), se 
encuentra integrada en el ecosistema digital, asumiendo la responsabilidad 
social y educativa de formar a las futuras generaciones. Esta tarea implica 
preparar a ciudadanos profesionalmente competentes, culturalmente 
instruidos, emocionalmente equilibrados, con sólidos valores democráticos, y 
plenamente integrados en el contexto social y temporal que les corresponde 
vivir.
  Por consiguiente, la universidad digital garantiza que tanto los docentes 
como los estudiantes estén actualizados en los avances tecnológicos, lo cual 
mejora significativamente las prácticas educativas y enriquece las 
intervenciones pedagógicas enfocadas en la innovación y el uso de 
herramientas digitales (UAEMéx, 2021, 57). Esta formación continua les 
permitirá adaptarse con mayor facilidad a entornos de aprendizaje mixtos, 
impulsando la personalización de la enseñanza y promoviendo la creación 
de estrategias pedagógicas innovadoras.
  La digitalización acelerada de los entornos educativos ha impuesto un 
reto ineludible a las instituciones de educación superior: transformar sus 
prácticas pedagógicas para responder a las exigencias tecnológicas actuales. 
En este contexto, la formación continua del personal docente no solo es 
necesaria, sino que debe orientarse hacia un modelo pedagógico que 
promueva el aprendizaje activo y constructivo del alumnado, favoreciendo la 
interacción con recursos digitales. La UAEMéx enfrenta el desafío de 
redefinir las competencias tecnológicas de sus docentes para asegurar una 
adaptación efectiva a estos nuevos escenarios, garantizando una enseñanza 



Formación continua y alfabetización digital en la UAEMéx:  341
 Desafíos en el panorama educativo actual

que responda tanto a las necesidades formativas de los estudiantes como a 
las demandas del entorno digital.

Ⅱ. Desafíos educativos y el contexto digital

  A lo largo del desarrollo histórico, los enfoques educativos en el nivel 
superior han pasado por una evolución constante, incorporando diferentes 
metodologías y herramientas pedagógicas, desde la transmisión oral del 
conocimiento hasta el uso de tecnologías avanzadas. Chinchilla, Quintero y 
Gómez (2021) destacan que, en sus inicios, la enseñanza se basaba 
exclusivamente en la palabra hablada. Con el tiempo, surgieron las primeras 
formas de representación gráfica mediante símbolos e imágenes. La 
invención de la imprenta marcó un hito, convirtiendo a los libros en 
instrumentos fundamentales de aprendizaje, utilizados juntamente con 
pizarras y cuadernos en las aulas. Con los avances tecnológicos, aparecen 
herramientas como los proyectores de cuerpos opacos, acetatos y 
diapositivas, complementadas con la incorporación de audios, videos, 
pintarrones y marcadores. 
  En la actualidad, la era digital ha provocado una transformación profunda 
en la educación, integrando herramientas como computadoras, Internet, 
redes sociales, dispositivos móviles, plataformas educativas, el Internet de las 
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), aulas virtuales, videojuegos, 
inteligencia artificial, realidad virtual y robótica. Castell (1999) y Postman 
(1994) señalaban que anteriormente se consideraba al presente como una 
época marcada por la tercera revolución industrial, impulsada por el 
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desarrollo de las telecomunicaciones y la informática. No obstante, hoy en 
día se habla de una cuarta revolución, caracterizada por la automatización 
del conocimiento, del trabajo y de los procesos sociales. Este nuevo 
contexto anticipa un futuro dominado por las máquinas digitales y sus 
sistemas operativos, lo que transforma radicalmente la manera en que 
concebimos el trabajo, la educación y la interacción humana.
  Ocaña (2021) refiere que la evolución de las corrientes pedagógicas de la 
Escuela Nueva, junto con los aportes de la psicología del aprendizaje, ha 
promovido una transformación en los enfoques educativos aplicados en la 
universidad, especialmente en el ámbito digital. El enfoque desarrollista de 
Dewey coloca al estudiante en el centro, favoreciendo un aprendizaje activo 
basado en la experiencia, mientras el docente asume el rol de guía o 
facilitador. Esta renovación ha ampliado las posibilidades educativas, 
permitiendo un aprendizaje más flexible y adecuado a las exigencias de la 
sociedad moderna. Torres y Cobo (2017) sostienen que el empleo sistemático 
de la tecnología educativa permite alcanzar los objetivos más significativos 
de la educación. Este proceso implica la utilización de una variedad de 
herramientas, dispositivos, medios y recursos para facilitar el aprendizaje en 
el entorno escolar, abarcando tanto los métodos tradicionales como los 
libros y la pizarra, así como las herramientas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), las cuales  se apoyan y desarrollan modelos 
pedagógicos basados en procesos de aprendizaje activos, que requieren al 
alumnado la búsqueda, análisis, construcción y comunicación del 
conocimiento y no su mera reproducción.
  En la educación superior la creciente digitalización ha originado que los 



