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Es una investigación que fue desarrollada para colaborar con 
las instituciones de educación superior (IES) de la Región y, 
en especial, del Ecuador; aquí encontrará información útil 
para la alta gerencia al momento de tomar decisiones en la 
implementación, adopción o actualización de las nuevas 
tecnologías en su institución, sobre todo, las IES que han de-
dicado menos tiempo a la planificación y se ven con pocas 
opciones cuando de enfrentar problemas como pandemias o 
crisis se trata. Además, encontrará una guía de pasos senci-
llos de las mejores prácticas y/o procesos a realizar para una 
educación virtual adecuada. Cabe recalcar que la implemen-
tación de procesos tecnológicos requiere liderazgo, visión y 
compromiso con el desarrollo de la educación superior del 
país. 

Solución EVA. Educación virtual en las 
economías en desarrollo durante pan-
demias o crisis
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En el Ecuador, como en otros países de la Región, la pande-
mia del COVID-2019 generó una crisis sistémica que evidenció 
el gran problema de las instituciones públicas; la educación 
superior no estuvo exenta de los grandes problemas naciona-
les, evidenciándose dos, principalmente: la brecha que existe 
entre las instituciones de educación superior públicas y pri-
vadas en la implementación de tecnología para el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y la falta de planifica-
ción adecuada, lo que generó que las instituciones que no se 
encuentran preparadas para afrontar una crisis queden com-
pletamente desamparadas, agudizándose la brecha. Así, esta 
obra es una contribución para que estas instituciones, que 
son las que más lo necesitan, puedan implementar una guía 
de soluciones rápidas y de buenas prácticas que les permita 
hacer frente a situaciones críticas de manera oportuna e  idó-
nea.

Los profesores deben prepararse para los nuevos procesos 
de enseñanza, capacitación y apoyo continuo, y las institu-
ciones educativas deben mantener una verdadera visión de 
comunidad sobre la base de la innovación enriquecida con 
las tecnologías de la información; de esta manera, la genera-
ción del conocimiento en la modalidad online en las IES será 
sostenible en el tiempo y generará un impacto palpable en los 
estudiantes y en la sociedad, solucionando los problemas que 
más afectan su desarrollo. 
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En el Capítulo I se describe una historia de la educación 
virtual u online, la misma que inicia con la implemen-
tación de la modalidad a distancia en la educación 
superior en Latinoamérica y, específicamente, en las 
IES de Ecuador, Perú y Brasil.

En el Capítulo II y III se describe la implementación de 
las tecnologías aplicadas a la educación virtual en las 
economías en desarrollo, sus buenas prácticas, meto-
dologías adecuadas y cómo estas se han adaptado de 
manera eficiente. También se describe la realidad y los 
resultados de la aplicación de la modalidad virtual en el 
Ecuador, así como el gran camino que se debe recorrer 
para tener IES, con modalidad virtual, que realmente 
sean la solución a los problemas de empleabilidad, de-
sarrollo y profesionalización.

Por último, en el capítulo IV, el autor –basándose en sus 
experiencias– sugiere las principales características 
que debe tener la tecnología a implementarse en las IES 
según las necesidades específicas de cada una. Hace 
énfasis en crear una solución inmediata para las IES que 
no han logrado completar una planificación adecuada, 
ni tampoco tienen un plan de contingencia para enfren-
tar una crisis o pandemia. 

 PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN
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En la sociedad actual se ha evidenciado un inmenso desarro-
llo industrial que ha provocado un crecimiento económico sin 
precedentes; tan fuerte es este fenómeno, que ha sido impo-
sible mantener un equilibrio en el consumo de recursos natu-
rales y esto ha llevado a la depredación de la naturaleza. Sin 
embargo, el crecimiento experimentado por todas las indus-
trias ha hecho que, en poco tiempo, la tecnología llegue a los 
usuarios de manera rápida y continua.

Este desarrollo se puede visualizar, por ejemplo, en la indus-
tria de la moda, donde las colecciones cambian mínimo dos 
veces por año; en la automotriz, donde los usuarios, en pro-
medio, cambian de auto cada cinco años; como consecuen-
cia, la oferta de productos cada vez es más alta. 

Ahora, en el 2022, con más de 8000 millones de personas en 
el mundo, hemos sido testigos de que también la industria 
de la alimentación se ha desarrollado; y si indagamos más, 
veremos que la industria de los juegos, la de los deportes y, 

absolutamente todas han crecido y evolucionado de manera 
constante y acelerada, tratando de satisfacer a esta humani-
dad que no para de consumir.

01



18 SOLUCIÓN EVA

Cada vez los productos son más especializados para cada 
persona, orientados a la situación familiar, económica, social, 
gustos, personalidades, entre otras características.

Ahora bien, analicemos a la industria de la educación, ha ex-
perimentado cambios y ha evolucionado, pero no al ritmo de 
las otras industrias del conocimiento. Un reporte con respecto 
a la mejora en la retención estudiantil de la Universidad de 
Huddersfield (Reino Unido), señala: 

han podido aumentar la reten-
ción entregando un servicio 

personalizado que ha permitido 
llegar a un índice de deserción 

(uPlanner, 2016).

“
“bajo, del 10 % 

Hemos sido fieles testigos de que la industria de la comu-
nicación y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) integradas a la educación han evolu-
cionado vertiginosamente, abriendo espacios en distintas 
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modalidades de enseñanza: presenciales, bimodales, ubi-
cuas, personalizadas, móviles, en la nube, apoyadas con TIC 
y virtuales.

Este último entorno de enseñanza, el virtual, surge cuando 
el profesor utiliza los medios comunicacionales y tecnológi-
cos para generar una interacción con los estudiantes que le 
permita cumplir con el objetivo del acompañamiento en el 
proceso de formación del estudiante y, a la vez, que el estu-
diante pueda llegar al conocimiento. El profesor B. F. Skinner 
es uno de los pioneros en el uso de la tecnología aplicada a la 
educación superior y a la educación en general, él fue quien 
inventó la “máquina de enseñar”.

Para el profesor Skinner, enseñar es buscar nuevos comporta-
mientos en los estudiantes, y lograr que estos actúen de forma 
determinada en casos específicos (Skinner, 1970). El profesor 
Luis Valero Aguayo (2009) de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Málaga, describe a la máquina de enseñar de 
Skinner como una caja en la que el profesor introduce una ho-
ja con todos los conceptos que el alumno tiene que aprender 
y otra hoja donde se puede ocultar parte del texto. 
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Esto significa que la universidad responde a los requerimien-
tos sociales y al mercado del conocimiento; es decir, busca 
ser pertinente. La Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que 
“la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en 
función de la educación entre lo que la sociedad espera de 
las nstituciones  y lo que hacen” (1999, p. 2) por ello, es com-
prensible que instituciones de orden nacional e internacional 
se preocupen por la proyección de lo que la universidad pro-
duce o puede contribuir a la sociedad en un contexto de crisis 
sanitaria; sin embargo, el coste de esta movilidad de recursos 
y pronunciamientos de las universidades van en detrimento 
de la consideración de cómo se da el proceso de formación 
universitaria; esto es, la visión desde dentro del proceso for-
mativo, puesto que “al descuidarse la didáctica, lo que se 
produzca en la educación superior puede llegar a no cumplir 
con las expectativas sociales y económicas en términos de 
la Unesco, esto es, la calidad de la educación, lo que se en-
tiende como “un concepto multidimensional que debería 
comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza 
y programas académicos, investigación y becas, dotación 
de personal, alumnos, infraes tructura y entorno académi-
co” ( Unesco, 1999, p. 2).
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Para describir de mejor manera estos medios tecnológicos 
en la sustentación de los cambios educativos en el siglo XXI, 
Cooperberg (2005) indica que los medios de comunicación 
han evolucionado desde la época de la correspondencia has-
ta la actualidad, donde el aprendizaje es flexible y abierto, está 
rodeado de recursos y objetos de aprendizaje que facilitan los 
mecanismos de mediación.

También podemos mencionar los conceptos de varios autores 
como Cabero (2001) y Benito e Ibáñez (2016), que se refieren 
a que la tecnología es un conjunto de saberes, conocimien-
tos, experiencias, habilidades y técnicas que utilizamos con el 
objetivo de crear herramientas que satisfagan nuestras nece-
sidades diarias y faciliten nuestra forma de vivir; saberes que 
se desarrollaron desde que el hombre observó la naturaleza 
y el lugar donde vivía, y aprovechó los objetos que tenía a su 
alrededor para transformarlos en instrumentos para la caza, 
la agricultura y la defensa.  

Este desarrollo, que también han tenido las técnicas y tec-
nologías de la comunicación aplicadas a la educación en las 
últimas décadas, se ha presentado como la solución a la ne-
cesidad de la evolución de la educación y/o formación. Sin 
embargo, parece que la educación per se no termina de en-
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granar con las tecnologías de comunicación y su aplicación, 
pues son contados los centros educativos que han adaptado 
completamente este tipo de herramientas y, los pocos que las 
utilizan, por lo general lo hacen apelando a ellas como sim-
ples ayudas didácticas, desaprovechando su gran potencial y 
manteniendo las formas educativas tradicionales en un gran 
porcentaje.

Pero no solamente es porque el profesor se resiste a aplicar las 
nuevas tecnologías; este divorcio entre las TIC y la educación 
va más allá de tener herramientas y profesores capacitados 
para ponerlas en práctica, la base de este distanciamiento 
está en la metodología, la forma y la pedagogía con las que 
se deben aplicar estas herramientas, y es ahí donde no se ha 
preparado el profesor, ni el sistema, tampoco la política públi-
ca educativa, es ahí donde hace falta ajustar “dos tornillos” 
que permitan el engranaje entre las TIC y la educación.

Esto ha provocado que se forme una gran brecha entre las 
instituciones de educación superior públicas y las privadas. 
Se ha podido evidenciar que en las privadas existe mayor 
aceptación y las nuevas tecnologías de la información a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje se aplican en mayor gra-
do; sobre todo, por la inversión que esto representa cuando se 
hace de manera planificada y ordenada.
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La pandemia del Covid-19 generó una gran crisis en el sistema 
de educación superior y quienes más rápido pudieron adap-
tarse fueron la instituciones de educación superior privadas, 
lo que generó que la brecha en la implementación de tecno-
logías en la educación sea aún más grande; en este contexto, 
muchas instituciones tuvieron, incluso, que cerrar sus puertas 
al no estar preparadas para una situación emergente como 
esta. Por este motivo, las soluciones EVA, correctamente im-
plementadas, sirven para mantener la calidad de un proceso 
de educación superior y, en especial, para desarrollar un ópti-
mo proceso de enseñanza-aprendizaje.

En los próximos capítulos, el lector podrá conocer las experien-
cias de varias instituciones en la aplicación de la educación 
virtual, los problemas y las posibles soluciones, así como las 
mejores prácticas realizadas. Y, aunque la presente inves-
tigación se ha enfocado en instituciones de Ecuador y Perú, 
sabemos que la realidad de otras instituciones de América del 
Sur es similar. Además, se plantearán estrategias para mejo-
rar la educación virtual en las economías en desarrollo. Cabe 
resaltar que estas soluciones deben ser aplicadas de manera 
más rápida y urgente en momentos de crisis como la pande-
mia del Covid-19.



24 SOLUCIÓN EVA

HISTORIA DE 
LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL



25

01
La educación virtual se ha desarrollado e implementado de 
manera adecuada, principalmente, en los países con mayor 
producto interno bruto (PIB), donde existe una correcta pla-
nificación en este ámbito. En Latinoamérica, y sobre todo en 
Sudamérica, ha ido evolucionando a medida que las TIC se 
insertaron y fueron aceptadas en la sociedad; sin embargo, su 
implementación parte de una escasa planificación. El desa-
rrollo de la industria de la comunicación y de la información ha 
proporcionado herramientas para ser adaptadas al contexto 
educativo sudamericano. 

La educación virtual se fundamenta en la educación a distan-
cia, dado que esta modalidad es la que ha evolucionado y ha 
dado las características principales a la educación virtual.

La educación a distancia existe desde finales del siglo XIX e 
inicios del XX, en esta, la principal forma de comunicación en-
tre estudiantes y profesores era la correspondencia. En aque-
lla época ya se discutía sobre la metodología, si el aprendiza-
je era significativo, es decir, si los estudiantes efectivamente 
aprendían con esta metodología, dado que el cambio en la es-

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
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tructura mental de profesores y estudiantes era muy grande, 
pasar de pensar que la educación ocurre solamente cuando 
el profesor enseña al estudiante de manera presencial y el es-
tudiante está listo para captar todo lo que tiene que decir el 
profesor, a que el estudiante sea el principal actor del apren-
dizaje, buscar su propio conocimiento, investigar soluciones, 
etcétera. Conde (2003), describe la educación a distancia me-
diante el triángulo interactivo: profesor, alumno y contenido, 
describiendo a este último como el componente relevante. 

Se trata de un tipo de enseñanza sobre el modelo de au-
toaprendizaje con la guía de un profesor. De la Torre y Rojas 
(2016), en su artículo científico “Virtual teaching in the medical 
teaching” señalan que: 

La educación a distancia incluye las estrate-
gias que se han de seguir en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje, que en el mundo contem-
poráneo se denominan de diferentes formas: 

educación virtual, formación virtual, e-learning, 
teleaprendizaje, teleformación o teleducación; 
no obstante, cuando se habla de esta modali-
dad se hace referencia a un sistema educati-
vo en el cual los alumnos y los profesores no 

se encuentran situados en 

“

“el mismo lugar .
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En esta nueva forma de educación no se le ve al profesor, este 
implementa el conocimiento a través de la correspondencia. Y 
se dice “implementar”, debido a que el concepto generalizado 
de la educación a finales del siglo XIX era justamente este, “el 
profesor implementa su conocimiento en el estudiante”.

Podemos hacer un paréntesis en este concepto dado que, pa-
ra referirse a la educación como tal, Sócrates ya decía “yo no 
puedo enseñar a mis discípulos, solo puedo hacerlos pensar”; 
así, podemos apreciar que desde sus inicios, la educación 
como tal se fundamentaba en la guía de un profesor. Sin em-
bargo, con el pasar de los años, la educación iba poniendo al 
profesor como el eje y actor principal de la educación, donde 
este era el dueño del conocimiento y existía una metodolo-
gía especial para transmitir el conocimiento a los estudiantes, 
aun si estos no tenían el gusto o el deseo de aprender. 

