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Este libro muestra los resultados y el camino recorrido por un 
equipo internacional de profesores de México, Alemania, España 
y Colombia, atendiendo el reto de la digitalización universitaria 
para alumnos, profesores, administrativos y organizaciones de 
gobernanza para la educación universitaria. El proyecto, llamado 
DigiUGov: la digitalización universitaria y de gobernanza, fue acep-
tado por el Fondo Europeo ERASMUS+ y, desde el año 2022 has-
ta principios de 2025, ha resultado en transferencia de estrategias, 
plataformas, experiencias y enseñanzas en fomento de la comuni-
dad universitaria de dos continentes, mostrando que, cuando se 
tiene como objetivo común la mejora de los aprendizajes digitales 
para los estudiantes de educación superior, el conocimiento tras-
ciende y perdura de manera eficiente. 

La aportación principal de esta obra consiste en construir expe-
riencias y resultados a través de los cursos en colaboración en línea 
(COIL), mediante actividades como la administración de la digita-
lización, instrumentos para la evaluación de cursos COIL, formatos 
think tank, intercambio de experiencias COIL, plataformas educa-
tivas con IA («Train the trainers»), profesores migrantes digitales, 
digitalización de la administración universitaria y, finalmente, la 
visión de la gobernanza y la consultoría para la Educación Superior.

El Tecnológico de Monterrey de México, a través del Instituto 
para el Futuro de la Educación, en colaboración con la Universi-
dad de Potsdam de Alemania, la Universidad de Caldas de Co-
lombia y la Asociación de Universidades Colombianas, construyó 
este legado para dar un resumen de los significados y hallazgos 
encontrados en el camino del proyecto DigiUGov.
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Prólogo

Edgar Omar López Caudana
Coordinador del proyecto DigiUGov por parte del  

Instituto para el Futuro de la Educación  
Tecnológico de Monterrey

¿Realmente es posible colaborar internacionalmente en un am-
biente de eficiente con un objetivo común? ¿Los objetivos de 
transformación digital son solo cuestiones locales en Universi-
dades y en ámbitos de gobierno? Los aspectos de digitalización 
en los ámbitos de educación superior, ¿son tan diferentes entre 
sí para países en Latinoamérica o de Europa? Las fantásticas res-
puestas a estas preguntas, y otras tantas, se van generando al 
interior de esta obra, donde el lector puede descubrir a lo largo 
de sus capítulos como un objetivo común en el ámbito de la 
educación superior tiene aspectos comunes y que diferentes 
grupos de trabajo alrededor del mundo pueden unirse y dar re-
sultados alentadores en aras de una colaboración eficiente y 
generosa.

Actualmente, varias instituciones internacionales han señala-
do la importancia de la digitalización en las universidades, des-
tacando su rol clave en la transformación de la educación supe-
rior y en la preparación de estudiantes y docentes para los desa-
fíos del futuro. Por ejemplo, la UNESCO señala y promueve a la 
digitalización como una herramienta esencial para garantizar el 
acceso equitativo a la educación de calidad. A través de iniciati-
vas como el Marco para la Educación Digital, la UNESCO subra-
ya la importancia de integrar tecnologías digitales en las univer-
sidades para fomentar la inclusión, mejorar los métodos de en-
señanza y aprendizaje, y cerrar brechas en el acceso a recursos 
educativos. La Asociación Internacional de Universidades (IAU), 

Prólogo
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que trabaja en alianza con universidades de todo el mundo, re-
conoce la importancia de la digitalización en la educación supe-
rior. En su agenda de internacionalización y sostenibilidad, la IAU 
resalta cómo las herramientas digitales pueden fomentar la cola-
boración global, ampliar el acceso al conocimiento y transfor-
mar la experiencia educativa.

Por su parte, la Asociación Europea de Universidades (EUA) 
destaca la digitalización como un componente estratégico para 
las universidades europeas. En su documento de política, Digital 
Transformation and Innovation in European Universities, enfatiza 
cómo las tecnologías digitales son fundamentales para moderni-
zar la enseñanza, facilitar la investigación colaborativa y optimi-
zar los procesos administrativos. Y, por último, el Banco Mun-
dial considera la digitalización como un medio para superar las 
barreras en el acceso a la educación y mejorar la eficiencia de los 
sistemas universitarios. En sus proyectos y análisis, promueve la 
inversión en infraestructura digital, el desarrollo de habilidades 
tecnológicas y la creación de entornos de aprendizaje virtual in-
clusivos. Estas y otras tantas instituciones internacionales, desta-
can que la digitalización no solo mejora la eficiencia y la innova-
ción en las universidades, sino que también juega un papel críti-
co en la promoción de la equidad y la inclusión en la educación 
superior.

Así, en una era marcada por la transformación digital y la cre-
ciente interconexión global, las universidades se enfrentan a un 
desafío ineludible: convertirse en catalizadoras de innovación, 
inclusión y gobernanza eficiente en un mundo cada vez más di-
gitalizado. Es en este contexto que surge el proyecto DigiUGov: la 
digitalización universitaria y de gobernanza, una iniciativa que reú-
ne a universidades de Alemania, España, Colombia y México 
para abordar, de manera colaborativa, las demandas contempo-
ráneas en la educación superior.

Este proyecto, fondeado por ERASMUS+ Capacity Building, 
atiende un tema relevante para esta asociación europea:

La digitalización en la universidad y la gobernanza es fundamental, 
porque responde a varios de sus objetivos clave relacionados con la 
innovación, la inclusión y la cooperación internacional en la educa-
ción superior.
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ERASMUS+ identifica como ejes principales en la búsqueda 
de la transformación digital y, a manera de resumen:

1. Modernización de la educación superior
ERASMUS+ reconoce que la digitalización es esencial para 
modernizar las universidades y adaptarlas a las demandas del 
siglo xxi. Las herramientas digitales transforman la enseñanza 
y el aprendizaje, permitiendo métodos más interactivos, flexi-
bles y personalizados, lo cual es fundamental para preparar a 
los estudiantes para un mercado laboral globalizado y en 
constante evolución.

2. Promoción de la inclusión y la equidad
La digitalización permite crear entornos de aprendizaje acce-
sibles para estudiantes de diferentes contextos socioeconómi-
cos, incluidas aquellas personas con discapacidades o que vi-
ven en áreas remotas. ERASMUS+ busca garantizar que todos 
los estudiantes puedan beneficiarse de una educación supe-
rior inclusiva, y las herramientas digitales son clave para ce-
rrar estas brechas.

3. Fortalecimiento de la gobernanza universitaria
En el ámbito de la gobernanza, la digitalización permite a las 
universidades gestionar sus procesos de manera más eficiente, 
transparente y colaborativa. ERASMUS+ promueve que las 
instituciones de educación superior adopten tecnologías para 
optimizar su administración, facilitar la toma de decisiones 
basada en datos y fomentar la cooperación internacional a 
través de plataformas digitales compartidas.

Acerca de la colaboración internacional, la digitalización per-
mite a las universidades conectarse a nivel global, facilitando la 
colaboración en proyectos conjuntos de investigación, el inter-
cambio de buenas prácticas y el aprendizaje entre instituciones. 
ERASMUS+ considera que la transformación digital es una herra-
mienta clave para construir redes internacionales y fomentar la 
innovación en el ámbito educativo.

DigiUGov no solo representa un esfuerzo internacional para 
alinear las estrategias de digitalización universitaria con los valo-
res europeos de diversidad, equidad y sostenibilidad, sino que 
también se consolida como un puente que conecta regiones, cul-
turas y perspectivas. Este proyecto se propone transformar los 
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desafíos en oportunidades, reconociendo la importancia de pre-
parar a estudiantes, investigadores y personal administrativo con 
las competencias digitales y multiculturales necesarias para na-
vegar y liderar en un entorno globalizado.

Uno de los aspectos más relevantes de DigiUGov radica en su 
enfoque inclusivo: garantizar que las ofertas de aprendizaje elec-
trónico y los servicios administrativos sean accesibles, eficientes 
y orientados al usuario. Este compromiso con la inclusión tras-
ciende lo digital y abraza dimensiones esenciales de la diversi-
dad, como el género, la etnia, la raza y las condiciones socioeco-
nómicas. En este sentido, DigiUGov no solo promueve la digita-
lización, sino también una gobernanza universitaria que se 
construya desde la sensibilidad y el respeto hacia la diversidad.

A través de un benchmarking estratégico entre las instituciones 
participantes, el proyecto permite identificar buenas prácticas y 
diseñar modelos de cooperación internacional que potencien los 
procesos de gestión y enseñanza en las universidades. Asimismo, 
DigiUGov se distingue por su labor en la formación de una red 
intercultural de profesionales comprometidos con la transforma-
ción digital y la mejora continua de la gobernanza universitaria.

Este libro recoge los resultados del proyecto DigiUGov, parti-
cularmente en el contexto de «Train the trainers», cuyo objetivo 
es que, en el ámbito de la educación universitaria, capacitar a los 
docentes, formadores y personal académico en habilidades pe-
dagógicas, tecnológicas y metodológicas avanzadas para que 
puedan, a su vez, transmitir conocimientos y competencias de 
manera efectiva a sus estudiantes y colegas. Este enfoque persi-
gue empoderar a quienes tienen un rol clave en la formación, 
asegurando que estén preparados para liderar procesos educati-
vos innovadores, inclusivos y alineados con las demandas del 
entorno global y digital.

La experiencia de esta labor en conjunto, a través de este li-
bro, presenta tanto sus hallazgos más significativos como su im-
pacto en las instituciones y las personas que participaron en él. A 
lo largo de sus capítulos, se exploran las estrategias innovadoras 
adoptadas, los aprendizajes compartidos entre los socios y las 
experiencias que han contribuido a redefinir los modelos de di-
gitalización y gobernanza en las universidades participantes.

El trabajo de DigiUGov es un testimonio del poder de la cola-
boración internacional para enfrentarse a desafíos globales. A 
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medida que avancemos en la lectura, se revelará cómo este pro-
yecto no solo ha transformado las instituciones que lo integran, 
sino que también ha generado un modelo replicable y escalable 
que servirá como referencia para otras universidades e iniciativas 
en todo el mundo.

El capítulo 1, «Contexto para la digitalización en Universidad 
y Gobierno: una aventura llamada DigiUGov», plantea el con-
texto general y las necesidades apremiantes de este esfuerzo en 
conjunto, estableciendo de manera más detallada, la manera, 
forma y un poco los porqués de iniciar una aventura internacio-
nal para el desarrollo de este proyecto.

En el capítulo 2, titulado «Elaboración y experimentación de 
un instrumento de evaluación para los cursos de aprendizaje co-
laborativo internacional en línea (COIL)», se analiza cómo eva-
luar eficazmente los cursos COIL para asegurar su calidad y efecti-
vidad. Este capítulo tiene como objetivo identificar las caracterís-
ticas clave que deben ser evaluadas en estos cursos, desarrollando 
un instrumento de evaluación específico para COIL. Además, se 
describe el proceso de experimentación de este instrumento para 
validar su aplicabilidad y precisión. A través de esta evaluación, 
se busca proporcionar herramientas que contribuyan a mejorar 
los futuros cursos COIL, asegurando que cumplan con altos es-
tándares educativos y promuevan un aprendizaje intercultural 
efectivo y significativo. 

El capítulo 3, «Think tanks globales para la Educación 5.0: defi-
niendo los formatos de enseñanza-aprendizaje en la educación del 
futuro», describe las características de como mediante un grupo de 
expertos, se establecieron marcos de colaboración y recopilación 
de información para el objetivo común del proyecto. Permite un 
acercamiento a esta práctica que resultó tan exitosa y muestra los 
detalles de esta actividad que fue creciendo exponencialmente.

El capítulo 4, «Intercambio de experiencias sobre cursos 
COIL/OIL de profesores y estudiantes de las instituciones», abor-
da y describe el reto de la realización de cursos en colaboración y 
aprendizaje en línea (COIL); si bien parece un tema común, el 
capítulo da cuenta de los resultados y da hechos y líneas relevan-
tes para el establecimiento de estas herramientas, enfocado, por 
supuesto, en DigiUGov.

El capítulo 5, «Competencias digitales: retos para la enseñan-
za del presente y del futuro», analiza el y describe qué es, cómo 
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es y qué caracteriza un curso pedagógico adecuado, desarrollado 
y establecido para tales fines. Se menciona la estrategia pedagó-
gica, la accesibilidad, el diseño pedagógico necesario y que fue 
desarrollado para el proyecto general. Da cuenta eficiente de una 
aportación significativa y que queda como recurso abierto de 
este gran proyecto.

Los migrantes digitales, tema del capítulo 6, titulado «Cualifi-
cación de migrantes digitales como docentes COIL», es una vi-
sión novedosa hacia los docentes o formadores en educación, 
que tienen que moverse hacia objetivos matizados de tecnología 
disruptiva y que van cambiando con el tiempo. Se establece, des-
de la perspectiva de cursos COIL, las características que descri-
ben la migración hacia este mundo de colaboración en línea a 
través de portales, herramientas y aspectos propios de la Educa-
ción 4.0.

Necesitamos cambiar, sí, y un factor indispensable es quienes 
administran y deciden sobre las estrategias y cambios de para-
digma en la vida universitaria, tal como podemos ver en el capí-
tulo 7, llamado «Digitalización de la Administración Universita-
ria». Se describen los puntos a analizar para una adecuada transi-
ción digital, con el foco de quienes administran procedimientos, 
lineamientos y cambios en entornos de educación superior.

El capítulo 8, «Gobernanza y consultoría: experiencias de 
América Latina y Europa», muy relacionado con el capítulo ante-
rior, muestran un panorama de la transformación digital, obser-
vada desde la alta dirección en varios entornos, dan cuenta de 
ejemplos en ese sentido y permiten acercarnos con el fin último 
de la digitalización tomando en cuenta recomendaciones y expe-
riencias de gestores del cambio en Latinoamérica y en Europa.

El último capítulo, «Redes para una transformación digital 
inclusiva», aborda el impacto transformador de las redes de co-
laboración internacional en el contexto educativo contemporá-
neo, desarrollando los alcances, beneficios y los puntos más im-
portantes que caracterizan a un esfuerzo de socialización acadé-
mica. Esta descripción detallada, por la Asociación Colombiana 
de Universidades, da cuenta de los retos y posibilidades que 
emergen y son frecuentes en diferentes universidades, y que es 
tan necesario hacer un frente común para poder resolverlos. Nos 
dice cómo un diagnóstico efectivo y bien orientado no solo pue-
de optimizar la interacción entre colabores universitarios, sino 
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también promover el desarrollo de sistemas educativos más in-
clusivos y eficaces, adaptándose a las necesidades actuales y futu-
ras de la sociedad global.

Finalmente, la oportunidad de conformar un equipo de traba-
jo transdisciplinar, internacional y comprometido ha sido una 
gran experiencia académica. Este libro, sin duda, muestra de al-
guna manera los resultados que la diversidad, el objetivo común 
y una sincera colaboración entre colaboradores puede lograr; 
doy fe de que así ha sido, este es, pues, nuestro Manifiesto y lo 
compartimos con ustedes.

Invitamos a los lectores a sumergirse en estas páginas y a des-
cubrir cómo la convergencia de ideas, culturas y tecnologías pue-
de convertirse en el motor de una educación superior más inclu-
siva, equitativa y preparada para el futuro.
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1
Contexto para la digitalización 
en Universidad y Gobierno: una 

aventura llamada DigiUGov

Edgar Omar López Caudana
edlopez@tec.mx

1.1. Introducción: un proyecto 
internacional bajo colaboración
La colaboración entre pares universitarios europeos y latinoame-
ricanos es altamente conveniente para impulsar la digitalización 
de procesos y la enseñanza, debido a la sinergia que se genera a 
partir de la combinación de experiencias y recursos. De tal ma-
nera, se vuelve fundamental impulsar el trabajo en equipo, con-
tando con las experiencias de las diferentes regiones. En Silveira 
et al. (2021) se genera un trabajo muy interesante sobre algunas 
iniciativas en el ámbito latinoamericano en el periodo 2010-
2020; en este documento se hace referencia particularmente a 
los contextos de computación y su relación con la educación, 
como parte de las tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC), para la mejora e innovación educativa. Resalta decir que 
falta la consideración de la relación entre Universidad y Gobier-
no, ambos detonantes de un fomento más poderoso hacia la 
educación, pero que da, sin lugar a dudas, perspectivas intere-
santes para nuevas colaboraciones posibles.

Por su parte, las universidades europeas, muchas de las cuales 
cuentan con una trayectoria sólida en la adopción de tecnologías 
digitales y sistemas de gestión avanzados, pueden transferir su 
conocimiento y buenas prácticas a las instituciones latinoameri-

1. Contexto para la digitalización en Universidad 
y Gobierno

mailto:edlopez@tec.mx?subject=info
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canas, que a menudo afrontan mayores limitaciones en términos 
de infraestructura tecnológica y recursos. Esta cooperación per-
mite a las universidades latinoamericanas modernizar sus proce-
sos administrativos, mejorar la eficiencia operativa y aumentar el 
acceso a plataformas de aprendizaje virtual, lo que es crucial 
para ampliar la educación de calidad.

Por otro lado, las universidades latinoamericanas aportan 
una perspectiva diversa y contextos únicos que enriquecen el in-
tercambio. Al colaborar, las instituciones europeas también se 
benefician de la adaptación de sus enfoques a realidades distin-
tas, desarrollando soluciones más flexibles e inclusivas. Esta rela-
ción bidireccional fomenta la innovación conjunta en la crea-
ción de plataformas digitales y modelos pedagógicos que mejo-
ran la enseñanza tanto en Europa como en América Latina, 
contribuyendo al fortalecimiento de un sistema educativo global 
más equitativo y eficiente en la era digital.

1.2. ¿Por qué la digitalización en 
las universidades y el Gobierno?

Sin duda, el fenómeno de la pandemia de la COVID llevó a la 
necesidad de digitalizar procesos, atención, comunicación y mé-
todos más efectivos de enseñanza. Álvarez (2020) establece los 
pasos necesarios para la digitalización universitaria en este con-
texto y ante esta situación. Por otro lado, en el aspecto guberna-
mental, la necesidad del uso de las TIC se volvió fundamental 
para resolver todo tipo de retos, no solo en sustitución de proce-
dimientos tradicionales, como almacenamiento de información 
o procesos de documentación (Villacís y Ortega, 2018), sino en 
la atención personalizada y seguimiento a trámites y procesos 
que las entidades de gobierno debieron llevar a cabo. Ejemplo 
de ello es el trabajo mostrado en Quintana et al. (2019), donde 
se hace un recuento de prácticas de iniciativas y experiencias de 
sensibilización, también de formación del ámbito académico 
para la obtención de competencias en el desarrollo de la práctica 
de una ciudadanía activa.
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1.3. Fondo ERASMUS+: su importancia y efecto
En la última década, el programa ERASMUS+ de la Unión Euro-
pea ha desempeñado un papel fundamental en la transforma-
ción de la educación superior a nivel global. Más allá de sus co-
nocidos intercambios estudiantiles, ERASMUS+ ha evoluciona-
do hacia un marco más amplio que promueve la cooperación 
internacional, el desarrollo de capacidades y la modernización 
educativa en instituciones de educación superior. Una de las 
áreas donde se ha evidenciado su impacto es en la transferencia 
de conocimientos entre universidades europeas y latinoamerica-
nas, particularmente en proyectos de digitalización y moderniza-
ción de la gestión educativa. Este capítulo examina los logros al-
canzados a través de ERASMUS+ en los últimos 10 años, hacien-
do énfasis en la digitalización de procesos académicos y 
administrativos, y cómo esta colaboración ha fortalecido las ca-
pacidades institucionales en ambas regiones.

Por ejemplo, en Latinoamérica es muy marcado el problema 
de la inserción de mujeres en áreas de STEM. Entonces, de acuerdo 
con Camacho et al. (2021), por medio del programa ERASMUS+, 
W-STEM se cumplió el objetivo de mejorar las estrategias y me-
canismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en los 
programas de educación superior STEM de América Latina (Ca-
macho et al., 2021). Como otro ejemplo, Blanco-Portela et al. 
(2020) muestran la intención de mejorar la práctica del profeso-
rado hacia la sustentabilidad, confiriendo un marco importante 
de reflexión en beneficio del personal y alumnado académico.

De esta manera, el modelo del fondo ERASMUS+ ha sido exi-
toso para las universidades latinoamericanas, debido a su enfo-
que en la cooperación internacional y el desarrollo institucional, 
lo que ha permitido una modernización significativa en áreas 
clave como la digitalización, la movilidad académica, y princi-
palmente la innovación educativa. Desde 2018, múltiples infor-
mes han demostrado que las universidades latinoamericanas 
que participan en proyectos financiados por ERASMUS+ han 
mejorado su capacidad para integrar tecnologías digitales en la 
enseñanza y los procesos administrativos, facilitando una educa-
ción más accesible y eficiente. Un aspecto clave del éxito es la 
transferencia de conocimientos y buenas prácticas desde univer-
sidades europeas, que ya tienen implementados sistemas avan-
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zados de gestión y plataformas de e-learning, lo que ha permiti-
do a las instituciones latinoamericanas adoptar soluciones tec-
nológicas de vanguardia. Según el reporte de la Comisión 
Europea Factsheets And Statistics On Erasmus+ (s. f.), ERASMUS+ 
ha fomentado la creación de redes interuniversitarias que pro-
mueven la sostenibilidad de estos avances, logrando un impacto 
duradero en la mejora de la calidad educativa.

1.4. Del plan a la acción: ¿qué es DigiUGov?
El objetivo del proyecto Digitalización Universitaria y de Gobier-
no (DigiUGov) es establecer colaboraciones, estructuras sosteni-
bles y mecanismos de gobernanza en las instituciones de Educa-
ción Superior latinoamericanas y europeas participantes para fi-
nales de 2024. Esta propuesta está dedicado a mejorar el apoyo 
institucional para:

• el personal académico en etapa inicial y con experiencia en la 
enseñanza en formatos digitales,

• el intercambio de recursos y cursos de formación,
• la digitalización de la administración de las universidades, y,
• para ello, se reforzará la elaboración de estrategias y las es-

tructuras de gobernanza eficaces mediante el intercambio in-
ternacional de conocimientos y consultas proporcionadas 
por la comunidad DigiUGov.

Entre las prioridades regionales predefinidas, este proyecto se 
centra principalmente en la transformación digital como un de-
safío común y una oportunidad en la enseñanza y la administra-
ción de las instituciones participantes. Desde 2017, los gobier-
nos nacionales han puesto en marcha estrategias nacionales de 
digitalización, por ejemplo, la Estrategia de Gobierno Ejecutivo 
de México (2017), la Estrategia Nacional de Digitalización de 
Colombia (2019) y la Estrategia de Digitalización del Ministerio 
Federal de Educación e Investigación de Alemania (2019), Espa-
ña Digital 2025 (2020) que afectan a los sistemas de educación 
superior a gran escala. Desde el comienzo de la pandemia, las 
instituciones asociadas cambiaron su enseñanza en el aula a un 
modo digital y digitalizaron sus servicios administrativos en la 
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medida de lo posible. Impulsados por la actual pandemia de 
COVID-19, América Latina y Europa se enfrentan a la cima de la 
transformación digital dentro de sus sistemas de educación su-
perior.

Mientras tanto, la comunidad DigiUGov presta gran atención 
a la equidad y la diversidad a través del proceso de digitalización 
en los sectores de educación superior en las naciones participan-
tes. Los escenarios de enseñanza digital y los servicios administra-
tivos se diseñarán para un acceso no discriminatorio y sin barre-
ras. La diversidad se define como un tema transversal a través de 
actividades específicas del proyecto. Las instituciones DigiUGov 
entienden su papel común en la transformación digital como ac-
tores del cambio, no solo a nivel técnico, sino también a nivel 
estructural y cultural.

De esta manera, las instituciones participantes llegan a un 
consenso y descubren los siguientes objetivos comunes:

• El proyecto está diseñado para promover las estrategias euro-
peas a escala global. La comunidad DigiUGov concede gran 
importancia a los valores europeos, así como a la función 
faro de las universidades en la transformación digital, la di-
versidad, la equidad y su adecuada gobernanza.

• Para mejorar su empleabilidad y desarrollo profesional, los 
investigadores graduados y doctorales y postdoctorales de la 
asociación deben estar equipados con competencias digitales 
y de diversidad preparadas para el futuro, en particular, con el 
fin de garantizar ofertas de aprendizaje electrónico inclusivas 
y de alta calidad.

• Con el fin de minimizar la brecha digital, las ofertas de e-learning 
y los servicios administrativos deben estar orientados al clien-
te y ser fácilmente accesibles. El público del proyecto está for-
mado por estudiantes, investigadores (en fase inicial), perso-
nal administrativo, directores de educación superior y repre-
sentantes de las instituciones participantes. Por lo tanto, el 
proyecto DigiUGov también debe centrarse en sensibilizar a 
la audiencia del proyecto sobre las dimensiones de la diversi-
dad, como la etnia, la raza, el género y la situación socioeco-
nómica.

• A través del benchmarking estratégico entre las instituciones 
participantes, se deben concretar los roles cruciales y los efec-
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tos estructurales de la cooperación internacional y los esce-
narios digitales para la organización de una universidad y 
sus procesos. Los miembros de DigiUGov profundizarán en 
el impacto de la transformación digital en las demandas de 
gestión y los modelos de negocio de las instituciones partici-
pantes.

• Por último, pero no menos importante, DigiUGov tiene 
como objetivo formar y mantener la red intercultural de pro-
fesionales en los campos de la gobernanza, la administración 
y la enseñanza dentro del consorcio del proyecto y más allá. 
A través de varios formatos innovadores, los participantes ob-
tendrán nuevos conocimientos unos de otros y mejorarán sus 
competencias de comprensión intercultural.

El Consorcio del proyecto DigiUGov lo conforman universi-
dades de Europa y América Latina, así como una organización 
gubernamental de Colombia, como se muestra en la siguiente 
figura.

Figura 1. Mesa de trabajo y consorcio del proyecto DigiUGov
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Sobre la base de un sólido análisis de necesidades, las institu-
ciones asociadas a DigiUGov descubrieron sus intereses y objeti-
vos comunes, lo cual implica un fuerte compromiso de todo el 
personal del proyecto involucrado. Dado que las tareas están di-
señadas de acuerdo con las fortalezas y necesidades de todas las 
instituciones participantes, todos los miembros de DigiUGov 
acuerdan participar juntos en las actividades sugeridas.