Formación continua y alfabetización digital en la UAEMéx:  343
 Desafíos en el panorama educativo actual

docentes universitarios se enfrenten a diversos desafíos que impactan tanto 
sus prácticas pedagógicas como su desarrollo profesional. Uno de los 
principales retos es la adquisición y actualización constante de competencias 
digitales que les permitan integrar efectivamente la tecnología en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Varguillas y Bravo (2020) subrayan que 
las TIC van más allá de proporcionar herramientas, medios, recursos y 
contenidos, ya que principalmente crean espacios y ambientes que 
estimulan la interacción y fomentan la innovación educativa. Este enfoque 
contribuye de manera positiva al desarrollo del sistema educativo superior y, 
en consecuencia, mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica 
no sólo la utilización de herramientas tecnológicas, sino también la 
capacidad de seleccionar y aplicar las más adecuadas para fomentar un 
aprendizaje significativo.
  Otro desafío relevante es la adaptación a nuevos modelos pedagógicos, 
como el aprendizaje híbrido y a distancia, que requieren una reconfiguración 
de los métodos tradicionales de enseñanza. Los docentes deben rediseñar 
sus estrategias didácticas para promover la participación activa de los 
estudiantes en entornos virtuales, lo que demanda una planificación más 
exhaustiva y el dominio de plataformas de gestión de aprendizaje. 
  Herrera-Miranda y Horta-Muño (2016) afirman que la pedagogía tiene el 
objetivo de educar mediante el conocimiento. Sostienen que los docentes 
deben formarse continuamente para dominar tanto los aspectos teóricos 
como prácticos de esta disciplina, lo que les permitirá aplicar metodologías 
actualizadas que vayan más allá de una simple transmisión de contenidos, y 
que se adapten a las necesidades de los estudiantes. Además, subrayan la 
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importancia de adquirir habilidades en el uso de tecnologías educativas e 
innovaciones, que son esenciales en la sociedad de la información actual. 
Esto implica seleccionar, organizar y transformar la información en 
conocimiento útil, utilizando diversos recursos tecnológicos que favorezcan 
el aprendizaje eficaz.
  Asimismo, los docentes se enfrentan al reto de gestionar la brecha digital 
entre ellos y sus estudiantes, quienes en muchos casos tienen mayor 
familiaridad con las tecnologías emergentes. Esta situación genera la 
necesidad de implementar estrategias que logren captar la atención de los 
alumnos y mantener un equilibrio entre la innovación tecnológica y el 
contenido académico. Torres y Cobo (2017) destacan que la tecnología 
educativa debe propiciar experiencias de aprendizaje fundamentadas en los 
principios de globalización, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Para 
lograrlo, se deben implementar enfoques como el aprendizaje basado en la 
experiencia, la investigación, los proyectos y la resolución de problemas. De 
esta manera, el uso de herramientas tecnológicas debe ir acompañado de 
estrategias, técnicas y métodos innovadores dentro del sistema educativo, 
con el fin de reforzar y consolidar el aprendizaje.
  Otro reto fundamental es la formación continua. Los cambios rápidos en 
el ámbito tecnológico exigen que los docentes participen de manera regular 
en programas de actualización para mejorar sus competencias digitales, con 
el fin de mantenerse al día con las innovaciones educativas y garantizar la 
calidad de los procesos formativos en un entorno universitario digitalizado.
  Izquierdo-Ortiz et al. (2020) sostienen que los sistemas educativos están 
en constante cambio, donde el estudiante juega un papel activo en su 
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aprendizaje y el docente actúa como facilitador. Así, la formación continua 
docente es fundamental para mejorar su desempeño en el aula, ayudando a 
crear conocimientos duraderos en los estudiantes y facilitando su desarrollo 
académico. La actualización del profesor, también, diversifica recursos, 
fortalece la toma de decisiones y fomenta la autonomía en el aprendizaje. 
  Hermann-Acosta (2018) señala la necesidad de replantear los modelos y 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, promoviendo enfoques activos y 
participativos que utilicen herramientas digitales desde una perspectiva 
colaborativa, dado el avance de la tecnología educativa. De esta forma, el 
docente universitario se enfrenta a la necesidad de adaptarse a un entorno 
académico cada vez más desafiante, en el que las expectativas de los 
estudiantes y las nuevas demandas educativas exigen una continua 
actualización
  Esquerre y Pérez (2021) señalan que la integración de la tecnología y la 
adopción de enfoques pedagógicos activos se vuelve crucial para asegurar 
un aprendizaje eficaz y alineado con las competencias del siglo XXI. No se 
trata sólo de incorporar herramientas tecnológicas, sino también de 
desarrollar la capacidad de innovar y crear conocimiento en una era donde 
la información y la comunicación juegan un papel central en los procesos 
educativos.
  En suma, la actividad docente en el siglo XXI va más allá de transmitir 
conocimientos, demandando un enfoque integral. Los profesores deben no 
sólo dominar su asignatura, sino también gestionar el aula eficazmente y 
conectar con sus alumnos. Este cambio pedagógico, centrado en la 
comunicación, refuerza la adecuación didáctica y destaca el verdadero 
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impacto de las tecnologías de la información en el proceso educativo, 
consolidándose como herramientas esenciales para una enseñanza efectiva y 
transformadora.

1. El proceso educativo y la formación docente

  La emergencia sanitaria de 2019 transformó los paradigmas sociales y 
educativos, impulsando la adopción de estrategias digitales que permitieron 
la transición de un modelo tradicional a uno remoto e interactivo, utilizando 
los avances tecnológicos para enfrentar el confinamiento global. Según 
Umaña-Mata (2020), la pandemia de COVID-19 obligó a las universidades a 
rediseñar sus modelos educativos, abordando cinco desafíos principales: (1) 
la interrupción académica, (2) el uso repentino de tecnología, (3) la falta de 
planificación para educación a distancia, (4) la escasez de recursos didácticos, 
y (5) la necesidad de mejorar las competencias tecnológicas del profesorado.
  En este contexto, De León (2024) enfatiza que las instituciones educativas 
han enfrentado el reto de adaptarse a los avances tecnológicos, lo que ha 
exigido una integración profunda y deliberada de las tecnologías en los 
enfoques de enseñanza y aprendizaje. Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) no solo facilitan el acceso al patrimonio cultural, sino 
que su incorporación transforma el proceso educativo, mientras que las 
tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) permiten a los 
estudiantes construir significados propios y críticos a partir de la 
información. Asimismo, las tecnologías de empoderamiento y participación 
(TEP) potencian un aprendizaje práctico, colaborativo y significativo. Este 
escenario subraya la necesidad imperiosa de ajustar las prácticas pedagógicas 
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a un entorno digital en constante evolución y a las complejidades de los 
modelos educativos contemporáneos.