Este cambio trascendental de la esencia de la educación ini-
ció en la era de la industrialización, cuando la empresa privada 
patrocinaba la educación pública y trataba de formar perso-
nas que puedan realizar labores operativas dentro de fábricas 
e industrias.

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
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En los años sesenta comenzó el desarrollo de la multimedia y 
la educación quiso adaptarse o evolucionar con esta industria. 
Se promovió una educación a distancia más robustecida con 
el empleo de recursos multimedia; entonces, los profesores 
enviaban la correspondencia (tareas, actividades) no solo con 
textos, ahora incluían los recursos multimedia como sonidos 
(en los cassettes),  imágenes y más.

En esta época se desarrolló en el mundo la educación a dis-
tancia, tanto que existían universidades en los Estados Unidos 
dedicadas, exclusivamente, a la educación a distancia, im-
partiendo hasta cursos de karate por correspondencia. Este 
efecto fue determinante en el cambio de pensamiento de la 
educación a distancia, ya que los investigadores educativos 
de la época pensaban que la educación en áreas técnicas, o 
en aquellas que requieren mucha práctica, también era po-
sible a distancia. Cabe resaltar que hasta ese momento, la 
educación a distancia era socialmente aceptada para áreas 
en las que no se requería mucha práctica ni habilidad con las 
manos, áreas como administración, psicología, filosofía, ma-
temáticas, entre otras.
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En los años setenta, la educación a distancia tiene una tercera 
etapa de desarrollo marcada por el aporte de la telemática. 
Con el desarrollo de la informática, la educación a distancia 
tiene un avance tecnológico sumamente importante basa-
do en el progreso de las comunicaciones, gracias a lo cual se 
ponía al alcance del estudiante una considerable cantidad de 
recursos informáticos (archivos, libros, etcétera) que le per-
mitían tener una mejor experiencia y ayuda para su educación 
a distancia. Cabe resaltar que en esta época de la educación 
a distancia, también se desarrollaron los recursos multime-
dia; así, los estudiantes tenían a la mano archivos de videos, 
audios y mucha información que cada profesor preparaba de 
acuerdo a su asignatura.

En los ochenta nace y en los noventa prolifera el uso del In-
ternet y las comunicaciones, mejorando, sustancialmente, el 
concepto de manejo de contenido y la comunicación entre 
profesor y estudiante. 
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Se puede decir que a partir de los años noventa se incursio-
nó en la educación superior a distancia: esta modalidad de 
formación de profesionales transformó varios aspectos de la 
economía digital y promovió el acceso a la educación de nivel 
superior a personas que trabajaban y además podían estudiar 
en cualquier institución del mundo. Así se empezó a adoptar 
la educación virtual como soporte de la educación a distancia.
La Unesco (2011) sostiene que la educación superior virtual es 
un fenómeno muy reciente, que se inicia después de 1995 y, 
en muchos casos, a partir de 1999. En realidad, la educación 
virtual o por medios informáticos y telemáticos es un fenóme-
no reciente a escala mundial.

García (2007) menciona que las posibilidades educativas del 
ciberespacio son las que determinan el paso de una educa-
ción a distancia a una educación virtual. Asimismo, el autor se 
plantea la siguiente interrogante: 
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¿Qué elementos fraguaron el 
cambio hacia lo digital? 

b) la convicción de que todo espacio de inte-
racción humana es un escenario educativo

a) la afirmación de la educación como proceso 
a lo largo de la vida

c) la consolidación de las tecnologías digitales 
como canales de comunicación y de recursos 
educativos.

En respuesta, señala tres factores sociales como causantes 
de este cambio de visión, que se dan de forma interrelacio-
nada: 

De este modo, se puede concluir que la modalidad virtual es 
parte de la cuarta y quinta generación o etapa de la educa-
ción a distancia, debido al desarrollo y proliferación de las TIC 
y principalmente del Internet, que ha permitido expandir el 
conocimiento a todo el mundo e implementar modelos edu-
cativos acordes con las exigencias de cada sociedad. 

A continuación una imagen que resume las etapas de la edu-
cación a distancia y dónde inicia la educación virtual.
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Hemos revisado la historia de la educación a distancia en el 
mundo y básicamente en los países desarrollados, pero:

¿Qué ha pasado en los países 
en vías de desarrollo?

No se profundizará en la historia de la educación a distancia 
en Ecuador, pero se analizarán algunos datos históricos rele-
vantes para el análisis y la discusión. Las mayores evidencias 
de la implementación de educación virtual aparecen en los 
años noventa.

Para analizar y valorar la diferencia en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, dar criterios y sacar conclusiones –con 
respecto a la evolución de la formación– se comienza con un 
ejemplo en dos tipos de formación: la escolar y la no escolar. 
Una formación en Karate-Do es una educación disciplinada 
que nos lleva a un escenario de autoritarismo, donde el es-
tudiante no tiene el poder de discernir o discutir; se trata de 
una formación tradicional de un arte marcial, donde se busca 
que el estudiante repita constantemente los movimientos, se 
ayuda de la memoria, siendo esta una aliada estratégica en 
la formación, se trabaja en la repetición de movimientos, una 
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y otra vez hasta perfeccionarlos. Este tipo de formación está 
muy alejado del proceso de educación al que todos aspiramos 
en tiempos actuales o, por lo menos, de lo que los eruditos 
entienden como educación. Sin embargo, la formación en el 
Karate no solo se refiere al conocimiento y su proceso forma-
tivo que es donde dista mucho del proceso educativo actual; 
este tipo de formación tiene su fortaleza en la enseñanza de 
valores que es donde tiene mucha relación y relevancia con la 
educación de nuestros días.

 
Para una pequeña explicación de cómo se relacionan este 
tipo de formación con la educación, iniciamos un anteceden-
te: sus orígenes durante el siglo XVI, eran técnicas marciales 
nativas de las islas Ryukyu (hoy día Okinawa), llamadas “técni-
cas de lucha nativa”. Hoy en día tienen el mismo concepto, no 
ha cambiado casi nada, las clases se basan en la repetición 
de movimientos y justamente esta actividad es lo que lo hace 
especial, lo que le da esa mística de lo tradicional, que busca 
la perfección de los movimientos del arte marcial, que condu-
ce directamente a evitar la violencia. Lo que se aprende es la 
defensa personal y lo que se aprovecha de esta formación es 
la enseñanza de la disciplina, el respeto, la mejora continua 
y, sobre todo, la lealtad; valores que en cada clase se expre-
san, se gritan y son repetidos tanto por el profesor como por el 
estudiante, y son escuchados por los presentes. Esos valores 
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son los fundamentales en la educación del siglo XXI, son por 
los que ha trascendido este tipo de formación hasta nuestros 
días, no por los conocimientos de Karate o por los movimien-
tos que se realizan, sino por la esencia de los valores humanos 
que se transmiten de generación en generación, cada vez más 
necesarios en nuestra sociedad. De este tipo de formación y 
ejemplos tenemos varios como la formación intercultural, la 
formación en tradiciones milenarias, incas, entre otras.

Se ha descrito cómo ha evolucionado la educación a distancia 
y cómo ha nacido la educación virtual hasta nuestros tiempos 
actuales, también cómo se ha desarrollado, mantenido y ex-
pandido la formación no escolar a través del tiempo, viajando 
desde el Japón hacia todos los países del mundo para ser par-
te de la vida de muchas personas.

Los dos tipos de formación (escolar y no escolar) son esenciales 
en el desarrollo de las personas y de la sociedad. La formación 
no escolar como el yoga, el tai chi, la música recreativa, el arte, 
entre otros, ha trascendido por su importancia en la transfe-
rencia de conocimientos sobre los valores, la paz, la disciplina, 
la tranquilidad, etcétera. En tanto que la formación escolar ha 
trascendido, básicamente, por la necesidad de las industrias 
de contar con personal altamente capacitado y profesiona-
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lizado para la ejecución de tareas. Este es un punto para el 
análisis, si la formación escolar y la no escolar han aportado al 
desarrollo de las sociedades, podríamos preguntar: 

¿Qué tipo de forma es la que 
más ha generado desarrollo 
personal, industrial o social?
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DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN VIRTUAL 
EN ECUADOR

A fines de los noventa, en una escuela particular de clase me-
dia alta de la ciudad de Quito, un estudiante de segundo año 
de Ingeniería en Sistemas Informáticos que es contratado 
para ser profesor de Computación, con una carga horario de 
tiempo completo distribuida en primaria y secundaria, pudo 
notar que lo que más ocupaba su tiempo no era enseñar (dado 
que los estudiantes, niños y jóvenes, no tenían ningún proble-
ma en aprender Computación), sino cumplir las actividades 
administrativas. Ahí sacó la primera conclusión: en el siste-
ma educativo, algo no estaba conforme a las necesidades del 
mundo contemporáneo ni a las de los estudiantes, por lo me-
nos en las materias de Tecnología o Computación que eran las 
asignaturas que le correspondían.

01
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Durante el  año lectivo, el profesor siente el cansancio de la 
escuela, no por las actividades docentes, sino por el papeleo, 
la parte administrativa, la planificación y las evidencias que 
requieren las autoridades; entonces, la mayor parte del tiem-
po se dedica a tareas administrativas, las horas de clase con 
los estudiantes se convierten en descanso porque les encan-
ta la computación y buscan juegos, manejan programas; es 
decir, no era necesaria en aquella época una asignatura de 
Computación, al menos no con la orientación y el currículo 
que entregaba la escuela. El análisis que se puede hacer es 
que al final de los años noventa, se crea la necesidad esco-
lar de preparar a los estudiantes para el futuro y se desarrolla 
la  estructura de una asignatura llamada Computación, con 
el esquema tradicional de aprendizaje pensando en el futu-
ro. Como conclusión, se puede determinar, ya en los tiempos 
actuales, que la idea de la asignatura de Computación es 
excelente, pero su estructura con esquemas tradicionales 
no funcionó, los estudiantes prácticamente dominaban la 
computadora, pero en otras actividades y las que preparó el 
currículo no eran del interés de los estudiantes; cabe analizar 
que el problema persiste en la actualidad al tratar de enseñar 
tecnología de vanguardia con estructuras académicas del si-
glo pasado.
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Continuando con la historia, en el 2000 empieza la difusión 
masiva de las asignaturas de Inteligencia Artificial, Educación 
Virtual, plataformas LMS y demás conceptos básicos de la 
educación virtual y a distancia en las aulas universitarias.

En esa época, en las universidades del Ecuador se masifica 
la educación a distancia, por lo que las instituciones nacio-
nales e internacionales contratan jóvenes emprendedores e 
innovadores con ideas claras para implementar un proyecto 
completo de educación virtual qué dé soporte a la educación 
a distancia. Lamentablemente, en ese momento, la educación 
virtual no fue suficientemente entendida por las autoridades.
Este fenómeno se daba cada vez con más frecuencia en las 
instituciones de educación superior, donde se buscaba im-
plementar proyectos de educación a distancia basados en 
tecnología; un factor pudo ser que en el Ecuador existía la 
primera universidad en ser especialista en la educación a dis-
tancia y casi todos querían emularla, dado que tenía la mayor 
cantidad de estudiantes en esta modalidad. Sin embargo, a 
pesar de la época donde la tecnología de la información y co-
municación estaba en auge en todo el mundo (1998 a 2000), 
en esta universidad aún se utilizaban las guías, cuadernos de 
tareas y actividades para que los estudiantes puedan resol-
verlos. Este modelo se implementó en el país y se arraigó; es 
por este motivo que muy pocos querían variar el esquema o 
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innovar, y las universidades tanto particulares como públicas, 
simplemente, buscaban seguir el ejemplo tradicional y ahí se 
terminaban los intentos innovadores. 

Entre 2005 y 2008, las universidades privadas –que im-
plementaron sus modalidades a distancia y mantenían el 
soporte tecnológico para esta modalidad a través de los en-
tornos virtuales de aprendizaje (EVA)– se daban cuenta de 
que la implementación de la tecnología no refleja la realidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje y tampoco resolvía 
las verdaderas necesidades de la docencia. Sin embargo, 
el momento en que llegaban propuestas y proyectos de im-
plementación de la tecnología para la educación virtual, la 
respuesta era siempre la misma: “Nosotros ya aplicamos la 
educación virtual desde hace varios años atrás”.

Era la misma respuesta que recibió aquel profesor de Com-
putación al hacer la propuesta a la señora directora, en la que 
explicaba cómo poner sistemas de educación virtual para sus 
estudiantes y mejorar la educación, a pesar de que como pro-
fesor de la escuela sabía que no había tal educación virtual. 
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Contextualizando la respuesta, la directora entendía como 
educación virtual que los profesores, en ocasiones, envíen ta-
reas a los estudiantes mediante el correo electrónico y que los 
estudiantes por este mismo medio puedan entregar las tareas 
a los profesores. 

¿Esa actividad era educación 
virtual?

Es una gran pregunta que se hacen los profesores. Desde 
aquella época se empieza a confundir el desarrollo e implemen-
tación de las tecnologías de la información y la comunicación 
con educación. 

Es un grave error, porque el concepto de educación no tiene 
que ver con la tecnología, más bien el medio y las herramien-
tas del proceso enseñanza- aprendizaje son los que cambian, 
pero la educación como tal no.
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Entre 2010 y 2022, antes de la pandemia, en la gran mayoría 
de las universidades del Ecuador, los directivos comentaban 
que la educación virtual en sus instituciones era completa y 
la tenían desde hace muchos años, al referirse a que en estos 
años ya tenían implementado un sistema EVA que permitía 
subir tareas, chatear con los estudiantes, hacer videoconfe-
rencias, etcétera, de tal manera que se podía observar que 
mientras más costosa era la matrícula en la universidad, ma-
yores herramientas tecnológicas poseía. Sin embargo, vuelve 
la pregunta, ¿eso es educación virtual?, ¿basta un buen EVA para 
tener educación virtual? La respuesta es la misma. “No”, eso 
no es educación virtual, eso es tener tecnología de la informa-
ción y la comunicación a disposición, no educación virtual. 
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IMPLEMENTACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
EN ECONOMÍAS EN 
DESARROLLO O PAÍSES 
EMERGENTES 
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Una vez descritas, desde un punto de vista general,  la historia 
y evolución de la educación virtual y el desarrollo de las tec-
nologías de la información y comunicación en el Ecuador y el 
mundo, podemos decir que la gran mayoría de universidades 
del Ecuador no ha difundido información sobre sus resultados 
de aprendizajes comparando las modalidades presencial, a 
distancia y virtual en las diferentes carreras, por lo que no se 
ha podido medir si realmente la implementación tecnológica 
realizada ha sido una solución eficaz y eficiente al momento 
de educar.