1.5. Resumen integrador
De esta manera, este libro pretende mostrar los avances que el 
proyecto DigiUGov ha logrado, a día de hoy, terminando su im-
plementación en diciembre del 2024, pero que sin duda alguna 
muestra lo valioso que ha significado esta colaboración para las 
universidades y entidades participantes.

Los objetivos generales del proyecto DigiUGov se desarrollan 
en cinco paquetes de trabajo. Para llevar a cabo cada paquete de 
trabajo, se llevaron a cabo varias tareas las cuales incluyen una 
secuencia lógica de las actividades y sus metas intermedias. El 
contenido de este libro obedece al principalmente al Paquete 2, 
llamado «Desarrollo de las capacidades de los académicos en 
materia de formatos digitales para la investigación y la enseñan-
za», a cargo del Tecnológico de Monterrey (México), así como las 
aportaciones que los líderes de los demás grupos de trabajo esta-
blecieron desde sus responsabilidades, de la Universidad de 
Potsdam (Alemania), la Universidad de Caldas (Colombia) y la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).

Basándose en las experiencias de anteriores formatos COIL/OIL, 
profesores y científicos intercambiaron ideas y elaborarán reco-
mendaciones para mejorar las colaboraciones en línea. Los men-
tores del COIL/OIL actuaron como catalizadores del cambio, fa-
cilitando cambios de comportamiento. El programa conjunto de 
Profesionales de la Enseñanza Virtual de los socios de DigiUGov 
dotó a los investigadores doctorales y posdoctorales internacio-
nales de las habilidades necesarias para destacar en la enseñanza 
electrónica en las universidades. También hubo oportunidades 
para trabajar en red con profesores de las universidades asocia-
das, fomentando enfoques pedagógicos interculturales e inter-
disciplinarios. A fin de reforzar el concepto de comunidad de 



24 Digitalización universitaria desde la acción

aprendizaje, se crearon grupos de reflexión para el debate sobre el 
futuro de la enseñanza digital. Esto generó un compromiso com-
partido con la enseñanza de alta calidad entre estudiantes, inves-
tigadores y personal administrativo. Además, se fomentó la con-
cienciación sobre la diversidad en todos los paquetes de trabajo 
mediante sesiones de formación específicas. Estas formaciones 
se centrarán en la prevención de los prejuicios sexistas en la se-
lección y la gestión del personal, la lucha contra el sexismo y el 
racismo en la enseñanza y la capacitación de los estudiantes de 
grupos marginados.

En particular, el Tecnológico de Monterrey desarrolló una he-
rramienta fundamental de percepción de evaluación de la cali-
dad para analizar en profundidad las ofertas de cursos de apren-
dizaje colaborativo internacional en línea (COIL, por sus siglas 
en inglés). La experiencia que el grupo de Investigación en Razo-
namiento para la Complejidad, del Laboratorio de Investigación 

Figura 2. Grupos de trabajo para el proyecto DigiUGov
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del Instituto del Futuro de la Educación (Tecnológico de Monte-
rrey, 2024), colaboró con la experiencia obtenida para asegurar 
que los estudiantes sean el centro de su propio aprendizaje digi-
tal, así, se muestra a lo largo de los siguientes capítulo, como se 
evaluará el diseño existente de COIL/OIL de diferentes métodos 
didácticos, aprendizaje sincronizado y combinado, así como la 
combinación de diferentes formatos digitales en un escenario 
denominado «Train the trainers». En los subsecuentes capítulos, 
queda constancia del diseño e implementación de intercambio 
de experiencias con los cursos COIL/OIL establecidos para los 
profesores y estudiantes.

La colaboración de algunas de las universidades del proyecto 
DigiUGov, como líderes de cada paquete de trabajo, fue funda-
mental para el desarrollo de este libro.

Figura 3. Actividades principales del Grupo de Trabajo 2, eje de este libro
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2.1. Introducción
En el presente y el futuro de la educación se cuenta con una me-
todología que abre horizontes y proporciona a los participantes 
una perspectiva global esencial para la complejidad del siglo xxi: 
el aprendizaje colaborativo internacional en línea, conocido 
como COIL. Esta metodología conecta a profesores y estudiantes 
de diferentes países para trabajar juntos en experiencias educati-
vas compartidas. Harris et al. (2021) describen COIL como una 
asociación voluntaria donde los educadores colaboran para dise-
ñar actividades de aprendizaje que fomenten el entendimiento 
intercultural e internacional. Según Xu y Lin (2023), COIL es 
una herramienta práctica para preparar a los estudiantes para vi-
vir y trabajar en entornos diversos y multiculturales. Woodley 
et al. (2023) apuntan que COIL es una forma factible y rentable 
de integrar la educación global en el currículo educativo. En el 
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mismo sentido, Saftner y Ayebare (2023) destacan que el mode-
lo COIL es altamente flexible, permitiendo su adaptación a dis-
tintos cursos y duraciones. Los beneficios de COIL son numero-
sos: no solo promueve la comprensión y el respeto por diferen-
tes culturas, sino que también mejora las habilidades de 
comunicación y colaboración global de los estudiantes, prepa-
rándolos para un mundo cada vez más interconectado.

COIL ofrece múltiples beneficios que transforman la expe-
riencia educativa, preparando a los estudiantes para un mundo 
interconectado y diverso. Naicker et al. (2022) señalan que el 
intercambio virtual crítico en COIL promueve la equidad, in-
clusión y justicia social, fomentando una internacionalización 
responsable y pluralista. Hackett et al. (2023) destacan que 
promueve la competencia intercultural, permitiendo a los estu-
diantes entender y respetar diferentes culturas. Según Munoz- 
Escalona et al. (2022), COIL internacionaliza el plan de estu-
dios, promoviendo competencias interculturales, perspectivas 
internacionales y sensibilidades éticas, y ayudando a los estu-
diantes a desarrollarse como ciudadanos globales responsables. 
COIL rompe las barreras físicas y otorga a los alumnos un papel 
activo, permitiéndoles desarrollar plenamente sus competencias 
y ofreciendo una perspectiva intercultural que fomenta la aper-
tura mental y la comprensión del mundo (Romero- Rodríguez 
et al., 2022). A pesar de estos beneficios, COIL también presen-
ta retos.

Entre los retos de implementar COIL, se ubican los relativos a 
la coordinación entre instituciones de diferentes países, la ges-
tión de diferencias horarias y culturales, y la necesidad de in-
fraestructura tecnológica adecuada. Resalta también la responsa-
bilidad de los educadores del siglo xxi para incorporar activida-
des de ciudadanía global en los planes de estudio, como señala 
King de Ramirez (2021). Slapac et al. (2023) enfatizan la necesi-
dad de fomentar el aprendizaje transnacional a través del inter-
cambio virtual. Además, puede haber falta de formación previa 
en conciencia intercultural y el conocimiento insuficiente de los 
contenidos específicos de las disciplinas, como destaca Vahed 
(2022). Adefila et al. (2021) subrayan la importancia de conec-
tar a los estudiantes y desarrollar agentes de cambio en la socie-
dad, involucrando a actores interculturales, intergeneracionales 
y transdisciplinares para aportar un enfoque innovador y partici-
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pativo al desarrollo del currículo, integrando principios de apren-
dizaje a lo largo de toda la vida y facilitando comportamientos 
sostenibles dentro de las comunidades en tiempo real. A pesar 
de estos desafíos, COIL ofrece enormes beneficios para el pre-
sente y el futuro de la educación (figura 1). Proporciona una pla-
taforma para que los estudiantes desarrollen competencias inter-
culturales, se conviertan en ciudadanos globales y colaboren de 
manera efectiva en un entorno global. Este enfoque transforma-
dor no solo enriquece la experiencia educativa, sino que tam-
bién prepara a los estudiantes para enfrentarse y resolver los pro-
blemas complejos de un mundo interconectado.

Figura 1. Retos y potencialidades del aprendizaje colaborativo internacional en 
línea (COIL)

En el capítulo 2, titulado «Elaboración y experimentación de 
un instrumento de evaluación para los cursos de aprendizaje co-
laborativo internacional en línea (COIL)», se analiza cómo eva-
luar eficazmente los cursos COIL para asegurar su calidad y efec-
tividad. Este capítulo tiene como objetivo identificar las caracte-
rísticas clave que deben ser evaluadas en estos cursos, desarrollando 
un instrumento de evaluación específico para COIL. Además, se 
describe el proceso de experimentación de este instrumento para 
validar su aplicabilidad y precisión. A través de esta evaluación, 
se busca proporcionar herramientas que contribuyan a mejorar 
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los futuros cursos COIL, asegurando que cumplan con altos es-
tándares educativos y promuevan un aprendizaje intercultural 
efectivo y significativo.

2.2. ¿Cuáles son las características 
para evaluar los cursos COIL?

Partiendo del carácter polivalente y flexible de los cursos COIL en 
los escenarios educativos del siglo xxi, se hace necesario diseñar 
instrumentos de evaluación que permitan identificar la contribu-
ción de estas experiencias al aprendizaje y en general a las prácticas 
educativas. Pues de acuerdo con la literatura publicada, los resul-
tados son prometedores, pero se advierte que es un reto mayúscu-
lo y difuso, teniendo en cuenta la diversidad de maneras, formas  
e intencionalidades que se persiguen cuando se diseña una de es-
tas experiencias. Por su parte, Borger (2022) expone la manera en 
que estos cursos benefician y hacen real la internacionalización 
del currículo, que tanto buscan y persiguen las universidades. 
Mientras que, en el caso de Huertas-Abril y Palacios-Hidalgo 
(2023), lo utilizaron como una herramienta para promover el 
aprendizaje global, pero, sobre todo, la conciencia intercultural a 
partir de la comprensión y desarrollo de habilidades relacionadas 
con ella y con el mundo interconectado. Por su parte, Hisazumi 
et al. (2024) diseñaron un curso que tiene la finalidad de mejorar 
la comunicación internacional y las habilidades de resolución de 
problemas a través de proyectos prácticos utilizando el pensa-
miento diseño y Scrum, incentivando y propiciando una colabo-
ración remota efectiva. Todas las experiencias mencionadas ante-
riormente tienen aspectos en común y que caracterizan a los 
COIL, pero sus finalidades y maneras cambian sustancialmente.

Las múltiples funcionalidades e intencionalidades que le han 
otorgado a los cursos COIL hace que la evaluación se realice de 
acuerdo con el objetivo para el cual fue diseñado. Como es el 
caso de Hackett et al. (2023), que se enfocan en medir la efectivi-
dad de los COIL para trabajar las competencias interculturales, 
mientras que Vázquez-Villegas et al. (2024) se concentran en 
identificar las oportunidades de mejora en general de las expe-
riencias COIL a escala global, en dicho estudio mencionan que 
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los COIL fomentan la colaboración e innovación entre las uni-
versidades, favorecen las habilidades futuras y afirman que el co-
nocimiento contextualizado es una de sus fortalezas. Por su par-
te, Minei et al. (2021) exponen que las habilidades digitales se 
ven beneficiadas teniendo en cuenta que las actividades son me-
diadas por tecnologías. Sin embargo, se hace necesario identifi-
car cuál es el núcleo de estas experiencias, cuáles son esos aspec-
tos o principios que las caracterizan, allí se encuentran cuatro 
dimensiones fundamentales que son: ejercicio de colaboración 
entre profesores y estudiantes, uso de la tecnología para favore-
cer la interacción en línea, impactar la internacionalización, y 
que la experiencia se encuentre integrada dentro del proceso de 
aprendizaje (Rubin, 2023). Además de las cuatro dimensiones 
que siempre deben estar integradas en los cursos COIL, SUNY 
COIL CENTER (2013), recomienda cuatro fases que orientan el 
diseño, gestión y dinámica de los cursos. La primera, denomina-
da fase de equipos, la segunda, de preparación, la tercera del proyecto 
y, finalmente, la fase de socialización. En la figura 2 se pueden 
observar las fases propuestas con los constructos identificados 
que caracterizan las experiencias COIL.

Desde el punto de vista de los actores que participan en estas 
experiencias, se pueden identificar a los administrativos de las 
instituciones que apoyan las etapas relacionadas con la concre-
ción y evaluación de estas experiencias, y los profesores, estu-
diantes y empresas que son los directamente implicados en los 
cursos. Por ello, es habitual encontrar diferentes estudios que se 
centran en comprender la percepción de los estudiantes (Vahed 
y Rodriguez, 2020; Davis et al., 2023). Por su parte, otros estu-
dios se enfocan en el desempeño de los estudiantes, afirmando 
que significativamente el trabajo en el proyecto fue mejor y men-
cionando que la colaboración fue efectiva y muy efectiva (Appiah- 
Kubi y Annan, 2020). Otros estudios demuestran que, más allá 
de un vínculo entre profesores, es una asociación entre institu-
ciones, en este sentido, expresa que los beneficios se pueden ins-
titucionalizar dependiendo de la gestión que se haga de los cur-
sos COIL (Suarez y Michalska, 2020). Por último, algunas expe-
riencias que se han desarrollado integrando empresas reales en 
las que evalúan conocimientos, habilidades de resolución de 
problemas, habilidades de comunicación, comprensión intercul-
tural y habilidades de trabajo en equipo, y confianza y motiva-



34 Digitalización universitaria desde la acción

ción a través de pruebas pretest y postest, muestran que todos 
los elementos fueron afectados positivamente luego de la expe-
riencia vivida (Inada, 2023). Por esas razones, se observa que las 
características para evaluar los cursos COIL son variadas, depen-
diendo de lo que se pretenda evaluar y a quién vamos a evaluar.

Considerando lo anterior, se ha decidido desarrollar y validar 
un instrumento para medir las experiencias COIL de los estu-
diantes. Este instrumento se basa en tres dimensiones: la interac-
ción entre estudiantes en entornos digitales, el trabajo colabora-
tivo en equipos multiculturales para alcanzar objetivos comu-
nes, y la reflexión sobre las diferencias y similitudes entre pares 
durante la colaboración (Rozo-García et al., 2024). El instru-
mento propuesto contribuye al campo de la internacionaliza-
ción del currículo al ofrecer una herramienta de medición con 

Figura 2. Fases y constructos de los cursos COIL



352. Elaboración y experimentación de un instrumento de evaluación para los cursos...

evidencias de validez, asegurando la pertinencia del modelo para 
evaluar las experiencias estudiantiles en los cursos COIL y pro-
porcionando elementos objetivos para la toma de decisiones.

2.3. Elaboración de un instrumento 
de evaluación para cursos COIL

Con el objetivo de impulsar el avance de los cursos COIL, es fun-
damental comprender y medir los constructos que sustentan es-
tas experiencias. Por ello, se propuso desarrollar un instrumento 
que permita evaluar la percepción de los estudiantes sobre su ex-
periencia durante un curso COIL. Para lograrlo, fue necesario se-
guir un proceso riguroso y metodológico que garantizara la crea-
ción de un instrumento que cumpliera con evidencias de validez 
y confiabilidad, siguiendo las fases que se detallan en la figura 3.

Figura 3. Fases para el diseño y validación de la escala para medir la percepción 
del estudiante en experiencias COIL
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2.3.1. Mapeo a la literatura

En esta fase inicial se llevó a cabo una revisión sistemática de la 
literatura con el objetivo de explorar las investigaciones existen-
tes sobre los cursos COIL. Esta metodología permitió identifi-
car, evaluar y sintetizar la producción científica relevante, asegu-
rando una comprensión amplia y periférica del campo. Durante 
el proceso, se formularon preguntas de investigación, estructu-
radas en dos enfoques principales: por un lado, se realizaron 
preguntas de orden bibliométrico, destinadas a analizar las ten-
dencias y los patrones de publicación; por otro, se desarrollaron 
preguntas de investigación con énfasis en identificar las estrate-
gias y tecnologías utilizadas para mediar las experiencias, los ni-
veles educativos y los hallazgos principales reportados en cada 
estudio.

2.3.2. Determinar los constructos de la escala

En la segunda fase, y teniendo en cuenta los hallazgos identifi-
cados en la literatura derivados del mapeo ya descrito, se llevó a 
cabo una revisión exhaustiva de posibles instrumentos de eva-
luación sugeridos para medir la percepción de los cursos COIL. 
Esta revisión se enfocó en centros, instituciones y organizacio-
nes que promueven la implementación de este tipo de experien-
cias educativas. Como resultado de este análisis, se definieron 
los constructos principales que debería contener el instrumento 
de medición, asegurando que estos reflejen de manera integral 
los aspectos clave para la valoración de los cursos COIL a nivel 
general.

2.3.3. Diseño de los ítems de la escala

En la tercera fase del diseño, se procedió a la operacionalización 
de las dimensiones o constructos que conforman el instrumen-
to, para ello se diseñó un banco de reactivos o ítems que se agru-
paban en las dimensiones previamente definidas. En este paso 
también se delimitó el formato de respuesta de la escala, que en 
este caso fue de tipo Likert.
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2.3.4. Validación de jueces expertos

Para la validación del contenido de la escala, se utilizó el méto-
do de Delphi, por lo cual era relevante tener claridad de los ex-
pertos que participarían en el estudio. En primer lugar, se identi-
ficaron expertos que hubiesen publicado más de tres artículos 
indexados en Scopus e ISI sobre experiencias COIL, garantizan-
do, así, la selección de evaluadores con un profundo conoci-
miento en el área. En segundo lugar, se extendió la invitación a 
investigadores que, por su cercanía y conveniencia, pudieran 
apoyar el proceso de validación y que conocieran a profundidad 
sobre el tema. En total, 18 expertos participaron en la evaluación 
de la escala, siguiendo los criterios de evaluación establecidos en 
la rúbrica diseñada para este propósito.

2.3.5. Análisis y validación

Como fase final del diseño y validación del contenido de la esca-
la, se establecieron los siguientes criterios de evaluación: clari-
dad, coherencia, pertinencia, relevancia y suficiencia. Cada crite-
rio fue evaluado utilizando una escala de valores que iba desde 1, 
indicando «no se cumple con el criterio», hasta 4, indicando  
«nivel alto». La validación del contenido se realizó siguiendo el  
método Delphi (López-Gómez, 2018), lo que permitió entre los 
expertos garantizar la precisión y la adecuación de la escala, te-
niendo una retroalimentación cualitativa sobre los ítems que 
componen el instrumento y una medida estadística de los exper-
tos participantes, que permite tomar decisiones respecto a la eva-
luación realizada.

2.4. Experimentación de un instrumento 
de evaluación para cursos COIL

La medición de las experiencias de los estudiantes en COIL es un 
aspecto esencial para avanzar en la construcción del conocimien-
to y por consiguiente en la toma de decisiones para la mejora en 
la implementación de esta metodología de trabajo en grupos. En 
esta perspectiva, es necesario contar con un instrumento que 
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permita la evaluación de experiencias de los estudiantes en cur-
sos COIL. Este instrumento se encuentra en fase de exploración 
inicial para conocer el ajuste que tienen los datos a la escala de 
medición propuesta.

El instrumento COIL fue implementado hasta el momento 
con 100 estudiantes provenientes de países como México, Co-
lombia, Venezuela y España. La distribución por género mostró 
una mayor participación del género femenino. Las edades oscila-
ron entre los 17 y los 27 años. Los estudiantes provenían de más 
de 32 licenciaturas distintas, entre las que se encuentran Comer-
cio y Negocios internacionales, Psicología y Clínica y de la Sa-
lud, Derecho, Ingeniería en Robótica, Óptica y Optometría e In-
geniería en Telecomunicaciones. Participaron en la muestra nue-
ve universidades, entre las que destacan: Universidad Pontificia 
Bolivariana, Tecnológico de Monterrey, Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) y Uniminuto de Dios.

2.4.1. Descriptivos

En la figura 4 se presentan los resultados de las medias y desvia-
ciones estándar obtenidos en el análisis de las respuestas de los 
participantes en el estudio. De manera general, se percibe una 

Figura 4. Medias y desviaciones estándar de la dimensión de interacción entre 
estudiantes en entornos digitales
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opinión positiva respecto a la dimensión de Interacción entre 
estudiantes en entornos digitales de la escala. Las medias de los 
ítems indican que el profesor del curso favoreció que los estu-
diantes trabajaran de forma colaborativa entre los compañeros 
(M = 6.34, DS = 0.91). Destaca también que los estudiantes 
consideran que los compañeros del curso COIL tuvieron en 
cuenta sus opiniones aunque estas fueran diferentes a las suyas 
(M = 5.89, DS = 1.34). Sin embargo, se encontró que los estu-
diantes no percibieron como tal un ambiente cooperativo entre 
la mayoría de los compañeros durante el curso COIL (M = 5.01, 
DS = 1.88).

Los resultados obtenidos muestran que, aunque el profesor 
logró fomentar un ambiente colaborativo y respetuoso entre los 
estudiantes, existe una percepción menos positiva y más variada 
sobre el ambiente cooperativo general entre los compañeros. 
Esto indica la necesidad de reforzar estrategias que promuevan 
una cooperación más consistente y espontánea entre todos los 
estudiantes en futuros cursos COIL, para asegurar una experien-
cia de aprendizaje más equitativa e integrada.

En la figura 5 se muestran los resultados de las medias y des-
viaciones estándar obtenidas en la dimensión de trabajo colabo-
rativo en equipos multiculturales para la consecución de objeti-

Figura 5. Medias y desviaciones estándar de la dimensión de trabajo colaborativo 
en equipos multiculturales para la consecución de objetivos
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vos. Los datos por ítems revelan que los estudiantes tienen una 
percepción positiva sobre su satisfacción de haber alcanzado con 
éxito los objetivos del curso (M = 6.15, SD = 1.05), de igual for-
ma, destacan que a los estudiantes el trabajar con compañeros 
de otras culturas los hizo sentirse más comprometidos con sus 
tareas (M = 5.96, SD = 1.18); sin embargo, se encontraron me-
dias en la percepción de los estudiantes respecto a si el trabajo 
colaborativo con sus compañeros permitió conocer sus formas 
de organización en los estudios (M = 5.57, SD = 1.52).

Los resultados indican que los estudiantes tienen una percep-
ción positiva sobre haber alcanzado los objetivos del curso y 
sentirse más comprometidos al trabajar con compañeros de 
otras culturas. Sin embargo, la menor claridad respecto a cono-
cer las formas de organización de sus compañeros sugiere que, si 
bien el trabajo colaborativo fue efectivo en términos generales, 
no facilitó plenamente la comprensión de las distintas metodo-
logías de organización entre los estudiantes.

En la figura 6 se presentan los resultados de las medias y des-
viaciones estándar de la dimensión de reflexión sobre las dife-
rencias y similitudes con los pares durante la colaboración. El 
análisis por ítems muestra medias más altas en cuanto a que los 
estudiantes consideran que el trabajar con compañeros de dis-
tintas culturas los ayudó a darse cuenta de la importancia del 

Figura 6. Medias y desviaciones estándar de la dimensión de reflexión sobre las 
diferencias y similitudes con los pares durante la colaboración
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respeto (M = 6.06, SD = 1.0), asimismo, los estudiantes refieren 
que este tipo de interacciones con compañeros de otras culturas 
los ayudó a darse cuenta de que no son tan diferentes. La media 
más baja se encontró en el ítem sobre el trabajo con compañeros 
de otras culturas que los ayudó a conocer nuevas herramientas 
digitales (M = 5.52, SD = 1.47).

Los resultados sugieren que la colaboración intercultural es 
efectiva para fomentar respeto y comprensión mutua entre estu-
diantes de distintas culturas, pero menos efectiva en mejorar sus 
competencias técnicas. Esto implica la necesidad de integrar más 
actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades digitales en 
futuros programas de colaboración intercultural.

2.4.2. Fiabilidad del instrumento

Una parte importante en el desarrollo de un instrumento de me-
dición es el aseguramiento de que dicho instrumento logra medir 
el constructo o variable deseada, para ello existen distintos tipos 
de evidencias de validez y confiabilidad que permiten compro-
barlo. En este caso, un requerimiento mínimo es la fiabilidad o 
confiabilidad del instrumento, la cual se refiere a la consistencia 
y estabilidad con la que el instrumento mide una variable a lo 
largo del tiempo y en condiciones distintas.

El análisis de la confiabilidad de un instrumento es funda-
mental, dado que permite tener mayor precisión en los resulta-
dos obtenidos en una investigación, posibilita que los resultados 
sean repetibles y reproducibles en distintos contextos, minimiza 
los errores en la medición, y sobre todo asegura que las decisio-
nes tomadas sean producto de fundamentos sólidos como la 
medición.

En la aplicación del instrumento para medir las experiencias 
COIL con estudiantes, se consideró solamente la prueba de con-
fiabilidad de consistencia interna, la cual evalúa qué tan correla-
cionados están los ítems que conforman la escala; con este análi-
sis se podrían descartar aquellos ítems que no están relacionados 
con los demás ítems y que, por lo tanto, no son adecuados para 
medir la variable deseada.

Para el análisis de la consistencia interna del instrumento 
COIL se consideraron indicadores de Alfa de Cronbach y Omega 
de McDonald, los cuales se sugiere en la literatura que deben te-
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ner valores mayores de .70 para ser considerados como acepta-
bles (Green, 2015; Hair et al., 2017). En los resultados obtenidos 
se encontró que las tres dimensiones que conforman el instru-
mento COIL sobrepasan los valores de .70 (tabla 1).

Tabla 1. Fiabilidad de la escala para medir las experiencias de estudiantes 
en COIL

Dimensiones α ω

Interacción entre alumnos en entornos digitales .87 .89

Trabajo colaborativo en equipos multiculturales para la consecución de obje-
tivos.

.86 .86

Reflexión sobre las diferencias y similitudes con los compañeros durante la 
colaboración. 

.88 .86

Esto significa que el instrumento presenta una consistencia in-
terna aceptable, por lo que se puede afirmar que los ítems dise-
ñados son adecuados para medir el constructo.

2.4.3. Recomendaciones para considerar 
en el instrumento de experiencias COIL

El instrumento para medir las experiencias COIL se encuentra en 
fase inicial, aunque hasta el momento, ya que cuentan con algu-
nas evidencias de validez y confiabilidad, es importante recono-
cer las limitaciones que se tienen hasta el momento, con el obje-
tivo de que estas sean atendidas.