2. Capacitación Continua en Didáctica y Pedagogía Digital

  Desde la incorporación de las TIC en las instituciones de educación 
superior (IES), se han implementado diversos modelos educativos en los 
que la tecnología constituye un eje complementario del proceso de 
aprendizaje, introduciendo metodologías innovadoras que buscan optimizar 
la enseñanza. Vielma, Adler y Rodríguez (2020) destacan la necesidad de 
capacitar a los docentes en el uso de las TIC dentro de su labor formativa, 
subrayando que aún persisten deficiencias en cuanto al conocimiento y 
aplicación de estrategias pedagógicas mediadas por estas tecnologías. 
Muchos profesores carecen de las competencias digitales necesarias para 
emplear las TIC de manera efectiva en la creación de contenidos 
pedagógicos, lo que representa un desafío significativo para la integración 
plena de estas herramientas en el entorno universitario.
  Por tal motivo, es necesario que los docentes estén en constante 
actualización en el ámbito tecnológico. Para ello deben ser capacitados en 
cursos, seminarios, talleres y certificaciones, es decir, la formación docente 
debe estar a la vanguardia educativa. La importancia de recibir esta 
capacitación no solo es obtener un reconocimiento o acreditación que sume 
al currículum vitae, sino que les permita ser parte de la transformación 
tecnológica educativa.
  En la actualidad, el reto para la sociedad educativa y tecnológica es 
integrar competencias digitales y el uso de las TIC, garantizando que el 
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docente domine las herramientas tecnológicas que optimicen las estrategias 
de enseñanza y los enfoques pedagógicos. Por ello, la formación docente se 
orienta a capacitar al profesorado con técnicas educativas que faciliten el 
logro de los objetivos de aprendizaje (Cruz, 2020).
  Deyka (2018, como se cita en Cruz, 2020) subraya que los docentes 
deben poseer cualidades clave como creatividad, honestidad, optimismo, 
perseverancia, reflexión, comunicación, participación, responsabilidad, análisis 
y ética. Por lo tanto, el proceso formativo entendido como un desarrollo 
continuo y estructurado, tiene como objetivo dotar a los docentes de las 
habilidades indispensables para alcanzar sus metas profesionales y 
académicas, favoreciendo así la mejora en la calidad de la educación 
superior.
  Las prácticas pedagógicas tradicionales aún prevalecen entre muchos 
docentes, quienes muestran resistencia a abandonar métodos basados en la 
repetición y memorización, en lugar de fomentar el aprendizaje por 
autodescubrimiento. Esta coyuntura presenta un reto para las universidades 
al formar docentes digitales, enfrentando la reticencia al uso de tecnologías 
en la enseñanza. No obstante, el entorno actual demanda una educación de 
calidad, donde la labor docente e investigativa se apoye en herramientas 
tecnológicas que promuevan el desarrollo científico y el conocimiento 
relevante para las futuras generaciones. 
  Mercader (2019) señala que esta resistencia a integrar tecnologías digitales 
en las aulas universitarias sigue siendo un obstáculo significativo, a pesar de 
los intentos por superarlo. Esta oposición parece estar influida por la 
autopercepción de los docentes sobre sus competencias digitales y por su 
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disposición a utilizar estas herramientas. Además, la falta de una planificación 
estructurada y de una evaluación sistemática para su adopción en las 
universidades agrava el problema, dificultando su integración efectiva en el 
ámbito educativo.
  El desafío requiere que las universidades impulsen la formación de 
docentes digitales, ya que, como señalan Castro-Palomino y Alanya-Coras 
(2024), la gestión adecuada de herramientas tecnológicas y la evaluación 
efectiva del desempeño pueden generar experiencias de aprendizaje 
motivadoras. Además, el entorno educativo actual demanda que los 
docentes lideren investigaciones que promuevan el conocimiento relevante, 
preparando a los estudiantes para enfrentar problemáticas globales con un 
enfoque científico y socialmente pertinente.

3. Contexto Universitario

  El soporte tecnológico en la universidad evidencia un proceso de 
reconfiguración acelerada impulsado por la pandemia de COVID-19, la cual 
planteó desafíos estructurales en la educación superior a nivel global. Este 
contexto marcó un punto de inflexión para la institución, obligando a una 
reconceptualización de la práctica educativa a través de la integración de 
modalidades híbridas y la diversificación de las opciones tecnológicas 
disponibles, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y la 
equidad en el acceso a los recursos digitales.
  La capacitación en competencias digitales adquirió un carácter estratégico, 
dado que implica no sólo la alfabetización tecnológica, sino también la 
apropiación crítica de las TIC para diseñar entornos de aprendizaje 
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interactivos y adaptativos. Este enfoque responde a las demandas emergentes 
de la cuarta revolución industrial, que exigen un dominio avanzado de las 
herramientas digitales para facilitar procesos educativos innovadores y 
orientados a la construcción de conocimiento significativo.