El presente texto trata de apoyar a las instituciones de 
educación superior en la preparación de una adecuada im-
plementación de educación virtual para cualquiera de sus 
modalidades, en especial a distancia, que es donde más se 
aplica y se puede observar los beneficios rápidamente.

02

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
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Para tener claro el concepto de la implementación de tec-
nología en cualquiera de las industrias, hay que partir de un 
concepto claro de tecnología. En términos coloquiales, y en lo 
que concuerda la gran mayoría de profesionales en el área,  se 
considera que la implementación de tecnología sirve, siempre 
y cuando los procesos ya estén establecidos. Es decir, si ya 
sabes caminar, la tecnología te ayudará a correr, pero si no sa-
bes caminar, la implementación tecnológica no te hará correr. 
Es más, te demorará más si quieres correr sin saber caminar.

Esto es tan real, que se ha documentado un video sobre la 
implementación de proyectos tecnológicos en diferentes in-
dustrias, describiendo sus limitaciones cuando no tienen 
procesos establecidos; en estos casos, cuando se imple-
mentan los sistemas, los usuarios se quejan de que en vez de 
ayudarles, las herramientas tecnológicas dificultan sus tareas 
y actividades. Este mismo fenómeno se da en la educación; 
en varios foros, debates, ensayos y artículos en diferentes paí-
ses (Perú, Ecuador, Brasil, Argentina), se puede leer que estos 
problemas se repiten. Los profesores se quejan de que las au-
toridades de sus instituciones les obligan a usar tecnología 
y los sistemas de educación virtual y al ser obligados no ven 
sus beneficios. Además, comentan que se demoran el doble 
al  hacer las tareas. Otras experiencias dicen que llevaban las 
notas en papel, que era más seguro porque a veces el sistema 
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fallaba y tenían que subir las notas dos y tres veces, enton-
ces confiaban más en su registro en papel, después pasaban 
las notas a los sistemas, y ahí estaban más tranquilos, Co-
mo podemos observar en estos ejemplos, las actividades de 
profesores se duplicaron y triplicaron en la implementación de 
la tecnología de la información y comunicación aplicada a la 
educación.

Volviendo a las palabras del inicio de este capítulo, si una tec-
nología no nos ayuda a resolver los problemas, no simplifica 
las tareas o no reduce el tiempo de trabajo, entonces esa tec-
nología no es la adecuada o no está aplicada correctamente; 
hay que detectar y corregir el problema. Esto es, exactamente, 
lo que sucede en las instituciones educativas, y no solamente 
de Ecuador, como se detalló en el párrafo anterior; los profe-
sores en varios países se quejan de lo mismo, por lo que se 
puede deducir que los sistemas de tecnología aplicados a la 
educación tienen algún problema y han complicado las activi-
dades de profesores y estudiantes. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
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Una de las razones de esta mala aplicación podría ser que 
las tecnologías de las comunicaciones fueron adaptadas a la 
educación superior sin que el sistema haya estado listo para 
aceptar dicha tecnología. Si recordamos el análisis del pri-
mer capítulo, existía un error de concepto al aplicar la nueva 
tecnología a procesos o estructuras antiguas que no son com-
patibles con esta tecnología de vanguardia, se quiere aplicar 
la nueva tecnología a procesos, actividades y estrategias de 
educación del siglo XIX.

TecnoloGIES (2021), un estudio de caso publicado y refe-
renciado en algunos artículos y libros relacionados con la 
implementación de tecnologías de la información aplicadas 
a la educación, describe un seminario-taller sobre el uso del 
EVA, Moodle, etcétera, para un grupo de ochenta profesores 
–con más de treinta años de experiencia en la docencia de 
la educación superior– aplicado debido a que las autoridades 
observaron que la gran mayoría de profesores no usaba esta 
tecnología. Los profesores decían que pierden mucho tiem-
po, hasta que en el taller verificaron el ahorro de tiempo en 
los exámenes, dado que las preguntas se guardaban y podían 
combinarse para las pruebas finales. Es decir, el taller estaba 
enfocado en un solo tema, “Evaluaciones”, y se logró que los 
docentes entendieran el tiempo que se ahorraban utilizando 
el sistema implementado, con un resultado final que permitió 
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subir del 7 %, de profesores que usaban el Moodle, al 69 %; 
obviamente usaban esta herramienta solo para las evaluacio-
nes.

En varias lecturas y artículos se puede analizar que el aprove-
chamiento de la tecnología de la información y comunicación 
en la educación, en gran medida, depende de los profesores, 
de que estos tengan conocimientos previos y una buena ac-
titud para su implementación; no es adecuado imponer la 
tecnología, no se trata de obligar, se trata de que los profesores 
entiendan el beneficio. Ahora, este beneficio está directamen-
te relacionado con el tipo de tecnología que se implemente; 
es decir, la tecnología a implementarse debe adecuarse a la 
realidad de la institución, del profesor y de los estudiantes. No 
podemos usar tecnología que requiera un Internet robusto en 
comunidades donde casi no existe Internet o son pocos los 
profesores o estudiantes que tienen acceso a él. Este es uno 
de los principales problemas en la implementación de la tec-
nología.

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
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Queda claro, entonces, el primer concepto: no imponer tec-
nología y buscar que el profesor tenga una buena actitud y 
esté dispuesto a adaptarse a la implementación de la tecno-
logía. Esta actitud se va a dar en tanto la tecnología garantice 
la ayuda y el beneficio al profesor.

El segundo factor que se debe tomar en cuenta es la evolu-
ción de la educación; ser conscientes de que estando en pleno 
siglo XXI, permanecemos estancados en una estructura de 
educación del siglo XIX. Mantenemos los procesos educati-
vos que nacieron de la necesidad de tener empleados para las 
fábricas, las misma que estaban financiadas por los grandes 
empresarios de la época, nos referimos a la educación pública 
donde el profesor era el eje del conocimiento.

Estos conceptos del siglo XIX se han mantenido hasta la ac-
tualidad, a pesar de que existen varios conceptos de teorías 
del aprendizaje y metodologías de aplicación como las de Mo-
rin, Vigotsky y Piaget, que han demostrado su valioso aporte a 
la educación. La más desarrollada de estas teorías es el cons-
tructivismo, cuyo concepto, en teoría, es conocido por la gran 
mayoría profesores en la actualidad; sin embargo,  se les hace 
casi imposible aplicarlo y vuelven al concepto más antiguo y 
tradicional de la educación del siglo XIX.
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Todos los profesores recitan que “el profesor debe ser 
un guía” que “el estudiante debe ir construyendo su 
propio conocimiento”, etcétera; pero, en la práctica, el sis-
tema educativo no ha evolucionado en los conceptos básicos 
de educación, por lo que se hace imposible la práctica o pues-
ta en marcha del constructivismo. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Vamos a los ejemplos:

Si los estudiantes tienen que ir construyendo el cono-
cimiento y tenemos diez estudiantes en un aula –cada 
uno con diferentes formas de aprendizaje, puesto que 
cada estudiante es único–, el profesor actúa como guía 
para formar su conocimiento, formulándoles pregun-
tas para que vayan construyendo estos conocimientos 
a partir de las respuestas, así serán parte de su propia 
formación y hasta de su evaluación. Las preguntas de-
ben ser cada vez más específicas para desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes, quienes ya no 
puede pensar solo en una asignatura o materia al ana-
lizar las preguntas y soluciones a problemas reales. En 
este punto se puede analizar otra pregunta: 

¿Son tan necesarias las asignaturas? 
o ¿no tienen sentido? Si logramos que interactúen va-
rias áreas del conocimiento, se puede resolver los 
problemas planteados y ahí choca con el sistema, ya 
que si el profesor es de Geografía o Matemática debe 
pedir al estudiante las respuestas solamente de Geo-
grafía o Matemática. Es decir, se hace imposible que el 
estudiante piense en problemas reales, se interrogue, 
busque soluciones solamente pensando en la matemá-
tica o en la geografía. Con este ejemplo inferimos que el 
constructivismo se vuelve teórico.
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Otro ejemplo es el sistema de evaluaciones; los 
estudiantes viven en una sociedad donde han 
evolucionado todas las industrias en contra del indivi-
dualismo, las industrias ahora se unen y trabajan juntas: 
En las empresas, las personas con diferentes talentos 
y conocimientos trabajan uniendo esfuerzos, colabo-
rativamente. Las industrias trabajan de esta manera 
para mejorar el sistema o una industria específica. Sin 
embargo, la evaluación de los aprendizajes de los es-
tudiantes se realiza de forma individual y se sanciona 
al estudiante que quiere ayudarse con sus compañeros, 
exactamente igual que en el siglo XIX.

Como podemos ver en este ejemplo, las nuevas teo-
rías tienen un gran poder, pero no se lo puede aplicar 
dado que el sistema educativo como tal no lo permite. 
Se siguen realizando evaluaciones a los estudiantes, se 
premia al mejor alumno en una asignatura, los profeso-
res dictan clases en aulas con cuarenta estudiantes, 
etcétera; por ello, el sistema educativo y lo que dice la 
teoría educativa están en direcciones opuestas. Si en 
ese contexto, las autoridades quieren implementar tec-
nologías de la comunicación, causarían un caos en la 
educación, dado que no están listos los procesos bá-
sicos necesarios para que esto se dé favorablemente.



55IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Ahora, analicemos estos conceptos a profundidad de acuer-
do a la realidad de nuestro país. En un módulo de Tecnologías 
aplicadas a la educación, en una maestría de una universidad 
privada, todos los estudiantes son profesores de educación y 
el 90 % de ellos son profesores de instituciones públicas, ca-
da uno tiene alrededor de quinientos estudiantes a su cargo, 
cada paralelo tiene entre 45 a 60 estudiantes; además de eso, 
tienen sistemas de educación inclusiva, es decir, tienen estu-
diantes discapacitados en sus aulas. Son parte de un sistema 
con varios niveles de jefaturas entre los profesores, deben en-
cargarse de monitorear el trabajo y las labores de los demás 
profesores, a más de sus tareas académicas y administra-
tivas, esto les ocupa gran cantidad de tiempo; se les delega 
actividades de inspectores, lo que hace que ocupen muchas 
de sus horas en actividades no académicas, sobre todo de las 
evidencias del trabajo realizado (evidencia de seguimiento a 
los estudiantes, evidencia de cada una de las tareas de los 
estudiantes, evidencia del aprendizaje). Aún más, los profe-
sores deben cuidar y vigilar a los estudiantes en los recesos 
(que no se caigan, que no se golpeen), muchas veces ayudan 
a entregar los desayunos escolares y, así, un sinfín de activi-
dades más. Claramente se puede observar que todo el peso 
y responsabilidad de arreglar las situaciones recae sobre el 
profesor. 
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Esto nos lleva a pensar si estamos haciendo bien las cosas, 
si realmente estamos educando. Volvemos al concepto bá-
sico, antes de implementar tecnología, debemos resolver los 
problemas básicos de la educación: aulas de sesenta estu-
diantes, maestros sin ninguna capacitación para atender a 
estudiantes discapacitados, un régimen de actividades admi-
nistrativas inmensas, con solicitudes de evidencias para todo 
lo que hacen. Estamos inmersos en un sistema que busca que 
todos los estudiantes aprendan, que todos pasen el año, y eso 
está muy bien, pero sin garantías para los profesores.

Cuando un estudiante no va a clase, no estudia, no tiene el 
deseo de aprender, al profesor le ponen la responsabilidad de 
buscar la manera de ayudarle, esto significa más carga para 
el profesor; pero más allá de eso, es humanamente imposible 
dar un seguimiento correcto a alrededor de setecientos alum-
nos, con varias asignaturas y tantas actividades. Todo esto 
complica la labor del profesor, hace que el 90 % de ellos sola-
mente piensen en la jubilación, a pesar de que aún les falte de 
diez o quince años para retirarse.
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Podemos decir que el sistema educativo no ha evolucionado 
y esto ha causado grandes inconvenientes en el desarrollo de 
la educación: Los estudiantes se sienten obligados a apren-
der y no quieren hacerlo, los profesores no están motivados 
para trabajar, las autoridades obligan el uso de tecnología y el 
cumplimiento de actividades. Esto se convierte en una gran 
preocupación, ya que los sistemas educativos de países del 
primer mundo sí han evolucionado y se ha formado una gran 
brecha en el desarrollo, evolución y resultados de la educa-
ción con respecto a los países en vías de desarrollo. Tanto es 
así que, en las pruebas PISA (Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes), los países sudamericanos nos 
peleamos los últimos lugares; aunque Chile marca una dife-
rencia con su sistema educativo. Ahora bien:

¿Cómo podemos solucionar 
estos problemas?

Poniendo atención a una tecnología adecuada a las realida-
des del sistema educativo, para que genere beneficios reales. 
Atendiendo también al sistema educativo no evolucionado, 
que no permite la implementación de mejoras al sistema de 
aprendizaje. 
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Con estos dos puntos básicos podemos planificar y diseñar el 
mejor camino para la implementación de una educación vir-
tual eficiente y operativa en el sistema educativo virtual del 
Ecuador.

El concepto de educación virtual se ha dividido en dos grupos 
basados en la ley de Pareto 80-20, donde el 20 % de todo lo 
que representa la educación virtual se refiere a la tecnología, 
que sabemos que cambia constantemente y debe ser flexi-
ble a las realidades, y el 80 % restante es la pedagogía de la 
educación virtual, donde garantizamos que realmente pueda 
existir la educación virtual; es en este 80 % donde hay un gran 
trabajo de capacitación para las áreas directivas, administra-
tivas y, sobre todo, de profesores.

En el capítulo 1 sobre la historia, pudimos leer varios ejemplos 
de instituciones que creían tener una educación virtual, pero 
realmente a lo que se referían es a ese 20 %, en el mejor de los 
casos. Cuando se utiliza toda la tecnología de vanguardia, no 
se refiere solamente a la tecnología de comunicaciones y de 
la información, también se refiere a herramientas pedagógi-
cas y educativas. Este porcentaje es el más fácil de cumplir; 
sin embargo, implica tener algunas consideraciones que se 
describen a continuación:
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Una planificación enmarcada en las realidades de las insti-
tuciones: inversiones,  objetivos, etcétera. Nos detenemos en 
este punto porque, generalmente, a las autoridades de las ins-
tituciones se les complica saber qué quieren con exactitud, 
quieren un crecimiento de la población de estudiantes, quie-
ren ser una fuente de desarrollo local o alguna otra situación 
particular. Sabemos que todo va de la mano, pero uno de los 
objetivos debe ser el prioritario.