En primer lugar, es necesario aumentar el tamaño de la mues-
tra; a pesar de que 100 sujetos es un buen número para empezar, 
se recomienda aumentar el tamaño de la muestra para tener ma-
yor precisión en los resultados. Por lo general, sugiere que el ta-
maño de la muestra sea lo suficientemente grande para propor-
cionar estabilidad a las métricas de confiabilidad y validez. Un 
tamaño de muestra de al menos 200-300 sujetos es más ideal 
para realizar análisis más robustos como análisis factoriales y 
pruebas de confiabilidad adicionales.

Aunque se buscó tener representatividad en la muestra, es im-
portante que se consideren muestras heterogéneas. Esto implica 
que el instrumento debe ser respondido por estudiantes con di-
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ferentes características demográficas, sociales y culturales. Esto 
no solo aumenta la generalización de los resultados, sino que 
también permite evaluar si el instrumento es igualmente válido 
y confiable en diferentes subgrupos.

En segundo lugar, es preciso aumentar las evidencias de vali-
dez del instrumento, por lo que se recomienda incluir validez de 
constructo, con análisis factorial exploratorio y confirmatorio 
para determinar si los ítems se agrupan de acuerdo con las di-
mensiones teóricas esperadas del constructo. Este tipo de validez 
también puede evaluarse a través de correlaciones con otros 
constructos teóricamente relacionados. De igual forma, es nece-
sario considerar la validez de criterio, discriminante, concurrente 
y predictiva.

En tercer lugar, se deben considerar otras formas de evaluar la 
confiabilidad del instrumento; para este caso se puede analizar 
test-retest, el cual realiza el mismo test a la misma muestra des-
pués de un periodo de tiempo razonable para evaluar la estabili-
dad temporal del instrumento; confiabilidad interjueces, en el 
cual se analiza si el instrumento implica evaluaciones subjetivas. 
Es útil calcular la confiabilidad entre diferentes evaluadores para 
asegurar que los resultados no dependan del evaluador. En con-
clusión, siguiendo estas recomendaciones, se podrán fortalecer 
la calidad y aplicabilidad del instrumento, asegurando que las 
mediciones sean precisas y válidas.

2.5. Resumen integrador
El capítulo 2 presenta el desarrollo y validación de un instru-
mento de evaluación para los cursos COIL, con el objetivo de 
asegurar su calidad y efectividad. El instrumento mide las expe-
riencias de los estudiantes en tres áreas clave: interacción digital, 
trabajo colaborativo multicultural y reflexión sobre diferencias 
culturales. Los resultados preliminares indican una percepción 
positiva del trabajo colaborativo y el compromiso intercultural, 
aunque se sugiere mejorar la cooperación entre estudiantes y el 
desarrollo de habilidades digitales. El instrumento ha mostrado 
fiabilidad, pero se recomienda ampliar la muestra y profundizar 
en la validación de constructos para garantizar su eficacia y apli-
cabilidad en diferentes contextos educativos.
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3.1. Introducción
La transformación digital en las instituciones de educación supe-
rior ha sido una prioridad creciente a nivel global, particular-
mente después del impacto de la pandemia de la COVID-19 
(Wollscheid et al., 2023). En América Latina, muchas universida-
des han tenido que adaptar rápidamente sus métodos y estructu-
ras para permitir la enseñanza y el aprendizaje en línea, lo que 
ha revelado tanto oportunidades como desafíos considerables 
(Lobos et al., 2023).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha generado un 
estudio sobre la transformación digital en América Latina y el 
Caribe el cual muestra como las instituciones hacen frente a una 
serie de retos, desde la infraestructura tecnológica hasta la capa-
citación del personal académico (Rosario et al., 2021). Esto su-
braya la necesidad de crear ecosistemas educativos que puedan 
integrarse efectivamente en un entorno digital, impulsando la 
formación de competencias necesarias para el futuro laboral en 
un mundo digitalmente interconectado.

3. xxxxxxxxxxx
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En Europa, la situación es similar, a pesar de los avances en 
algunos países de la Comunidad Europea, muchas universidades 
todavía se enfrentan a dificultades para integrar tecnologías digi-
tales en sus programas académicos. Un informe de la UNESCO 
subraya la importancia de la transformación digital en la educa-
ción superior europea, destacando la necesidad de políticas edu-
cativas más inclusivas que aborden los desafíos de infraestructu-
ra, formación docente y acceso equitativo a la tecnología (Sabza-
lieva et al., 2024).

En este contexto, el proyecto DigiUGov busca facilitar la 
transformación digital en la gobernanza y la enseñanza en las 
universidades, fomentando políticas, la producción y moviliza-
ción de recursos educativos digitales, así como la adaptación a 
nuevas prácticas de enseñanza colaborativa. La metodología de 
think tanks utilizada en DigiUGov (2024) ofrece un marco de re-
ferencia y una plataforma para que actores clave de diferentes 
sectores trabajen juntos en la identificación de necesidades y en 
la generación de ideas y soluciones que promuevan la transfor-
mación digital en la educación superior (Rosario et al., 2021).

Por ello, el objetivo en este capítulo es entregar a las institucio-
nes educativas el panorama de aplicabilidad y beneficios del mo-
delo de referencia para la generación de lo que se ha denominado 
Global Think Tank. Este marco puede ser aplicado, para obtener 
como resultado un conjunto de información pertinente y adecua-
da proveniente de stakeholders y shareholders, generando, así, solu-
ciones y la formulación de nuevos formatos para la educación, así 
como políticas para la gobernanza dentro de instituciones favo-
reciendo a los clientes internos y externos, siendo ellos los actores 
principales en el desarrollo de prácticas educativas innovadoras.

Del mismo modo, este capítulo pretende mostrar cómo el 
marco de referencia de Global Think Tank puede fomentar la co-
laboración internacional y el intercambio de mejores prácticas 
para la sostenibilidad, la escalabilidad de las iniciativas digitales 
y la Educación 5.0.

3.2. ¿Qué es un think tank?
Los think tanks son organizaciones o grupos de expertos cuyo ob-
jetivo principal es proporcionar investigación y análisis sobre 
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una variedad de temas para influir en la toma de decisiones polí-
ticas, económicas y sociales. Históricamente, los think tanks sur-
gieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
necesitaba una reflexión profunda y estratégica sobre cuestiones 
de seguridad y defensa (Zaytsev et al., 2022). Uno de los prime-
ros think tank fue la Rand Corporation, fundada en Estados Uni-
dos, que se centraba en investigaciones relacionadas con la de-
fensa militar (Universidad de Navarra [Global Affairs and Strate-
gic Studies], y Lamela, M. L. 2018). Con el tiempo, el concepto 
de think tank se expandió a otras áreas como la política, la econo-
mía, la salud y, más recientemente, la educación (Abelson y Ras-
trick, 2021).

Los think tanks evolucionaron durante las décadas de 1970 y 
1980, cuando se convirtieron en instituciones clave para el análi-
sis de políticas públicas. En este periodo, muchas organizaciones 
comenzaron a enfocarse en temas sociales, como la educación y 
el bienestar (Lyu et al., 2023).

En las últimas décadas, los think tanks han asumido un papel 
aún más relevante en la era digital, ayudando a diseñar políticas 
y estrategias que permitan a los países adaptarse a los cambios 
tecnológicos y sociales que trae consigo la digitalización.

Así pues, un think tank puede definirse como una organiza-
ción que realiza investigaciones independientes con el objetivo 
de influir en la política pública o privada. Suelen estar formados 
por expertos en diversos campos, como la economía, la educa-
ción, la tecnología, la política y el desarrollo social, entre otros. 
Cabe mencionar que los think tanks trabajan en la recopilación 
de datos, el análisis de políticas y la formulación de recomenda-
ciones basadas en evidencia (Abelson, 2023)

A diferencia de otras métodos o formas de investigación, los 
think tanks tienen un enfoque aplicado, lo cual significa que bus-
can generar soluciones concretas a problemas actuales. Por ello, 
las características más relevantes que se han observado dentro de 
los think tanks se presentan a continuación:

• Son desarrollados a través de organizaciones independientes, 
tanto de gobiernos como de grupos de interés, cosa que les 
permite ofrecer recomendaciones imparciales basadas en in-
vestigación. Su nivel de independencia puede variar depen-
diendo de su fuente de financiamiento, ya que algunos están 
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vinculados a proyectos con contratos gubernamentales, o 
proyectos financiados por donaciones privadas.

• Están basados en evidencia teniendo un enfoque en el análi-
sis y la recomendación de políticas basadas en datos empíri-
cos. Su trabajo se centra en traducir investigaciones complejas 
en productos comprensibles y útiles para los responsables de 
tomar decisiones.

• Tienden a formular soluciones que no solo responden a pro-
blemas inmediatos, sino que también proponen políticas sos-
tenibles a largo plazo. Este enfoque anticipatorio les permite 
ser más estratégicos en sus recomendaciones.

• Poseen un enfoque multidisciplinar derivado del grupo de ex-
pertos de diferentes campos que los conforman, como de áreas 
económicas, ciencias políticas o sociales, ciencias exactas, en-
tre otras. Esto permite ofrecer perspectivas amplias y bien fun-
damentadas sobre problemas complejos.

• Juegan un papel vital en la creación de políticas, ya que ac-
túan como intermediarios entre la academia, el Gobierno y la 
sociedad civil. Además de sus investigaciones, organizan con-
ferencias, seminarios y publican informes para influir en la 
toma de decisiones públicas.

• Buscan la colaboración y el consenso al centrarse en reunir a 
diferentes actores, desde el Gobierno hasta la sociedad civil. 
Esto permite legitimar las propuestas y fomentar el diálogo 
entre sectores diversos (Beartl, 2020).

En las siguientes secciones se desarrollan todas estas caracte-
rísticas enfocadas para la aplicación de la gobernanza digital en 
la educación.

3.3. Gobernanza digital en la educación 
y el rol de los think tanks

La gobernanza digital en la educación requiere un enfoque inte-
gral que aborde tanto la infraestructura tecnológica como la ca-
pacitación de los actores involucrados. Los think tanks han sido 
instrumentales en identificar y proponer soluciones a las brechas 
tecnológicas que existen en muchos sistemas educativos, espe-
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cialmente en regiones donde la digitalización todavía no ha al-
canzado su máximo potencial. Esto incluye recomendaciones 
sobre cómo desarrollar sistemas interoperables que faciliten la 
movilidad estudiantil y promuevan la educación transfronteriza 
(EUNIS Think Tank, 2024).

Por otro lado, impulsan la creación de marcos regulatorios 
que apoyen el uso de tecnologías emergentes, como la inteligen-
cia artificial y los sistemas de aprendizaje automatizado, en los 
entornos educativos. Estas tecnologías tienen el potencial de 
transformar la manera en que se enseña y se aprende, pero tam-
bién requieren una gobernanza sólida para evitar desigualdades 
y proteger los derechos de los estudiantes (Liu, 2024). 

Particularmente, en el contexto de la educación superior, los 
think tanks desempeñan un papel crucial en el desarrollo de polí-
ticas educativas que permitan a las instituciones adaptarse a las 
demandas del siglo xxi. Estos espacios de reflexión y análisis per-
miten a las universidades y gobiernos trabajar en conjunto para 
identificar desafíos, compartir mejores prácticas y formular solu-
ciones que promuevan la digitalización de la educación y la me-
jora de la gobernanza.

En este sentido, los think tanks no solo se enfocan en la imple-
mentación de tecnologías digitales, sino también en el diseño de 
modelos educativos que favorezcan el aprendizaje colaborativo, 
la innovación pedagógica (Bruns et al., 2019), así como la gober-
nanza educativa.

En Europa, por ejemplo, el Digital Education Action Plan 
(2021-2027) de la Comisión Europea busca establecer un ecosis-
tema educativo digital robusto que fomente la alfabetización di-
gital y promueva las competencias tecnológicas en todos los ni-
veles educativos. Este plan ha sido ampliamente discutido y apo-
yado por diversos think tanks, que trabajan en colaboración con 
gobiernos y organizaciones educativas para garantizar que las 
políticas reflejen las necesidades de una educación inclusiva y 
accesible en la era digital (Comisión Europea, 2020).

La siguiente sección presenta el detalle sobre el modelo de 
referencia para think tanks globales y con un enfoque en la era de 
la Educación 5.0.
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3.4. Modelo de referencia: Global 
Think Tank for Education 5.0

En esta sección se presentan las bases del modelo de referencia 
propuesto, su motivación y alineación en la Educación 5.0, sus 
componentes y fases, para poder utilizarse para generar solucio-
nes, ideas y conocimiento en contextos educativos.

3.4.1. Bases del modelo de referencia

El concepto de pensamiento complejo de Edgar Morin es central 
para la propuesta del modelo de referencia para un Global Think 
Tank, ya que permite abordar la educación y la gobernanza digi-
tal desde una perspectiva interdisciplinaria y multifacética. Este 
enfoque del pensamiento complejo propone que los problemas 
de la gobernanza digital en la educación no pueden resolverse de 
manera lineal, sino que requieren la colaboración de expertos en 
tecnología, educación, políticas públicas y sociología.

Como parte de la planeación del proyecto DigiUGov, surge la 
necesidad de generar soluciones a través del enfoque de pensa-
miento complejo, ya que permite que la digitalización de la edu-
cación no puede ser tratada como un proceso aislado, sino como 
un fenómeno multifacético que involucra tanto el uso de tecno-
logías emergentes como la preparación de estudiantes, docentes 
y personal administrativo.

Por ello, el Global Think Tank actúa como un espacio donde 
diferentes disciplinas convergen, permitiendo un análisis inte-
gral y cocreación de soluciones que consideren las interdepen-
dencias entre las tecnologías emergentes, las políticas educativas 
y las realidades sociales en diversos países.

El modelo de referencia, por consiguiente, busca integrar di-
ferentes disciplinas y actores para entregar soluciones digitales 
inclusivas que promuevan la equidad, la sostenibilidad y la in-
novación en la educación superior  DigiUGov (2024).

Otro concepto esencial en el desarrollo de este modelo de re-
ferencia es el ecosistema abierto, que promueve la colaboración y 
el intercambio de conocimientos entre instituciones y regiones. 
En este tipo de ecosistema, las barreras institucionales se elimi-
nan, facilitando la participación de una amplia gama de actores, 
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incluidos gobiernos, universidades, organizaciones no guberna-
mentales y el sector privado.

Al aplicar un ecosistema abierto, a través del modelo Global 
Think Tank se fomenta la innovación, y garantiza que los resul-
tados de sus investigaciones y recomendaciones políticas estén 
disponibles para el público en general. Esto genera un impacto 
global, ya que las soluciones desarrolladas en un contexto pue-
den adaptarse y aplicarse en otros, promoviendo, así, la educa-
ción digital y la gobernanza en múltiples entornos.

Este enfoque es crucial para afrontar los desafíos de la digita-
lización en la educación, ya que permite a los think tanks coordi-
nar esfuerzos a nivel internacional, compartiendo mejores prác-
ticas y fomentando la interoperabilidad entre sistemas educati-
vos. Descrito así en el informe de McGann (2021) sobre los think 
tanks globales, donde se remarca como este tipo de cooperación 
internacional es crucial para abordar los problemas transnacio-
nales a que se enfrenta la educación en la era digital (McGann, 
2021).

3.4.2. Modelo de referencia

La propuesta del modelo de referencia y estructura organizativa 
del Global Think Tank busca mostrar de forma lógica y estructu-
rada el modelo general para la definición, planeación, ejecu-
ción, análisis de la información, entrega de resultados y medi-
ción de impacto de manera flexible para adaptarse a cualquier 
problemática por abordar, considerando necesidades locales y 
globales, y, al mismo tiempo, promover la colaboración a múl-
tiples niveles. Es relevante hacer énfasis que la implementación 
de este modelo de referencia toma a consideración que los orga-
nizadores y participantes se encuentran en diferentes partes del 
mundo, lo que quiere decir en diferentes locaciones y husos ho-
rarios

El modelo de referencia es presentado en la figura 1 y se com-
pone de seis fases (Pan et al., 2019, 2021), que son:
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Figura 1. Modelo de referencia para el despliegue de un think tank global en la 
Educación 5.0

1. Definir la problemática en el contexto local y global, lo cual impli-
ca investigar describir claramente la situación u conflicto, así 
como la justificación de su importancia para el desarrollo del 
método científico para la resolución de problemas a través de 
la metodología de think tank. Deberá definirse una pregunta 
de investigación, hipótesis y objetivo generales y objetivos es-
pecíficos del think tank.

2. Definir el perfil de los participantes, esto es, actores locales e 
internacionales, expertos, personal especializado e intrínseca-
mente vinculado a las situaciones por abordar. También será 
relevante describir los roles que llevarán a cabo y actividades 
clave, de acuerdo con los grupos temáticos definidos con base 
al paso 1. El propósito será obtener una red virtual de conexión 
continua en forma síncrona y asíncrona, en donde los actores 
se encuentren motivados e inmersos en el proceso. En este paso 
deberán definirse los beneficios con los que contarán. Algunos 
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ejemplos pueden ser: ampliación de perspectivas a través del 
intercambio transfronterizo (nacional, cultural, de grupo de es-
tatus, disciplinario); el conocimiento de diversos sistemas me-
diante el análisis de los resultados de los grupos de reflexión; 
participación en debates; creación de redes para una mayor co-
laboración en investigación, prácticas e intercambio; la obten-
ción de un certificado oficial de participación, entre otros.

3. Diseñar el proceso organizativo, referente a una fase clave que 
implica la creación de un plan estructurado para guiar el fun-
cionamiento del Global Think Tank a lo largo de todo el ciclo 
de vida del proyecto. Se debe determinar la metodología que 
los participantes utilizarán para abordar la problemática, in-
cluyendo los modos de comunicación (plataformas en línea, 
reuniones presenciales, etc.), los procedimientos de toma de 
decisiones y las fases de trabajo. Se debe asegurar que el pro-
ceso sea eficiente, inclusivo y adaptable a las diversas ubica-
ciones geográficas y zonas horarias de los participantes. Ade-
más, se deben establecer hitos, plazos y entregables claros.

Es muy deseable considerar la organización de conferencias 
y foros abiertos donde se discutirían los avances y desafíos so-
bre la problemática, facilitando la difusión de ideas y la partici-
pación activa de la comunidad académica y de otros sectores.

4. En el despliegue y puesta en marcha de análisis e iteraciones, es 
relevante incluir la metodología DIIS (data, information, inte-
lligence, solution) descrita por Pan et al. (2019), que destacan la 
importancia de realizar investigaciones en múltiples escalas. 
En esta fase, se inicia la recopilación de datos y el análisis ite-
rativo, permitiendo ajustes basados en resultados previos. Se 
recomienda estructurar el proceso en cuatro etapas: recopila-
ción de datos, extracción de información clave, evaluación ex-
perta y generación de soluciones, garantizando una retroali-
mentación continua para afinar las metodologías empleadas.

Para ejemplificar los pasos 3 y 4, se expone, a continuación, la 
figura 2 como parte de la implementación del modelo de referen-
cia Global Think Tank, a través del despliegue del caso de estu-
dio del Eduvision Think Tank - Future Formats of Higher Education, 
parte del proyecto de alto impacto y financiado por la Unión 
Europea, denominado DigiUGov (2024) (COIL.UP Universität 
Potsdam, 2024).
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Figura 2. Fases del proceso organizativo, despliegue y puesta en marcha de análi-
sis e iteraciones en el EduVision Think Tank. COIL.UP Universität Potsdam (2024)
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5. Posteriormente, para lograr el objetivo de trasladar visiones y 
resultados deberán generar reportes, recomendaciones o solucio-
nes a partir de los resultados del Global Think Tank. Estas so-
luciones deben estar alineadas con los objetivos generales y 
específicos planteados inicialmente. Los resultados deberán 
ser presentados de manera comprensible y relevante para los 
actores clave (gobiernos, instituciones, organizaciones inter-
nacionales, etc.) y adaptados a los diferentes contextos locales 
y globales. La comunicación efectiva de los resultados garan-
tiza que los hallazgos sean utilizados para la toma de decisio-
nes y la implementación de políticas impactando realmente 
en los contextos relevantes para el estudio y brindando un 
paso firma para el siguiente y último paso.

6. Medición de impacto, efectos y consecuencias: finalmente, se debe 
hacer una evaluación rigurosa del impacto que las recomenda-
ciones y visiones del proceso han tenido sobre la problemática 
planteada; medir tanto los efectos directos como los cambios 
en políticas o prácticas y las consecuencias a largo plazo, que se 
definen como mejoras sociales, económicas o ambientales. 
Además, se deberán analizar las lecciones aprendidas durante 
todo el proceso, con el fin de perfeccionar el modelo del Global 
Think Tank para futuras implementaciones, y garantizar que se 
sigan los principios de sostenibilidad y adaptabilidad global.

Este modelo de referencia proporciona una estructura robusta 
y flexible para que la metodología logre generar soluciones efec-
tivas, considerando la participación global y la necesidad de co-
laboración interdisciplinaria y transcultural.

Es interesante observar cómo el Global Think Tank está ali-
neado con el concepto de Educación 5.0 (siendo el objetivo de 
la Educación 5.0 integrar profundamente la tecnología y el bien-
estar humano), por lo cual prioriza colocar a las personas y sus 
necesidades en el centro de los procesos educativos, en la era de 
la digitalización.

Este marco de referencia propone una metodología para 
abordar problemas diversos, pero principalmente en temas edu-
cativos, donde se busca que los actores no solo usen la digitaliza-
ción, sino herramientas tecnológicas y de conectividad, pero 
centrada en el desarrollo de habilidades que promuevan el bien-
estar social y la sostenibilidad.
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Finalmente, podemos afirmar que el modelo Global Think 
Tank contribuye a la Educación 5.0 al desarrollar soluciones que 
prioricen el aprendizaje personalizado y centrado en las personas, 
siendo entre ellos el estudiante, el profesor y el equipo de soporte 
pieza clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Promueve 
una educación humanista apoyada por tecnologías digitales.

Este enfoque asegura su implementación pronto en dónde las 
innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial y la au-
tomatización aplicadas a la educación, sirvan al desarrollo inte-
gral del individuo, garantizando que las competencias adquiri-
das responden a las demandas tecnológicas y a las necesidades 
humanas y sociales en un contexto global.

3.5. Resumen integrador
En este capítulo se propone el marco de referencia Global Think 
Tank como apoyo al desarrollo de metodologías para la transfor-
mación digital, alineado con los principios de la Educación 5.0. 
El modelo desarrolla un espacio colaborativo para desarrollar 
políticas y estrategias educativas digitales sostenibles y escalables 
con expertos de diversas disciplinas y sectores.

La metodología de think tanks utilizada en este marco de refe-
rencia está basada en el modelo DIIS (data, information, intelli-
gence, solution), que estructura el proceso de investigación y toma 
de decisiones en cuatro fases clave: recopilación de datos, análi-
sis de información, revisión por expertos y generación de solu-
ciones. Este enfoque permite adaptar las soluciones a diferentes 
contextos locales y globales, lo que resulta crucial para enfrentar-
se a los desafíos variados y complejos que la digitalización pre-
senta a las universidades en todo el mundo. A través de la cola-
boración interdisciplinaria, el modelo facilita la creación de po-
líticas que promuevan la educación digital inclusiva, adaptada a 
las realidades de cada región.

Uno de los aspectos más innovadores del modelo es su capa-
cidad para generar un ecosistema abierto que promueve la cola-
boración internacional. En lugar de trabajar aisladamente, las 
universidades y otras instituciones educativas pueden compartir 
mejores prácticas, recursos y conocimientos, creando una red 
global de colaboración para escalar y adaptar las soluciones digi-
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tales a diferentes contextos. Esto es relevante en la educación su-
perior, donde la movilidad estudiantil y la cooperación entre 
universidades de diferentes países son clave para formar ciuda-
danos globales en la era digital.

Finalmente, el modelo integra un enfoque anticipatorio, per-
mitiendo que las políticas y soluciones desarrolladas no solo re-
suelvan problemas inmediatos, sino que también se proyecten 
hacia el futuro. En este contexto, la Educación 5.0 se convierte 
en un medio para preparar a las instituciones educativas para 
afrontar los desafíos que vendrán con el avance de la digitaliza-
ción, garantizando que tanto estudiantes, docentes, equipo de 
soporte y directivos como la gobernanza estén equipados con las 
competencias necesarias para prosperar en un mundo interco-
nectado y en constante cambio.
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ción e implementación de talleres y cursos de formación como 
el programa de certificación «eTEACHiNG». Desde finales de 
2020, es responsable de la promoción de las ofertas de Interna-
tionalization at Home, especialmente de Collaborative Online 
International Learning/Virtual Exchange. Sus principales tareas 
incluyen el asesoramiento didáctico y técnico de los profesores, 
la orientación y el apoyo de los proyectos de enseñanza COIL/
Intercambio Virtual y la integración de las colaboraciones inter-
nacionales de enseñanza en toda la universidad. Su formación 
académica es en ciencias de la educación, con especial atención a 
la educación de adultos, la formación continua y la pedagogía 
de los medios de comunicación.
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4.1. Introducción
El COIL (Collaborative Online International Learning) es un enfo-
que educativo diseñado originalmente en la Universidad Estatal 
de Nueva York (EE. UU.) que promueve la colaboración interna-
cional en el aprendizaje a través de plataformas en línea. Se basa 
en la idea de conectar a estudiantes y profesores de diferentes par-
tes del mundo para que trabajen juntos en proyectos, compartan 
conocimientos y aprendan unos de otros, sin la necesidad de mo-
verse físicamente de su país (https://online.suny.edu/introtocoil/
suny-coil-what-is). El COIL ha sido entendido de varias maneras, 
dependiendo de la capacidad construida digital de cada institu-
ción y de las normativas aplicables (Asojo et al., 2019).

En general las características del COIL son las siguientes:

• Colaboración internacional: equipos de estudiantes de universi-
dades y países trabajan juntos en proyectos o actividades dise-
ñadas por sus profesores.

• Entorno virtual: la interacción y colaboración se realizan a tra-
vés de plataformas digitales, lo que permite una comunicación 
constante y la posibilidad de compartir recursos y resultados.

• Interculturalidad: promueve el entendimiento y respeto por 
otras culturas, ya que los estudiantes interactúan con perso-
nas de diferentes orígenes y perspectivas.

4. Intercambio de experiencias sobre cursos 
COIL/OIL de profesores y estudiantes...
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• Enfoque en proyectos: los cursos COIL suelen estar basados en 
proyectos que los estudiantes deben completar juntos, lo que 
fomenta habilidades de trabajo en equipo y resolución de 
problemas.

• Flexibilidad: las actividades pueden adaptarse a diferentes dis-
ciplinas y niveles académicos, y la participación en COIL pue-
de variar desde unos pocos días hasta un semestre completo.