1) El Perfil del Docente Universitario del siglo XXI
  Según Arias, et al. (2018), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) identifica varias cualidades esenciales en un 
docente en el contexto de una sociedad globalizada. Entre ellas se destacan 
el compromiso profesional, la capacidad de establecer vínculos afectivos con 
los estudiantes, el dominio profundo de su área de enseñanza y el uso 
eficaz de las TIC. Asimismo, el profesor debe promover el trabajo 
colaborativo y fomentar el pensamiento crítico y reflexivo. Esta visión 
integral de la formación docente, que combina conocimientos, habilidades y 
destrezas, es clave para desempeñar su labor con eficiencia, inspirar la 
creatividad y guiar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología.
  El docente del siglo XXI debe ser un agente de cambio en un contexto 
globalizado, formando profesionales alineados con estándares internacionales. 
Su perfil profesional abarca competencias teóricas, ideológicas y éticas que 
aseguran su desempeño en la docencia, investigación, extensión y gestión, 
promoviendo tanto la creatividad como el uso adecuado de la tecnología en 
sus estudiantes (Arias, et al., 2018). De manera similar, Orosco et al. (2021) 
subrayan la necesidad de integrar eficazmente la tecnología en el aula, 
adaptando la pedagogía a las diferencias en los ritmos de aprendizaje. En 
este contexto, Rangel (2015) propone un perfil digital basado en las 
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dimensiones tecnológica, informacional y pedagógica, que abarca 
competencias en información, comunicación, creación de contenidos, 
seguridad y resolución de problemas.
  Aunque la pedagogía y la tecnología tienen fines diferentes, ambas 
pueden integrarse eficazmente en el ámbito educativo. La pedagogía debe 
proporcionar el marco necesario para guiar un uso reflexivo y significativo 
de la tecnología en el aprendizaje. No obstante, crear este marco implica 
un análisis detallado de cómo la tecnología influye en los procesos 
educativos y en la vida cotidiana. Este enfoque permite comprender mejor 
su impacto en la enseñanza y resalta la necesidad de que los docentes 
desarrollen competencias digitales que mejoren su práctica educativa (Suárez 
et al., 2020).
  Suárez-Guerrero, Ros-Garrido y Lizandra (2021) resaltan que los docentes 
universitarios deben equilibrar sus competencias técnicas con habilidades 
pedagógicas, pues no es suficiente dominar el conocimiento; también es 
imprescindible saber transmitirlo eficazmente. Ros-Garrido y Marhuenda- 
Fluixá (2019) señalan que el uso de tecnologías y recursos digitales juega 
un papel clave en el proceso de enseñanza, ya que son herramientas 
esenciales para facilitar la transmisión de conocimientos. Esto resulta aún 
más relevante en la formación profesional, donde los avances técnicos y 
tecnológicos de la industria deben integrarse en los entornos educativos 
para responder a las demandas de sectores ocupacionales específicos.
  El modelo TPACK (Technology, Pedagogy and Content Knowledge), 
propuesto por Mishra y Koehler (2006), enfatiza la necesidad de integrar de 
manera equilibrada las competencias tecnológicas, pedagógicas y disciplinarias 
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en la enseñanza. Este enfoque resalta que la tecnología no debe utilizarse 
en el aula solo por su novedad, sino por su capacidad de mejorar las 
estrategias pedagógicas existentes. Como señala Daniela (2018), el valor real 
de la tecnología educativa radica en su potencial para optimizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo enfoques más efectivos y 
significativos, más allá de su simple innovación.
  Montanero (2019) explica que las innovaciones educativas actuales se 
inspiran en modelos pedagógicos del siglo pasado, ahora potenciados por 
herramientas tecnológicas y didácticas. A partir de ello, se proponen cuatro 
enfoques principales en la práctica docente con tecnología: (1) el uso de 
TIC en la enseñanza, (2) el aprendizaje individualizado, (3) el trabajo 
colaborativo, y (4) el autoaprendizaje. Estos enfoques incluyen la utilización 
de recursos como videos educativos, videoconferencias, foros de discusión y 
consultas en línea, los cuales contribuyen a una pedagogía digital integral. 
  El debate sobre las competencias docentes ha adquirido relevancia 
internacional debido a que muchos educadores no estaban preparados para 
los cambios en la educación actual. La formación continua es esencial para 
desarrollar competencias, fomentar el trabajo colaborativo y aprovechar las 
TIC, siendo la actualización y certificación clave para su labor en la 
universidad del futuro. La actualización constante de conocimientos y 
habilidades es esencial, y la certificación profesional garantiza la competencia 
adecuada para ejercer la labor educativa. El docente utiliza la tecnología 
para desarrollar sus competencias digitales y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, promoviendo su pensamiento crítico frente a la información 
digital. Para abonar a este argumento, se citarán algunos autores 
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contemporáneos que abordan la competencia digital docente (Sánchez, et 
al., 2021).
  Touron et al. (2018) describen las competencias digitales docentes como 
un conjunto de habilidades necesarias para integrar de manera efectiva las 
tecnologías digitales en el proceso educativo. Estas competencias permiten 
adaptar la tecnología a diversas actividades cotidianas, como el trabajo, la 
comunicación y el entretenimiento, y resultan fundamentales para que los 
docentes promuevan un aprendizaje integral en sus estudiantes. Al tiempo 
que Garrido (2018) identifica cinco aspectos clave de la competencia digital 
docente: (1) la gestión de la información, (2) la comunicación, (3) la 
creación de contenidos, (4) la protección de datos y (5) la resolución de 
problemas teóricos y técnicos.
  Suárez-Guerrero, Lizandra y Ros (2020) consideran que la competencia 
digital docente integra conocimientos, habilidades y actitudes que permiten 
a los docentes tomar decisiones informadas para mejorar el aprendizaje 
continuo de sus estudiantes. Por su parte, Centeno-Caamal (2021) enfatiza la 
necesidad de una formación permanente en tecnopedagogía para que los 
docentes puedan implementar estrategias didácticas innovadoras que 
combinen competencias pedagógicas y tecnológicas, fundamentales en el 
contexto educativo actual.
  El docente universitario del siglo XXI debe trascender el dominio técnico 
o disciplinario para consolidarse como una guía integral del aprendizaje, 
capaz de equilibrar competencias pedagógicas, tecnológicas e informacionales. 
Este perfil exige habilidades como la gestión de información, comunicación, 
creación de contenidos, protección de datos y resolución de problemas, 
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siempre bajo un enfoque pedagógico que priorice la relevancia y 
sostenibilidad de la enseñanza. Integrar estas competencias con enfoques 
pedagógicos innovadores no solo transforma la calidad del aprendizaje, sino 
que también permite atender las necesidades individuales y colectivas de los 
estudiantes. Esto fortalece su adaptación a un entorno globalizado y 
tecnológicamente avanzado, consolidando a la universidad como un agente 
clave de cambio y progreso.