Por otro lado, se debe tener claro que la inversión en tecnología 
no es barata, en algunos casos se compara con la inversión en 
infraestructura, esto va a depender de cuál sea el objetivo y 
a cuántos estudiantes se quiere atender. Podemos comparar 
con la inversión en tecnología con la construcción de un edi-
ficio, ya se sabe cuántos pisos, aulas y a cuántos estudiantes 
debe albergar el edificio de la escuela, colegio o universidad, 
Así se planifica la tecnología que se utilizará y la que mejor se 
ajuste al presupuesto.

Cuando se elabore el presupuesto se sugiere no buscar un 
ahorro injustificado, ya que así como ocurre en otras áreas, 
el ahorro puede resultar mucho más costoso a largo plazo. 
Por ejemplo, existen sistemas EVA gratuitos, pero necesitan 
personal que esté realizando respaldos, que busque actua-
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lizaciones, que proteja a las máquinas de ataques de virus, 
entre otros; además requiere de personal que dé soporte a 
los profesores para el manejo de esta tecnología. Si lo com-
paramos con un EVA que tiene un costo por el servicio, las 
empresas que lo proveen lo ofertarán con casi todos los tra-
bajos y actividades descritos; de tal manera que el ahorro en 
la tecnología requerirá incurrir en otros gastos y servicios que 
la tecnología pagada integra.

Para una adecuada implementación tecnológica, que se re-
fiere el 20 % de la educación virtual, se requiere una correcta 
planificación e inversión que pueda soportar toda la tecnología 
de información y comunicaciones de vanguardia aplicadas a 
la educación; además de los sistemas EVA, también se deben 
considerar biblioteca virtuales, campus virtuales, sistemas 
de realidad virtual, soporte tecnológico para profesores, es-
tudiantes, administrativos, manejo de sistemas académicos, 
sistemas administrativos, administración de proyectos de in-
vestigación, seguimiento a proyectos de vinculación con la 
comunidad, tecnología que soporte la interrelación entre las 
funciones sustantivas de la educación superior como son Do-
cencia, Investigación y Vinculación, reportes gerenciales que 
permitan mejorar la toma de decisiones, facilidad para los es-
tudiantes al momento de realizar pagos, becas, pertenecer 
a clubes, seguimiento a las acciones afirmativas, evaluación 
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de problemas sociales en los estudiantes, control de drogas, 
alcoholismo, entre otras. Es decir, existe un sinnúmero de op-
ciones de tecnología, por lo que es importante determinar cuál 
es la que mejor se ajusta a la realidad de la institución.

Una vez determinada la planificación tecnológica e implemen-
tada con un buen soporte de un Departamento de Tecnología 
que corresponden al 20%; pasamos a la implementación del 
80% restante de una educación virtual adecuada. 

Se debe iniciar con un plan de capacitación a profesores en el 
uso de las tecnologías implementadas, pero, sobre todo, en el 
manejo de la pedagogía virtual, que es totalmente diferente a 
la que los profesores han aprendido y con la que se han forma-
do. Esta pedagogía se basa en el desarrollo del pensamiento 
crítico, en el desarrollo de la investigación, en la resolución de 
problemas reales, con casos prácticos, donde el estudiante es 
el artífice de la construcción de su conocimiento.

Uno de los conceptos más usados desde 2019 en el Ecuador, y 
que ha dado los mejores resultados en cuanto a la aplicación 
de metodología y pedagogía apoyado en tecnologías de la co-
municación, ha sido la clase a aula invertida.

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL
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Lage, Platt y Treglia (2000), en sus primeras conceptualizacio-
nes, usaron el término “inverted classroom” cuya propuesta 
tenía que ver con las implicaciones del estilo de aprendizaje 
en el aula basada en la revisión bibliográfica.

En 2007, el modelo fue popularizado por Bergmann y Sams, 
quienes lo denominaron “flipped classroom model” o “modelo 
de aula invertida”. Su propuesta fue más allá de la concep-
tualización; Bergmann y Sams realizaron investigaciones 
aplicadas sobre los diferentes estilos de aprendizaje para 
identificar la individualidad de los estudiantes y conocer los 
avances de los conocimientos que estos van adquiriendo, así 
como para desarrollar las habilidades de autoaprendizaje. En 
este contexto, Bergmann y Sams señalan que trabajar en “au-
la invertida” implica que: “lo que tradicionalmente se hace en 
clase ahora se hace en casa, y lo que tradicionalmente se ha-
ce como tarea ahora se completa en clase”.
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Esta metodología de aprendizaje tiene mucho que ver con la 
nueva forma de socializar de las generaciones actuales, que 
viven en sociedades hipercomunicadas y que tienen como eje 
central el trabajo colaborativo; esto lo podemos ver en empre-
sas como Uber, Facebook y otras, cuyo modelo de negocio 
es una red de empresas especializadas que trabajan direc-
tamente con los comentarios e información que viene de los 
usuarios.

Con este mismo concepto, la clase invertida busca trabajar 
colaborativamente con los estudiantes y ajustar los procesos 
a sus necesidades reales e individuales, tomando en cuenta 
que los estudiantes trabajan colaborativamente por naturale-
za, pero recalcando que este trabajo colaborativo se realiza a 
través de plataformas tecnológicas.
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El Flipped Learning Network (2014/2015) profundiza este con-
cepto señalando que: 

Network (2014) presenta cuatro pilares fundamentales para el 
desarrollo de la clase invertida:

El aprendizaje invertido es un enfoque pedagó-
gico en el que la instrucción directa se despla-
za de la dimensión del aprendizaje grupal a la 
dimensión del aprendizaje individual, transfor-
mándose el espacio grupal restante en un am-
biente de aprendizaje dinámico e interactivo 
en el que el facilitador guía a los estudiantes 
en la aplicación de los conceptos y en su invo-

lucramiento creativo con el contenido 

(pág. 4).

“

“del curso
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Hay una diversidad de medios 
para la accesibilidad del estu-
diante, refiere la individualidad 
que este desarrolla para crear su 
propio espacio y su adaptación 
al medio. Agregando que los me-
dios o recursos que utiliza son 
flexibles en cuanto al tiempo y 
disposición.

El entorno 
flexible

Promueve que el estudiante 
tenga la oportunidad de ser el 
protagonista de su propio apren-
dizaje; a través de los recursos 
que se le brinda puede acceder a 
ello sin depender completamente 
del profesor o de un contenido ya 
desarrollado. Esto permite que, 
de forma individual, el estudian-
te se desarrolle y se autoforme 
para, gradualmente, aprender de 
forma autorregulada.

Una 
cultura de 

aprendizaje
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El profesor selecciona sus conte-
nidos y los integra en el material 
que diseñe, este debe ser adap-
table y accesible, lo que significa 
que los contenidos que comparte 
el profesor deben ser adaptables 
a la diversidad de estudiantes y 
su tipo de aprendizaje. 

Los conteni-
dos objetivos 

y directos

El profesor es el guía o tutor en el 
aula, y es quien coordina las acti-
vidades de aprendizaje; a través 
de ello busca orientar, reforzar 
y evaluar los conocimientos de 
sus estudiantes, utilizando téc-
nicas o estrategias que faciliten 
la integración y el desarrollo de 
habilidades. De esto modo, ade-
más, conocerá las fortalezas y 
debilidades individuales de cada 
alumno.

El profesor 
como guía
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Así se concibe la clase invertida, como una gran estrategia 
para fomentar la lectura, la organización de tareas y su cumpli-
miento oportuno. Esta es una de las estrategias que posibilita 
dejar atrás las modalidades que no aportan a un proceso de 
aprendizaje significativo.

Esta estrategia también puede orientarse a la metodología de 
la educación virtual. El profesor debe saber que no puede so-
lamente subir lecturas de PDF, diapositivas, textos, etcétera, 
al sistema de Entorno de Aprendizaje que utiliza la institución 
y esperar que el estudiante atienda las explicaciones y apren-
da por medio de esta metodología tradicional. La metodología 
de educación virtual se basa en mostrar la información de tal 
manera que esté neurológicamente conectada con los estu-
diantes y las formas de aprendizaje de cada uno de ellos; es 
decir, con conceptos de uso de colores, tipografías, cantidad 
de texto utilizado, imágenes, mapas conceptuales, guías, vi-
deos interactivos, sincronización, parámetros de tiempo de 
atención a una pantalla para lectura, para videos, entre otras 
consideraciones que deben ser tomadas en cuenta; esta me-
todología debe estar aplicada a la construcción de materiales 
educativos que forman parte de la educación virtual.
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Por ejemplo, en la clase invertida, cuando el profesor entrega 
los temas al estudiante para que investigue y construya su co-
nocimiento, se recomienda que agregue pautas de videos no 
muy largos (10 minutos, en promedio), textos de dos a cinco 
páginas donde se encuentre lo esencial del tema, flujogra-
mas, mapas conceptuales, fichas de aprendizaje, entre otros 
recursos.

Cabe resaltar que este tipo de material se encuentra en línea 
para la gran mayoría de temas y áreas del conocimiento; sin 
embargo, si el profesor requiere construir sus propios materia-
les, se sugiere contratar los servicios de personal profesional y 
capacitado en la implementación de contenido metodológico 
aplicado a la educación virtual; por tal motivo, en las inversio-
nes institucionales se debe considerar este rubro.

La clase invertida es un ejemplo de la implementación 
pedagógica de la teoría del aprendizaje denominada “conec-
tivismo”, que une los conceptos de conductismo, cognitismo 
y constructivismo, y los orienta al nuevo aprendizaje digital. 
Esta teoría desarrollada por George Siemens busca que las 
mejores formas de aprendizaje puedan estar al alcance de 
los estudiantes a través de los medios digitales, basados en 
la concepción de que cada estudiante es único y que cada 
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uno tiene diferentes gustos y su propia forma de aprendizaje; 
asimismo, que el conocimiento de cada estudiante se va ade-
cuando a sus propias realidades.

Ahora bien, en esta gran estructura de implementación de 
educación virtual es muy importante la creatividad del pro-
fesor a la hora de construir su clase, así como al momento de 
impartirla, dado que la educación se basa en un concepto de 
motivación; es decir,  no puede haber educación sin motiva-
ción, entonces, el profesor debe buscar la manera de motivar 
a sus estudiantes a usar la tecnología, a investigar, a construir 
su propio conocimiento, ahí está la gran diferencia y ese es el 
reto:

¿Cómo lograr que el estudian-
te se interese en construir su 
propio conocimiento, aprove-
chando la tecnología?

Cada profesor debe responder esta pregunta de acuerdo a las 
realidades de sus estudiantes, y según la respuesta, puede 
buscar herramientas, juegos didácticos, interactivos, men-
tales, entre otros, que además pueden individualizarse para 
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cada tipo de estudiantes. La tecnología permite no solamente 
esto, sino también que el profesor se apoye en las tecnologías 
de la información y comunicación que los estudiantes usan a 
diario: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok; enton-
ces, la creatividad del profesor está en buscar cómo utilizar 
estas herramientas que los estudiantes ya dominan, orientar-
las a un quehacer educativo y no solo de ocio. Es fundamental 
que el profesor desarrolle y perfeccione su creatividad; en 
este contexto, el psicólogo Javier Díaz, señala en su blog de 
creatividad:

Cada uno debe encontrar su camino. Lo 
que a uno le funciona, a otro tal vez no. Y 
es que no hay dos mentes iguales, aun-
que tengamos las mismas estructuras 
y funciones cerebrales. No obstante, al-
gunos consejos pueden ayudarnos a ex-
plorar y estimular nuestro pensamiento 
creativo desarrollar ese espíritu y pensa-

miento creativos 

(Díaz, 2013).
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De igual manera, Díaz nos da diez consejos para estimular la 
creatividad: 

Desarrolla tu capacidad de 
observación.

Hibrida conocimiento: esto se re-
fiere a conjugar e interactuar con 
otras áreas de conocimiento, la 
cultura de la remezcla.

Investiga.

Alterna entre método y caos: del 
caos también surge el orden, aun-
que resulte difícil de asimilar.

Mezcla momentos de reflexión 
individual con pensamiento co-
lectivo.

1.

2.

3.
4.

5.
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El tamaño sí importa: esto quiere 
decir que los equipos pequeños 
funcionan mejor. Algunos estu-
dios apuntan a que cuanta más 
información se comparte y más 
personas están involucradas, me-
nor es la calidad del conocimiento 
generado.

Sal de tu marco de referencia: 
nuestro modelo mental no es úni-
co ni el mejor, y asumir esto es el 
primer paso para reeducar nues-
tra mente y enfocar el mundo con 
otros ojos.

Dedícate a lo que te gusta: la crea-
tividad tiene mucho que ver con la 
pasión).

6.

7.

8.
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Supera el miedo al fracaso. La 
creatividad tiene mucho que ver 
con la experimentación y para ex-
perimentar hace falta superar los 
miedos.

Tómate tiempo: para que aflore la 
creatividad es importante darle 
tiempo a tus ideas. 

9.

10.

Una consideración que vale la pena aclarar es la orientación 
de las inversiones en la capacitación de los profesores; en 
este sentido, las instituciones no deberían invertir grandes 
rubros en la capacitación sobre herramientas tecnológicas, 
ya que estas, en su gran mayoría, son intuitivas y cambian 
constantemente. La mejor forma de orientar las inversiones 
en capacitación al profesor es en el aprendizaje de la lógica 
de cualquier herramienta tecnológica; de este modo, si el pro-
fesor entiende cómo funcionan las herramientas, cuál es el 
concepto de herramientas colaborativas, los motivos de las 
herramientas gratuitas, los beneficios de las herramientas 
pagadas y, en sí, la lógica del funcionamiento de las herra-
mientas tecnológicas aplicadas a la educación, habrá sido 
mucho más provechosa la inversión.



75IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Como podemos observar, la teoría de lo que se debe o puede 
realizar, en ocasiones, dista mucho de la realidad de lo que se 
hace en cuanto a la implementación de la tecnología educa-
tiva en instituciones de educación superior, media y básica; 
lo que podemos evidenciar en las instituciones de educación 
pública del Ecuador y de países emergentes o en vías de de-
sarrollo. Por muchas circunstancias económicas, sociales, 
culturales, entre otras, no existe una óptima implementación 
tecnológica ni una adecuada capacitación docente.

No obstante, en la gran mayoría de instituciones de edu-
cación superior privadas tampoco se ha evidenciado una 
correcta implementación tecnológica para un correcto pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje virtual, que no pasa por 
cuestiones económicas como en la institución pública, sino 
por el desconocimiento de cómo complementar correcta-
mente la tecnología implementada con la enseñanza virtual 
de tal manera que sea garantía de una educación. Como ya 
se ha mencionado, los directivos de varias instituciones ma-
nifiestan no tener la necesidad de mejorar sus procesos de 
educación virtual, consideran que sus procesos funcionaban 
perfectamente, simplemente por el mero hecho de tener la 
tecnología adecuada;  incluso, que estaban acreditados por 
los organismos de control encargados de observar sus proce-
sos y la tecnología implementada, quienes habían extendido 
informes de resultados satisfactorios. 
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Justamente, este pensamiento se vio desfigurado, cuando 
se suscitó la crisis sanitaria mundial derivada de la pande-
mia por el Covid-19, y se pudo constatar que las tecnologías 
implementadas per se, no daban abasto, no funcionaban co-
rrectamente o simplemente no garantizaban el aprendizaje de 
los estudiantes.

Una de las principales consecuencias e impactos del Covid-19 
en las IES, fue darse cuenta, de un día para otro, que los EVA 
implementados no satisfacían las necesidades de los estu-
diantes, profesores, ni del proceso de enseñanza- aprendizaje; 
esencialmente, porque las implementaciones de tecnología 
no tuvieron una buena planificación. No existen sistemas 
malos o deficientes, sino sistemas que no se adecúan a la rea-
lidad de las instituciones, a sus procesos educativos, o a su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y ese es uno de los prin-
cipales problemas al momento de implementar una solución 
tecnológica.

Los sistemas tienen diferentes costos y algunos incluso son 
gratuitos; no se considera que uno sea mejor que otro, la di-
ferencia radica en los procesos que cada institución posee y 
se ajusten adecuadamente a los sistemas; por ejemplo, En-
terprise Resource Planning (ERP) es un software que las IES 
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utilizan para gestionar las actividades diarias, los sistemas 
financieros, los académicos, bibliotecas virtuales, etcétera. 
Existen ERP sin costo monetario y otros que van en valores 
desde 5000 hasta varios millones de dólares. En este senti-
do se puede ver que son muchos los sistemas y herramientas 
tecnológicas que se pueden aplicar a una institución, pero so-
lamente con una correcta planificación y diagnóstico se podrá 
saber qué herramientas serán de mayor provecho y cuáles 
responderán de mejor manera a la realidad de los procesos 
institucionales para enfrentar crisis imprevistas, tal como 
ocurrió con la pandemia por Covid-19.

A manera de resumen de la ley de Pareto para la activación 
de los sistemas EVA en las IES, se puede decir que la imple-
mentación propiamente dicha y la capacitación a los usuarios 
(profesores, estudiantes, personal administrativo) en el uso y 
beneficio de esta, en todos los procesos educativos, signifi-
ca apenas el 20 % de una adecuada implementación. El 80 
% restante se visibiliza en la utilización y aprovechamiento de 
la tecnología, en cómo su aplicación mejora los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, en 
una modalidad de educación presencial se activa un Learning 
Managment System (LMS), si luego de usar esta herramienta 
no se observan diferencias significativas de aprendizaje, en-
tonces este sistema está mal orientado, tal vez está siendo 
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utilizado solo por cumplir con algún indicador de evaluación 
o por presión de las autoridades. Si por el contrario, el profe-
sor puede ver que la implementación de este sistema hace 
que los estudiantes mejoren su proceso de aprendizaje, sus 
posibilidades de investigación, se sienten motivados a apren-
der, pueden realizar trabajos que de manera presencial sería 
imposible –dado que la tecnología que utilizan para hacerlos 
permite el intercambio de experiencias con estudiantes de 
otras IES de la región o del mundo–, entonces se evidencia 
que el sistema implementado realmente funciona.

Así, la implementación de sistemas tecnológicos mejoran los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, pero para que esto ocu-
rra se requiere, además, un compromiso de todos los actores 
de la institución (autoridades, administrativos, profesores y 
estudiantes) y que los procesos pedagógicos estén alineados 
a estas nuevas formas de aprendizaje. Se debe tener claro 
que los profesionales que requiere el mundo contemporáneo 
deben tener habilidades de criticidad y resiliencia, deben ser 
disruptivos en innovación y no simplemente profesionales 
con conocimientos. Estas son las necesidades del mercado 
globalizado actual y futuro. En conclusión, cuando los siste-
mas tecnológicos implementados son bien planificados y se 
ajustan a la realidad de las IES, se evidencia una mejora signi-
ficativa en la enseñanza, en el aprendizaje y en sus procesos 
administrativos y académicos.
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Analizada la implementación tecnológica de los EVA, ne-
cesitamos saber cuál es la actividad académica de mayor 
importancia en la institución; así, la implementación tecno-
lógica debe estar orientada al profesor, que es quien lleva las 
riendas de las actividades académicas.

Lo principal es la motivación, todos los profesores deben estar 
muy motivados para ejercer su profesión de manera adecua-
da; si no lo están serán los primeros en sabotear el proceso 
y lo harán de manera inconsciente .Para cumplir los objeti-
vos, el profesor debe tener una constante autopreparación, 
debe ser muy ágil para adaptarse, debe ser resiliente y debe 
tener pasión por lo que hace. Es importante entender que el 
rol del profesor es el de transformar y mejorar la sociedad, 
formando profesionales humanos, exitosos, capaces, con co-
nocimientos adecuados a la realidad. Se requiere profesores 
con pensamiento crítico, que estén dispuestos a desapren-
der, aprender y aprehender nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje; que estén conscientes de que el mundo contem-
poráneo es muy cambiante, ágil y que los trabajos de hoy no 
existirán mañana, que las habilidades de los profesionales que 
requiere el mercado varían frecuentemente. Por tal motivo, la 
institución debe ser muy selectiva al momento de elegir a sus 
profesores, deben ser personas realmente comprometidas 
con sus estudiantes, con la institución y la sociedad.



80 SOLUCIÓN EVA

Para remarcar la responsabilidad que tienen los profesores 
en la formación de estudiantes con habilidades y competen-
cias alineadas al mundo contemporáneo y futuro, sobre todo 
a partir de la pandemia del Covid-19, transcribimos una fra-
se pronunciada por Helena Herrero, CEO de HP, en el Mobile 
World Congress Barcelona (28 de febrero de 2018): “El 65 % 
de los alumnos actuales de Primaria van a estudiar 
carreras para puestos de trabajo que no existirán”.

Estas alarmas se encendieron en 2010 cuando Benedikt Frey 
y Michael Osborne, profesores de la Universidad de Oxford, 
realizaban investigaciones sobre los sistemas educativos, 
cuyos resultados fueron publicados en 2013 y pronosticaban 
que el 65 % de los alumnos de Primaria (6 a 10 años en 2013, 
actualmente 15 a 19 años) estudiarían carreras para puestos 
de trabajo que aún no se han inventado; además, concluyeron 
que, en 2030, casi la mitad de los empleos que conocemos 
podrían estar automatizados o subcontratados.

Cabe resaltar que la importancia que tiene el profesor en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la institución, 
en general, hace que la gran mayoría de ellos mantenga una 
capacitación constante, una motivación adecuada y entien-
da su rol en el desarrollo de la sociedad. El profesor, además, 
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debe tener muy claro que en la coyuntura actual –en la que 
la tecnología reemplaza cada vez más los procesos manua-
les administrativos y académicos en las instituciones, de la 
misma forma– cada vez se requieren menos profesores para 
atender a más estudiantes; tanto es así que, en la actualidad, 
un solo profesor puede dar un curso a más de quinientos mil 
estudiantes. Este es un indicador que los profesores no de-
ben perder de vista, entendiendo que con seguridad, en pocos 
años, la tecnología habrá reemplazado los procesos educa-
tivos manuales y repetitivos, hasta legar al punto en que se 
requerirán pocos profesores, solo los mejor preparados, los 
que en este momento tengan esta visión podrán ser los pro-
fesores del futuro, los que manejen la tecnología enfocada en 
los objetivos reales de la educación y no solamente en un pro-
grama de estudio.

Las principales capacitaciones en herramientas tecnológicas 
a las que debe acceder el profesor no vienen de un solo pro-
veedor, programa o herramienta educativa; el profesor debe 
entender, en general, la lógica de los sistemas de computa-
ción, de las aplicaciones móviles, de los sistemas online, para 
que pueda manejar adecuadamente cualquier herramienta 
que le sea necesaria y la que más se ajuste a la realidad de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a las necesidades de su 
asignatura, a sus capacidades tecnológicas y a la infraestruc-
tura tecnológica que posean sus estudiantes, así como a los 
recursos de la institución.
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Otra de las habilidades en las que el profesor debe capacitar-
se es en el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, esta 
habilidad le ayudará en la implementación adecuada de las 
tecnologías y a dar respuestas óptimas a sus estudiantes.

Un factor muy importante en la capacitación del profesor es la 
tecnopedagogía, que fusiona la tecnología con la pedagogía. 
Los profesores con mucha experiencia o con buena forma-
ción académica aprendieron mucho sobre la pedagogía, su 
significado, su aplicación; sin embargo, hoy en día, esos co-
nocimientos son insuficientes comparados con la pedagogía 
actual o “tecnopedagogía” que es lo requieren los estudian-
tes.
 

En los últimos años, antes de la pandemia y la crisis sanita-
ria mundial, todas las industrias venían realizando cambios 
acelerados y fantásticos, siendo el centro de grandes e im-
portantes innovaciones; por ejemplo, la industria automotriz 
(comparemos un auto de 1980 con uno del 2020), la indus-
tria informática (comparemos una PC de 1990 con una 
computadora del 2020), la industria de los teléfonos móviles 
(comparemos un Samsung Galaxy S1 del 2010 con el Sam-
sung Galaxy S20 del 2020). En conclusión, podemos ver que 
antes de la pandemia, en pocos años, las industrias innovaron 
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y evolucionaron significativamente; sin embargo, esto no su-
cedió con la educación. Si comparamos los conocimientos de 
un profesor que ingresó a la universidad en 1990 y se graduó 
en 1995, con los de un profesor graduado 24 años después, 
en 2019 (antes de la pandemia), podemos ver que no son 
significativamente diferentes; los conocimientos no se han 
transformado ni se han innovado. 

Los profesores deben entender que hay que cambiar mucho 
la pedagogía aprendida, que los estudiantes están muy fami-
liarizados con las industrias que innovan constantemente, por 
eso tienen comportamientos muy diferentes a los esperados 
por los profesores en sus procesos de enseñanza-aprendiza-
je. Los estudiantes son consumidores de la industria y buscan 
cambios con frecuencia (nuevo modelo de auto, de teléfono, 
etcétera); de la misma manera, cada año esperan una nueva 
metodología de aprendizaje, una nueva herramienta, etcétera. 
En definitiva, la sociedad en las que nos desarrollamos espera 
un cambio constante e innovación en los procesos de todas 
las industrias y la educación no es la excepción.
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En este contexto, los profesores necesitan desaprender mu-
chos de sus conocimientos o técnicas desarrolladas en el 
pasado, para integrar nuevos conocimientos, para adquirir 
nuevas experiencias y capacidades de manejo de estudian-
tes tecnológicos, de estudiantes que buscan la innovación. 
Deben estar conscientes de que requieren captar el nuevo co-
nocimiento de las innovaciones tecnológicas que se pueden 
aplicar a la educación.

Cabe resaltar que los profesores también deben entender que 
el trabajo colaborativo está intrínseco en las nuevas genera-
ciones, dado que los estudiantes actuales, por su gran interés 
en los videojuegos, practican y conviven constantemente con 
el trabajo colaborativo, este es esencial para seguir jugando. 
Desde la experiencia con colegas, hemos detectado que uno 
de los motivos por los que los estudiantes pierden la motiva-
ción por descubrir, estudiar o investigar, es ser castigado por 
trabajar colaborativamente con sus compañeros. No obstan-
te, aunque los estudiantes se sientan cómodos con el trabajo 
colaborativo, debemos tener en cuenta las individualidades 
de cada uno; por eso, el gran desafío es encontrar actividades 
colaborativas que permitan el desarrollo de las capacidades 
y habilidades de cada uno de los integrantes del grupo, para 
que todos puedan aportar al trabajo según estas característi-
cas individuales.



85IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Los sistemas educativos en el Ecuador, y en la mayoría de paí-
ses emergentes, son muy parecidos, por lo que los sistemas 
de evaluación también lo son; estos tienen la característica de 
evaluar el conocimiento y los aprendizajes de los estudiantes 
de manera individual y, además, son punitivos cuando se trata 
de estudiantes que buscan “copiar” partes del conocimiento 
que no entienden o no tienen claras, contrarrestando con la 
realidad de las actividades diarias, tanto en la industria como 
en la sociedad en general, donde los resultados de las evalua-
ciones muy esporádicamente dependen de una sola persona; 
por el contrario, lo frecuente es que los resultados respondan 
al trabajo de un grupo y que cada individuo aporte con sus 
habilidades, destrezas o conocimientos, y aprenda del otro en 
actividades que no conoce o no están claras para él.