En cuanto a las aplicaciones del COIL (Lara-Prieto et al., 2023a):

• Educación Superior: es común en universidades y colegios, 
donde se implementa en una amplia gama de disciplinas.

• Desarrollo Profesional: también se utiliza en programas de de-
sarrollo profesional para capacitar a trabajadores en entornos 
multiculturales y globales.

En resumen, COIL es una herramienta educativa que aprove-
cha la tecnología para romper barreras geográficas y culturales, 
permitiendo una educación verdaderamente global (Vázquez-
Villegas et al., 2024).

4.2. ¿Cuál es el estado del arte del 
desarrollo de experiencias COIL?

Un enfoque global de la potencialidad del COIL es la asociación 
con programas como Global Classroom (Membrillo-Hernández 
et al., 2023). Con ello, las universidades pueden tener un enfo-
que internacional sistemático de estudio de algunos objetivos 
específicos de aprendizaje.

Dentro del proyecto DigiUGov de ERASMUS+ desarrollamos 
talleres para intercambiar ideas, experiencias, estrategias y, sobre 
todo, llegar a acuerdos sobre cómo implementar un COIL adap-
tado a la realidad digital de las Universidades participantes.

Una primera aproximación fue analizar bases de datos y ana-
lizar experiencias dentro de nuestras universidades y otras más 
para establecer algunos consensos. En la figura 1 se muestran los 
artículos indexados en la base de datos Scopus hasta el 27 de 
agosto teniendo en su resumen, palabras clave o en su título la 
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palabra «COIL». Es evidente que ha habido un crecimiento expo-
nencial después de la pandemia, esto, quizás, debido a la fuerte 
digitalización de la educación (Reyes-Millán et al., 2023).

Por otro lado, en nuestra investigación también determinamos 
las áreas donde se han reportado experiencias COIL que pudieran 
servir como marco de referencia. Como se observa en la figura 2, 

Figura 1. Número de manuscritos publicados del año 2000 a 2024 con COIL como 
palabra clave o en el resumen o en el título

Figura 2. Áreas en las que se han publicado Artículos con experiencias de COIL 
desde 2000 según la base de datos Scopus hasta el 27 de agosto de 2024
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las áreas son diversas y eso hace interesante que los cursos de 
COIL sean multidisciplinares, lo que puede nutrir de muchas 
ideas los enfoques metodológicos de la enseñanza a distancia, 
algo que tocaremos en un apartado posterior.

4.3. ¿Podemos llegar a un consenso entre 
participantes de diferentes experiencias COIL 
sobre las ventajas de llevarlo a cabo?

Las universidades participantes del proyecto DigiUGov de 
ERASMUS+ fueron la Universidad de Potsdam (Alemania), la 
Universidad Javeriana de Cali (Colombia), la Universidad de 
Caldas (Colombia), la Universidad de Guadalajara (México), la 
Asociación de Universidades Colombianas, La universidad Pon-
tificia Bolivariana (Colombia), la Universidad Jaume I (España) 
y el Tecnológico de Monterrey (México). Agregamos a esta discu-
sión varios socios de experiencias de COIL de España, Argentina, 
Chile, Panamá, Estados Unidos y Reino Unido, Venezuela, Bra-
sil, Ghana, Kenia, Marruecos, Australia y Japón en un taller que 
llevamos a cabo en Sao Paolo Brasil, en el congreso 2023 de IVEC 
(International Virtual Exchange Conference). El consenso de la 
discusión lo resumo en las ventajas que fueron mencionadas du-
rante los talleres de interacción.

A. Internacionalización del currículum
• Integración de perspectivas globales: los cursos COIL permiten 

incorporar temas y casos de estudio internacionales directa-
mente en el currículo. Esto enriquece la enseñanza con pers-
pectivas globales y promueve un entendimiento más profun-
do de los problemas globales y locales.

• Diversidad de opiniones y experiencias: la colaboración con estu-
diantes de otros países introduce una variedad de puntos de 
vista, fomentando el pensamiento crítico y la apreciación de la 
diversidad cultural.

B. Desarrollo de competencias interculturales
• Habilidades de comunicación global: los estudiantes aprenden a 

comunicarse de manera efectiva con personas de diferentes 
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culturas, mejorando sus habilidades en idiomas extranjeros y 
su capacidad para trabajar en equipos multiculturales.

• Sensibilidad cultural: COIL expone a los estudiantes a diferen-
tes formas de pensar y vivir, desarrollando su capacidad para 
comprender y respetar diferencias culturales.

C. Aprendizaje basado en proyectos globales
• Colaboración internacional en proyectos: estudiantes de diferen-

tes países trabajan juntos en proyectos interdisciplinarios, lo 
que les permite aplicar conocimientos teóricos en contextos 
prácticos y reales. Estos proyectos pueden abordar problemas 
globales como el cambio climático, la salud pública, o la jus-
ticia social.

• Desarrollo de habilidades prácticas: los estudiantes adquieren 
experiencia en la resolución de problemas complejos, gestión 
de proyectos, y uso de tecnologías colaborativas, habilidades 
cruciales en un mercado laboral globalizado.

D. Fortalecimiento de redes académicas internacionales
• Creación de redes profesionales: COIL facilita la creación de co-

nexiones internacionales entre estudiantes, profesores, y uni-
versidades, lo que puede resultar en futuras colaboraciones 
académicas y profesionales.

• Intercambio académico: los profesores pueden compartir recur-
sos, metodologías, y enfoques pedagógicos, enriqueciendo la 
calidad educativa en ambas instituciones.

E. Innovación pedagógica
• Metodologías de enseñanza innovadoras: COIL fomenta el 

uso de tecnologías educativas y nuevas metodologías pedagó-
gicas, como el aprendizaje activo y colaborativo, lo que puede 
mejorar el compromiso y la motivación de los estudiantes.

• Flexibilidad en el aprendizaje: ofrece la posibilidad de dise-
ñar cursos y módulos que se adapten a las necesidades de los 
estudiantes, permitiendo una mayor personalización en la 
educación superior.

F. Aumenta la accesibilidad a la educación internacional
• Experiencia internacional sin movilidad física: para estudiantes 

que no pueden participar en programas de intercambio por 
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razones económicas, laborales, o personales, COIL ofrece una 
alternativa accesible para obtener una experiencia educativa 
internacional.

• Inclusión: COIL puede incluir a estudiantes de diferentes orí-
genes socioeconómicos, promoviendo la equidad en el acce-
so a experiencias educativas globales.

G. Evaluación y mejora continua
• Feedback multicultural: los estudiantes reciben retroalimenta-

ción no solo de sus profesores locales, sino también de cole-
gas y profesores internacionales, lo que enriquece el proceso 
de evaluación y aprendizaje.

• Mejoras en la calidad educativa: la colaboración con universida-
des extranjeras permite comparar y mejorar los estándares de 
enseñanza y aprendizaje a nivel global.

H. Fomento del emprendimiento global
• Desarrollo de ideas innovadoras: a través de COIL, los estudian-

tes pueden colaborar en el desarrollo de proyectos empresa-
riales que tengan un impacto global, aprendiendo a adaptar 
sus ideas a diferentes mercados y culturas.

• Iniciativas de startups: las experiencias y conexiones creadas en 
un curso COIL pueden llevar a la creación de startups y pro-
yectos colaborativos entre estudiantes de diferentes países.

Muchos de los consensos habían ya sido mencionados pre-
viamente (Blumthal et al., 2022; Gray et al., 2021; Haduch, 2022; 
Lara-Prieto et al., 2023a; Nolan, D., 2022; Rosales y Gutiérrez, 
2022). Sin embargo, muchos de ellos se ajustan a una realidad 
de generación digital de los usuarios.

4.4. Y si preguntamos qué desventajas o 
problemas se encontraron al implementar 
cursos COIL en las universidades, 
¿serían las mismas dificultades?
A pesar de las numerosas ventajas del COIL, existen algunas des-
ventajas y desafíos que las instituciones y los participantes men-
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cionaron en los talleres de ese proyecto. A continuación, se deta-
llan las principales dificultades mencionadas:

A. Barreras tecnológicas
• Desigualdad en el acceso a la tecnología: no todos los estudian-

tes y universidades tienen el mismo acceso a la tecnología y la 
infraestructura digital necesaria para participar efectivamente 
en un curso COIL. La falta de acceso a computadoras, internet 
de alta velocidad o software específico puede limitar la partici-
pación de algunos estudiantes.

• Problemas técnicos: la dependencia de herramientas tecnológi-
cas puede resultar en problemas técnicos, como fallos en las 
plataformas de videoconferencia, problemas de conectividad, 
o incompatibilidades de software, que pueden interrumpir la 
colaboración y frustrar a los participantes.

B. Desafíos lingüísticos y culturales
• Barreras del idioma: pese a que el inglés suele ser principal-

mente el idioma de trabajo en los proyectos COIL, no todos 
los estudiantes tienen el mismo nivel de competencia lingüís-
tica, lo que puede dificultar la comunicación y la colabora-
ción. Esto puede generar frustración y desventajas para aque-
llos con menor dominio del idioma.

• Diferencias culturales: las diferencias culturales en estilos de 
comunicación, normas sociales, y expectativas educativas 
pueden llevar a malentendidos o conflictos entre los partici-
pantes. Estas diferencias pueden dificultar la colaboración si 
no se manejan adecuadamente.

C. Diferencias en los sistemas educativos
• Desigualdad en la carga de trabajo: las diferencias en los sistemas 

educativos y en las expectativas académicas pueden resultar en 
desequilibrios en la carga de trabajo entre los estudiantes de 
diferentes países. Esto puede generar tensiones si algunos es-
tudiantes sienten que están haciendo más trabajo que otros.

• Desincronización de calendarios académicos: las diferencias en 
los calendarios académicos entre las universidades partici-
pantes pueden complicar la planificación y la coordinación 
de actividades conjuntas. Esto puede dificultar la alineación 
de fechas de entrega, exámenes y otros hitos importantes.
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D. Falta de capacitación y soporte
• Preparación insuficiente de profesores: los profesores que partici-

pan en COIL pueden carecer de la capacitación necesaria para 
gestionar un aula virtual multicultural y coordinar proyectos 
internacionales de manera efectiva. Sin la preparación ade-
cuada, la experiencia puede ser menos efectiva tanto para los 
docentes como para los estudiantes (esto se discute con más 
amplitud en el siguiente capítulo de este libro).

• Apoyo técnico y administrativo limitado: la implementación de 
un curso COIL requiere apoyo técnico y administrativo para 
manejar las plataformas digitales, resolver problemas técni-
cos, y coordinar entre instituciones. Si este apoyo es limita-
do, puede haber dificultades para mantener la fluidez del 
curso.

E. Complejidad en la coordinación
• Desafíos en la coordinación internacional: la coordinación de un 

curso COIL entre múltiples instituciones de diferentes países 
puede ser compleja y llevar tiempo. Las diferencias en zonas 
horarias, expectativas institucionales y requisitos académicos 
pueden complicar la gestión del curso.

• Esfuerzo adicional para la planificación: los cursos COIL requie-
ren una planificación detallada y coordinada, que incluye la 
alineación de objetivos de aprendizaje, la creación de mate-
riales didácticos compartidos, y la organización de activida-
des conjuntas. Este esfuerzo adicional puede ser una carga 
para los profesores y el personal administrativo.

F. Desafíos para la evaluación
• Evaluación consistente y justa: la evaluación de los estudiantes 

en un curso COIL puede ser complicada, debido a las diferen-
cias en los sistemas de calificación y las expectativas académi-
cas entre las instituciones participantes. Asegurar una evalua-
ción justa y consistente puede ser un desafío.

• Dificultad para medir el impacto intercultural: aunque uno de 
los objetivos clave de COIL es desarrollar competencias inter-
culturales, medir el impacto de estas competencias puede ser 
difícil. Las evaluaciones tradicionales pueden no captar com-
pletamente el crecimiento intercultural de los estudiantes.
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G. Resistencia al cambio
• Resistencia de estudiantes y profesores: algunos estudiantes y 

profesores pueden ser reacios a participar en un curso COIL 
debido a la falta de familiaridad con la tecnología, el miedo a 
lo desconocido, o la preferencia por métodos de enseñanza 
más tradicionales. Esta resistencia puede afectar la participa-
ción y el éxito del curso.

• Cambio de mentalidad: adoptar el enfoque COIL requiere un 
cambio de mentalidad hacia una enseñanza más colaborativa 
e internacionalizada. No todas las instituciones o individuos 
están dispuestos o preparados para hacer este cambio.

H. Limitaciones en la escalabilidad
• Recursos limitados para expansión: la implementación de COIL 

a gran escala puede ser limitada por la disponibilidad de re-
cursos, como tecnología, personal capacitado y soporte admi-
nistrativo. Esto puede restringir la capacidad de una institu-
ción para ofrecer múltiples cursos COIL.

• Adaptación a diferentes disciplinas: a pesar de que COIL puede 
ser aplicable en muchas disciplinas, algunas áreas de estudio 
pueden encontrar más desafíos al intentar implementar este 
enfoque, especialmente aquellas que requieren mucha prácti-
ca presencial o equipos especializados.

4.5. ¿Y a qué conclusiones llegamos 
después de este ejercicio?

Hemos de coincidir que experiencias COIL requieren prepara-
ción tanto de personal administrativo como de personal docen-
te, así como un fuerte respaldo institucional y tecnológico para 
llevarlo a cabo. Es interesante mencionar que el Tecnológico de 
Monterrey ofrece a los alumnos que aprueban la experiencia 
COIL una insignia digital que certifica las competencias de inter-
nacionalización que se desarrollan, lo que le da un atractivo adi-
cional a la experiencia COIL (García-García et al., 2023) (Cara-
tozzolo et al., 2023) (Lara-Prieto et al., 2023b).

Si bien COIL ofrece importantes beneficios para la internacio-
nalización de la educación y el desarrollo de competencias glo-
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bales (Rosales y Gutiérrez, 2022; Rubin y Guth, 2022), también 
se enfrenta a una serie de desafíos y desventajas. Superar estos 
obstáculos requiere una planificación cuidadosa, capacitación 
adecuada, y un compromiso por parte de las instituciones y los 
participantes para adaptar sus prácticas y expectativas a un entor-
no de aprendizaje colaborativo e internacional.
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5.1. Introducción
La relevancia de los cursos formativos en competencias digitales 
es cada vez más evidente en la enseñanza universitaria, donde el 
dominio de estas habilidades es un requisito fundamental para 
el éxito académico y profesional. Según García-Peñalvo et al. 
(2019), la transformación digital en la educación superior ha he-
cho que la alfabetización digital sea indispensable para que los 
estudiantes puedan interactuar con las tecnologías emergentes y 
participar plenamente en entornos de aprendizaje virtuales. En 
tanto, Ascencio et al. (2019) confirman que las competencias di-
gitales son clave para insertarse en sociedad por varias institucio-
nes gubernamentales y académicas.

Por su parte, Mena-Guacas et al. (2023) señalan que las com-
petencias digitales permiten a los estudiantes no solo acceder a la 
información, sino también crear, compartir y colaborar de mane-
ra más efectiva en contextos digitales. Matúšová y Tamášová 
(2021) destacan que incorporar las competencias y la alfabetiza-
ción digitales a los programas de estudio es una necesidad para la 
enseñanza superior, ya que fomenta la capacitación del personal 
docente y prepara a los estudiantes para el mercado laboral. Estas 
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consideraciones demuestran la necesidad de integrar sistemática-
mente la formación en competencia digital en los programas 
universitarios, lo que sienta las bases para un debate sobre la im-
portancia de esta formación para el aprendizaje permanente.

Las competencias digitales son esenciales en la universidad y 
juegan un papel crucial en el aprendizaje, permitiendo a las per-
sonas adaptarse a los cambios tecnológicos y mantener su rele-
vancia en un mundo cada vez más digitalizado. Hans y Crasta 
(2019) sugieren que el desarrollo de estas competencias es fun-
damental para que los individuos puedan participar activamente 
en la sociedad del conocimiento, donde la capacidad de apren-
der, desaprender y reaprender se ha convertido en una habilidad 
vital. Asimismo, Zamfir y Aldea (2020) argumentan que las 
competencias digitales son clave para la resiliencia profesional, 
ya que permiten a los trabajadores adaptarse a las nuevas de-
mandas del mercado laboral y mantenerse competitivos, sobre 
todo después de la pandemia por COVID-19. Además, Laar et al. 
(2017) enfatizan que el aprendizaje permanente en competen-
cias digitales contribuye a la inclusión digital, reduciendo la bre-
cha digital y permitiendo una participación más equitativa en la 
sociedad. Esta necesidad de formación continua en competen-
cias digitales refuerza la importancia de desarrollar programas 
educativos que aborden estas habilidades desde una perspectiva 
integral y accesible para todos.

Resulta esencial integrar cursos formativos en competencias 
digitales para garantizar que los estudiantes universitarios y los 
profesionales puedan afrontar con confianza y eficacia los retos 
del siglo xxi. Según Martzoukou et al. (2021), las competen- 
cias digitales, incluidos el dominio de la tecnología y la mentali-
dad de ciudadanía digital, están relacionadas con importantes 
aptitudes académicas como la identificación de la información, 
el aprendizaje digital y la gestión del bienestar y la identidad di-
gitales. A esto se le suma la visión de Glasserman et al. (2024), 
quienes sugieren que las competencias digitales engloban aptitu-
des y actitudes con aspectos técnicos, informativos, de conteni-
do, medios y comunicación que son cruciales para estudiantes y 
futuros profesionales. Por su parte, Patriak (2023) señala que la 
evaluación y certificación de competencias digitales es un aspec-
to crucial para asegurar que los individuos poseen las habilida-
des necesarias para prosperar en la economía digital. En ese sen-
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tido, existe un área de oportunidad en las instituciones de educa-
ción superior para formar estudiantes y futuros profesionistas 
competentes en transformación digital caracterizado por escena-
rios con cambios constantes.

Ante ello, Llorens and Fernandez (2018) indican que existen 
cinco etapas de maduración en las instituciones para implemen-
tar nuevos procesos tecnológicos: 1) resistencia digital, 2) pri-
meras iniciativas de transformación, 3) iniciativas digitales sin 
llegar a ser transformaciones digitales, 4) implementación y re-
conocimiento de relevancia de transformación digital dentro y 
fuera de una organización, 5) implementación total de cambios 
tecnológicos, incorporando tecnologías emergentes y siendo lí-
der de otros que observan las decisiones que se realizan. Estos 
argumentos indican que la enseñanza de competencias digitales 
debe ser un componente central en la educación contemporá-
nea, como preparación para el futuro laboral y herramienta 
para el empoderamiento personal y la participación ciudadana 
activa.

En la figura 1 se destaca la relevancia de contar con dominio 
en competencias digitales para enfrentarse los retos académicos 
y profesionales en la actualidad, así como la necesidad de alinea-
ción con marcos de referencia validados, en este caso el Marco 
Europeo para la Competencia Digital de los Educadores Dig-
CompEdu revisado por Redecker y Punie (2017). De igual ma-
nera, se considera crucial el conocimiento y empleo de modelos 
de integración tecnológica como TPACK (conocimiento técnico 
pedagógico del contenido) y SAMR (sustitución, aumento, mo-
dificación y redefinición) de acuerdo con Muslimin et al. (2023), 
así como enfoques de mejora y desarrollo de habilidades en el 
mundo laboral (upskill y reskill) propuestos por Sawant (2022). 
En esta figura también se introduce la evolución de la educación 
en el tiempo como un elemento relevante, considerando que la 
Educación 4.0 refiere al periodo actual en el que las instituciones 
de Educación Superior aplican nuevos métodos de aprendizaje, 
herramientas didácticas y de gestión innovadoras, e infraestruc-
turas inteligentes y sostenibles complementadas principalmente 
por tecnologías emergentes para mejorar los procesos de genera-
ción de conocimiento y transferencia de información (Elhussein 
et al., 2023 y Miranda et al., 2021) hacia una Educación 5.0 y 
más allá (Ahmad, 2023, Ramírez-Montoya et al., 2022).
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Figura 1. Relevancia de desarrollar competencias digitales para los retos acadé-
micos y profesionales del presente y del futuro

El objetivo de este capítulo es presentar el origen y el proceso 
de diseño de un curso en modalidad en línea, orientado al desa-
rrollo de competencias digitales para la enseñanza en educación 
superior. Asimismo, dar cuenta de una validación del curso por 
un grupo de expertos, la cual fue necesaria para programar la im-
plementación con el grupo de usuarios que conforman el pro-
yecto DigiUGov.

5.2. Características que se requieren 
para diseñar un curso enfocado en 
detonar competencias digitales

El diseño de un curso enfocado en detonar competencias digita-
les requiere una planificación meticulosa que integre varios ele-
mentos clave, comenzando con la identificación de las compe-
tencias específicas a desarrollar. Según Gutiérrez-Ángel et al. 
(2022), las competencias digitales incluyen habilidades como la 
alfabetización informacional, la creación de contenido digital,  
la comunicación y colaboración en entornos digitales, y la segu-
ridad en línea. En consonancia, Wedlake et al. (2019) destacan 
la importancia de adaptar el contenido del curso para que cubra 
una amplia gama de habilidades digitales, desde el manejo bási-
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co de herramientas tecnológicas hasta el pensamiento crítico en 
la evaluación de fuentes digitales. Además, para poder desarrollar 
estas competencias, es necesario que los cursos incluyan tanto 
actividades prácticas como evaluaciones formativas que permi-
tan a los estudiantes aplicar y reflexionar sobre sus aprendizajes 
(El-Awaisi et al., 2022; Leenknecht, 2020). Estas consideraciones 
iniciales son fundamentales para garantizar que el curso no solo 
enseñe habilidades, sino que también las contextualice en la 
vida cotidiana de los estudiantes.

La pedagogía utilizada en un curso para competencias digita-
les también juega un papel crucial en el éxito del aprendizaje. 
Mosquera-Gende (2023) argumenta que el aprendizaje activo y 
basado en problemas es particularmente efectivo en el desarrollo 
de competencias digitales, así como en el incremento en su moti-
vación, autorregulación y autonomía, ya que estos enfoques 
obligan a los estudiantes a aplicar sus habilidades en situaciones 
reales. Dhakal (2023) señala que la enseñanza debe ser flexible y 
adaptable, permitiendo que los estudiantes avancen a su propio 
ritmo, lo cual es esencial para acomodar las diferentes velocida-
des de aprendizaje en competencias digitales. Por otro lado, 
Wahyuni (2020) propone el uso del modelo SAMR (sustitución, 
aumento, modificación y redefinición) como una guía para integrar 
la tecnología en la enseñanza de competencias digitales de ma-
nera que se promueva una mejora progresiva en el uso de herra-
mientas digitales. Al mismo tiempo, la incorporación de la gami-
ficación y la simulación en el proceso de enseñanza ha demos-
trado ser efectiva para mantener la motivación y el compromiso 
de los estudiantes (Rincón-Flores y Santos-Guevara 2021). Esta 
combinación de enfoques pedagógicos asegura que los estudian-
tes no solo adquieran competencias digitales, sino que también 
puedan transferir estas habilidades a diversos contextos.

El contenido del curso tiene que ser dinámico y actualizado 
constantemente para reflejar la naturaleza en constante cambio de 
la tecnología y las competencias digitales. Según Choi-Lundberg 
(2023), un curso efectivo debe incluir módulos que aborden tan-
to las tecnologías emergentes como las habilidades digitales que 
se requieren para utilizarlas eficazmente. Fernández-Batanero 
et al. (2020) sugieren que la inclusión de estudios de caso y pro-
yectos reales en el curso ayuda a los estudiantes a comprender 
cómo se aplican las competencias digitales en el mundo laboral, 
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ya que el entrenamiento y formación en esas competencias tiene 
un rezago en ámbitos académicos y profesionales. Además, es 
fundamental que el contenido del curso esté alineado con los 
marcos y estándares internacionales de competencias digitales, 
como el Marco Europeo de Competencia Digital para la Ciudada-
nía (DigComp), para garantizar la relevancia y transferencia de las 
habilidades (Cabero-Almenara et al., 2023). Mantener un conte-
nido que esté en sintonía con las últimas tendencias tecnológicas 
es crucial para preparar a los estudiantes para los desafíos futuros.

La accesibilidad y la inclusión son características esenciales en 
el diseño de un curso sobre competencias digitales, asegurando 
que todos los estudiantes, independientemente de sus habilida-
des tecnológicas previas, puedan beneficiarse de la formación. 
Cabero-Almenara y Llorente-Cejudo (2020) enfatizan que es ne-
cesario ofrecer materiales y recursos que sean accesibles para per-
sonas con diferentes niveles de habilidades digitales y discapaci-
dades. Para lograrlo, Peng et al. (2019) sugieren que los cursos 
deben incorporar tecnologías de asistencia y herramientas que 
permitan personalizar la experiencia de aprendizaje según las 
necesidades individuales de los estudiantes. Garantizar la accesi-
bilidad y la inclusión no solo mejora la equidad en el aprendiza-
je, sino que también aumenta la efectividad del curso al hacer 
que sea útil para un público más amplio.

La evaluación es otro componente crítico en el diseño de cursos 
para competencias digitales. Según Arend (2019), un enfoque in-
tegral de la evaluación en cursos en línea debe incluir tanto evalua-
ciones formativas como sumativas para medir el progreso y el do-
minio de las competencias digitales. Este enfoque debe estar ali-
neado con los objetivos de aprendizaje del curso y reflejar las 
habilidades prácticas que los estudiantes necesitan desarrollar 
(Džanić y Džanić, 2023). Específicamente, las evaluaciones en lí-
nea pueden incluir pruebas de conocimiento, proyectos basados 
en tareas y la creación de portafolios digitales que muestren la apli-
cación de las competencias adquiridas (Heil, 2023). Asimismo, es 
importante que las evaluaciones sean adaptativas y ofrezcan re-
troalimentación inmediata para que los estudiantes puedan ajus-
tar su aprendizaje en tiempo real (Sutadji et al., 2021). Esta combi-
nación de evaluación formativa y sumativa asegura que los estu-
diantes no solo entiendan los conceptos teóricos, sino que también 
puedan aplicarlos de manera efectiva en situaciones reales.
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La integración de herramientas tecnológicas y recursos digitales 
en el curso es vital para fomentar un aprendizaje activo y práctico. 
Según Bates (2019), la selección adecuada de herramientas digita-
les debe basarse en los objetivos del curso y en cómo estas herra-
mientas pueden facilitar el desarrollo de competencias digitales 
específicas. Por ejemplo, la incorporación de entornos virtuales de 
aprendizaje, simuladores, y plataformas de colaboración en línea 
puede proporcionar a los estudiantes experiencias prácticas que 
reflejen situaciones del mundo real (Back et a, 2021). Además, es 
crucial que los cursos ofrezcan a los estudiantes la oportunidad de 
explorar y experimentar con diversas herramientas digitales, lo 
que les permite conocer cómo estas tecnologías pueden aplicarse 
en diferentes contextos (Parsons et al., 2019). Integrar estas herra-
mientas no solo mejora la experiencia de aprendizaje, sino que 
también prepara a los estudiantes para utilizar las tecnologías di-
gitales de manera efectiva en su vida profesional y personal.