2) Competencias Digitales en Docentes Universitarios: UAEMéx
  En este contexto, la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DTIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx), a través del programa de Capacitación y Certificación en TIC, 
garantiza un soporte tecnológico integral para la comunidad universitaria. 
Además de atender las necesidades internas, ofrece servicios especializados 
al sector público y privado. Su principal función es implementar un 
programa de formación continua orientado a fortalecer las competencias 
digitales y proporcionar herramientas avanzadas para optimizar el 
desempeño tecnológico de los miembros de la UAEMéx. (Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones [DTIC], s.f.)
  El Programa de Capacitación y Certificación en Tecnologías de la 
Información de la (UAEMéx) impulsa el desarrollo de competencias digitales 
avanzadas en la comunidad universitaria mediante 13 cursos especializados. 
Estos abarcan el uso de Microsoft Office 2019, manejo de bases de datos, 
cómputo ejecutivo, mantenimiento de equipos, diseño arquitectónico digital, 
programación, diseño web, diseño editorial y gráfico, ingeniería de software, 
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seguridad informática, gestión de proyectos y administración de redes, cada 
uno con un plan de estudios detallado. Asimismo, el programa ofrece 
cuatro certificaciones oficiales reconocidas en el ámbito académico y la 
industria tecnológica: Microsoft Office Expert, Microsoft Office Specialist, 
Microsoft Technology Associate (MTA) y Adobe Certified Associate (ACA). 
Estas certificaciones acreditan las habilidades en tecnologías de la información 
y fortalecen el perfil profesional y laboral de los participantes (Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones [DTIC], s.f.).  (ver Tabla 1 
y 2)

Tabla 1. Catálogo de Cursos de capacitación en Tecnologías de

la Información y Comunicación

Catálogo de Cursos de Capacitación en TIC
Cursos de capacitación Programas

Microsoft Office 2019
Microsoft Word 2019, Microsoft Excel 2019, Microsoft PowerPoint 2019, Microsoft Access 2019, Microsoft Outlook, 
Microsoft Teams, Herramientas de Office 365

Manejo de bases de 
datos

Diseño de bases de datos relacionales, Manejador de 
bases de datos MYSQL, Manejador de bases de datos SQL SERVER, Manejador de bases de datos ACCESS, SQL, 
Elaboración de informes con CRYSTAL REPORTS

Cómputo para ejecutivos

Estructuración de presentaciones ejecutivas e inteligentes, 
Combinación de correspondencia, Redes sociales para la 
gestión efectiva en las organizaciones, Gestión de 
información en la nube, Manejo de información y de 
correos electrónicos con OUTLOOK, Navegación en 
Internet, Ambientes de trabajo colaborativo con SHAREPOINT

Mantenimiento de 
equipo de cómputo Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Dispositivos
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Fuente: Elaboración propia (2024) con base en la información de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación-UAEMéx.

Diseño Arquitectónico 
digital

AutoCad Básico, AutoCad Avanzado, 3D Autodesk Maya, Fusion 360 3D CAD/CAM, Revit, Costos, Programación y 
Control de Obra, 3D Max

Programación
Introducción a la programación C#, C++, Java, Visual.NET, 
PHP, Python, Creación y uso de documentos XML, ActionScript (Flash)

Diseño Web
Diseño de páginas web con HTML5, Creación de sitios 
web con PHP, Animación mediante 3ds MAX, Creación de 
páginas web con DREAMWEAVER, Creación de sitios web 
con JOOMLA (CMS), Animación de páginas web con CSS3 y JavaScript

Diseño Editorial y 
Gráfico

InDesign, Photoshop, Flash, Fireworks, Ilustrador, 
Creación y edición de documentos con ACROBAT

Ingeniería de Software
Fundamentos de ingeniería de software, Análisis de 
requerimientos, Análisis y diseño orientado a objetos 
usando UML, Arquitectura de software, Mejora de 
procesos de software, Pruebas de software

Sistemas Operativos Windows 8.1, Windows 10, Linux, Unix

Seguridad Informática
Introducción a la seguridad en cómputo, Seguridad en 
servidores WINDOWS, Seguridad en aplicaciones web y 
bases de datos, Hacking ético, Análisis y monitoreo de 
redes

Gestión de Proyectos
Fundamentos para la administración de proyectos, Microsoft Office Project, Introducción a la Metodología SCRUM

Creación Mantenimiento 
y Administración de 
Redes

Administración de redes, Protocolos de Internet, Cableado 
estructurado, Switches y Ruteadores, Redes telefónicas, 
Redes Alámbricas
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Tabla 2. Catálogo de Certificaciones en Tecnologías de la