Al igual que en el trabajo colaborativo, en cuanto al sistema 
de evaluación, existe un gran desafío para el profesor, que 
consiste en generar sistemas de evaluaciones mixtas que 
permitan valorar el trabajo colaborativo y, a la vez, determinar 
la importancia del aporte individual de cada estudiante, iden-
tificando sus habilidades, destrezas y conocimientos; así, los 
trabajos colaborativos o grupales serán cada vez mejores y el 
aprendizaje individual será más significativo.
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Ya hemos dicho que para implementar adecuadamente una 
educación virtual en las IES se requiere una buena planifi-
cación, inversión en tecnología, una correcta selección de 
profesores, motivarlos, capacitarlos y establecer un modelo 
pedagógico que se ajuste a la visión institucional y de la so-
ciedad actual. Cumpliendo estas condiciones, seguramente 
la institución será vanguardista en la región en la implemen-
tación de tecnología educativa; será rentable, ya que evitará el 
desperdicio de recursos y, sobre todo, será reconocida social-
mente por los logros y triunfos de sus estudiantes que tendrán 
una excelente actitud pues estarán aprendiendo lo que le 
apasiona y de acuerdo a sus formas individuales de aprendi-
zaje, se les estará apoyando en el desarrollo del pensamiento 
crítico y la investigación e innovación será parte de ellos. To-
dos estos frutos que parecen sacados de un cuento de hadas 
serán el resultado de entender cómo debe desarrollarse el 
sistema educativo de acuerdo a cómo se va desarrollando el 
mundo, porque la principal estrategia de educación es que 
esta no puede estar deslindada del comportamiento social. 
En este sentido cabe la pregunta a las IES ecuatorianas que 
implementaron sistemas EVA planificados:
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¿Han tenido los 
resultados 
esperados?
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En el presente capítulo se hace referencia a la experiencia, de 
más de quince años, del autor en la implementación de so-
luciones tecnológicas en instituciones de educación superior, 
tanto en Ecuador como en Perú; dicha experiencia le ha lleva-
do a conocer y experimentar los principales errores que han 
cometido las instituciones de educación superior (no daremos 
nombres) de estos países, al momento de la implementación 
de un sistema de educación virtual. Se considera importante 
hablar de ellos para que los lectores de esta obra y las IES evi-
ten cometerlos. 

En una universidad privada del Ecuador se implementaron 
tres tipos de sistemas de educación virtual, pero ninguno con 
una planificación previa, siempre pensaron que no se nece-
sitaba demorar tanto y simplemente había que escoger una 
de las tantas opciones que existen; obviamente primó el cri-
terio económico, por lo que la implementación de Moodle fue 
la primera elección. Los resultados fueron que, conforme iba 
fortaleciéndose la institución y robusteciéndose el sistema de 
educación virtual con la modalidad de educación a distancia 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
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y semipresencial, el sistema per se ya no era suficiente, se 
requería ampliar la infraestructura física así como servidores 
más grandes, redes e internet con mejor conectividad; pero, 
sobre todo, se requería personal de soporte: Un administrador 
de la plataforma a tiempo completo, un técnico que, poste-
riormente, se convirtió en cuatro técnicos –uno para cada 
modalidad: presencial, semipresencial, a distancia y virtual–, 
por lo que formó su primer equipo. Al poco tiempo se constitu-
yó un equipo más grande (de nueve personas), que soportaba 
las plataformas virtuales, ya que se tenía áreas como educa-
ción continua, capacitaciones internas, entre otros procesos; 
así, el equipo ya no solo soportaba la gestión administrativa 
del sistema de educación virtual, sino que tenía varias funcio-
nes extra como seguridades, mantenimientos correctivos y 
preventivos, respaldos, etcétera.

Resultado: El usar EVA gratuitos no significa que no habrá 
costos de mantenimiento, implementación, administración, 
seguridad, y estos son relativamente altos ya que requieren 
profesionales expertos que se capaciten constantemente; 
además, tenemos el costo en infraestructura física de servi-
dores que dependerá del tamaño de la institución. Con este 
ejemplo podemos observar que al no haber una planificación 
adecuada, los costos se elevan, ya que hay que dar soluciones 
inmediatas a problemas que surgen cuando se implementa 
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un sistema de educación virtual para estudiantes con acceso 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, quienes requie-
ren asistencia por cualquier problema que pueda suscitar, sea 
grande o pequeño, lo que significa incremento de personal, 
pago de horas extras, entre otros gastos. Similar problema tu-
vieron otras tres universidades en el Ecuador al implementar 
sistemas de educación virtual.

Otra de las situaciones se dio en 2017, en una universidad pú-
blica de Perú, en donde también se implementó el entorno 
virtual de aprendizaje Moodle en la mayoría de sus facultades. 
Dado que cada facultad tiene autonomía, una de ellas plani-
ficó adecuadamente, las otras debían implementar cada vez 
más herramientas y aparecían cada vez más requerimientos, 
motivos por los cuales, en las reuniones con las autoridades 
se propuso una solución integral, la misma que no tuvo aco-
gida porque se pensaba que se incrementaría el costo y no 
tendrían los resultados esperados; de modo que la solución 
fue pasar las competencias al Departamento de Sistemas de 
la facultad, en donde los problemas continuaban. Se trataba 
solamente de apagar incendios con la implementación de una 
herramienta tras otra, y de ir creando más bases de datos pa-
ra cada programa que requería cada escuela o dirección, sin 
que haya integridad en los datos. Esto provocaba problemas 
más grandes porque las facultades generaban cientos de 
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miles de datos en cada periodo académico, de modo que la 
solución costaría más cada día. Si comparamos con el costo 
de la solución que se planteó en la reunión con las autoridades 
ocho meses atrás, este equivalía al 10 % del costo que resultó 
al final, pues con más bases de datos y muchos datos no inte-
grados, se tuvo que implementar varios EVA, Moodle, plugins 
de complemento para cada escuela, un programa de horarios, 
otro de asignación de aulas, de laboratorios, un sistema de 
registro de clases, de seguimiento de sílabos, reportes a la pá-
gina web, y cada requerimiento que aparecía iba dificultando 
aún más el proceso por la dispersión que tenía cada sistema o 
programa implementado.

Por otro lado, también existen ejemplos que demuestran un 
adecuado sistema de implementación de tecnología en una 
IES del Ecuador, se trata del Instituto Rumiñahui, un estable-
cimiento relativamente pequeño. En el momento inicial de 
trabajo en esta institución, se visualizó el enorme deseo de 
las autoridades por servir de manera óptima y planificada a la 
educación superior del país; a pesar de su desconocimiento 
en tecnología, sus autoridades tenían claro que todo proceso 
comienza con una buena planificación, no se apresuraron en 
contrataciones de EVA, se estudiaron las opciones y se imple-
mentó un sistema EVA pagado, que permitía trabajar en los 
procesos de capacitación docente, mejorar el modelo educa-
tivo y alinear las estrategias académicas sin obstrucciones de 
las tecnologías. 
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Cuando la institución fue creciendo en número de estudiantes 
y modalidades, obviamente aumentaron los procesos en el 
sistema de educación virtual  implementado y se observó que 
dichos procesos no se obstaculizaban. Los estudiantes es-
taban atendidos, existía seguridad e integridad de los datos, 
entre otros factores positivos, por lo que el Instituto Rumiñahui 
se convirtió en un referente de implementación tecnológica a 
nivel de IES en el Ecuador; creció en estudiantes, abrió carre-
ras a distancia y en línea; y, como es normal, fue requiriendo 
mayor implementación tecnológica, además de un equipo de 
soporte tecnológico interno, lo cual se estableció como el eje 
transversal y principal de la institución, dado que mientras iba 
creciendo, se iban consolidando los procesos administrativos, 
financieros y académicos en la tecnología.

Naturalmente se requirió una buena inversión, pero, sobre to-
do, una visión futurista por parte de las autoridades, así como 
la confianza en el personal para que pueda culminar la imple-
mentación tecnológica de manera adecuada, considerando 
que esta conlleva un tiempo considerable. Cuando acaeció la 
crisis sanitaria mundial por la pandemia del Covid-19, el Insti-
tuto Rumiñahui fue uno de los pocos en el Ecuador que pudo 
trabajar, sin problema, desde el primer día de confinamiento (12 
de marzo de 2020), ya que la mayoría de sus procesos estaban 
soportados por la tecnología. Ciertamente, hubo muchas co-
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sas que adecuar, sobre todo en lo referente a la capacitación 
de los administrativos en el uso de la tecnología, así como de 
algunos profesores que aún no estaban alineados a la visión 
del profesor del siglo XXI, pero, en realidad, estos casos fue-
ron pocos, ya que la gran mayoría de profesores tenían ya una 
capacitación en tecnología virtual, principalmente los profe-
sores de modalidad presencial. Así, el sistema de educación 
virtual y la pedagogía estaban alineados; esto ayudó mucho 
a que todos los profesores se incorporen al proceso y sean 
apoyados por sus compañeros. En la actualidad, el Instituto 
Rumiñahui ha recibido la condición de universitario, ha creado 
nuevas carreras y sus carreras online no se han detenido. 

Continuando con el mismo ejemplo de una buena práctica 
en la implementación tecnológica; el Instituto Rumiñahui ac-
tualmente tiene como infraestructura tecnológica, un sistema 
académico financiero, que en principio fue alquilado para ve-
rificar las reales facilidades que prestaba y si se ajustaba a 
las necesidades de la institución, luego se logró un acuerdo 
con la empresa proveedora para implementar un sistema de 
“alquiler-venta”; es decir, se alquilaba el sistema por dos años 
y si al cabo de este tiempo se verificaba la conveniencia de su 
implementación, se lo compraba el sistema, con la salvedad 
de que lo que se pagó por concepto de alquiler se convertía en 
parte del pago total. En este tiempo, el equipo de tecnología 
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conoció el código fuente y cómo podía seguir adecuando el 
sistema académico para complementarlo con el sistema fi-
nanciero que venía incluido pero no se usaba, ya que la parte 
financiera tenía sistemas manuales y programas adicionales, 
por lo que se hacía difícil contar con información actualizada 
que ayude a la alta gerencia. Para el segundo semestre del 
año 2022 ya se había implementado un sistema financiero, 
con datos integrados al sistema académico.

A la par que se invirtió en este sistema, también se adecuaron 
bibliotecas virtuales para el uso de profesores y estudiantes, 
con capacitaciones y reestructuración del currículo; así, poco 
a poco, se logró que los estudiantes y profesores usen esas 
librerías digitales. Este ha sido un paso fundamental en el 
crecimiento de la institución. Sin embargo, aún queda mucho 
camino por recorrer para aumentar el uso de dicho recurso y, 
sobre todo, para que se vaya integrando al sistema adminis-
trativo financiero.

Una buena implementación tecnológica incluye mantener 
convenios de cooperación con organizaciones que facilitan el 
uso y el desarrollo de tecnología; por esta razón, el Instituto 
Rumiñahui  se unió a una importante red que provee varios 
servicios tecnológicos para el desarrollo de la investigación e 
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innovación en las instituciones, tales como capacitaciones, 
programas y herramientas educativas, fondos para investiga-
ción, participación en proyectos y hasta una red de internet 
de avanzada; este fue otro de los aciertos de la institución, a 
pesar de que al inicio había un poco de resistencia por parte 
de algunos directivos que no tenían claro el beneficio de tecni-
ficar toda la institución desde los procesos básicos hasta los 
complejos y creían que esto podía generar un gasto excesivo 
de recursos.

Otra actividad acertada en la implementación tecnológica 
fue el sistema de comunicación y seguimiento interno de la 
institución, el mismo que no es de código libre, sino de propie-
tario, lo que hace que se pague a una empresa por el uso de 
servicios como: mantener la información en la nube, correos 
electrónicos, documentos compartidos y demás. Al mismo 
tiempo, se alquiló un sistema para facilitar el proceso de ad-
misiones, que no tenía vinculación con el sistema académico 
financiero utilizado; sin embargo, después de un año de uso, 
se vio la necesidad de que este sistema esté relacionado con 
el sistema académico; de esta manera, los datos tienen cada 
vez mayor integridad y se está logrando tener un CRM (Cus-
tomer Relationship Management), que es un software que 
permite el manejo y administración de los clientes con los da-
tos y procesos integrados. Cabe detallar que las herramientas 
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pagadas que se utilizan son parte de las grandes corporacio-
nes como Facebook, Google, Microsoft, entre otras empresas 
calificadas, lo que permite completar de manera eficiente los 
procesos académicos y administrativos.

Como podemos ver en el ejemplo presentado, existen mo-
mentos en que se pueden utilizar sistemas propietarios, en 
otras ocasiones es mejor usar sistemas de código abierto o 
alquilar programas, y hay casos en los que es mejor comprar 
los sistemas completos. Por ello, está claro que la institución 
debe hacer un análisis previo, una planificación que busque 
la integración completa de los datos e información de los sis-
temas implementados, y que los mismos vayan de acuerdo a 
las realidades económicas y tecnológicas de cada institución. 

Varias universidades que implementaron sistemas tecnológi-
cos sin una planificación adecuada, pensando solamente en 
el costo a corto plazo, al final del ejercicio terminaron gastan-
do o invirtiendo mucho más de lo necesario. Si las direcciones 
y la alta gerencia no están comprometidas con esta visión, no 
se evidenciarán grandes transformaciones ni se implemen-
tarán soluciones que sean sostenibles en el tiempo, mucho 
menos se definirán bases que permitan a las instituciones 
adaptarse a los vertiginosos y constantes cambios tecnoló-
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gicos que el sistema actual requiere como pudimos ver en el 
ejemplo de la universidad pública de Perú. Lo sucedido en ella 
es un ejemplo de cuán necesario es que la alta gerencia o la 
alta dirección de las IES esté comprometida y alineada a los 
objetivos claros, para que las soluciones tecnológicas sean 
eficientes, adecuadas y, sobre todo, no sean extemporáneas. 

La sociedad está entendiendo que el mundo, en general, gi-
ra más rápido, que las cosas cambian de manera acelerada, 
que la innovación y la tecnología evoluciona más de prisa ca-
da vez y las industrias, como la educación, deben estar más 
organizadas para seguir el ritmo de la evolución e innovación 
constante. Esto cual se logra con tres componentes básicos: 
una alta dirección completamente alineada a objetivos claros 
y reales, con directivos y miembros que aporten en esa con-
secución; una planificación adecuada y alineada a la realidad 
de las IES; y un equipo comprometido. El último detalle que no 
puede quedar fuera de la ecuación es que los profesores, que 
son la base de la transformación tecnológica en las institu-
ciones, deben tener un gran espíritu de trabajo, una excelente 
actitud para capacitarse y buscar la manera de aportar en 
el proceso. Cuando los profesores no funcionan adecuada-
mente, en el proceso de implementación tecnológica, lo más 
probable es que sea porque el proceso de motivación o capa-
citación no está correctamente direccionado o, simplemente, 
la participación de los profesores en las planificaciones de he-
rramientas y actividades fue casi nula. 
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Un ejemplo claro de lo señalado es un pequeño estudio de caso 
realizado en 2017 con profesores adultos (entre 55 y 75 años), 
en una universidad pública de Perú, en el 2017. El estudio to-
mó como muestra un grupo de profesores con bajo puntaje de 
evaluación en uso de herramientas tecnológicas durante sus 
clases, los mismos que subieron significativamente su pun-
taje de evaluación estudiantil luego de una capacitación. Se 
partió de la pregunta: 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

¿Por qué tenían tan bajo 
puntaje en sus evaluaciones 
en este indicador, si antes ya 
habían recibido cuatro capa-
citaciones para mejorar?