El apoyo y la orientación son elementos esenciales en el éxito 
de un curso de competencias digitales, en especial para estudian-
tes que pueden sentirse abrumados por la complejidad de las he-
rramientas tecnológicas. Según Folk et al. (2021), es importante 
que los cursos incluyan soporte técnico y académico, así como 
tutores que puedan guiar a los estudiantes en su aprendizaje di-
gital. Este apoyo puede incluir tutoriales en línea, sesiones de 
preguntas y respuestas, y foros de discusión donde los estudian-
tes puedan compartir experiencias y resolver problemas juntos 
(Jan y Mahboob, 2022). Al mismo tiempo, el uso de chatbots y 
asistentes virtuales puede proporcionar un soporte adicional, 
respondiendo preguntas frecuentes y ofreciendo recursos adicio-
nales en tiempo real (Azhari et al., 2023). Este enfoque de apoyo 
y orientación asegura que los estudiantes se sientan acompaña-
dos en su proceso de aprendizaje, lo que aumenta su confianza y 
disposición para participar activamente en el curso.

Finalmente, la sostenibilidad y la mejora continua deben es-
tar en el centro del diseño de un curso de competencias digitales. 
Según Oancea et al. (2018), es fundamental que los cursos estén 
diseñados para ser escalables y adaptables, de modo que puedan 
evolucionar junto con las tecnologías digitales y las necesidades 
de los estudiantes. Esto incluye la actualización regular de los 
contenidos del curso, la incorporación de nuevas herramientas 
tecnológicas y la revaluación de las estrategias pedagógicas para 
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asegurar que sigan siendo efectivas (AlMunifi y Aleryani, 2023; 
McGahan, 2018). Además, la recopilación continua de datos so-
bre el rendimiento de los estudiantes y el uso de los recursos del 
curso puede proporcionar información valiosa para realizar ajus-
tes y mejoras (Chayanukro et al., 2021). Este enfoque asegura 
que el curso no solo es relevante en el presente, sino que tiene la 
capacidad de mantenerse útil y efectivo a medida que las compe-
tencias digitales siguen evolucionando en el futuro. La figura 2 
presenta los aspectos que se deben considerar al diseñar un cur-
so en competencias digitales.

Figura 2. Elementos que se deben considerar para diseñar un curso orientado al 
desarrollo de competencias digitales
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5.3. Elaboración del curso
5.3.1. Identificación de competencias

El curso fue diseñado con el objetivo de desarrollar competen-
cias digitales clave en los educadores universitarios, alineadas 
con el Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores 
(DigCompEdu) y las necesidades de la Educación 4.0. El enfo-
que se centra en capacitar a los participantes no solo en el uso de 
tecnologías digitales, sino también en su aplicación efectiva en 
la enseñanza mediante metodologías centradas en el estudiante. 
Las competencias por desarrollar incluyen la alfabetización digi-
tal, la creación de contenidos interactivos, la colaboración en en-
tornos virtuales y la resolución de problemas en contextos digi-
tales. De esta manera, los educadores no solo aprenderán a inte-
grar herramientas tecnológicas en sus aulas, sino que también 
adquirirán habilidades prácticas para impulsar el aprendizaje 
activo en sus estudiantes.

5.3.2. Contenido

El curso está estructurado en tres módulos diseñados para ofrecer 
una progresión lógica y efectiva en la adquisición de competen-
cias digitales. Cada módulo juega un papel clave en el desarrollo 
de habilidades prácticas y teóricas que permiten a los educado-
res enfrentarse a los desafíos actuales de la enseñanza digital.

Figura 3. Contenido de curso: Estructura modular del curso de competencias digi-
tales
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El primer módulo se enfoca en establecer una base sólida para 
que los educadores comprendan el panorama de la enseñanza y 
el aprendizaje digital. En un contexto donde las tecnologías de la 
información y la comunicación se han vuelto fundamentales 
para la educación, este módulo permite a los participantes fami-
liarizarse con las herramientas básicas y los marcos conceptuales 
que regirán su práctica. Ese módulo es relevante, ya que ayuda a 
los educadores a transitar de enfoques tradicionales a una peda-
gogía digital, permitiéndoles integrarse eficazmente en un entor-
no de enseñanza que está en constante cambio.

El segundo módulo toma ese conocimiento básico y lo ex-
pande hacia la aplicación de herramientas tecnológicas avanza-
das. Aquí, los educadores adquieren competencias prácticas para 
utilizar recursos digitales como vídeos, podcasts y tecnologías 
emergentes, como la inteligencia artificial generativa. Este mó-
dulo es crucial, porque no solo enseña a los docentes cómo em-
plear estas herramientas, sino que también les otorga la capaci-
dad de crear y adaptar contenidos que fomenten una enseñanza 
inclusiva y accesible. La capacidad de generar contenidos pro-
pios y de aprovechar la tecnología para personalizar el aprendi-
zaje refuerza el impacto del educador en el entorno digital, am-
pliando su alcance y efectividad.

El tercer módulo se centra en un aspecto esencial de la ense-
ñanza en línea: la motivación y el compromiso de los estudian-
tes. En entornos virtuales, la desconexión y la falta de interac-
ción pueden ser obstáculos importantes. Este módulo aborda 
este reto ofreciendo estrategias que potencian la participación de 
los estudiantes mediante el uso de gamificación y técnicas de re-
troalimentación dinámica. Estas herramientas no solo mejoran 
el compromiso, sino que también promueven una experiencia 
de aprendizaje más atractiva y significativa, asegurando que los 
estudiantes no solo se mantengan involucrados, sino que tam-
bién alcancen mejores resultados en sus procesos de aprendizaje.

5.3.3. Estrategia pedagógica

El curso implementa una estrategia pedagógica centrada en el 
aprendizaje activo, orientada a que los educadores adquieran y 
apliquen competencias digitales en su contexto profesional de 
manera inmediata. El uso intensivo del aprendizaje basado en 
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proyectos (ABP) permite a los participantes poner en práctica los 
conocimientos teóricos en escenarios reales o simulados, facili-
tando, así, la transferencia efectiva del conocimiento. Esta meto-
dología fomenta la resolución de problemas y la toma de deci-
siones críticas, habilidades indispensables en un entorno educa-
tivo digital.

Asimismo, el curso promueve un enfoque de aprendizaje au-
tónomo, incentivando a los educadores a supervisar y evaluar su 
propio progreso. Esta autonomía garantiza que los participantes 
no solo adquieran competencias, sino que también desarrollen 
un mayor sentido de responsabilidad sobre su proceso formati-
vo. La estructura del curso permite que los educadores ajusten 
sus estrategias de aprendizaje según las demandas tecnológicas y 
pedagógicas del entorno actual, lo cual refuerza la adaptabilidad 
necesaria para enfrentarse a los cambios continuos en la educa-
ción digital.

5.3.4. Evaluación

La evaluación del curso se estructura en una combinación de 
evaluaciones formativas y sumativas, proporcionando retroali-
mentación constante. Este enfoque asegura que los participantes 
identifiquen áreas de mejora durante el desarrollo de las activi-
dades, mientras que la evaluación final confirma el dominio de 
las competencias adquiridas. La retroalimentación oportuna es 
personalizada, permitiendo que cada educador obtenga reco-
mendaciones específicas para fortalecer sus habilidades digitales.

5.3.5. Accesibilidad y apoyo

El diseño del curso prioriza la accesibilidad e inclusión, garanti-
zando que todos los participantes, independientemente de sus 
habilidades previas o discapacidades, puedan acceder al conteni-
do y participar plenamente. Siguiendo los principios del diseño 
universal para el aprendizaje (DUA), el curso ofrece contenidos 
en múltiples formatos, incluyendo vídeo, texto y audio, permi-
tiendo a los educadores elegir el formato que mejor se ajuste a 
sus estilos de aprendizaje. Esta flexibilidad es clave para asegurar 
que el aprendizaje sea eficaz y accesible a una audiencia global 
diversa.
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El curso también incorpora un sistema de apoyo continuo a 
través de Digibot, un asistente virtual basado en inteligencia arti-
ficial, que está disponible las 24 horas del día para resolver du-
das y consultas en tiempo real. Este componente asegura que los 
participantes puedan superar cualquier dificultad técnica o aca-
démica de manera rápida y eficiente, manteniendo un flujo de 
aprendizaje ininterrumpido. Además, el curso fomenta la crea-
ción de comunidades de aprendizaje en línea, donde los educa-
dores pueden interactuar, colaborar y compartir experiencias, 
enriqueciendo, así, el proceso formativo.

La presencia de tutores y facilitadores también refuerza el 
apoyo a los participantes, proporcionando orientación persona-
lizada y asegurando que los educadores reciban la asistencia ne-
cesaria en cada etapa del curso. Este sistema de apoyo integral es 
esencial para garantizar el éxito en el aprendizaje en línea, parti-
cularmente en un entorno digital que puede presentar desafíos 
para algunos participantes (figura 4).

Figura 4. Interfaz gráfica usuario y ecosistema de aprendizaje

5.3.6. Retroalimentación

La evaluación del curso está diseñada para ser integral y conti-
nua, proporcionando a los educadores una retroalimentación 
precisa a lo largo de su proceso formativo. Cada módulo incluye 
quizzes automatizados que permiten a los participantes monito-
rear su progreso y ajustar su enfoque de estudio según sea nece-
sario. Este modelo de evaluación formativa no solo facilita la 
identificación de áreas de mejora, sino que también asegura que 
los participantes puedan seguir avanzando hacia el dominio de 
las competencias digitales de manera estructurada.

Además, se está explorando la posibilidad de otorgar insignias 
digitales (microcredenciales) como reconocimiento formal de 
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las competencias adquiridas. Este tipo de certificación ofrece un 
valor añadido al curso, ya que permite a los educadores demos-
trar de manera tangible sus habilidades digitales, mejorando, 
así, su perfil profesional. Las insignias digitales son una herra-
mienta eficaz para motivar a los participantes y para proporcio-
nar una validación externa que refuerza la relevancia de las com-
petencias adquiridas en el ámbito educativo.

5.3.7. Sostenibilidad y escalabilidad

El curso se diseñó con una clara visión de sostenibilidad y esca-
labilidad, asegurando su relevancia a largo plazo en la educación 
digital. El equipo de diseño estuvo integrado por miembros de la 
Universidad de Potsdam de Alemania y del Tecnológico de Mon-
terrey en México (figura 5). La integración de tecnologías avan-
zadas, como Digibot, permite que el curso sea ofrecido a un nú-
mero creciente de participantes sin comprometer la calidad del 
contenido o de la experiencia de aprendizaje. La automatización 
de ciertos aspectos del soporte técnico y pedagógico reduce sig-
nificativamente la dependencia de facilitadores humanos, opti-
mizando los recursos operativos y permitiendo la expansión del 
curso a nivel masivo.

Figura 5. Equipo de diseño interinstitucional Tecnológico de Monterrey (México) 
- Universidad de Potsdam (Alemania), del curso «Competencias digitales: retos 
para la enseñanza del presente y del futuro»
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Este enfoque garantiza que el curso pueda adaptarse a las ne-
cesidades cambiantes de los educadores y de la tecnología, man-
teniéndose actualizado con las últimas tendencias del sector. 
Asimismo, el uso de un sistema de evaluación continuo permite 
identificar áreas de mejora en el diseño del curso, asegurando 
que se mantenga efectivo y pertinente para las futuras generacio-
nes de educadores.

5.4. Validación del curso desarrollado
En el diseño de cursos, la técnica de validación por expertos se 
lleva a cabo para garantizar que el contenido, la estructura y los 
métodos pedagógicos utilizados son de alta calidad, pertinentes 
y eficaces para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. 
Esta técnica facilita atender posibles inconsistencias, deficiencias 
o áreas que necesitan mejorar en el diseño del curso previo a su 
implementación.

El invitar a expertos se realiza para que brinden una evalua-
ción crítica y objetiva por su conocimiento y experiencia en el 
área, lo que garantiza que el curso sea apropiado con las mejores 
prácticas y estándares educativos. Además, la validación profe-
sional permite aumentar la credibilidad del curso y su acepta-
ción por parte de los estudiantes y otras partes interesadas. En 
resumen, esta técnica es esencial para garantizar que el curso 
cumpla con su propósito educativo de manera efectiva y eficien-
te. Para tales efectos, se invitó a cinco expertos en temas de inno-
vación educativa con experiencia en diseño de cursos, los cuales 
se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 1. Valoración de expertos respecto al diseño y contenido del curso

Grado académico Área de conocimiento Años de egreso Género

Doctorado Innovación educativa 1 Masculino

Doctorado Innovación educativa 1 Masculino

Doctorado Innovación educativa 2 Femenino

Doctorado Innovación educativa 2 Masculino

Doctorado Innovación educativa 3 Masculino
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Para poder recuperar la valoración de expertos, se utilizó una 
escala de tipo Likert de cinco opciones (donde 1 se refería a com-
pletamente de acuerdo y 5 en totalmente de acuerdo), basado en 
el modelo de aceptación tecnológica (TAM, de Technology Accep-
tance Model) sugerida por Rocha-Estrada et al. (2022), el cual 
puede revisarse en el siguiente enlace: https://forms.office.com/
r/124dz8WCir

Las categorías que se indagaron fueron: a) utilidad percibida 
del curso, b) facilidad de uso, c) disfrute del curso, d) evaluación 
integral del curso, e) recomendación del curso, f) comentarios 
generales.

A continuación, en la tabla 2 se presentan los principales re-
sultados obtenidos de la validación por expertos del curso, lo 
cual permitió realizar adecuaciones menores para la primera im-
plementación del curso en octubre 2024, con el consorcio de 
usuarios del proyecto DigiUGov.

Tabla 2. Resultados del estudio con base en categorías predefinidas

En general, se apreció que, para las cuatro categorías analiza-
das, los resultados estuvieron bien ubicados, con una aprecia-

https://forms.office.com/r/124dz8WCir
https://forms.office.com/r/124dz8WCir
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ción cercana al total de acuerdo (promedio de 4.6/5). Se consi-
dera que los contenidos y el curso estaban listos para la primera 
implementación.

Respecto al indicador de recomendación, los evaluadores 
asignaron un 80 % con base en el Net Promoter Score (NPS), el 
cual es una métrica común en los programas de experiencia del 
usuario. La puntuación NPS mide la lealtad de los clientes anali-
zando la probabilidad de que realicen una recomendación. Cabe 
mencionar que la puntuación NPS se mide con una encuesta de 
una sola pregunta y se notifica con un número que oscila entre 
–100 y +100, siendo deseable una puntuación más alta. En este 
caso de validación, un 80 refiere a un muy buen indicador para 
la recomendación del curso (figura 6).

Figura 6. Indicador NPS de evaluación del curso

5.5. Comentarios generales
La apreciación de los resultados previos permite constatar una 
inclinación a una valoración positiva con indicadores como la 
utilidad percibida de uso del curso, la facilidad de uso percibida, 
el disfrute del curso, la evaluación integral y el indicador NPS de 
recomendación. A continuación, se destacan algunos comenta-
rios recibidos por los evaluadores.

Entre los comentarios se indica que el curso se percibe como 
útil, pero, para algunos evaluadores, existían detalles por mejo-
rar antes de la implementación. Se identifica como el mayor be-
neficio del curso con sus respectivos módulos, las infografías y, 
especialmente, la compilación de herramientas, ya que podría 
resultar muy aplicable y útil en la enseñanza. En cuanto a la va-
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loración se encontró con un recurso fácil de usar, sin embargo, 
con oportunidad en la navegación, ya que un evaluador indicó 
que no sabía dónde estaba porque (al principio) no usó las fle-
chas en la parte superior para avanzar. Con respecto al disfrute 
del curso, se indicó que las opciones de interacción y el diseño 
lograron su cometido. Se detectan sugerencias de mejora en ví-
deos introductorios realizados con inteligencia artificial genera-
tiva, para hacerlos más amenos y menos monótonos. Se destaca 
que el curso tiene un formato muy breve, conciso y efectivo en el 
cual se puede mantener una sensación de control sobre el apren-
dizaje. Los esfuerzos generales en el diseño y preparación de 
contenido son visibles.

También se recomendó tratar de incluir eventualmente temas 
de inclusividad digital, al ser un aspecto urgente que necesita ser 
atendido. De igual modo, los aspectos de oportunidad se en-
cuentran en considerar la visibilidad en diferentes dispositivos 
incluyendo tabletas y teléfonos inteligentes. Asimismo, se sugie-
re revisar los avatares empleados en los vídeos para darles una 
identidad más humana, así como revisar el texto en su versión 
en inglés. Revisar también palabras en inglés.

5.6. Resumen integrador
El curso «Competencias digitales: retos para la enseñanza del 
presente y del futuro» está diseñado para desarrollar competen-
cias digitales clave en educadores universitarios, alineándose 
con el Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores 
(DigCompEdu) y las necesidades de la Educación 4.0. Este enfo-
que busca no solo que los docentes dominen el uso de tecnolo-
gías, sino que también puedan aplicarlas eficazmente en la ense-
ñanza mediante metodologías centradas en el estudiante. Las 
competencias por desarrollar incluyen alfabetización digital, 
creación de contenidos interactivos, colaboración en entornos 
virtuales y resolución de problemas en contextos digitales, per-
mitiendo a los educadores integrar herramientas tecnológicas en 
sus clases de forma activa y efectiva.

El curso está dividido en tres módulos, cada uno con una pro-
gresión lógica en la adquisición de competencias digitales. El pri-
mer módulo establece una base sólida para comprender el entor-
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no de la enseñanza digital, ayudando a los educadores a transitar 
de una pedagogía tradicional a una digital. El segundo módulo se 
enfoca en la aplicación de herramientas tecnológicas avanzadas, 
como la creación de contenidos personalizados y el uso de tecno-
logías emergentes, lo que refuerza la capacidad de los docentes 
para implementar una enseñanza inclusiva y accesible. El tercer 
módulo aborda estrategias para motivar y comprometer a los es-
tudiantes en entornos virtuales, utilizando gamificación y retroa-
limentación dinámica para mejorar el aprendizaje.

La estrategia pedagógica del curso se basa en el aprendizaje 
activo y el enfoque de aprendizaje autónomo, donde los educa-
dores aplican sus conocimientos en escenarios reales o simula-
dos a través del aprendizaje basado en proyectos (ABP). Esto fo-
menta la resolución de problemas y la toma de decisiones críti-
cas en un entorno educativo digital en constante evolución. 
Además, la estructura del curso permite que los educadores ajus-
ten sus estrategias de aprendizaje conforme a sus necesidades.

La evaluación del curso combina evaluaciones formativas y 
sumativas, proporcionando retroalimentación constante y per-
sonalizada para mejorar el progreso de los participantes. Se es-
tán explorando microcredenciales como forma de reconocer for-
malmente las competencias adquiridas, motivando a los partici-
pantes y añadiendo valor a su perfil profesional.

El curso prioriza la accesibilidad e inclusión siguiendo los 
principios del diseño universal para el aprendizaje (DUA), per-
mitiendo que todos los participantes, independientemente de 
sus habilidades tecnológicas previas, puedan acceder al conteni-
do en formatos variados. El curso incluye el soporte de Digibot, 
un asistente virtual que ofrece asistencia técnica y académica en 
tiempo real. Este apoyo, combinado con la presencia de tutores 
y facilitadores, asegura que los educadores puedan superar las 
dificultades que puedan surgir, fomentando la creación de co-
munidades de aprendizaje en línea.

Finalmente, el curso está diseñado con una visión de sosteni-
bilidad y escalabilidad, permitiendo su expansión sin compro-
meter la calidad del aprendizaje. La automatización de algunos 
aspectos del soporte facilita esta escalabilidad, manteniéndose 
relevante y actualizado con las tendencias tecnológicas emergen-
tes y adaptándose a las necesidades de los educadores. Este enfo-
que integral garantiza que el curso no solo sea eficaz en el presen-
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te, sino que se mantenga pertinente para las generaciones futuras, 
proporcionando a los educadores las herramientas y competen-
cias necesarias para un entorno educativo digital en constante 
cambio.
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6.1. Introducción
En 2020, el Foro Económico Mundial (WEF) estableció las direc-
trices para la Educación 4.0: aprendizaje personalizado y al pro-
pio ritmo de los estudiantes, accesibilidad e inclusión, trabajo 
colaborativo y una sólida cultura de aprendizaje permanente 
(WEF, 2020). Educación 4.0 implica también lo que se denomi-
na inmigración digital (ID), que es la transición de los entornos 
de aula tradicionales a los nuevos ambientes de aprendizaje, y 
que incluyen el uso de tecnologías de comunicaciones moder-
nas, y otras herramientas educativas de vanguardia y de inteli-
gencia artificial (Kesharwani, 2020).

Teniendo en cuenta los ambientes digitales de la Educación 4.0, 
el término docente migrante digital describe a los educadores que 
han dejado atrás las metodologías de enseñanza tradicionales  
y han adoptado para la enseñanza, las nuevas plataformas digi-
tales (Oliveira et al., 2021). Los docentes migrantes digitales se 
enfrentan a diferentes desafíos para adaptarse a los entornos  
internacionales en línea: A diferencia de los nativos digitales, los 
migrantes deben adaptarse a nuevos entornos tecnológicos ya 
avanzada su vida profesional, donde suelen tener una curva de 
aprendizaje menos pronunciada (Chen et al., 2020). Esta transi-
ción es significativa en el contexto del aprendizaje internacional 

6. Cualificación de migrantes digitales como do-
centes COIL

mailto:pcaratozzolo%40tec.mx?subject=
mailto:valentina.rueda%40tec.mx?subject=
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colaborativo en línea (COIL, por sus siglas en inglés), donde los 
educadores no solo deben dominar el uso de herramientas digi-
tales, sino también desarrollar habilidades en la gestión de la co-
municación y la colaboración interculturales (De Hei et al., 
2020; Gray et al., 2021). Comprender los desafíos y la prepara-
ción de los docentes migrantes digitales para asumir estos nue-
vos roles es esencial para la implementación exitosa de los pro-
gramas COIL (Asojo et al., 2019). Esta comprensión ayuda a im-
plementar programas de desarrollo profesional que aborden 
necesidades específicas y busquen mejorar su capacidad para 
participar en colaboraciones digitales significativas, mejorando, 
así, los resultados educativos en una era digital globalizada (Van 
de Werfhorst et al., 2022).

El capítulo busca evaluar la preparación y cualificación de los 
docentes migrantes digitales (aquellos que han adoptado tecno-
logías digitales ya avanzadas sus carreras) para participar eficaz-
mente en entornos COIL. El instrumento diseñado evalúa su 
preparación en términos de competencia tecnológica, adaptabi-
lidad pedagógica y competencia cultural. Asimismo, la investiga-
ción busca identificar factores clave que influyen en la prepa-
ración de los docentes migrantes digitales, como la experiencia 
previa con la tecnología, el acceso al desarrollo profesional y la 
disponibilidad de apoyo institucional.

6.2. ¿Qué es la innovación en educación digital?
Educación 4.0 es una verdadera revolución educativa que repre-
senta el ideal de innovación en educación digital (Sharma, 2019). 
Educación digital se refiere a la integración de nuevas tecnolo-
gías; enfoques pedagógicos y prácticas que mejoran las experien-
cias y los resultados del aprendizaje en entornos digitales; y al al-
cance de la educación a través de nuevas tecnologías y métodos. 
Como hemos visto en capítulos anteriores, COIL es uno de los 
mejores enfoques específicos de la innovación educativa digital, 
ya que utiliza herramientas digitales para crear experiencias inno-
vadoras de aprendizaje colaborativo e intercultural (SUNY COIL 
Global Network, 2024). La innovación en educación digital se 
sustenta en una validación metodológica en dos ejes: uso de herra-
mientas tecnológicas digitales y desarrollo de competencias del siglo xxi. 



1036. Cualificación de migrantes digitales como docentes COIL

Con respecto al uso de herramientas digitales, podemos clasi-
ficarlas según su objetivo, con los siguientes detalles:

1. Tecnologías de aprendizaje: utilizar herramientas como la IA, 
realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA) y el análisis 
de datos para crear experiencias de aprendizaje inmersivas y 
personalizadas.

2. Pedagogías digitales: implementar modelos de aprendizaje en lí-
nea y combinados, aulas invertidas y microaprendizaje, que 
aprovechan las herramientas digitales para que el aprendizaje 
sea más flexible y accesible.

3. Plataformas de aprendizaje colaborativo: utilizar plataformas en 
línea que faciliten la colaboración entre estudiantes y educa-
dores, a menudo en diferentes ubicaciones geográficas.

4. Recursos educativos abiertos (REA): crear y compartir contenido 
educativo de libre acceso para cualquier persona, promovien-
do el acceso equitativo al conocimiento.

5. Gamificación: incorporar elementos similares a los juegos en 
el aprendizaje para impulsar la participación y la motivación.

En cuanto al desarrollo de las competencias del siglo xxi, in-
cluidas en el conjunto de competencias de alfabetización digital 
de la Educación 4.0, son esenciales para preparar a los alumnos 
para prosperar en un mundo digital e interconectado. Ponen én-
fasis no solo en el uso técnico de las herramientas digitales, sino 
también en la aplicación crítica, ética y creativa de estas herra-
mientas en diversos contextos (Silber-Varod et al., 2019). En la 
figura 1 pueden apreciarse las principales competencias del si-
glo xxi que se deben desarrollar en los ambientes de Educación 
Digital y, en especial, en entornos COIL.