Información y Comunicación

Catálogo de Certificaciones en TIC
Certificaciones Programas y sistemas operativos
Certificación 
Microsoft Office Expert Outlook, Word, Excel, Power Point, Access

Microsoft Technology 
Associate (MTA)

Windows Operating System Fundamentals, Software 
Development Fundamentals (C#), Software Development 
Fundamentals (VB, Database Fundamentals, Windows 
Server Administration Fundamentals, Networking 
Fundamentals, Security Fundamentals, Mobility and 
Device Fundamentals, Cloud Fundamentals, HTML5 
Application Development Fundamentals, Introduction to 
Programming Using Block-Based Languages

Adobe Certified 
Associate (ACA)

Adobe ofrece cuatro áreas en las que puede obtener la 
certificación: Professional Web Communication using 
Adobe® Dreamweaver®, Visual Communication using 
Adobe® Photoshop®, Rich Media Communication using 
Adobe® Flash®, Video Communication using Adobe® 
Premiere® Pro

Certificación Microsoft 
Office Specialist

• Aplicaciones de productividad de Microsoft Office 
MOS

Fuente: Elaboración propia (2024) con base en la información de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación-UAEMéx.

  El análisis descriptivo-estadístico de la formación continua y capacitación 
en TIC proporcionada por la DTIC de la UAEMéx se llevó a cabo mediante 
el estudio de las agendas estadísticas correspondientes al periodo 2019-2024, 
en el ámbito de habilidades y competencias tecnológicas. Estos datos 
reflejan la participación y el nivel de formación alcanzado por la comunidad 
académica universitaria en este periodo.
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  La Figura 1 muestra que los años 2020 y 2021 alcanzaron los picos más 
altos de participación, con 95,569 y 28,016 asistentes, respectivamente, como 
resultado de la pandemia de COVID-19. Durante este periodo, la 
comunidad universitaria enfrentó una necesidad urgente de adquirir 
habilidades digitales y tecnológicas para continuar con las actividades 
académicas en modalidad virtual. Este contexto explica el notable 
incremento observado en 2020 y parte de 2021.En 2022, el número de 
participantes disminuyó a 18,079, seguido por una reducción más 
pronunciada en 2023, con solo 4,832 asistentes. Hasta octubre de 2024, la 
cifra se redujo aún más a 755 participantes. Esta tendencia descendente se 
debe, por un lado, a que gran parte de la comunidad universitaria ya había 
adquirido las herramientas necesarias para cubrir las necesidades docentes y 
estudiantiles, y, por otro, el regreso a la presencialidad, lo que redujo 
significativamente la demanda de capacitación digital.

Figura 1. Capacitación de Docentes y Alumnos de la

Comunidad UAEMéx en TIC (2019-2024)

Fuente: Elaboración propia (2024) con base en la información de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones-UAEMéx.
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  La Figura 2 ilustra la tendencia en la participación en talleres de 
certificación y obtención de certificaciones en sistemas operativos, tales 
como Microsoft Office Expert, Microsoft Technology Associate (MTA), Adobe 
Certified Associate (ACA) y Microsoft Office Specialist. Entre 2019 y 2021, la 
demanda de estas certificaciones fue limitada, dado que no se consideraban 
indispensables. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, los 
universitarios que ya habían adquirido habilidades y conocimientos digitales 
comenzaron a buscar certificaciones especializadas en TIC como una forma 
de formalizar y validar sus competencias.
  En 2023 se registró el mayor número de certificaciones, con 1,027 
personas, seguido de 2022 con 872, reflejando una alta demanda impulsada 
por su valor en el mercado laboral, pese a los costos elevados. Durante la 
pandemia, las cifras fueron menores, con 472 certificaciones en 2020 y 374 
en 2021, ya que los participantes priorizaron adquirir habilidades sobre 
certificarse. En 2024, las certificaciones disminuyeron significativamente a 
319, debido a políticas de las plataformas que aumentaron los costos, 
haciéndolos menos accesibles para la comunidad universitaria.
  Los datos de las Figuras 1 y 2 demuestran que la pandemia incentivó la 
formación continua en didáctica y pedagogía digital dentro de la comunidad 
académica de la UAEMéx. Además, se realizaron análisis de correlación 
entre la capacitación y las certificaciones durante el periodo 2019-2024, con 
el objetivo de proyectar tendencias para el periodo 2025-2028.
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Figura 2. Certificación de Docentes y Alumnos de la

Comunidad UAEMéx (2019-2024)

Fuente: Elaboración propia (2024) con base en la información de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones-UAEMéx.

  Para la UAEMéx, la capacitación continua en didáctica y pedagogía digital 
es fundamental para asegurar la calidad académica. El modelo educativo de 
la universidad promueve la actualización constante del personal docente en 
el uso de herramientas tecnológicas, optimizando su desempeño y 
fortaleciendo sus competencias pedagógicas. Además, esta formación 
potencia el desarrollo de habilidades críticas y analíticas en los estudiantes, 
preparándolos para afrontar las demandas de un entorno académico y 
profesional en constante evolución.

Ⅲ. Diseño Metodológico

  La investigación adopta un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo- 
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exploratorio, con el objetivo de analizar el Programa de Formación Continua 
en TIC dirigido a la comunidad universitaria de la UAEMéx. La recolección 
de datos se basó en las bases de datos proporcionadas por la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC), que incluyen 
cursos, talleres y seminarios ofertados entre 2019 y 2024, así como el 
número de participantes de la comunidad universitaria.
  Estas fuentes proporcionaron información clave sobre la participación 
docente en los programas de formación en TIC y las competencias digitales 
adquiridas. Los datos fueron procesados y organizados en hojas de cálculo 
de Excel y analizados posteriormente con el software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), versión 23. Este análisis permitió identificar 
patrones y correlaciones en el proceso de formación continua en TIC y el 
uso de herramientas digitales en entornos educativos virtuales.