La respuesta fue que en ninguna de las capacitaciones an-
teriores les explicaron como punto de partida los beneficios 
claros y palpables del uso de la tecnología, como que tendrán 
más tiempo libre, mejorarán su calidad de vida, etcétera; una 
vez entendido que la tecnología sirve para mejorar un proceso 
y la calidad de vida, entonces se genera la base de un proceso 
de aprendizaje que es la motivación; con esto, los profesores 
pusieron mayor empeño en aprender, en desarrollar sus capa-
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cidades y consiguieron subir notablemente sus evaluaciones 
en ese indicador específico del uso de la tecnología en sus 
clases.

A modo de resumen, antes de la implementación tecnoló-
gica, los procesos administrativos y académicos en las IES 
deben estar bien definidos, de modo que la tecnología pueda 
aportar a mejorar los procesos de manera significativa: “La 
tecnología sirve para correr, pero una vez que sabes 
caminar”.

Es necesario, conocer claramente lo que se desea hacer, a 
dónde se quiere llegar y tener el compromiso de todos; solo 
entonces podemos iniciar la aplicación de la tecnología ade-
cuada, caso contario llegaremos a tener los problemas que 
ya hemos descrito y comentarios como: “El sistema XYZ me 
ha complicado la vida”, “El sistema del Estado ecuatoriano se 
cae, no permite pasar notas, se cuelga”, “Me toca despertarme 
a las tres de la mañana para pasar notas”, y otros comenta-
rios que hacen pensar que lo que ha hecho la tecnología es 
complicar la vida de los profesores. Cuando los comentarios 
generales son estos, el significado es claro, no hubo una pla-
nificación adecuada para la tecnología implementada. Esta 
situación es una alerta para autoevaluarse y para que las au-
toridades tomen cartas en el asunto.
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La falta de planificación en países en desarrollo se vio eviden-
ciado en el año 2020 cuando se desató la emergencia sanitaria 
mundial ocasionada por el Covid-19, una pandemia que, la-
mentablemente, mató a más de dos millones de personas en 
todo el mundo y mostró las debilidades de muchas institu-
ciones. En este contexto, pudimos observar a los diferentes 
países enfrentar la crisis de diversas maneras; Japón, Esta-
dos Unidos, Alemania, China, tuvieron procesos  organizados 
y armónicos para afrontar este problema, en comparación 
con países latinoamericanos, cuyos procesos fueron desor-
denados y en casos más extremos, caóticos. 

En los países en desarrollo, especialmente en Sudamérica, la 
inestabilidad política y social explotaron, se evidenció la fra-
gilidad de las estructuras del Estado, como la educación, la 
salud, la inversión pública, el apoyo a la empresa privada, la 
política, la justicia; es decir, se pudo ver con claridad que todas 
las instituciones y áreas del Estado estaban completamente 
abandonadas por mucho tiempo.

BUENAS PRÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA
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La pandemia puso de manifiesto cómo por varias décadas 
hemos vivido al filo de un precipicio, pensando que podíamos 
seguir así por mucho tiempo, sin reservas de dinero, sin tener 
planes de contingencia, más que los que obliga el Estado y 
los que las empresas implementan solo por cumplir, pero sin 
asumir la responsabilidad real de lo que representan.

Esta inadecuada forma de manejar el Estado, la empresa y 
las instituciones, en general, se vio reflejada en la educación 
y, particularmente, en la educación superior. Los sistemas 
EVA implementados en las instituciones de educación supe-
rior, que parecían ser capaces de enfrentar las modalidades 
a distancia y online, fueron insuficientes para satisfacer las 
verdaderas necesidades de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en el contexto de la crisis; las IES no se habían dado 
cuenta de que realmente no estaban preparadas para lo que 
el futuro avecinaba, y en los mejores casos, como vimos en el 
Capítulo II, algunas instituciones solamente podían abastecer 
al 20 % de la educación virtual y ese 80 % faltante implicó que 
no puedan cumplir con un real proceso de aprendizaje, ni ob-
tener resultados de aprendizajes positivos en las modalidades 
a distancia y online, menos aún en la modalidad presencial. 
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A pesar de que los organismos de control del sistema de edu-
cación superior en Ecuador tenían requisitos para mejorar la 
calidad en la educación, a través de la evaluación y acredi-
tación en temas de implementación tecnológica y soporte 
tecnológico al proceso educativo para las modalidades a dis-
tancia, virtual, entre otras, los mismos que eran de obligatorio 
cumplimiento como dicta la Constitución de la República del 
Ecuador (2008), en su artículo 353:  El sistema de educa-
ción superior se regirá por: “…Un organismo público 
técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 
de instituciones, carreras y programas, que no podrá 
conformarse por representantes de las instituciones 
objeto de regulación”, cuando llegó la pandemia se evi-
denció que las instituciones habían descuidado los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; es decir, no contaban con los sis-
temas tecnológicos necesarios para fortalecer el sistema de 
educación a distancia, virtual, la educación continua, el acce-
so a la información y el acceso a la educación.
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Estas cuestiones ya eran necesarias y urgentes hace, por lo 
menos, una década, y los modelos de aseguramiento de la ca-
lidad de la educación superior tenían ese espíritu; sin embargo, 
no estaban alineados a la realidad de las IES del Ecuador en el 
2008, ya que la gran mayoría de instituciones en esa época so-
lamente hizo la implementación de sistemas tecnológicos sin 
buscar el perfeccionamiento de estas herramientas, de ma-
nera que sean las canalizadoras del mejoramiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en las modalidades a distancia y 
virtual, y prefirieron seguir viviendo en su status quo, seguir 
caminando por el filo del abismo con sistemas tecnológicos 
de apoyo al proceso educativo, hasta que llegó la pandemia, o 
pudo haber sido cualquier otra crisis, que les obligó a salir de 
ese estado e innovar inmediatamente los procesos, la tecno-
logía en menor grado, pero la pedagogía debió orientarse a las 
necesidades y requerimientos de la sociedad actual y futura. 
En este aspecto es donde se realizó mayor innovación e inver-
sión, algo que debía haberse hecho mucho tiempo atrás. 
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Es decir, la pandemia aceleró las acciones que muchas ins-
tituciones de educación superior tenían represadas, que era 
básicamente una implementación tecnológica para satisfacer 
la formación a distancia, virtual e híbrida; una implementa-
ción que no complique los procesos administrativos, sino al 
contrario, ayude a mejorar los tiempos de enseñanza y, so-
bre todo, los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Una 
implementación que garantice la obtención de los resultados 
planificados: Que los estudiantes cumplan con el perfil de 
egreso, que puedan insertarse con facilidad en el mundo la-
boral, que la calidad de su formación en todos sus aspectos, 
tanto académicos como administrativos, sea óptima. 

Una vez con la pandemia sobre los hombros de todos los 
países, las instituciones de educación superior tuvieron que 
reinventarse por la necesidad de atender a los cientos de mi-
les de estudiantes que no podían dejar de estudiar. Las IES 
implementaron todo tipo de tecnología de educación virtual, 
sistemas EVA, invirtieron en sistemas tecnológicos, LMS, 
sistemas de administración del aprendizaje, toda una in-
fraestructura tecnológica basada en la experiencia de otras 
instituciones, en los resultados que podían observar en estas, 
y también por la promesa de los vendedores de tecnología 
que ofrecían terminar con sus problemas y dar una solución 
tecnológica a los procesos educativos de las instituciones. 
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Esta situación tomó por sorpresa a la gran mayoría de las 
IES, generándose el problema ya descrito: La implementación 
tecnológica sin una planificación adecuada, que generó cos-
tos elevados y grandes contratiempos al tratar de solucionar 
situaciones que se sucedieron a dicha implementación, co-
mo la falta de soporte técnico para empleados, estudiantes, 
profesores, falta de seguridades, sucesivas caídas de los sis-
temas, pérdida de información, entre otras. Cabe recalcar que 
no todas las universidades pasaron por este problema, se evi-
denció que varias IES poseían una tecnología correctamente 
implementada hace varios años, de modo que tenían el 20 % 
solucionado y parte del 80 %, indicadores de los que ya hemos 
hablado anteriormente. Se trata de instituciones con carreras 
de educación a distancia y virtual que mejoran cada día más.

Las instituciones que realizaron los procesos de urgencia (co-
mo todo lo que es urgente, tiende a no ser eficiente) tuvieron 
que enfrentar muchos problemas, no pudieron realizar un 
diagnóstico, o una planificación de lo que realmente necesita-
ban, y al dejarse llevar por la experiencia de otras IES o de las 
soluciones de los vendedores de tecnología, muchas de ellas 
se complicaron al punto que tuvieron que cerrar las puertas; 
claramente no estaban preparadas para atender las nuevas 
necesidades de sus estudiantes. Otras IES pudieron salir de 
la situación de implementación de procesos con urgencia y 
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adaptaron sus procesos internos a los de los sistemas im-
plementados; sin embargo, el tiempo y recursos empleados 
fueron mucho más altos comparados con los recursos inverti-
dos por las IES que planificaron la implementación tecnológica 
de manera ordenada y adecuada a la realidad institucional de 
funcionamiento y crecimiento.

Por todo lo expuesto, mostramos al lector cómo se puede apli-
car buenas prácticas de digitalización e implementación de 
sistemas de educación virtual en tiempos de crisis, pandemias 
u otro factor de considerables magnitudes. La tecnología im-
plementada en el presente año en las IES del Ecuador y otros 
países de Latinoamérica ha logrado suplir las necesidades 
básicas de la educación presencial, virtual, semipresencial, 
híbrida, dual y a distancia. Sin embargo, las IES no deben vol-
ver a caminar al filo del abismo, lo correcto es que busquen la 
mejora continua en procesos de implementación tecnológica, 
considerando que la tecnología evoluciona constantemente, 
como las industrias y las necesidades de la sociedad con res-
pecto a la educación superior. 
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Es primordial que las IES sigan preparándose, planificando 
adecuadamente su crecimiento y estableciendo sus planes 
de contingencia ante nuevos escenarios. En este sentido 
presentamos las seis principales buenas prácticas de im-
plementación tecnológica en IES de Ecuador para enfrentar 
crisis y pandemias.

Mantener un programa de capacitación diri-
gido a todos los profesores de las IES sobre 
pensamiento crítico y analítico de las situa-
ciones. Entender que el mundo evoluciona 
constantemente, que lo que ahora sabemos tal 
vez  mañana sirva muy poco, que lo que apren-
demos, con seguridad, está muy sesgado; que 
cada vez crece la necesidad de tener una aca-
demia interrelacionada con la sociedad, tanto 
con la política pública como con la industria. Los 
profesores deben estar preparados para aportar 
significativamente durante crisis, problemas, 
entre otros factores.

1.
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Lo principal en la educación virtual para el futuro es compren-
der que los profesores no son los dueños del conocimiento 
y que el estudiante es el principal ente del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje; las metodologías, como el aula invertida, 
son ejemplos donde los alumnos estudian individualmente 
los conceptos teóricos que el profesor propone y la clase es 
aprovechada para resolver dudas, realizar prácticas e iniciar 
debates relevantes acerca del contenido. Una reflexión rele-
vante sería la de la autora Esteve (2016), quien señala que:

En cualquier oficio, si uno va trabajan-
do y analizando lo que hace bien, lo 
que hace mal y va limpiando, irá mejo-
rando. Si solo trabaja y no hace balan-
ce de lo que ha hecho seguirá siempre 

igual por muchos años que pasen 

(pág.77).

Si trabajamos adecuadamente este concepto, cuando en-
frentemos crisis o problemas coyunturales, la tecnología que 
esté a disposición o se esté utilizando en ese momento no re-
presentará sino el 20 % de la metodología o del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que se podrán mantener los 
objetivos principales de la educación y de las IES, pero, so-
bre todo, se podrá actuar inmediatamente y adoptar nuevas 
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a. Profesor del siglo XXI, especial-

mente las áreas de pensamiento crítico, 

pedagogía educativa del siglo XXI, peda-

gogía de la educación virtual.

b. Herramientas tecnológicas para 

la educación, fundamentalmente: Quizlet, 

Quizziz, Powtoon, EdPuzzle, Camtasia, 

Cmaptools.

c. Tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) aplicadas a la 

educación. Lógica de las herramientas 

tecnológicas y cómo aplicar cualquier 

herramienta tecnológica a la educación, 

especialmente las de uso masivo, como 

las redes sociales. 

tecnologías sin que este cambio sea traumático ni para los 
actores ni para los procesos en las IES.

Si por alguna razón no se ha planificado una capacitación ade-
cuada y estamos frente a una emergencia, como la provocada 
por el Covid-19 o alguna otra situación que no permita el desa-
rrollo de las actividades de manera normal, se debe priorizar 
tres capacitaciones específicas y cortas para los profesores, 
estas son:
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Como sustento de los puntos b y c, podemos tomar en cuenta 
los datos señalados en el estudio de educación en pandemia 
en las IES, realizado por el Observatorio del Instituto para el 
Futuro de la Educación de la Escuela de Humanidades y Edu-
cación del TEC de Monterrey (México), que muestran que el 41 
% de las herramientas de videoconferencia son las comercia-
les Zoom, Meet o Teams, y el 33 % son las no comerciales; en 
herramientas utilizadas en clase, el 31% son las aplicaciones 
de comunicación instantánea, el 28% redes sociales, y sola-
mente 16% son las herramientas que están incluidas en las 
plataformas educativas. En cuanto a las aplicaciones más 
utilizadas para trabajos en casa, encontramos que Microsoft, 
Google y Bibliotecas Digitales son las más utilizadas, en ese 
orden.

Con estas tres capacitaciones, las instituciones de educa-
ción superior pueden enfrentar una situación de emergencia 
o pandemia; con el uso de estas herramientas, los profesores 
mantendrán motivados a los estudiantes y ellos mismos sen-
tirán el beneficio de la educación virtual, con lo que existirá 
una menor deserción estudiantil. 
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En cuanto a la tecnología implementada, se 
debe tener una constante planificación tecno-
lógica y digitalización de los procesos, de tal 
manera que la realidad y la expansión de cada 
institución vayan de la mano con la digitalización 
de los procesos administrativos, educativos, de 
investigación y demás funciones sustantivas de 
la educación superior.