En el caso específico de la Educación Digital en la modalidad 
COIL (aprendizaje internacional colaborativo en línea), estos 
ambientes implican vincular a estudiantes y educadores de dife-
rentes países a través de plataformas en línea para colaborar en 
proyectos conjuntos o cursos. El eje de esta modalidad particular 
es la Integración del aprendizaje intercultural con la educación 
digital mediante diferentes estrategias: el fomento de la colabo-
ración global, ya que los estudiantes trabajan con compañeros 
de diversos orígenes culturales, mejorando sus competencias 
globales y habilidades de comunicación intercultural; el aprove-
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chamiento de las herramientas digitales, ya que la colaboración 
suele darse en un entorno digital, utilizando herramientas como 
videoconferencias, documentos colaborativos y foros de debate; 
mejora de los resultados del aprendizaje, ya que las experiencias 
COIL pueden conducir a un compromiso más profundo, al pen-
samiento crítico y a la resolución de problemas del mundo real.

Figura 1. Principales competencias del siglo xxi para Educación 4.0

6.3. Entendiendo a los docentes 
migrantes digitales

El término docente migrante digital se refiere a los educadores que 
han pasado de los métodos de enseñanza tradicionales a las pla-
taformas digitales, adaptándose a las nuevas tecnologías cuando 
ya hace muchos años desde su formación, por ejemplo, si hace 
más de quince años desde que se incorporaron a la docencia 
(Oliveira et al., 2021). Los docentes migrantes se enfrentan a de-
safíos únicos a medida que desarrollan las habilidades necesa-
rias para integrar herramientas digitales en sus prácticas docentes 
(Emosda y Annisa, 2020; Esteve-Mon et al., 2020). Este grupo 
representa un segmento crucial de la fuerza laboral docente, ya 
que su adaptación a la tecnología impacta significativamente el 
éxito de la transformación digital en la educación (Asojo et al., 
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2019). Varios trabajos recientes que hemos consultado destacan 
que los docentes migrantes digitales a menudo requieren un 
apoyo significativo en su desarrollo profesional para mejorar sus 
competencias digitales (Statti y Torres, 2020). Esta transición im-
plica dominar nuevas tecnologías y repensar los enfoques peda-
gógicos para involucrar eficazmente a los estudiantes en entor-
nos digitales. En el contexto de COIL, estos educadores también 
deben desarrollar habilidades de comunicación intercultural 
para facilitar intercambios interculturales significativos. Los pro-
gramas de desarrollo profesional dirigidos a los docentes mi-
grantes digitales deben tratar de centrarse en fomentar la compe-
tencia tecnológica y la innovación pedagógica de manera eficien-
te (Van de Werfhorst et al., 2022).

Al abordar las necesidades específicas de este grupo, las insti-
tuciones educativas pueden tratar de empoderar a los docentes 
migrantes digitales para que se conviertan en facilitadores segu-
ros y eficaces de los entornos de aprendizaje digitales (Starkey, 
2020). Comprender las experiencias y los desafíos de los docen-
tes inmigrantes digitales es crucial para crear políticas y prácticas 
de apoyo que mejoren su integración en el panorama de la edu-
cación digital.

6.4. Cualificación de las competencias 
digitales para docentes migrantes COIL

Para los docentes migrantes digitales, ciertas habilidades digitales 
pueden ser más difíciles de adquirir. Algunos ejemplos son: las 
habilidades avanzadas en TIC: si bien las habilidades básicas en 
TIC pueden ser manejables, las tareas más avanzadas como la re-
solución de problemas técnicos, la gestión de plataformas digita-
les complejas o el uso de software especializado pueden ser un 
desafío; El diseño instructivo para el aprendizaje en línea: A los 
migrantes digitales puede resultarles difícil pasar de los métodos 
de enseñanza tradicionales, presenciales, al diseño instructivo en 
línea, lo que requiere una comprensión profunda de cómo es-
tructurar las experiencias de aprendizaje en un entorno digital; La 
producción multimedia: La creación de contenido digital de alta 
calidad, como vídeos o recursos interactivos, requiere habilidades 
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técnicas en la edición de software y una comprensión de las mejo-
res prácticas de los medios digitales, lo que puede resultar abru-
mador para aquellos menos familiarizados con estas herramien-
tas; La facilitación de la colaboración en línea: Los migrantes digi-
tales pueden tener dificultades con los matices de la gestión de la 
dinámica de grupos en línea y la facilitación de una colaboración 
efectiva en un espacio virtual, especialmente si están más acos-
tumbrados a la interacción en persona; y, finalmente, la comuni-
cación digital intercultural: Si bien la competencia intercultural 
en sí no está necesariamente vinculada a ser un nativo o migrante 
digital, las herramientas digitales que facilitan la comunicación 
intercultural (como las aplicaciones de traducción de idiomas o 
las herramientas de conocimiento del contexto cultural) pueden 
ser más difíciles de dominar para los inmigrantes digitales.

6.4.1. Metodología del estudio en COIL

La modalidad COIL está despertando en la comunidad educati-
va un creciente interés dadas las oportunidades que ofrece a do-
centes y estudiantes para compartir, enseñar y aprender juntos 
en un espacio virtual internacional. Sin embargo, como muchos 
docentes COIL podrían ser migrantes digitales, resulta de crucial 
importancia desarrollar una herramienta integral para evaluar 
las competencias transversales y las técnico-digitales que auto-
perciben los docentes migrantes digitales en la modalidad COIL. 
Para lograr esto, se realizó una búsqueda general en Scopus utili-
zando palabras clave como COIL, digital, tecnología, enseñanza y 
capacitación, que dio como resultado un total de 103 artículos. 
Después de filtrar los documentos irrelevantes, se conservaron 
37 artículos que se alinearon con el objetivo de este capítulo. Fi-
nalmente, durante el proceso de extracción de habilidades, se 
descartaron 7 documentos, porque, aunque estaban relaciona-
dos con el tema seleccionado, no contenían ninguna competen-
cia relevante para el criterio de extracción. Luego se identificaron 
las competencias principales destacadas en 30 documentos, cen-
trándose en competencias relevantes para las áreas de enseñanza 
y aprendizaje, tecnología, educación en línea, educación interna-
cional y plataformas de medios digitales. Debido a la longitud 
reducida del capítulo, en la siguiente sección se incluye una sín-
tesis de los cinco estudios más representativos.
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6.4.2. Identificación de las competencias 
esenciales de un docente COIL

Se hizo un análisis de literatura para definir las competencias 
esenciales de un docente COIL y cuáles resultan más difíciles de 
adquirir para docentes migrantes digitales. Las competencias 
más relevantes resultaron ser: la alfabetización digital, la comu-
nicación intercultural y algunas competencias pedagógicas espe-
cíficas (relacionadas con la habilidad de enseñar en entornos 
100 % digitales). A continuación, se muestra el análisis de cinco 
estudios recientes (2019-2023) relacionados con las competen-
cias esenciales que debe abordar un docente COIL:

En el estudio de Martin et al. (2019) se identificaron las si-
guientes competencias:

• Técnico-digitales: Uso de LMS, Comunicación a través de co-
rreo electrónico, Creación de PDF, Desarrollo de materiales 
de audio y vídeo, Uso de PowerPoint, Uso de herramientas 
gratuitas, Uso de una cámara web, Conocer las posibilidades 
de las tecnologías, Redacción técnica, diseño gráfico, Navegar 
por las ventanas del navegador, Cargar y descargar archivos, 
Evaluar el aprendizaje de los estudiantes, Habilidades de di-
seño de cursos, Experiencia en contenido.

• Transversales: Voluntad de aprender, Deseo de enseñar, Cono-
cimiento de cómo aprenden las personas, Entregar el conteni-
do de manera apropiada, Crear una comunidad entre estu-
diantes en línea.

En el estudio de Appiah-Kubi y Annan (2020) se identifica-
ron las siguientes competencias:

• Técnico-digitales: Comunicación virtual a través de platafor-
mas para videoconferencia, WhatsApp y correo electrónico, 
uso de encuestas de Google, presentaciones en vídeo.

• Transversales: Pensamiento global, Trabajo colaborativo, 
Competencia intercultural, Cooperar y cumplir con diferentes 
puntos de vista, Desarrollar y mantener relaciones, Comuni-
cación apropiada y efectiva.

En el estudio de Membrillo-Hernandez (2021) se identifica-
ron las siguientes competencias:
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• Técnico-digitales: Uso de Zoom, Uso de Padlet, Uso de Kahoot!, 
Herramientas digitales para la comunicación, Uso de platafor-
mas para compartir información, Insignias digitales.

• Transversales: Capacidad de resolución de problemas, Conoci-
miento de los ODS, Capacidad de investigación, Pensamien-
to sistémico, Valores del ciclo de vida, Competencias creati-
vas, Autoconocimiento, Capacidad de planificación, Aprendi-
zaje activo.

En el estudio de Mestre-Segarra y Ruiz-Garrido (2022) se 
identificaron las siguientes competencias:

• Técnico-digitales: Uso de Slack, Uso de Zoom, Intercambiar y 
editar documentos, Realizar reuniones virtuales, Uso de siste-
mas de mensajería, Uso de Moodle, Marketing internacional, 
Gestión internacional, Redacción de negocios, Habilidades 
de investigación.

• Transversales: Conciencia intercultural, Socialización, Lengua-
je persuasivo, Trabajo en equipo, Toma de decisiones, Comu-
nicación, Capacidad para resolver problemas, Negociación, 
Pensamiento crítico, Trabajo colaborativo.

En el estudio de Caratozzolo et al. (2023) se identificaron las 
siguientes competencias:

• Técnico-digitales: Comunicación digital (correo electrónico, 
textos o chats), Uso de sistemas de gestión de aprendizaje 
(LMS), Uso de aplicaciones de cámara web y chat, Navegar 
por las ventanas del navegador, Cargar y descargar archivos, 
Creación de PDF, Desarrollar materiales de audio/vídeo, Uso 
de herramientas gratuitas.

• Transversales: Organizar y priorizar temas, Traducción de co-
nocimientos, Motivación, Promoción de la interacción gru-
pal, Habilidades de diseño, Comunicación, Trabajo en equi-
po multidisciplinario, Negociación, Resolución de conflictos, 
Toma de decisiones.

A partir del análisis realizado sobre los 30 artículos seleccio-
nados, se compuso una lista de competencias, y se categorizó en 
dos grupos: competencias técnico-digitales y competencias trans-
versales. Estas categorías fueron diseñadas para guiar la posterior 
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confección del cuestionario de autopercepción de los docentes 
migrantes digitales. La lista de competencias técnico-digitales es-
tuvo conformada por un total de 44 competencias extraídas y la 
de transversales por un total de 30 competencias. En este capítulo 
presentamos un resumen de cada una de las categorías, mostran-
do las quince competencias más mencionadas, técnico-digitales 
y transversales, respectivamente. En la figura 2 se muestran las 
quince competencias Técnico-Digitales más relevantes, organiza-

Figura 2. Las competencias técnico-digitales extraídas en la revisión de literatura
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das en siete subcategorías, a saber: Plataformas para videoconfe-
rencias, Herramientas en la nube, Mensajería instantánea multi-
media, Encuestas en línea, Espacios virtuales (RV/RA) para cola-
boración, Herramientas de inteligencia artificial y chats 
generativos, y Herramientas de Google y Microsoft.

En la figura 3 se muestran las quince competencias transver-
sales más relevantes, organizadas en siete subcategorías, a saber: 

Figura 3. Las competencias transversales extraídas en la revisión de literatura
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Multiculturales, Enseñanza, Aprendizaje, Interculturales, Cola-
borativas, Razonamiento, e Inteligencia Emocional.

Adicionalmente, la metodología permitió extraer 21 habilida-
des inherentes a la personalidad del docente COIL, que pueden 
identificarse de la siguiente manera: ser capaz de realizar una 
práctica reflexiva; tener facilidad para el trabajo colaborativo in-
ternacional; tener una eficiente comunicación, oral y escrita; 
practicar la empatía; ser capaz de adaptarse a los cambios; tener 
capacidad para la planeación; ejercer la creatividad; destacarse 
por la resolución de problemas; promover la cohesión social; fa-
cilitar la toma de decisiones; tener condiciones para la negocia-
ción; manejar metodologías de investigación; poder aprovechar 
el lenguaje persuasivo; reconocer los valores de los ciclos de 
vida; tener conciencia en sustentabilidad, estar dispuesto al 
aprendizaje para toda la vida, ejercer la organización y la priori-
zación, favorecer la transferencia de conocimiento, tener volun-
tad para involucrarse activamente en el aprendizaje,

6.5. Resumen integrador
En este capítulo se examina el panorama de la Educación 4.0, 
centrándose en la innovación en la educación digital, que explo-
ra cómo las herramientas digitales están transformando los mo-
delos pedagógicos tradicionales y posibilitando nuevas estrate-
gias de enseñanza. El capítulo tiene como objetivo evaluar la 
preparación de los docentes migrantes digitales para participar 
de manera efectiva en entornos de aprendizaje internacional co-
laborativo en línea (COIL). Teniendo en cuenta los formatos y el 
papel de COIL en la facilitación de la colaboración intercultural 
y su influencia en las perspectivas globales de los participantes, 
se presenta un análisis de lo que significa ser docentes migrantes 
digitales, y se exponen los desafíos y las oportunidades a que se 
enfrentan los educadores en la transición a las plataformas digi-
tales, centrándose en su preparación y adaptabilidad para parti-
cipar en los programas COIL. Finalmente, se explican los pasos 
para el diseño de instrumentos que sirvan para la evaluación y 
cualificación de las competencias y habilidades requeridas por 
los docentes migrantes digitales para desempeñarse en entornos 
digitales de vanguardia como lo son los cursos COIL.
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7.1. Introducción
En un mundo globalizado las instituciones de educación supe-
rior tienen la responsabilidad de avanzar en la implementación 
de la digitalización. La comunidad universitaria (estudiantes, 
docentes y personal administrativo) se beneficia de estos proce-
sos, ya que la digitalización permite que todos accedan a una 
gran variedad de recursos, bases de datos en línea e información 
actualizada. La incorporación de herramientas digitales contri-
buye significativamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y de la investigación. Asimismo, las estrategias digitales son fun-
damentales para mejorar la calidad de la educación, aumentar la 
eficiencia y preparar a los estudiantes para el futuro (Brynjolfs-
son y McAfee, 2017).

Es importante destacar que, mediante la digitalización los es-
tudiantes, docentes y funcionarios tienen la oportunidad de ac-
ceder a cursos en línea, donde pueden elegir en función de sus 
prioridades e intereses, desarrollándolos a su propio ritmo, en 
cualquier momento y con cualquier dispositivo al cual tengan 
acceso. Además, el uso de estas herramientas facilita la interac-
ción entre estudiantes y docentes independientemente de su ubi-
cación geográfica (Alaa, 2021).

7. Digitalización de la Administración Universi-
taria
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Entre los beneficios que reciben las Instituciones de Educa-
ción Superior con la implementación de nuevas tecnologías es-
tán: 1) reducir costos, debido a la eliminación del traslado del 
personal, 2) ahorrar tiempo, 3) permite que la información lle-
gue a una población más amplia y diversa dándole cabida a la 
interculturalidad y a la internacionalización de estudiantes y 
profesores, 4) permite que haya una innovación en la metodolo-
gía de la enseñanza, y 5) tener estudiantes más motivados, glo-
bales y actualizados.

El paquete de trabajo del proyecto DigiUGov, relacionado 
con la digitalización, tuvo como objetivo mejorar los procedi-
mientos, herramientas y procesos administrativos en el ámbito 
de la digitalización de la administración universitaria. Este as-
pecto se convirtió en una prioridad para las instituciones de edu-
cación superior, especialmente después de la COVID-19, cuando 
las universidades se vieron obligadas a realizar cambios rápidos 
en los procesos académicos y administrativos (Alaa, 2021).

A medida que las universidades adoptan herramientas digita-
les para mejorar la administración, la ciberseguridad se ha con-
vertido en un tema crucial. Kshetri (2020) argumenta que las 
instituciones educativas son objetivos frecuentes de ataques ci-
bernéticos, lo que hace necesario desarrollar infraestructuras de 
seguridad más robustas para proteger los datos sensibles de estu-
diantes, docentes y personal administrativo.

La personalización de la educación es un área clave beneficia-
da por la digitalización. Las plataformas de aprendizaje en línea 
permiten a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y adaptar 
los contenidos a sus necesidades individuales. Siemens y Gašević 
(2015) destacan que las tecnologías de análisis de datos y apren-
dizaje adaptativo son esenciales para mejorar los resultados aca-
démicos y aumentar la motivación de los estudiantes.

Otro tema emergente es cómo la digitalización puede contri-
buir a la sostenibilidad en las universidades. La reducción de uso 
de papel, el teletrabajo y la optimización de recursos mediante 
herramientas digitales son ejemplos de cómo las instituciones 
pueden alinear sus objetivos de sostenibilidad con la transfor-
mación digital (Thakur y Sharma, 2021).

Durante la ejecución del proyecto se implementaron estrate-
gias, actividades, talleres y reuniones con administrativos, y do-
centes pertenecientes a las universidades del consorcio para 
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compartir sobre las buenas prácticas en procesos de digitaliza-
ción, conocer los retos y beneficios presentados en sus áreas.

A continuación, se destacan las actividades, estrategias y me-
todologías desarrolladas en el proyecto en lo concerniente a la 
digitalización de la administración Universitaria.

7.2. ¿Cómo se pueden replicar las buenas 
prácticas en digitalización en las instituciones 
de educación superior? (Matching-Events for 
interested University staff for job shadowing)

La Universidad de Caldas, como institución líder del paquete de 
trabajo «Digitalización de la Administración Universitaria», lide-
ró la primera microacción de eventos de emparejamiento para 
personal universitario interesado en realizar job shadowing. La or-
ganización de este tipo de eventos entre personal universitario 
interesado en la digitalización ha demostrado ser una herra-
mienta valiosa para fomentar el intercambio de estrategias inno-
vadoras y promover la implementación de nuevas iniciativas. 
Estos eventos permiten a las universidades participantes identifi-
car homólogos con objetivos similares y compartir sus experien-
cias, lo que puede mejorar significativamente las prácticas insti-
tucionales. Estudios recientes respaldan la efectividad del job sha-
dowing como una forma de capacitación y desarrollo profesional. 
Por ejemplo, se ha utilizado en la enseñanza superior para facili-
tar el aprendizaje de nuevas metodologías pedagógicas y herra-
mientas tecnológicas, particularmente en contextos bilingües o 
digitales (Ramiro y Sánchez Pérez, 2022). Además, otras investi-
gaciones han mostrado que estas experiencias también fomen-
tan la colaboración interdisciplinaria y mejoran la competencia 
profesional en contextos de alta digitalización, como la educa-
ción en línea impulsada por la pandemia de COVID-19 (Bruschi 
et al., 2021). La implementación de tales actividades no solo 
contribuye al desarrollo de habilidades tecnológicas, sino tam-
bién a la creación de redes profesionales entre instituciones edu-
cativas que se enfrentan a desafíos similares. Las microacciones 
de job shadowing representan una estrategia eficaz para fomentar 
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la digitalización en las universidades, promoviendo el intercam-
bio de buenas prácticas y mejorando las capacidades institucio-
nales de manera colaborativa.

Los integrantes del equipo de este paquete de trabajo, Univer-
sidad de Potsdam, Universidad de Caldas, Universidad Javeria-
na, Universidad Pontificia Bolivariana, discutieron y decidieron 
previamente la metodología y los temas para las actividades.

Con el fin de replicar las buenas prácticas de los administrati-
vos de las universidades participantes del proyecto, se llevaron a 
cabo varias actividades, las cuales se describen a continuación.

Evento «Emparejamiento en línea dirigido al personal 
administrativo»: (en línea) Matching-Events for interested 
University staff for job shadowing
Con el propósito de conocer los procesos de digitalización, los 
desafíos y buenas practicas, llevados a cabo por cada universi-
dad, se decidieron las áreas de la administración con la cuales se 
quería desarrollar la actividad: Gestión de Proyectos, Internacio-
nalización, Equipos Informáticos, y Marketing y Publicidad Aca-
démica.

En el desarrollo de esta actividad, se convocaron funcionarios 
administrativos de las universidades participantes para que pre-
sentarán las funciones del área, dieran una descripción de sus 
ocupaciones y practicas exitosas y así, entre ellos, identificaran 
pares que realizaran actividades, tareas o proyectos similares. 
Fue una tarea muy enriquecedora, todos los participantes se 
mostraron muy interesados en conocer y aprender sobre el ma-
nejo de estas áreas de trabajo. Se tuvo una sesión de preguntas lo 
cual sirvió para que se entablaran algunas conexiones y así pasar 
a la segunda fase que fue la de encontrarse con aquellos funcio-
narios para intercambiar experiencias en temas de interés.

En la siguiente tabla se presentan los temas y la institución 
anfitriona de los eventos de emparejamiento:
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Tabla 1. Temas y la institución anfitriona de los eventos de empareja-
miento

Evento Temas Universidad Responsable

1 Estrategia y Gestión de Proyectos en la Digitali-
zación

Universidad de Potsdam (UP)

2 El Rol de la Tecnología en los Procesos de Digita-
lización 

Universidad de Caldas (UCA)

3 El Rol de la Digitalización en la Internacionaliza-
ción

Universidad Pontificia Javeriana de 
Cali (UPJ)

4 Las Practicas de la Digitalización en el Mercadeo 
y la Publicidad Académica 

Universidad Pontificia Bolivariana 
(Bucaramanga) (UPB)

En conclusión, los eventos de matching tuvieron mucho éxito, 
en promedio participaron 18 administrativos de todas las uni-
versidades. En total se concretaron 23 emparejamientos, lo cual 
permitió que, para la siguiente actividad, ya estuvieran asegura-
dos los participantes.

7.3. ¿Cómo lograr que el personal administrativo 
replique las buenas prácticas en digitalización 
de otras instituciones internacionales 
en sus áreas de trabajo? (Virtual Job 
shadowing for administrative personnel)

Una vez el personal de las universidades del consorcio involu-
crado en diferentes áreas administrativas conocieron de los pro-
cesos, buenas prácticas y desafíos digitales de las dependencias 
de las otras instituciones, expresaron su interés en reunirse con 
sus pares para discutir y conocer más a fondo estas prácticas.

Fue así como se programó la Actividad II, «Encuentros en línea 
entre personal universitario interesado en replicar buenas practi-
cas». En esta actividad se tomó como referencia las respuestas de 
la encuesta realizada luego del evento I: Emparejamiento en Línea 
dirigido al personal administrativo. Los participantes identifica-
ron con quien se querían reunir y en qué tema querían profundi-
zar y así replicar algunas de estas prácticas en sus instituciones.
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Una vez detectados los emparejamientos, se planificaron in-
tercambios en línea entre las contrapartes. Los participantes se 
coordinaron para reunirse, discutir, formular preguntas y recibir 
acompañamiento en la implementación de acciones y estrate-
gias en sus instituciones.

Este ejercicio fue muy significativo, ya que permitió a los ad-
ministrativos intercambiar ideas sobre el desarrollo de estrate-
gias y la gestión de proyectos en el ámbito de la digitalización de 
la administración en Instituciones de Educación Superior.

Los encuentros facilitaron que todas las instituciones cono-
cieran las mejores prácticas, las fortalezas y los retos de cada una. 
Los participantes debatieron y aprendieron nuevas prácticas di-
gitales para optimizar los procesos, así como debatir y aprender 
nuevas operaciones. Lo más importante es que todos mostraron 
disposición a transferir sus conocimientos y a experimentar co-
sas nuevas.

Como resultado se generaron 23 solicitudes de encuentros en 
total, lo que significa que los asistentes reconocieron y detecta-
ron prácticas digitales interesantes en la digitalización de la ad-
ministración universitaria.

Algunos de los comentarios expresados por los participantes 
en las encuestas, dan cuenta del interés y motivación como re-
sultado de las sesiones:

Quiero saber más sobre la intersección entre la Oficina de Relaciones In-
ternacionales y el Departamento de Gestión de Proyectos. En la UPB Bu-
caramanga no contamos con una oficina específica de Gestión de Proyec-
tos y esta situación está reduciendo nuestra posibilidad de aplicar a pro-
yectos de cooperación internacional. Queremos aprender más sobre gestión 
de proyectos para este tipo de proyectos.

Quiero saber más sobre plataformas de software.

Siempre es importante aprender de otras experiencias para intercambiar 
estrategias y mejorar la gestión.

Quiero hablar sobre la plataforma Mercurio y sus usos en los proyectos.

Finalmente, para el seguimiento, después de cada reunión los 
participantes, registraron el encuentro en un formato y así cono-
cer el resultado y el impacto.
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7.4. ¿Cómo se pueden identificar y fortalecer 
los expertos digitales entre el personal 
de la administración universitaria?

El concepto de guía digital hace referencia a personas dentro de de-
partamentos especializados, fuera del centro de TI, que tienen una 
afinidad particular por la digitalización y el uso de tecnologías 
avanzadas. Su rol principal es identificar oportunidades para im-
plementar soluciones digitales en sus áreas de experticia, contribu-
yendo a la transformación digital de la organización. Estos guías 
digitales ayudan a cerrar la brecha entre los departamentos especia-
lizados y el área de TI, promoviendo una adopción efectiva de tec-
nologías innovadoras. Fortalecer a estos guías implica brindarles 
las herramientas necesarias para que puedan liderar la digitaliza-
ción en sus respectivos entornos, lo cual incluye desde la capacita-
ción en competencias digitales hasta la provisión de recursos tec-
nológicos apropiados. Diversos estudios han destacado la impor-
tancia de la alfabetización digital en los procesos de innovación y 
transformación tecnológica en entornos especializados (Florido-
Benítez, 2024), así como la relevancia de las competencias en el 
uso de herramientas tecnológicas para mejorar los resultados labo-
rales en diversos sectores (Al-kardousi y Zaghloul, 2024).

Los guías digitales son el apoyo y la ayuda, en caso de que se 
encuentren problemas en el uso de las aplicaciones especializa-
das, y son quienes proceden a acompañar a sus colegas a encon-
trar una solución. Al ser expertos en la materia, pueden ayudar 
en el desarrollo posterior de los sistemas.

El perfil de los guías digitales que fueron involucrados en esta 
actividad fue el siguiente: personas que conocieran los procesos 
de su propio departamento y a las personas que están trabajan 
con ellos, que comprendieran fundamentalmente las tecnolo-
gías detrás de la gestión digital y que tuvieran la habilidad de es-
cuchar, explicar y comunicar con respeto.