Ⅳ. Análisis y Resultados

Tabla 3. Correlación de Cursos, Talleres, Seminarios de la

DETIC-UAEMéx

Año
Correlación de Pearson 1 -.443
Sig. (Bilateral) .380
N 6 6

Cursos, Talleres, 
Seminarios

Correlación de Pearson -.443 1
Sig. (Bilateral) .380
N 6 6

Fuente: elaboración propia, 2024
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  La correlación Pearson = -0.443 indica una correlación moderada, donde 
las variables “año” y “cursos, talleres y seminarios” están relacionadas de 
manera inversamente proporcional. Esto significa que, a medida que 
avanzan los años, el número de universitarios que se inscriben en estas 
actividades tiende a disminuir. La función de la correlación de Pearson es 
determinar si existe una relación lineal entre las dos variables y que ésta no 
sea debida al azar; es decir, que la relación sea estadísticamente significativa 
como se observa en la Tabla 3. 

Tabla 4. Resumen del Modelo

Modelo R R cuadrado
(Coeficiente de 
determinación) 

R cuadrado
ajustado 

Error 
estándar de la 
estimación 

.443a .196 -.005 36082.834
a. Predictores: (Contante), Año
Fuente: elaboración propia, 2024.

  El valor de R2 = 0.196 indica que el 19.6% de los universitarios que 
participan en cursos, talleres y seminarios está determinado por el año de 
inscripción, lo que sugiere que este porcentaje es bajo. R2 mide la 
capacidad predictiva de un modelo de regresión lineal, y su valor puede 
oscilar entre 0 y 1; cuanto más cercano esté a 1, mayor será la precisión 
del modelo. Los resultados se detallan en la Tabla 4.
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Tabla 5. Coeficientesa

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
Estandarizados Beta

Modelo B Desv. Error t Sig.
1 Constante 17233241.63 1743647.34 .988 .397

Año -8512.514 8625.447 -.443 -.987 .380
Fuente: elaboración propia, 2024.

  La ecuación general de una regresión lineal es y = a + bx, por lo que la 
ecuación obtenida es: Y = 17,233,241.63 - 8,512.514X. Esta ecuación 
matemática de la recta de regresión permite realizar estimaciones o 
pronósticos del número de universitarios que se inscribirían en los años 
2025 a 2029, u otros períodos futuros. 
  No obstante, esta ecuación debe interpretarse con cautela, ya que el bajo 
valor del coeficiente de determinación R2 sugiere que las estimaciones 
resultantes carecen de confiabilidad. Esto se debe a la influencia de algunos 
factores externos que no están registrados en las agendas estadísticas de la 
UAEMéx. En el caso específico del análisis de las certificaciones, el R2 
plantea preocupaciones adicionales sobre la validez estadística, al evidenciar 
que otros factores, más allá del año de inscripción, podrían influir de 
manera decisiva en la participación de la comunidad universitaria.
  Asimismo, es importante señalar que esta serie de tiempo incluye un 
periodo sui géneris de dos años, marcado por condiciones excepcionales, 
que alteraron significativamente las tendencias. Las correlaciones identificadas 
en este estudio mostraron patrones temporales tanto en las inscripciones a 
cursos, talleres y seminarios como en las certificaciones. Para futuros 
periodos, resulta prioritario implementar medidas que promuevan el 
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financiamiento y fondeo de estas iniciativas de capacitación digital, con el 
objetivo de detener la tendencia a la baja (Ver Gráfica 1). Además, sería 
recomendable incorporar nuevas variables al análisis para fortalecer el 
modelo de regresión o, en su caso, adoptar uno más adecuado y confiable 
que permita desarrollar estimaciones válidas.

Gráfica 1. Diagrama de Dispersión con Línea de Regresión y

Ecuación Matemática.

Fuente: elaboración propia, 2024

  El gráfico muestra una tendencia decreciente en la participación en 
cursos, talleres y seminarios entre 2019 y 2024. El pico atípico en 2020 
destaca el impacto de la pandemia de COVID-19, seguido de una 
disminución en la participación en los años siguientes.
  En este contexto se hizo el análisis de correlación y regresión lineal entre 
las variables “año” y “talleres de certificación o certificaciones”, mostrado en 
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la Tabla 6, la cual revela una tendencia clara en la participación. Estos 
resultados permiten identificar patrones y proyectar tendencias futuras en la 
formación continua en la comunidad universitaria.

Tabla 6. Correlación de Talleres de Certificaciones y

Certificaciones de la DETIC-UAEMéx

Año Correlación de Pearson 1 .168
Sig. (Bilateral) .750
N 6 6

Cursos, Talleres, 
Seminarios

Correlación de Pearson .168 1
Sig. (Bilateral) .750
N 6 6

Fuente: elaboración propia, 2024

  La correlación de Pearson = 0.168 indica una relación muy débil entre 
las variables “año” y “talleres de certificación o certificaciones”. Al ser 
positiva, sugiere una relación directamente proporcional, lo que implica que, 
a medida que avanzan los años, se espera un ligero aumento en el número 
de universitarios que se inscriban en los talleres de certificación o que 
obtengan certificaciones (ver tabla 6)

Tabla 7. Resumen del Modelo
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado

(Coeficiente de 
terminación ajustada) 

Error 
estándar de la 
estimación 

.168a .028 -.215 312.98670
Predictores: (Contante), Año
Fuente: elaboración propia, 2024.
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  El valor de R2ajustado, igual a -0.215, indica que solo el 21.5% de la 
variabilidad en la inscripción de universitarios a talleres de certificación y 
obtención de certificaciones está relacionado con el año de inscripción. Este 
porcentaje, siendo bajo, evidencia que el modelo de regresión lineal no es 
adecuado para explicar esta relación, ya que sugiere una conexión limitada 
entre las variables. Esto refuerza la hipótesis de que existen factores 
externos más significativos que podrían influir en estos resultados, como se 
mencionó previamente.