En cuanto a los EVA, deben mantener una 
planificación y estructuras que permitan la in-
corporación e integración con plataformas de 
última generación; por ejemplo, en el año 2022 
se debe tener sistemas EVA que permitan la 
integración con sistemas contra el plagio, con 
plataformas o sistemas de simuladores, reali-
dad aumentada y programas de realidad virtual. 
Estos sistemas, para el año 2023 y 2024, tienen 
un desarrollo prometedor, pues existen varias 
aplicaciones que se están fortaleciendo. No 
obstante, muy pocas instituciones en el Ecua-
dor están implementándose o preparando para 
la implementación de estos sistemas que jun-
to al metaverso son los que darán otro salto 
importante en temas de educación virtual y a 
distancia. 

2.
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A pesar de estar saliendo de la pandemia y que todas las ins-
tituciones de educación superior han experimentado lo fuerte 
y costoso que es adecuarse a los grandes cambios provoca-
dos por la crisis,  algunas instituciones siguen sin entender los 
beneficios del metaverso, inteligencia artificial, simuladores, 
realidad aumentada, etcétera.

Hablemos, por ejemplo, de la realidad aumentada (RA), que 
es un principio reinventado, que permite tener diferentes es-
pacios formativos en la educación y, particularmente, en la 
educación superior. Existe un estudio sobre la realidad aumen-
tada que se realizó en las universidades españolas de Sevilla 
y de Barcelona, cuyos resultados resaltan el carácter innova-
dor, interesante y lúdico que presenta la RA como recurso en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el estudiante 
genera una serie de competencias y pasa a ser prosumidor 
(productor y consumidor) y no solamente consumidor de sus 
propios objetos digitales. Además, pone de relieve la impor-
tancia que alcanza la capacitación tecnológica y pedagógica 
de los futuros profesionales de la educación.
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Así como este ejemplo existen muchos otros, no solo referen-
tes a la RA, sino también a la realidad virtual, simuladores y 
otros componentes lúdicos de interactividad donde el estu-
diante es el centro del aprendizaje. Estas herramientas ayudan 
a desarrollar varias competencias propias de los requerimien-
tos de las nuevas sociedades y de las nuevas necesidades 
industriales. Se puede decir que la implementación de estas 
nuevas herramientas en la formación académica va forman-
do a los estudiantes para ser competitivos y para que puedan 
enfrentar los requerimientos locales y globales.

Si no se tiene una planificación adecuada de la implementa-
ción tecnológica y tenemos que enfrentar una crisis, lo más 
adecuado es realizar lo siguiente:
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a. Instalar Moodle: Si ya está ins-

talado, evite configurar con todas las 

características, porque esto distrae y con-

funde mucho al profesor, al igual que al 

administrador de cursos. Lo más impor-

tante es realizar una implementación de 

un Moodle con las opciones más sencillas 

y fáciles de usar, y tener un equipo que 

permita dar el soporte constante a las pla-

taformas tecnológicas. Los técnicos son 

los que soportarán todos los inconvenien-

tes que se susciten en el uso de tecnología, 

son las personas que están pendientes de 

que todo funcione correctamente. 

b. Colocar en la nube todos los cur-

sos, respaldos, correos, repositorios y 

todas las bases de datos posibles, debido 

a que el costo y la seguridad que represen-

tan los datos son mucho más fiables en la 

nube que en archivos en la institución.
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c. No se requiere la realización de 

sistemas académicos o administrativos 

propios para instituciones que no supe-

ren los 30 000 estudiantes; si estamos 

en una emergencia y no tenemos estos 

sistemas, lo más recomendable es utili-

zar los que están en la nube y cobran el 

servicio por cada estudiante, son más se-

guros y se van adaptando a los procesos, 

tomando en cuenta que en la educación 

superior, casi todos los procesos son si-

milares; los sistemas que ya son usados 

por varias instituciones ayudan a en-

frentar situaciones adversas y el costo 

es muy accesible si comparamos con la 

implementación de un sistema nuevo a la 

medida de la institución.

d. Pagar, en la nube, sistemas espe-

cíficos para uso diario como bibliotecas 

virtuales, sistemas para reuniones vir-

tuales, los mismos que permiten ser 

grabados y administrados por el Depar-

tamento de Tecnología. El pago de la 

licencia dependerá del número de estu-

diantes, administrativos y profesores de 

la institución.
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La calidad como centro del quehacer diario en 
las instituciones de educación superior, en-
tendiéndose por calidad la mejora continua, 
no un estándar que se deba alcanzar, no una 
evaluación en un momento determinado, se 
trata de un proceso sumativo y constante de 
actividades que tienen que ver directamente 
con la realidad de las instituciones de educa-
ción superior y la sinergia que tienen con las 
funciones sustantivas, las mismas que deben 
estar completamente alineadas a la realidad 
de las IES para generar desarrollo y progreso 
en su localidad.  Este concepto de calidad es-
tá referenciado en los diferentes organismos 
de control y aseguramiento de la calidad de las 
instituciones gubernamentales en cada país de 
la región: SUNEDO (Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria) en Pe-
rú, SINAES  (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior) en Brasil y CACES (Consejo 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior) en el Ecuador.

3.
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En el caso de Ecuador, el modelo de evaluación y acreditación 
2025 y 2024 de universidades e institutos, respectivamente, 
busca realizar ajustes constantes con indicadores de an-
teriores modelos de evaluación, lo que contribuye a dar una 
respuesta integral a esas demandas de la Ley Ecuatoriana de 
Educación Superior. 

Las primeras ideas relacionadas con el modelo de acredi-
tación actual fueron generadas en 2016, cuando se creó el 
CACES, en ese entonces denominado CEAACES (Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior); el proceso de mejora inició a partir de 
los resultados de la evaluación que se realizó en ese año. En 
2017 iniciaron los estudios para la construcción del modelo 
de evaluación futuro, y a finales de ese año e inicios de 2018, 
el CEAACES organizó talleres para analizar una propuesta de 
seis direcciones principales para las futuras evaluaciones de 
los institutos superiores. El modelo tuvo varios acercamientos 
con las instituciones de educación superior y se recopilaron 
un total de 506 propuestas, de las cuales 119 fueron incorpo-
radas al Modelo de evaluación actual (2024). Como se puede 
ver, las propuestas han sido fruto de un largo proceso de apro-
ximaciones sucesivas durante cinco años. Se ha realizado el 
control del mejoramiento continuo en las siguientes funciones 
sustantivas:
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Docencia, Profesores, Infraestructura, Organización ins-
titucional, Investigación y Vinculación. Estos son los seis 
principales criterios en la evaluación de las instituciones de 
educación superior en el Ecuador en consonancia con la eva-
luación de los otros organismos de acreditación de la región.

Este tercer punto sobre el control de calidad a todos los pro-
cesos educativos de las IES tiene igual importancia en las 
buenas prácticas en los sistemas de educación virtual, dado 
que se pretende que las universidades e institutos superio-
res alineen sus procesos de implementación, planificación, 
cursos, MOOC, entre otras actividades de las modalidades a 
distancia y virtual, a las características establecidas por la Ley 
y los órganos de aseguramiento de la calidad. Además busca 
concordancia con las instituciones de certificaciones inter-
nacionales de calidad. Es muy importante no dejar de lado 
el lineamiento de estas instituciones ya que tienen procesos 
y estándares específicos y actualizados a las realidades del 
mundo y perspectivas del futuro de la educación superior en 
la región.
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En cuanto a la aplicación de tecnología especí-
fica para la modalidad virtual, debe partir de la 
implementación correcta del punto 2. Es decir, 
una implementación tecnológica adecuada que 
permita un correcto soporte a las modalidades: 
presencial, semipresencial y a distancia, unida 
con el punto 1, donde el profesor está capacitado 
en la utilización de las herramientas tecnológi-
cas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Una vez que estos componentes estén alinea-
dos, se puede establecer las buenas prácticas 
de aplicación de la educación virtual en las ins-
tituciones de educación superior, partiendo del 
precepto de que las carreras universitarias y 
tecnológicas tienen diferentes escenarios de 
aprendizaje; por ejemplo, la enseñanza de me-
dicina difiere mucho de mecánica automotriz 
y esta difiere significativamente del estudio de 
la filosofía o de la administración de pequeñas 
empresas. Así como en la educación presen-
cial, en estas carreras, los laboratorios y clases 
prácticas tienen mucha diferencia; de la misma 
manera en la educación virtual, las carreras con 
mayores clases prácticas en el desarrollo de ha-

4.



127

bilidades y destrezas son las que más fortalezas deben tener 
al momento de la aplicación de la educación virtual y sus res-
pectivas buenas prácticas. Se mencionan las principales:

a) Las IES que tengan las carreras 

más prácticas podrían mantener simu-

ladores, aplicativos de realidad virtual, 

realidad aumentada, sistemas de inte-

ligencia artificial especializada como 

acompañamiento del proceso enseñan-

za-aprendizaje y de ser el caso, talleres 

con escenarios reales de aprendizaje que 

permitan articular el conocimiento en una 

correcta aplicación de la formación en 

modalidad virtual. Esta aplicación requie-

re un seguimiento constante para que se 

pueda evaluar y mejorar con la retroali-

mentación de los estudiantes, profesores 

y la información de la industria donde los 

estudiantes estarían adquiriendo sus co-

nocimientos. Esta es la única forma de 

mantener a las IES actualizadas, innovan-

do, siendo los proveedores que realmente 

satisfacen las necesidades de la industria.     
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b) Las instituciones deben traba-

jar para mantener una base de datos de 

objetos de aprendizaje, los mismos que 

serán construidos por los profesores que 

estén alineados a las nuevas tendencias 

tecnológicas. Estos objetos de aprendiza-

je deben corresponder a las áreas o a los 

dominios académicos de los profesores y 

pueden ser compartidos y utilizados en di-

ferentes áreas del conocimiento.

c) Desde sus inicios, la tecnología 

implementada en las instituciones debe 

tener la posibilidad de implementar MOOC; 

el equipo de desarrollo, diseño, producción 

multimedia y metodologías tecnológicas 

aplicadas a la educación debe trabajar 

junto con los profesores y construir cur-

sos MOOC, los mismos que deben ser 

actualizados constantemente bajo una re-

troalimentación de una evaluación 360.   
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Para formar profesionales competentes que in-
tervengan en su entorno, las instituciones deben 
asumir la responsabilidad de fomentar la vin-
culación universidad-sociedad como una clave 
para encaminar el futuro de la educación supe-
rior. La mejor forma de hacerlo es a través de 
proyectos y programas que generen un impacto 
significativo en el desarrollo de las comunidades 
donde se interviene. Los estudiantes de la mo-
dalidad virtual no están exentos de formar parte 
de este compromiso social de las instituciones.
En este punto, las buenas prácticas de la edu-
cación virtual en las IES tienen que ver con 
programas y proyectos de investigación/vin-
culación que generen impacto; una adecuada 
forma de hacerlo es innovar en las soluciones 
que requiere la comunidad, los estudiantes y 
profesores. Al conocer de manera cercana las 
realidades y necesidades de su entorno, estos 
deben proponer proyectos y programas que 
generen desarrollo local, aun cuando estén ale-
jados de las características propias de las IES a 
las que pertenece el estudiante. 

5.
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De la misma manera, las IES que tengan modalidades a dis-
tancia y virtual, deben tener entre sus objetivos institucionales 
tomar en cuenta las necesidades de otras regiones o países, 
dado que la virtualidad permite tener estudiantes de todo el 
mundo. 
 

Como último punto se ha dejado a la investiga-
ción, innovación y transferencia de tecnología, 
como articuladores de las funciones sustan-
tivas de la educación superior; se recomienda 
que las IES busquen mecanismos para que en 
los trabajos de docencia, tareas, debates y aná-
lisis sean el insumo necesario de proyectos de 
investigación y que, con la supervisión de los 
profesores, se pueda encaminar esa gran can-
tidad de información generada en la docencia 
para representar proyectos de investigación 
fundamentados en sus dominios académicos y 
aplicables a la realidad de cada una de las ins-
tituciones; además de aplicar estos proyectos a 
través de la vinculación con la sociedad, de tal 
manera que generen un desarrollo significativo 
en las comunidades beneficiarias. Asimismo, en 
la modalidad virtual, las IES deben considerar 
que los estudiantes, a través de la investigación, 

6.
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la innovación y la transferencia de tecnología, podrán solu-
cionar problemas reales de su entorno, considerando que el 
entorno del estudiante puede estar muy lejos de las IES. La 
educación virtual hace que las IES tengan una concepción 
mucho más amplia de la aplicación de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje para esta modalidad.

  
Para la aplicación de las buenas prácticas de la educación vir-
tual –en países con economías en desarrollo y en escenarios 
de pandemias o crisis– se puede decir que con el desarrollo 
de los puntos 1 y 2 se enfrenta la emergencia de manera inme-
diata. Sin embargo, para los puntos 3 y 4, se debe tener una 
cultura de calidad y de digitalización de todos los procesos 
institucionales. De esta manera, la educación virtual será un 
proceso que realmente eduque a los profesionales del maña-
na; las instituciones entregarán profesionales que la industria 
requiere, tanto a nivel local, como regional e internacional. 
Estos profesionales no tendrán menor capacidad que los 
profesionales formados en las modalidades presencial, semi-
presencial o a distancia; sino al contrario, tendrán –además 
de las competencias de los profesionales de estas modalida-
des– otras adicionales, propias de la educación online. Con los 
puntos 5 y 6 daremos a nuestros estudiantes ese componen-
te de un profesional de educación superior que no solo está 
capacitado para la industria, sino que está listo para innovar 
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y resolver problemas reales de su área de desempeño, sin de-
jar la responsabilidad social con las comunidades, el medio 
ambiente, entre otros factores; este es el profesional holístico 
que demanda la nueva era pospandemia.

Solo la preparación adecuada y planificada de la implemen-
tación tecnológica en las IES del Ecuador permitirá reducir la 
brecha de los profesionales competentes y preparados para 
profesiones del futuro aún no inventadas, entre profesionales 
formados en IES privadas y públicas, y de profesionales for-
mados en países en vías de desarrollo con profesionales que 
provienen de universidades de países desarrollados, permi-
tiéndoles competir en casi igualdad de condiciones.
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