Con base en lo anterior, se desarrolló, un taller virtual dirigi-
do a todos los guías digitales de las universidades, el cual se divi-
dió en dos partes, así: 

• Parte 1: Introducción al modelado de procesos como herra-
mienta para proyectos de digitalización
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• Parte 2: Buenas prácticas por partes de los guías digitales de 
las universidades

El objetivo del taller era intercambiar buenas prácticas en el 
ámbito de la gestión del cambio y de los requisitos necesarios 
para ejercer como guía.

Durante el taller se desarrollaron los siguientes temas:

1. Colaboración híbrida (herramientas, plataformas) y funda-
mentos de la gestión del cambio (taller conjunto)

2. Panorama general de la administración digital y presentación 
de sistemas (a cargo de cada institución)

También se realizó una encuesta para tener un diagnóstico de 
la situación sobre las guías digitales en las universidades asociadas

Como parte del taller, se debatió la forma de identificar gesto-
res de procesos en las áreas descentralizadas, además de comen-
tar las ventajas de una gestión de procesos detallada y cómo esta 
puede contribuir a la mejora organizacional. Se constató que la 
gestión por procesos ya ha sido implementada en todas las uni-
versidades participantes. En la Universidad de Potsdam, por 
ejemplo, existe una oficina personal, y en la Universidad de Cal-
das se tiene estructurada una oficina de gestión e innovación de 
proyectos que depende de rectoría, pero es liderada por un ase-
sor que se encuentra en la estructura orgánica de la institución.

Entre los temas discutidos están: 1) falta de conocimiento de 
los procesos, 2) necesidad de mejores canales de información y 
de gestión del conocimiento, 3) uso de la automatización, 
4) cooperación entre la gestión de procesos y los departamentos 
especializados, 5) importancia de la gestión del cambio, 6) for-
mación continua, y 7) integración entre diferentes sistemas y la 
calidad de los datos. Asimismo, se confirmó que el uso de plata-
formas de gestión del conocimiento (por ejemplo, Confluence y 
otros sistemas wiki) ha resultado muy positivo. No obstante, se 
resaltó la necesidad de un mantenimiento regular de los conte-
nidos, para lo cual hay que disponer de tiempo; por ejemplo, 
dedicar algunas horas semanales para esta tarea. Otro tema dis-
cutido en los encuentros fue la gestión del cambio. Se destacó 
como un punto positivo la comunicación explicativa y detallada, 
dirigida de manera específica a los grupos destinatarios en pro-
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yectos que utilizan diversos métodos (vídeos, folletos, etc.). Se 
concluyó que es esencial dirigirse a los distintos grupos de ma-
neras diferenciadas y dedicar tiempo suficiente a estos procesos. 
Asimismo, se mencionó que las reuniones de intercambio perió-
dicas y los formatos informativos son de gran valor y que el con-
cepto de formación de formadores ha funcionado de manera ade-
cuada, ya que los distintos enfoques de los formadores indivi-
duales pueden atraer a más personas. La calidad de la 
comunicación y la gestión del cambio pueden evaluarse, por 
ejemplo, mediante encuestas.

Finalmente, se identificó que la integración de diferentes siste-
mas es también un problema importante en la mayoría de las 
universidades. La gran cantidad de sistemas diferentes dificulta 
cada vez más la gestión estandarizada de los datos y los métodos 
de trabajo. El desmantelamiento de las interfaces se enfrenta a las 
crecientes demandas sobre los sistemas. En la parte final del ta-
ller, los participantes debatieron sobre las mejores prácticas. Tras 
el trabajo en grupos se presentaron los resultados respectivos.

El taller fue muy fructífero, con una participación de 16 fun-
cionarios de las universidades de Caldas, U Pontificia Javeriana 
de Cali y Potsdam quienes compartieron sus experiencias en el 
campo de las guías digitales y aportaron información sobre  
el tema de la gestión de procesos. Asistieron líderes y jefes de 
oficina de las dependencias de Registro Académico, Virtualidad, 
Financiera e internacionalización.

7.5. Resumen integrador
La oportunidad de compartir experiencias, desafíos y mejores 
prácticas con aliados internacionales en lo relacionado con los 
procesos en la digitalización de la administración universitaria 
ha permitido que todas las instituciones involucradas en el pro-
yecto se enriquezcan de una gran variedad de perspectivas y en-
foques tecnológicos. Este intercambio no solo ha fomentado la 
adquisición de nuevas herramientas, sino también la transfor-
mación organizacional en las instituciones participantes.

Este relacionamiento académico en torno a la digitalización ha 
promovido el intercambio continúo de conocimiento, ideas, ex-
periencias entre personal administrativo, profesores y expertos en 



126 Digitalización universitaria desde la acción

tecnología en diferentes países. Esto ha enriquecido la compren-
sión en áreas críticas como la gestión de procesos, la automatiza-
ción, y la integración de sistemas, contribuyendo a una adminis-
tración más eficiente y adaptada a las nuevas demandas globales.

La diversidad cultural representada por los participantes de 
México, Colombia y Alemania ha sido un factor clave para fo-
mentar una mayor comprensión y respeto mutuo entre colegas. 
Esta diversidad ha proporcionado un enfoque multidimensional 
para la resolución de problemas, permitiendo que las institucio-
nes no solo adopten buenas prácticas, sino que también adapten 
esas soluciones a sus contextos específicos. El diálogo intercultu-
ral ha facilitado una transferencia de conocimiento más efectiva, 
fortaleciendo los lazos entre las instituciones y potenciando un 
crecimiento colectivo.

El proceso de intercambio también ha permitido que los par-
ticipantes se transformen en funcionarios con una visión más 
global, enriquecidos por el conocimiento de recursos y procesos 
tecnológicos avanzados utilizados en otros países. Esta exposi-
ción ha facilitado la integración de nuevas tecnologías y enfo-
ques en sus propias instituciones, mejorando la eficiencia opera-
tiva y la calidad de los servicios brindados a estudiantes, profeso-
res y la comunidad universitaria en general.

Los esfuerzos conjuntos entre los participantes del consorcio 
han dado lugar a soluciones tangibles, cambios estructurales y la 
adquisición de nuevos conocimientos que han contribuido a  
la innovación en la administración universitaria. El trabajo cola-
borativo ha demostrado que la digitalización, cuando se imple-
menta de manera estratégica y con el apoyo adecuado, puede ser 
una poderosa herramienta para transformar las instituciones de 
educación superior, preparando a estas organizaciones para hacer 
frente a los retos del futuro con mayor resiliencia y adaptabilidad.
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8.1. Introducción
En este capítulo compartimos ideas sobre cómo navegar con éxi-
to la transformación digital en el sector de la educación superior 
desde la perspectiva de la alta dirección. Para ello, hemos habla-
do con expertos de América Latina y Europa, analizado docu-
mentos estratégicos de nuestras universidades asociadas y con-
sultado bibliografía sobre el tema.

Tanto los expertos en transformación digital como la literatu-
ra coinciden en que las universidades deben adaptarse rápida-
mente a la digitalización si desean mantenerse relevantes en el 
mundo actual. Nos encontramos en un contexto global caracte-
rizado por el acrónimo VUCA, por sus siglas en inglés (volatility, 
uncertainty, complexity y ambiguity), que se refiere a un entorno 
volátil, incierto, complejo y ambiguo que describe un entorno 
desafiante donde los diagnósticos desconciertan incluso a los lí-
deres más experimentados (cf. Bennet, 2014, pp. 311 y ss.).

8. Gobernanza y consultoría
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En este contexto VUCA, el rol de las universidades ha experi-
mentado transformaciones significativas y seguirá evolucionan-
do. Según los expertos, «el papel de las universidades en muchos 
aspectos, como la sociedad y la economía, ha cambiado y se es-
pera que cambie de forma disruptiva en la próxima década» 
(cf. Teker, 2022). En este sentido, un estudio sobre el sector de la 
educación superior en Polonia, identificó los siguientes retos cla-
ve en el proceso de transformación digital:

• Falta de recursos financieros necesarios para llevar a cabo 
cambios sistémicos en la universidad.

• Falta de apoyo de la administración pública estatal.
• Falta de adaptación del modelo de gestión adoptado por la 

universidad a los cambios tecnológicos en curso (Poszytek 
et al., 2023, p. 96).

Especialmente el último punto muestra la necesidad de bus-
car un enfoque sofisticado como el que llevaremos a cabo. En 
América Latina, el problema de la conectividad a internet sigue 
siendo un desafío importante. Argüelles-Cruz et al. sostienen 
que «los países deben abordar [este problema] antes de imple-
mentar esas tecnologías» (Argüelles-Cruz et al., 2021, p. 106).

En este contexto, hemos seguido los consejos de gestores del 
cambio exitosos de América Latina y Europa para aprender de sus 
éxitos y fracasos. Complementamos estos hallazgos con literatura 
relevante y recomendaciones relativas a diferentes herramientas 
de gestión y reconfiguraciones de gobernanza adecuadas, siguien-
do la hipótesis de que el sector privado es más flexible y, por lo 
tanto, más rápido en adaptarse a nuevas tecnologías. El eje de 
nuestro análisis se centrará en identificar si estas herramientas 
pueden adaptarse al entorno universitario y cómo hacerlo.

8.2. Recomendaciones por categoría
En el marco del proyecto DigiUGov, entrevistamos a 14 expertos 
de los países socios (cinco de Alemania, cuatro de Colombia, 
tres de España, uno de Bélgica y uno de México) para conocer 
sus experiencias en procesos de transformación digital. En con-
secuencia, tras realizar las entrevistas, agrupamos sus recomen-
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daciones en las siguientes subcategorías: «visión y estrategia», 
«gobernanza y gestión del cambio», «gestión de proyectos y me-
jora continua», «experiencia de usuario y formación», «redes y 
alianzas» y «diversidad».

La literatura sobre gestión nos ayudó a identificar las diferen-
cias entre un proyecto de transformación digital en una universi-
dad y uno en una empresa, lo que nos permitió situar las expe-
riencias de los expertos en un contexto más amplio y con una 
aplicabilidad universal. Finalmente, enriquecimos nuestras reco-
mendaciones con ejemplos concretos y guías desde los países so-
cios del Proyecto, de manera que estos referentes del cambio pue-
dan ofrecer un camino claro o, al menos, servir de inspiración.

8.2.1. Visión y estrategia

Tener una visión clara de la transformación digital es crucial. Sin 
embargo, al analizar los documentos estratégicos sobre digitaliza-
ción de nuestras universidades asociadas, notamos que a menu-
do esta visión es difusa o inexistente. De manera similar, Cerdá 
Suárez et al. señalan en su estudio sobre las instituciones de edu-
cación superior latinoamericanas que «el uso de la digitalización 
y de los sistemas y actividades tecnológicas en la educación supe-
rior conduce a la deriva de la visión» (Cerdá Suárez, 2021, p. 17).

En general, la visión de una universidad ha cambiado, debido 
a factores externos como la digitalización y la diversidad. Esto 
incluso puede cuestionar la comprensión tradicional de lo que 
es una universidad, y en última instancia, redefinir su rol en la 
era digital. Las universidades deben posicionarse como espacios 
seguros de educación con calidad garantizada y definir un con-
junto de valores que guíen sus acciones, en lugar de intentar 
competir con instituciones comerciales. La digitalización es, sin 
duda, un factor facilitador, pero también trae consigo incerti-
dumbre. Es fundamental abordar no solo su papel actual, sino 
también su visión de futuro.

A la hora de desarrollar una estrategia, los expertos recomien-
dan definir objetivos claros y realizar un análisis del estado ac-
tual para identificar las áreas prioritarias para la transformación 
digital. Este proceso no solo ayuda a priorizar acciones, sino que 
también permite definir qué hacer, por qué hacerlo y cómo lle-
varlo a cabo. La priorización y la fragmentación son fundamen-
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tales, ya que, en un contexto tan incierto como el actual, no es 
viable ni necesario abordar la transformación digital en todos 
los frentes simultáneamente.

Como señalamos anteriormente, este entorno de incertidum-
bre puede describirse como un mundo VUCA. En tal contexto, 
tanto expertos como ejecutivos han afirmado que actividades 
esenciales para impulsar el rendimiento organizacional, como la 
planificación estratégica, a menudo se consideran ejercicios in-
útiles. El análisis de las estrategias deliberativas y emergentes de 
Mintzberg puede ofrecer un marco útil para encontrar orienta-
ción en este mundo volátil (cf. Mintzberg, 2005).

Figura 1. Estrategias deliberativas y emergentes de Mintzberg

En otras palabras, una estrategia no debe ser rígida ni centrar-
se exclusivamente en instrumentos específicos, ya que los cam-
bios disruptivos en un mundo VUCA pueden hacer que esa es-
trategia quede obsoleta rápidamente. Por ejemplo, si una univer-
sidad formuló su estrategia de digitalización en 2021 justo antes 
de la aparición de ChatGPT, es probable que dicha estrategia ya 
no sea aplicable en la actualidad.

Un ejemplo notable de cambio disruptivo es la pandemia de 
COVID-19. Este evento, que impactó a nivel mundial, marcó un 
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punto de inflexión en todos los aspectos de la vida humana, in-
cluyendo la educación. La pandemia presentó un desafío signifi-
cativo para las instituciones de educación superior (IES), y la for-
ma como cada una lo afrontó estuvo influenciada por su trayec-
toria y experiencia previas, así como por el nivel de flexibilidad 
del sistema educativo en cada contexto nacional, entre otros fac-
tores. Para algunas IES, la pandemia representó una oportuni-
dad para transformar y fortalecer prácticas y procesos digitales 
consolidados, mientras que para otras supuso un verdadero reto 
implementar medidas de emergencia para garantizar la continui-
dad de la oferta académica.

UJI Plan Digital – España
La destacada trayectoria de la Universitat Jaume I en la transfor-
mación digital ha hecho evolucionar sus prioridades, centrándo-
se en la formación de una comunidad universitaria digitalmente 
competente. Así, su foco actual se centra en las competencias di-
gitales, con el fin de generar en los usuarios, los conocimientos y 
habilidades para hacer un uso eficaz, autónomo, creativo y críti-
co de esta tecnología disponible. Entre otros factores de éxito de 
esta estrategia institucional, cabe destacar que la construcción 
del Plan Digital se logró con una participación muy importante 
de la comunidad y se difundió a través de una comunicación 
constante, lo que le dio mayor legitimidad en su implementa-
ción. Además, es un plan que combina muy bien elementos de 
prospectiva y del contexto internacional, pero que de manera 
muy particular se enfoca en las características y necesidades espe-
cíficas de la UJI. Cabe destacar que la institución entiende la 
transformación digital como una cuestión en constante evolu-
ción, por lo que apuesta por procesos de seguimiento, revisión y 
mejora continua con la participación de la comunidad.

Transformación Digital Universidad de Los Andes – 
Colombia
El proyecto institucional de Transformación Digital de la Univer-
sidad de Los Andes hace parte de las iniciativas transversales ha-
bilitantes del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. Es 
una estrategia institucional que busca implementar la transfor-
mación digital centrada en el usuario. Para ello, propone redefi-
nir el trabajo de todos los miembros de la comunidad universi-
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taria para centrarse en el usuario de la tecnología digital como 
vía principal para lograr un proceso de implementación exitoso. 
Esta estrategia de transformación digital se centra en entender 
qué necesita el usuario para desarrollar la mejor solución. Desde 
esa perspectiva, se considera que el factor más importante para 
una implementación exitosa de la transformación digital es el 
factor cultural, por lo que debe estar en el centro de la estrategia 
institucional.

8.2.2. Gobernanza y gestión del cambio

Un cambio de esta magnitud debe ser gestionado con un enfo-
que profesional. Según Esteve-Mon et al., para entender adecua-
damente el proceso de implementación, es crucial ir más allá de 
registrar las «características superficiales» de las razones institu-
cionales que llevaron a iniciar una transformación digital, y ex-
plorar el «por qué» y el «cómo» de dicho proceso. Proponen con-
siderar la implementación de procesos de transformación digital 
como un fenómeno emergente, dependiente de la interacción 
dinámica entre diversos factores institucionales. Estos factores 
no son estáticos ni meras precondiciones, sino elementos que 
deben ser potenciados; por ello, es vital identificarlos e integrar-
los (cf. Esteve-Mon, 2022, p. 3).

Para organizar y sintetizar las numerosas recomendaciones de 
nuestros expertos sobre gobernanza y gestión del cambio, utiliza-
mos como referencia el modelo de gestión del cambio en 8 pasos 
de Kotter (Kotter, 1996). La fortaleza del modelo de Kotter radica 
en su universalidad y adaptabilidad a distintas circunstancias. En 
el contexto de nuestra transformación digital, es esencial recono-
cer que el entorno en el que vivimos está en constante cambio.

1. «Crear un sentido de urgencia». El cambio tecnológico ocurri-
rá con o sin la participación de las universidades; es crucial 
que estas se adapten para no quedar atrás y volverse irrelevan-
tes. El liderazgo universitario debe comunicar claramente este 
sentido de urgencia.

2. «Construir una coalición orientadora». La dirección universi-
taria debe liderar el cambio y actuar como modelo a seguir. 
Además, el equipo encargado de la transformación digital 
debe estar ubicado en una unidad estratégica.
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3. «Formar una visión estratégica». Es fundamental contar con 
una visión clara de la transformación digital, que podría desa-
fiar la comprensión tradicional de la universidad y redefinir 
su rol en la era digital.

4. «Conseguir un ejército de voluntarios». Para gestionar un 
cambio de tal magnitud, se recomienda formar equipos mul-
tifuncionales, dado que las necesidades de la transformación 
digital impactan en diversas áreas de la organización. Estos 
equipos interdisciplinarios deben incluir no solo expertos en 
tecnología, sino también profesionales de otros campos rele-
vantes.

5. «Permitir la acción eliminando barreras». En la práctica, es 
aconsejable planificar los proyectos. Un experto de Alemania 
sugiere planificar con antelación e incluir desde el principio 
aspectos como diversidad y protección de datos. Esto implica 
contar con representantes de grupos vulnerables o personas 
con necesidades especiales al recopilar los requisitos del pro-
yecto.

6. «Generar ganancias a corto plazo». Los expertos sugieren tra-
bajar en pasos pequeños y realizar proyectos piloto. Es im-
portante presentar los primeros resultados: estos proyectos 
piloto o «islas de éxito» deben ser promovidos para demos-
trar que la transformación digital está en marcha y que el éxi-
to es posible.

7. «Aceleración sostenida». Se recomienda adoptar el ciclo de 
Deming o ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) como 
metodología para la mejora continua.

8. «Instituir el cambio». Finalmente, la visión institucional com-
partida debe integrarse en el ADN de la universidad, garanti-
zando que esta siga siendo adaptable.

Gestión de proyectos y mejora continua
Al seleccionar un modelo de gestión de proyectos para universi-
dades, sugerimos adoptar un enfoque híbrido. Este modelo pro-
porciona la flexibilidad necesaria para adaptar las prácticas de 
gestión a las necesidades específicas de distintos proyectos y de-
partamentos universitarios. Si bien debe mantener ciertas forma-
lidades y normas, también debe evitar ser demasiado rígido. La 
gestión ágil, como Agile o Scrum, puede ser adecuada para pro-
yectos de TI y desarrollo de software, pero no siempre encaja 
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bien, debido a las culturas de trabajo establecidas y la formación 
requerida. Por otro lado, los principios lean pueden aplicarse 
eficazmente a la mejora de procesos administrativos, y Kanban 
es útil para la gestión de operaciones en curso y el seguimiento 
de proyectos. Además, el marco OKR ha ganado aceptación en la 
actualidad.

Es fundamental entender que no existe un modelo único 
aplicable a todas las situaciones. Es importante acordar, decidir y 
adaptar el enfoque a las necesidades específicas de cada universi-
dad, y luego mantenerse fiel a esa decisión. Independientemente 
del modelo elegido, es crucial definir las normas formales míni-
mas a seguir.

Recomendamos también considerar el ciclo de Deming (Pla-
nificar, Hacer, Verificar, Actuar) como una metodología accesi-
ble para la mejora continua y la gestión de la calidad. Frecuente-

Figura 2. Modelo de Kotter
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mente, los productos innovadores carecen de un ciclo de mejora 
establecido. Es esencial contar con una responsabilidad especia-
lizada y un formato de comunicación eficiente entre usuarios, TI 
y proveedores, como la formación de grupos de usuarios.

El ciclo Deming se estructura en cuatro fases:

1. Planificar: comprender la situación actual, recopilar informa-
ción y desarrollar un plan para mejorarla.

2. Hacer: implementar el plan a pequeña escala para evaluar su 
viabilidad.

3. Comprobar: verificar si el plan funciona, identificar proble-
mas y descubrir nuevas oportunidades.

4. Actuar: implementar el plan definitivo y buscar nuevas mejo-
ras en la fase de planificación.

Este ciclo debe repetirse continuamente para asegurar una 
mejora constante (cf. Deming, 1982).

División Universidad Laboratorio – UNALab, de la 
Universidad Nacional de Colombia UNAL – Colombia
La División de Laboratorios Universitarios UNALab se posiciona 
como el gestor estratégico para la Transformación Digital en la 
Universidad a nivel nacional, impulsando continuamente las ca-
pacidades internas para abordar los desafíos y necesidades insti-
tucionales. Su enfoque se basa en promover una colaboración 
inteligente entre la comunidad universitaria. UNALab se destaca 
por su capacidad para generar disrupción: actúa como un labo-
ratorio que experimenta con nuevas ideas en la gestión de pro-
yectos y fomenta procesos creativos, alentando a ver las cosas 
desde nuevas perspectivas y a imaginar innovaciones.

Entre sus múltiples iniciativas, UNALab ha desarrollado di-
versas estrategias de formación, destacando la Cátedra Nacional 
de Transformación Digital, al cual se centra en analizar la trans-
formación digital como un fenómeno social y cultural. Desde su 
creación en 2021, esta cátedra ha contado con más de 16.000 
usuarios. Además, UNALab ha implementado un tablero de me-
dición de madurez digital en la UNAL. Esta herramienta tiene 
como objetivo visibilizar el desarrollo tecnológico y digital de la 
universidad en función de sus actividades misionales y adminis-
trativas, permitiendo monitorear, medir y evaluar dicho desarro-
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llo. El modelo de medición se enfoca en la usabilidad y la adop-
ción, aspectos relacionados con la cultura digital, en lugar de 
centrarse únicamente en la infraestructura.

8.2.3. Experiencia del usuario y formación

La transformación digital debe considerarse más una «transfor-
mación cultural» que tecnológica, especialmente en las IES en 
América Latina. De acuerdo con Serna Gómez et al.:

Los principales desafíos para la transformación digital de las IES en 
América Latina están relacionados con la cultura, la resistencia al 
cambio, el gobierno jerárquico y la comprensión de que la informa-
ción es el activo clave de la sociedad del conocimiento. (Serna Gó-
mez, 2021, p. 56)

Para superar el miedo al cambio, es esencial fomentar el diá-
logo dentro de la universidad. El liderazgo debe comunicar que 
el objetivo es simplificar la vida de los empleados, en vez de en-
focarse únicamente en mejorar la eficiencia.

Priorizar a las personas en las políticas de digitalización es 
crucial; a pesar de que hay muchas herramientas y aplicaciones 
disponibles, la formación es a menudo insuficiente. Un experto 
de España propone una estrategia para llegar al grupo adecuado: 
estima que el 20 % de los profesores universitarios son adapta-
dores tempranos, y es esencial identificarlos. La mayoría, un 
65 %, está familiarizada con las herramientas, pero carece de la 
formación adecuada y muestra reticencia. El 15 % restante no 
solo desconoce las herramientas, sino que se opone por princi-
pios, lo cual sugiere un problema de actitud más que de forma-
ción. Las ofertas de formación deben enfocarse principalmente 
en el segundo grupo, mientras que para el último grupo pueden 
ser útiles los formatos de sensibilización. La formación debe 
abarcar no solo competencias digitales, sino también habilida-
des para gestionar el cambio.

En la actualidad, las IES deben evolucionar y orientarse hacia 
los usuarios potenciales. Es necesario pasar de un enfoque cen-
trado en la interfaz de usuario a un diseño orientado al usuario, 
adaptando las estrategias para satisfacer mejor las necesidades y 
expectativas de la comunidad universitaria.
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Estrategia de Educación Digital, TEC de Monterrey – México
EdTEC, una iniciativa del Tecnológico de Monterrey, está dedica-
da a la integración de la educación y la tecnología con el objetivo 
de transformar la experiencia educativa a través de la innovación 
y la implementación de tecnologías avanzadas. Utilizando herra-
mientas tecnológicas de vanguardia, EdTEC ha trabajado intensa-
mente para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 
Esto incluye la personalización del aprendizaje, la provisión de 
recursos educativos de alta calidad y la creación de experiencias 
de aprendizaje más interactivas y atractivas para los estudiantes.

Además, EdTEC promueve la formación y el desarrollo de 
competencias al no solo implementar tecnologías, sino también 
al capacitar a profesores y alumnos en el uso efectivo de estas he-
rramientas. Este enfoque integral asegura que todos los miembros 
de la comunidad educativa adquieran las competencias digitales 
necesarias para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías.

Estrategia E-learning, Universidad de Potsdam – Alemania
Con su estrategia de e-learning, la Universidad de Potsdam se está 
consolidando como una institución digitalmente avanzada, con 
el objetivo de integrar de manera integral los medios digitales en 
la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Esta iniciativa busca 
establecer una cultura viva de enseñanza digital que involucre a 
todos los estudiantes, el personal docente y los empleados.

Para redactar la estrategia, se conformó un equipo de trabajo 
interdisciplinario que reunió a representantes de diversos depar-
tamentos. Este equipo colaboró estrechamente con el «grupo di-
rectivo de e-learning», compuesto por miembros de ZIM (tecno-
logía y producción de medios), ZfQ, la biblioteca, el CIO y otros 
interesados clave, quienes se reúnen regularmente para discutir 
sobre la enseñanza digital. Es común que los documentos estra-
tégicos de alto nivel sean excesivamente generales, dada la nece-
sidad de incorporar diversas perspectivas e intereses bajo un mis-
mo enfoque, lo que puede llevar a declaraciones vagas y abstrac-
tas como «Nos esforzamos por alcanzar una alta calidad», que 
carecen de impacto real y de orientación concreta. Para evitar es-
tos problemas, la Universidad de Potsdam ha optado por hacer 
declaraciones más específicas y convertirlas en una lista prioriza-
da de objetivos y acciones a medio plazo. Esta metodología bus-
ca garantizar que las estrategias de e-learning sean prácticas y 
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efectivas, proporcionando una guía clara para su implementa-
ción y evaluación.