Tabla 8. Coeficiente a de Talleres de certificación o certificaciones

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
Estandarizados Beta

Modelo B Desv. Error t Sig.
1 Constante -50970.962 151244.908 .337 .753

Año 25.514 74.818 .168 -.341 .750
a. Variable dependiente: Talleres de Certificaciones y Certificaciones.
Fuente: elaboración propia, 2024.

  La ecuación y=−50,970.962+25.514X de la recta de regresión lineal 
permite realizar estimaciones o proyecciones sobre el número de 
universitarios que se inscribirán en talleres de certificación entre 2025 y 
2029, u otros periodos futuros. Cabe señalar que, en este modelo de 
regresión, el comportamiento es similar a el de cursos, talleres y seminarios, 
por lo que se sugiere en estudios posteriores, incluir otras variables que 
contribuyan a mejorar el modelo.



Formación continua y alfabetización digital en la UAEMéx:  367
 Desafíos en el panorama educativo actual

Gráfico 2. Diagrama de Dispersión con Línea de Regresión y

Ecuación Matemática

Fuente: elaboración propia, 2024.

  El Gráfico 2 muestra una relación débilmente positiva entre los años y la 
participación en talleres de certificación. Aunque se observa un ligero 
incremento en las inscripciones a lo largo del tiempo, el modelo de 
regresión no resulta ser un predictor confiable. Esto sugiere que la 
participación está influida en mayor medida por otros factores externos que 
no están directamente relacionados con el año de inscripción.

Ⅴ. Reflexiones Finales

  La Universidad Autónoma del Estado de México ha acelerado su 
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transición hacia modalidades educativas presenciales, mixtas y en línea, 
consolidando la dimensión digital como un eje estratégico para la 
enseñanza. Sin embargo, este proceso enfrenta desafíos significativos, como 
la limitada capacitación y formación continua del personal académico, 
aspecto que merece ser analizado desde un enfoque cualitativo para 
identificar los factores estructurales y subjetivos que dificultan su 
implementación efectiva. Es imperativo que futuros estudios incorporen 
modelos analíticos más integrales que incluyan variables como financiación, 
recursos disponibles, incentivos para los docentes y cambios en las políticas 
universitarias, permitiendo comprender de manera más profunda los factores 
que condicionan la sostenibilidad de estas transformaciones. Asimismo, el 
contraste con estudios similares en otros contextos geográficos podría 
aportar perspectivas valiosas sobre las particularidades y tendencias globales 
de la transformación digital en la educación superior.
  La formación docente, clave para una educación de calidad en entornos 
digitales, presenta desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica, el 
apoyo institucional y la motivación del personal académico. Aunque el 
dominio de plataformas digitales es indispensable para optimizar la 
enseñanza, estas competencias no deben limitarse a un enfoque técnico, 
sino integrarse en una estrategia más amplia que fomente habilidades 
críticas, éticas y colaborativas, esenciales para una educación sostenible en 
el siglo XXI.
  La innovación tecnológica en el ámbito universitario no radica únicamente 
en la disponibilidad de herramientas digitales, sino en su uso efectivo en la 
práctica docente. Por ello, se sugiere que futuras investigaciones evalúen el 
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impacto de las competencias en la interacción activa entre estudiantes y 
entornos digitales, facilitando el paso de la simple transmisión de 
información hacia la construcción de conocimiento. Este enfoque demanda 
un rediseño pedagógico basado en teorías como el constructivismo y el 
conectivismo, que posicionen al estudiante como creador activo de su 
aprendizaje.
  El fortalecimiento de la formación continua en competencias tecnológicas 
es imprescindible para afrontar los desafíos contemporáneos. Estrategias 
como cursos, talleres y certificaciones gestionados por la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) de la UAEMéx son 
fundamentales, pero su éxito depende de un diseño inclusivo y sostenible. 
La disminución en la participación, atribuida a la implementación de cuotas 
de recuperación, subraya la necesidad de explorar alternativas como el 
acceso a recursos abiertos, convenios con empresas tecnológicas y 
mecanismos de apoyo financiero, garantizando una capacitación equitativa y 
accesible.
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<Resumen>

  Este estudio analiza el perfil digital docente en la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMéx), con un enfoque en la formación continua 
mediante cursos, talleres, seminarios y certificaciones gestionados por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC). A 
través de un análisis estadístico, se resalta la necesidad de la capacitación 
en didáctica digital, subrayando que las competencias tecnológicas son clave 
para el avance educativo. El principal hallazgo revela una disminución en la 
participación desde la implementación de cuotas de recuperación, lo que 
evidencia la necesidad de rediseñar enfoques más inclusivos y sostenibles 
para promover el acceso equitativo a la capacitación y fortalecer el 
aprendizaje significativo.

Palabras Claves: Competencias docentes, Formación continua, Innovación 
educativa, Docencia universitaria, Tecnología educativa.
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