8.2.4. Diversidad

En el ámbito de la educación, existe a menudo el deseo de asegu-
rar que nadie quede atrás. Sin embargo, muchos documentos so-
bre la digitalización de la enseñanza superior tienden a omitir o 
mencionar de manera superficial las directrices, objetivos y estra-
tegias relacionadas con la inclusión (cf. Walgenbach, 2020, 
p. 238). Asimismo, las estrategias de diversidad rara vez conside-
ran el potencial de la digitalización para promover un mundo 
más equitativo. Tina Basner ha analizado las estrategias de diver-
sidad en Alemania y descubrió que:

Sólo el 4,7 % (20 de 420) de las universidades alemanas incorporan 
escenarios digitales de enseñanza/aprendizaje en sus estrategias de 
diversidad, como una forma de mejorar las oportunidades de parti-
cipación de los diversos grupos de estudiantes, especialmente los 
desfavorecidos. (Basner, 2023, p. 5)

Tanto los expertos consultados como la literatura sugieren 
que es crucial integrar aspectos de diversidad, protección de da-
tos, entre otros, desde el inicio del proceso, en lugar de ajustar 
los productos a necesidades especiales en etapas posteriores. Este 
enfoque requiere la participación de representantes de grupos 
vulnerables o personas con necesidades especiales durante la re-
copilación de requisitos del proyecto. Walgenbach también res-
palda el diseño universal, recomendando esta metodología en 
vez de adaptaciones tardías a las necesidades específicas (cf. Wal-
genbach, 2020, p. 240).

Servicio de preservación de archivos digitales. Las Colecciones 
Especiales del Tecnológico de Monterrey – México
Las Colecciones Especiales del Tecnológico de Monterrey están 
protegidas en formato digital en el Repositorio Institucional, en 
cumplimiento con la normativa de derechos de autor. La Direc-
ción Nacional de Bibliotecas juega un papel fundamental en la 
preservación del Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monte-
rrey y de México. A través de su servicio de preservación digital 
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en el Repositorio Institucional, el TEC de Monterrey asegura la 
conservación, preservación y difusión de acervos materiales que 
constituyen fuentes primarias de colecciones documentales y ar-
tísticas de valor histórico, estético o intelectual. La iniciativa de 
preservación digital tiene como objetivo garantizar la conserva-
ción de la producción académica, científica y patrimonial de la 
institución. El Repositorio Institucional no solo facilita la preser-
vación de estos recursos, sino que también contribuye a aumen-
tar su visibilidad mediante mecanismos de difusión y reconoci-
miento, fortaleciendo, así, el posicionamiento de la institución.

Integración de las personas con discapacidad en el proceso 
de mejora EL.DOK. Ministerio de Interior y Asuntos 
Municipales del Estado de Brandemburgo (MIK) – Alemania
Desde 2010, el Ministerio del Interior y Asuntos Municipales ha 
implementado el sistema de gestión electrónica de documentos 
y procesamiento de procesos (EL.DOK) para el almacenamiento 
electrónico de expedientes y la gestión de procesos. Durante el 
desarrollo de EL.DOK, se integró la participación de compañeros 
invidentes para probar las funciones discutidas, y se realizaron 
ajustes en los procesos para optimizar su funcionamiento me-
diante atajos de teclado. A través de las discusiones en los comi-
tés, se identificó a un contacto especializado, y este enfoque se 
ha institucionalizado de manera sistemática. La experiencia ha 
demostrado que siempre habrá numerosas peticiones y requisi-
tos de los usuarios, lo cual puede resultar abrumador. Con todo, 
es fundamental priorizar los deseos y expectativas de los usua-
rios, siempre que estén justificadas. Primero se debe avanzar con 
las necesidades más urgentes, y posteriormente, realizar los ajus-
tes necesarios y seguir con los siguientes pasos para alcanzar los 
resultados deseados.

8.2.5. Redes y alianzas

No sorprende que los expertos recomienden colaborar con otras 
instituciones de enseñanza superior, especialmente en el marco 
de un proyecto transnacional. Las razones para esta recomenda-
ción incluyen una mayor rentabilidad, mayor innovación, la po-
sibilidad de acordar normas comunes y la necesidad general de 
transformar el sector de la enseñanza superior en lugar de imple-



144 Digitalización universitaria desde la acción

mentar cambios de manera aislada en cada institución. Resolver 
los problemas de manera individual resulta más costoso, ya que 
compartir equipos entre instituciones y beneficiarse de econo-
mías de escala reduce los recursos financieros y humanos nece-
sarios. El cambio necesario es fundamental; por lo tanto, la cola-
boración y las redes son esenciales para transformar la cultura 
universitaria en su conjunto.

Un argumento común en contra de asociarse con más institu-
ciones es que aumenta la complejidad y los requisitos. Sin em-
bargo, este argumento es limitado, ya que las estructuras globa-
les tienden a volverse más homogéneas y las diferencias se redu-
cen con el tiempo. Para lograr una normalización efectiva, la 
colaboración debe institucionalizarse.

En 2019, la Comisión Europea lanzó la Iniciativa de Universi-
dades Europeas con el objetivo de proporcionar a «estudiantes, 
personal e investigadores las competencias necesarias para nave-
gar por la doble transición verde y digital y construir una socie-
dad resiliente» (Comisión Europea, 2020). La iniciativa busca 
allanar «el camino hacia el futuro de la educación superior en la 
Unión Europea, con sus alianzas sirviendo de modelo para las 
instituciones de educación superior de la UE en los próximos 
años» (Charret, 2022, p. 39). Por esta razón, hemos incluido 
una Alianza Europea como ejemplo de buenas prácticas.

Universidad Digital Europea – European Digital UniverCity 
(EDUC)
EDUC es una alianza transformadora compuesta por ocho insti-
tuciones de enseñanza superior de siete países y forma parte de 
la Iniciativa de Universidades Europeas. Una de las principales 
innovaciones de EDUC fue la adopción de Moodle como plata-
forma compartida para el desarrollo de cursos virtuales, sin la 
cual estos cursos no habrían sido viables. Utilizar una platafor-
ma uniforme era esencial para facilitar un trabajo colaborativo 
eficaz. Anteriormente, cada miembro de la alianza utilizaba su 
propia plataforma de forma independiente. En EDUC, el trabajo 
colaborativo es fundamental. La implementación de un sistema 
común de gestión del aprendizaje, como Moodle, junto con la 
creación de un Single Sign-On basado en eduGAIN, permitió dar 
acceso a toda la Comunidad EDUC. Además, una plataforma co-
mún facilitó la emisión de certificados estandarizados, digitales 
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y verificables, que reconocen la participación en las oportunida-
des de aprendizaje virtual ofrecidas por la alianza.

8.3. Resumen integrador
En este artículo examinamos cómo impulsar la transformación 
digital aprendiendo de las experiencias de América Latina y Eu-
ropa. Basamos nuestro análisis en las recomendaciones extraídas 
de 14 entrevistas realizadas con expertos de los países socios. Las 
recomendaciones se organizan en las siguientes categorías:

• Visión y estrategia
• Gobernanza y gestión del cambio
• Gestión de proyectos y mejora continua
• Experiencia del usuario y formación
• Redes y alianzas
• Diversidad

Uno de los mayores aprendizajes ha sido la necesidad de una 
adaptación continua. La transformación digital ya no puede verse 
como un proceso lineal de ocho pasos a gestionar, sino como una 
característica intrínseca de la institución. Para sobrevivir en un 
mundo VUCA, contar con un plan o estrategia fija puede ser insu-
ficiente; en su lugar, es crucial desarrollar una visión de futuro cla-
ra sobre el papel y la identidad que debe tener una universidad.

El segundo factor clave para el éxito es la cualificación y capa-
citación del personal. La transformación digital no se logra de un 
día para otro; requiere una gestión excelente, una visión de futu-
ro y un uso profesional de herramientas y métodos. La buena no-
ticia es que los recursos necesarios están disponibles, solo es ne-
cesario adaptarlos a las necesidades específicas de la institución.

Otra característica importante es que la comunidad universi-
taria (tanto el personal como los estudiantes) es un grupo muy 
diverso, cuyas necesidades individuales deben ser atendidas con 
mayor atención mientras avanzamos en la digitalización. Los va-
lores compartidos, como ser un espacio seguro para la creación 
de conocimiento, han de guiarnos en este proceso.

Es fundamental que las universidades aseguren la disponibili-
dad de los recursos necesarios para implementar procesos de 
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transformación digital, ya que estos son cruciales para mantener 
su relevancia y competitividad en un entorno académico global 
cada vez más digitalizado. Sin embargo, aparte de garantizar estos 
recursos, las universidades deben ser excepcionalmente creativas 
en la forma en que integran la transformación digital en su ges-
tión diaria. Esto no solo implica adoptar nuevas tecnologías, sino 
también rediseñar procesos y estructuras organizativas para que 
sean ágiles, inclusivas y centradas en el usuario. La creatividad en 
la gestión digital permitirá a las universidades no solo adaptarse 
al cambio, sino también liderar la innovación educativa, creando 
entornos de aprendizaje y colaboración que preparen a estudian-
tes y personal para afrontar con éxito los desafíos del futuro.
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tidades gubernamentales, redes y otros actores del sistema edu-
cativo, con el fin de promover la calidad, la innovación y el desa-
rrollo en el campo de la educación superior. Cuenta con una tra-
yectoria laboral de más de 18 años en gestión de la educación 
superior en universidades tanto del sector privado como del sec-
tor público en Colombia. Durante diez años se desempeñó 
como secretaria académica y de Currículo en la Universidad 
Central, desde donde lideró y acompañó varios proyectos de 
transformación institucional. Ha participado en proyectos de in-
vestigación sobre educación superior en América Latina y cuenta 
con publicaciones en la materia.
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9.1. Introducción
Desde su fundación en 1957, la Asociación Colombiana de Uni-
versidades (ASCUN) ha promovido la asociatividad como un 
principio fundamental en la gestión de la educación superior y 
en el trabajo colaborativo entre instituciones educativas. Actual-
mente, ASCUN agrupa a 95 instituciones de educación superior 
(IES) con presencia en todo el territorio nacional, constituyén-
dose como un escenario que integra a la comunidad académica 
tanto a nivel nacional como internacional, mediante mecanis-
mos de interrelación y cooperación.1

ASCUN impulsa el trabajo en red a través de diversas estrate-
gias. Una de las principales es la generación de redes universita-

1. ASCUN reúne a 95 instituciones de educación superior asociadas, que corres-
ponden a 60 IES no oficiales o privadas y 35 IES oficiales o públicas. Las IES asociadas 
en ASCUN no solo representan la diversidad y riqueza del sistema de educación supe-
rior colombiano, pues son instituciones con distinto tamaño, carácter académico, natu-
raleza jurídica y presencia a nivel regional y nacional, sino que además, reúne una 
parte importante de los actores de la educación superior del país: 96 % de las universi-
dades con acreditación de alta calidad, 72 % de docentes universitarios, 9 2 % de docen-
tes doctores y 79 % de docentes con maestría en Colombia, 99 % de graduados de doc-
torado, 89 % de graduados de maestría, y más del 90 % de la investigación universitaria 
en Colombia, entre otros datos relevantes. www.ascun.org.co

9. Redes para una transformación digital inclusi-
va

mailto:internacional%40ascun.org.co?subject=
mailto:academica%40ascun.org.co?subject=
http://www.ascun.org.co
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rias temáticas, establecidas como una forma de colaboración vo-
luntaria entre las IES colombianas. Estas redes tienen como obje-
tivo apoyar los fines de la Asociación y contribuir al mejora- 
miento de la educación superior, permitiendo la participación 
tanto de instituciones asociadas como no asociadas, en coheren-
cia con el espíritu de colaboración que las inspira.2

Otra estrategia clave para fomentar el trabajo en red es la parti-
cipación en proyectos internacionales. A través de estos, se gene-
ran oportunidades para articularse con instituciones, asociaciones 
y redes a nivel regional y global, con el fin de integrar a la comu-
nidad académica en torno a temas que promuevan la colabora-
ción y el intercambio de conocimiento. Estas iniciativas buscan 
incidir positivamente en la transformación del sistema educati-
vo. En este contexto, destaca la participación de ASCUN en el 
proyecto Digitalization Meets University Governance (DigiUGov),3 
donde una de sus principales contribuciones ha sido la apertura 
de espacios de diálogo con diversas redes a nivel internacional 
sobre la transformación digital inclusiva.

9.2. El rol de las redes universitarias
9.2.1. ¿Por qué es tan valioso y representativo el trabajo 
en red para el fortalecimiento y mejora de la educación 
superior a través de la transformación digital?

La transformación digital inclusiva en la educación superior es 
un reto complejo que exige la colaboración de diversas institu-
ciones y actores. En este escenario, las redes universitarias des-
empeñan un papel esencial, no solo impulsando cambios tecno-

2. Las redes universitarias son grupos de trabajo colaborativo que actúan bajo la 
personería jurídica de ASCUN, cuyos miembros representan a las Instituciones de Edu-
cación Superior en pro de objetivos comunes para el fortalecimiento del servicio público 
de la educación superior. Actualmente, ASCUN articula nueve redes universitarias que 
trabajan alrededor de temáticas clave para la educación superior: Red Nacional de Ex-
tensión Universitaria, Red de Bienestar, Red de Emprendimiento Universitario -REUN-E, 
Red Académica de Español como Lengua Extranjera- EnRedELE-, Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Universitaria -ORSU-, Red de Lectura y Escritura en Educación 
Superior -Redlees-, Red Colombiana para la Internacionalización de la educación supe-
rior -RCI-, Red Nacional de Comunidades de Graduados - RENACE- y Red de Comuni-
cadores. www.ascun.org.co

3. Para más información del proyecto DiGiUGov: https://digiugov.com

http://www.ascun.org.co
https://digiugov.com
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lógicos, sino también promoviendo prácticas equitativas y acce-
sibles para todos los estudiantes. Se trata de una estrategia de 
inserción en el actual contexto geopolítico. Según Álvarez et al., 
la propuesta de internacionalización solidaria y el modelo de 
universidad latinoamericana que fundamentan el concepto  
de redes universitarias se enmarcan en la «geopolítica mundial del 
conocimiento», con el propósito de influir en los debates inter-
nacionales sobre la educación superior (2019, p. 2).

El trabajo en redes crea oportunidades significativas para la 
articulación y la colaboración, especialmente en un contexto 
globalizado donde la acción conjunta adquiere mayor relevan-
cia. Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la 
participación de instituciones de educación superior en redes 
universitarias es un proceso que fortalece la cooperación e inte-
gración entre instituciones de diferentes partes del mundo, ele-
vando su presencia internacional y aportando una dimensión 
global e intercultural a la enseñanza e investigación a través de la 
movilidad académica, programas de doble titulación y proyectos 
conjuntos, entre otros (MEN, 2024).

Desde esa perspectiva, una de las principales ventajas de las 
redes universitarias es su capacidad para compartir recursos, co-
nocimientos y experiencias, pues al unirse en redes, las universi-
dades pueden aprovechar y potenciar las competencias y avances 
de cada una para desarrollar estrategias conjuntas que aborden 
las brechas digitales.

El trabajo en red permite de alguna manera a las universida-
des ampliar sus posibilidades de anticipar las exigencias del pre-
sente y del futuro. Como bien destacan algunos autores, no se 
trata únicamente de la agilidad con la que la universidad evolu-
ciona en el presente, sino de su capacidad para anticipar el futu-
ro en un contexto de incertidumbre que no se puede desconocer, 
lo cual requiere una visión clara de un mundo digital al que la 
universidad ya ha comenzado a adaptarse (Cuevas, 2020).

9.2.2. Acercamiento a redes de transformación digital

En línea con lo mencionado, y con el objetivo de promover es-
pacios de interconexión y colaboración, ASCUN, en su rol de in-
terlocutor y puente, lideró actividades de difusión de resultados 
y fortalecimiento de relaciones con redes especializadas en trans-
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formación digital. Estas acciones se enfocaron en acercar, conec-
tar y compartir experiencias, conocimientos y prácticas sobre el 
trabajo en red en torno a temáticas de interés común.

ASCUN comenzó este proceso identificando diversas redes de 
transformación digital. El primer criterio de selección fue que las 
redes estuvieran conformadas por países miembros del consor-
cio, como Alemania, Colombia, España o México, para facilitar 
la interlocución entre los socios del proyecto DigiUGov. Ade-
más, se buscó que compartieran intereses comunes relacionados 
con los desafíos de la transformación digital.

Tabla 1. Redes sobre transformación digital identificadas y contactadas

Fuente: elaboración propia

Los acercamientos entre estas redes se han iniciado a través de 
encuentros virtuales, en los que miembros de DigiUGov y repre-
sentantes de las redes conectadas han participado en sesiones de 
trabajo y mesas de discusión. Estos espacios han permitido esta-
blecer una conexión inicial para explorar futuras acciones con-
juntas que beneficien tanto a las redes como al proyecto. Duran-
te las sesiones, se han compartido las mejores prácticas y los de-
safíos en la implementación de DigiUGov, obteniendo valiosos 
comentarios, sugerencias y recomendaciones de parte de las re-
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des. Los miembros del proyecto discutieron sobre temas clave, 
como el instrumento de evaluación para los cursos COIL/OIL, la 
formación de formadores, el piloto de capacitación de mentores 
COIL/OIL, entre otras acciones relevantes. Asimismo, se aborda-
ron los desafíos en la ejecución del proyecto, como la gestión del 
tiempo y el impacto de las herramientas de comunicación den-
tro del consorcio, además de explorar oportunidades para la di-
fusión de los resultados con el apoyo de las redes.

A partir de esta primera reunión, se organizará un segundo 
encuentro para avanzar en colaboraciones que aseguren la soste-
nibilidad de DigiUGov durante el resto del periodo de ejecución, 
y, sobre todo, para garantizar su continuidad después de la fina-
lización del proyecto.

Uno de los mayores retos, como se ha mencionado en este ca-
pítulo, ha sido mantener el interés y el compromiso de las redes 
en la consolidación de su relación con el proyecto de transforma-
ción digital. Este desafío está estrechamente ligado a la importan-
cia del diálogo entre redes universitarias dedicadas a la transfor-
mación digital, ya que es a través de estos espacios como se pue-
de impulsar el intercambio de conocimientos, la coordinación de 
esfuerzos y la ampliación de perspectivas sobre cómo integrar la 
tecnología de manera inclusiva en la educación superior.

9.3. Retos y oportunidades
A través del acercamiento a este grupo de redes de transforma-
ción digital en el marco del proyecto DigiUGov, hemos identifi-
cado algunos de los principales retos y oportunidades que sur-
gen del trabajo colaborativo, en especial en torno al interés co-
mún de impulsar la transformación digital en la educación 
superior. Este proceso está permitiendo no solo reconocer los 
desafíos compartidos, sino también reconocer el potencial que 
ofrece la colaboración interinstitucional para acelerar e imple-
mentar cambios significativos en el ámbito educativo.

9.3.1. Retos

El diálogo entre redes no solo permite compartir buenas prácti-
cas, sino que también abre la puerta a la creación de nuevas 
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alianzas estratégicas que ayuden a superar desafíos comunes en 
la región y fortalezcan la colaboración entre comunidades acadé-
micas. Como subrayan Jiménez y Da Silva (2021), este enfoque 
requiere un compromiso profundo entre la universidad y la co-
munidad, que atraviese todas las dimensiones del quehacer uni-
versitario, desde la enseñanza-aprendizaje y la investigación has-
ta la gestión, las políticas institucionales y la vinculación con las 
comunidades.

Esta misión cobra una relevancia particular en el contexto ac-
tual, donde las universidades deben no solo impartir conoci-
mientos, sino también equipar a los estudiantes con las habili-
dades necesarias para enfrentarse a un futuro marcado por rápi-
dos cambios tecnológicos y sociales y contribuir desde sus 
profesiones. En este panorama educativo en constante evolu-
ción, la transformación digital en la educación superior no es 
solo un objetivo estratégico, sino una necesidad esencial, como 
sostiene Cueva (2020).

Como señalan Chinkes y Julien (2019), las universidades que 
no reconozcan estos cambios y sigan aferradas a prácticas obso-
letas, podrían toparse con dificultades para definir su rol en la 
sociedad en un futuro cercano; en contraste, el entorno actual 
ofrece oportunidades inéditas para la generación, gestión y dis-
tribución del conocimiento, lo cual les permite maximizar su 
misión en términos de enseñanza, investigación y relación con 
su entorno. Es precisamente en este espacio de posibilidades que 
se genera en el contexto actual, donde el trabajo en red cobra 
mayor vigencia y relevancia.

Aun así, el éxito de estas redes no está asegurado y se enfrenta 
a desafíos importantes, como la necesidad de una colaboración 
efectiva entre instituciones con recursos y capacidades variadas, y 
la formulación de estrategias inclusivas que atiendan las diversas 
necesidades de la comunidad universitaria. Estos desafíos desta-
can la complejidad de la transformación digital en la educación 
y, en particular, en el ámbito universitario. Para superarlos, es 
crucial adoptar un enfoque colaborativo y flexible, que es precisa-
mente el objetivo del trabajo conjunto dentro de las redes.

Uno de los principales retos del trabajo en red es el acceso 
desigual a recursos, pues no todas las universidades participantes 
cuentan con los mismos niveles de recursos tecnológicos y fi-
nancieros. Esta disparidad, sumada a la diversidad de los contex-
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tos (culturales, sociales y económicos9) en los que operan las 
instituciones pueden dificultar la colaboración efectiva y la im-
plementación de estrategias digitales que sean igualmente efecti-
vas y relevantes en todas las instituciones.

Sin lugar a duda, la resistencia al cambio dentro de las univer-
sidades también puede afectar el trabajo en red, especialmente 
en instituciones con poca trayectoria en colaboraciones interins-
titucionales. Superar esta resistencia es clave para el éxito no solo 
de estrategias de transformación digital, sino de cualquier inicia-
tiva que quiera ser desarrollada de manera colaborativa.

Por otro lado, la alineación de los objetivos de las institucio-
nes participantes en las redes puede ser otro reto a superar, pues 
las actividades que se desarrollan con la participación de múlti-
ples instituciones requieren de una coordinación precisa y efecti-
va, lo cual en ocasiones se complejiza, debido a las prioridades y 
enfoques particulares de cada institución. En este sentido, es cru-
cial que el objetivo relacionado con el fortalecimiento de la 
transformación digital sea definido con claridad y se comparta 
por todas las instituciones participantes, de tal manera que se 
promueva la sostenibilidad y continuidad del trabajo en red 
manteniendo el impulso por el tiempo necesario para el logro 
de los objetivos propuestos.

Superar estos desafíos requiere un compromiso continuo y 
una visión compartida que asegure no solo el cumplimiento de 
los objetivos relacionados con la implementación de la transfor-
mación digital, sino también que esta se lleve a cabo de manera 
equitativa y centrada en las personas. Como han destacado va-
rios expertos, lo esencial en la transformación digital no es solo 
el cambio tecnológico, sino la transformación cultural y el im-
pacto en las personas.

9.3.2. Oportunidades

Si bien la participación de las IES en redes universitarias implica 
enfrentarse a grandes desafíos, también abre un abanico de 
oportunidades que las instituciones no podrían alcanzar de for-
ma individual. Estas redes proporcionan un entorno colaborati-
vo que facilita la creación de alianzas estratégicas para desarro-
llar acciones conjuntas, mantenerse actualizadas en temas clave 
y compartir buenas prácticas que potencien el impacto de sus 
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iniciativas. En este sentido, la transformación digital inclusiva se 
convierte en una meta compartida que no solo beneficia a las 
universidades, sino que también repercute positivamente en sus 
comunidades académicas y en la sociedad en general.

La participación en redes ofrece la posibilidad de acceder a 
recursos, experiencias y conocimientos de otras instituciones, lo 
que enriquece la oferta educativa y permite mejorar la calidad de 
los programas académicos. Además, las redes permiten una dis-
tribución más equitativa y dinámica de oportunidades, dado 
que las instituciones con menos recursos tecnológicos o finan-
cieros pueden beneficiarse de las experiencias y soluciones im-
plementadas por otras universidades. Este intercambio contribu-
ye a reducir la brecha digital entre instituciones de diferentes 
contextos y niveles de desarrollo.

Las redes también impulsan la innovación en la enseñanza y 
la investigación, ya que las universidades pueden trabajar juntas 
en el desarrollo de nuevas metodologías pedagógicas, herra-
mientas tecnológicas y programas de investigación que respon-
dan a los desafíos del siglo xxi. La colaboración internacional en 
estos aspectos fortalece la capacidad de las IES para enfrentarse a 
las demandas de un mundo cada vez más globalizado y digitali-
zado. Asimismo, las alianzas en red facilitan la movilidad acadé-
mica y el desarrollo de programas conjuntos, lo que enriquece 

Figura 1. Retos y oportunidades del trabajo en red
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las experiencias de aprendizaje de estudiantes y docentes, y for-
talece los lazos interculturales.

Las redes universitarias, entonces, ofrecen a las instituciones 
valiosas oportunidades para adaptarse con mayor agilidad a los 
cambios tecnológicos y sociales, al mismo tiempo que crean un 
espacio de solidaridad y apoyo mutuo que les permite alcanzar 
objetivos comunes más ambiciosos y sostenibles a largo plazo.

9.4. Resumen integrador
La participación en redes universitarias permite a las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) crear nuevos escenarios para su-
perar las limitaciones individuales y aprovechar al máximo las 
oportunidades que ofrece la colaboración. Mediante la genera-
ción de alianzas, el intercambio de experiencias y conocimien-
tos, y la formulación de programas académicos y proyectos de 
investigación conjuntos, las IES pueden desempeñar un papel 
crucial en la transformación digital inclusiva de la educación su-
perior, asegurando que esta evolución sea accesible y beneficiosa 
para todos.

A pesar de los desafíos significativos, como la disparidad en 
recursos y la resistencia al cambio, la colaboración en redes tiene 
el potencial de facilitar la implementación de tecnologías inclu-
sivas, fomentar la innovación pedagógica y mejorar continua-
mente los programas académicos. La clave para superar los desa-
fíos radica en un compromiso compartido y una visión común 
que priorice la equidad y la adaptación cultural, asegurando que 
la transformación digital beneficie de manera equitativa a toda 
la comunidad universitaria y fortalezca su rol en un entorno glo-
balizado y en constante evolución.
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