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La Educación Superior enfrenta un momento decisivo 
en su historia. En pleno siglo XXI, las instituciones 
académicas no solo deben adaptarse a las nuevas 
tecnologías y tendencias globales, sino que también 
tienen la responsabilidad de liderar el cambio en 
sus comunidades, respondiendo a las crecientes 
demandas de inclusión, equidad y calidad. Este libro, 
Innovación y Gestión en la Educación Superior: Hacia 
la Excelencia Académica y Tecnológica, reflexiona 
sobre los desafíos actuales y las oportunidades que 
se presentan para las universidades en un mundo 
globalizado y digital.

A lo largo de sus capítulos, se exploran diversos 
temas clave que buscan proporcionar a los gestores, 
académicos y líderes educativos las herramientas 
necesarias para enfrentar este nuevo entorno. 
Desde la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos hasta la implementación de tecnologías 
innovadoras en la enseñanza y el liderazgo en el 
cambio organizacional, cada sección ofrece una 
visión integral sobre cómo transformar la educación 
superior hacia un modelo más eficiente, inclusivo y 
tecnológico.

Esta obra ofrece una guía de referencia para los 
profesionales de la educación superior, con el fin 
de impulsar iniciativas innovadoras que promuevan 
el éxito académico y tecnológico. Las experiencias 
compartidas, los estudios de caso y las estrategias 
propuestas buscan no solo mejorar la calidad 
educativa, sino también garantizar su sostenibilidad 
a largo plazo. Esperamos que inspire a los lectores 
a replantear la educación superior y a liderar, 
con valentía, los cambios necesarios para su 
transformación.
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En un contexto global caracterizado por rápidos 
avances tecnológicos, cambios sociales y una 
creciente demanda de calidad educativa, las 
instituciones de educación superior enfrentan 
desafíos y oportunidades que requieren una 
adaptación continua y una gestión innovadora. Este 
libro, Innovación y gestión en la Educación Superior: 
hacia la excelencia académica, analiza diversas 
estrategias y prácticas para que las universidades 
puedan transformarse en centros de excelencia 
académica y contribuyan efectivamente al desarrollo 
de la sociedad.

El contenido se estructura en cuatro capítulos 
principales, cada uno dedicado a un aspecto crítico 
de la gestión universitaria moderna. En el Capítulo 
1, se presentan los retos y tendencias globales que 
impactan a la educación superior, tales como la 
digitalización, la internacionalización y las políticas 
de inclusión. Se explora cómo estos factores han 
reconfigurado los sistemas educativos, exigiendo 
nuevas competencias tanto en estudiantes como en 
docentes y resaltando la importancia de una visión 
adaptativa e innovadora en las instituciones.

En el Capítulo 2, se profundiza en la planificación 
estratégica y la gestión de proyectos dentro de 
la educación superior, destacando la necesidad 
de enfoques sistemáticos para asegurar la 
sostenibilidad, eficiencia y pertinencia institucional. 
Este capítulo aborda las herramientas y marcos que 
permiten a las universidades anticipar cambios y 
responder a ellos de manera efectiva.

El Capítulo 3 está centrado en metodologías 
pedagógicas innovadoras, como la gamificación, 
el aprendizaje basado en proyectos y el uso de 
tecnologías inmersivas. Estas metodologías no solo 
enriquecen el proceso de aprendizaje, sino que 
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también promueven el desarrollo de competencias 
críticas como el pensamiento crítico, la creatividad y 
la adaptabilidad, esenciales en un mercado laboral 
en constante cambio.

Finalmente, el Capítulo 4 examina la relevancia 
del liderazgo y la gestión del cambio en el ámbito 
educativo. Se abordan los estilos de liderazgo más 
efectivos para fomentar una cultura institucional 
orientada hacia la innovación y el uso de nuevas 
tecnologías. Además, se analizan estrategias 
para superar las barreras que frecuentemente se 
interponen al cambio en contextos académicos.

Este libro ofrece una visión integral de cómo las 
universidades pueden innovar en sus procesos y 
prácticas, garantizando no solo una adaptación 
efectiva a los desafíos contemporáneos, sino también 
la construcción de una comunidad educativa 
comprometida con la excelencia académica y la 
formación de ciudadanos globales. 
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1.1. Tendencias globales 
en la Educación Superior
En el siglo XXI, la Educación 
Superior se enfrenta a una 
serie de retos y oportunidades 
sin precedentes, impulsados 
por cambios tecnológicos, 
sociales y económicos a 
nivel global. La revolución 
digital ha transformado 
profundamente la manera en 
que se accede y se comparte la 
información, lo que ha llevado 
a una democratización del 
conocimiento y a la necesidad 
de innovar en los modelos 
pedagógicos y organizativos 
de las universidades (Cunha et 
al., 2020; Alenezi  et al., 
2023). Sin embargo, esta 
transformación también ha 
expuesto vulnerabilidades y 
desafíos, como la resistencia 
al cambio por parte de 
algunos actores educativos 
y la necesidad de garantizar 
la calidad y la equidad en el 
acceso a la educación (Lowell 
& Morris, 2019; Khahro  & 
Javed, 2022).

La internacionalización de 
la Educación Superior ha 
sido otro factor clave, con 
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instituciones de todo el mundo adaptándose a nuevas realidades 
y buscando atraer a estudiantes y personal internacional (Tight, 
2022). Este fenómeno ha planteado preguntas sobre la verdadera 
globalización de la educación y ha resaltado la importancia de 
políticas inclusivas y equitativas (David, 2011; Daú et al., 2023). 
Además, la pandemia global reciente ha acelerado la adopción 
de tecnologías digitales en la educación, revelando tanto 
oportunidades como desafíos en términos de calidad, aceptación 
y resultados de aprendizaje (Guàrdia et al., 2021).

Por lo anterior mencionado, es crucial examinar cómo las políticas 
educativas pueden influir en la calidad académica y cómo las 
instituciones pueden adaptarse para satisfacer las necesidades 
de una población estudiantil diversa y multigeneracional (Snehi, 
2009; Lowell & Morris, 2019). A continuación, se presentan 
los apartados que revisan en detalle estas dinámicas y sus 
implicaciones para el futuro de la Educación Superior.

La Educación Superior ha experimentado transformaciones 
significativas a nivel global debido a diversos factores como 
la globalización, la digitalización y la internacionalización. 
Estas tendencias han redefinido el papel de las instituciones 
educativas, así como las políticas y prácticas que las sustentan. 
Este documento explora las principales tendencias globales en 
la Educación Superior, basándose en investigaciones recientes y 
datos bibliométricos.
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Figura 1. Representación de las tendencias en la Educación Superior.

Fuente: Echeverría-King (2023).

La figura 1 muestra a personajes que indican las tendencias clave para la 
internacionalización de la Educación Superior en América Latina para el 2023. 

Digitalización y Transformación Sostenible
La digitalización ha sido un motor clave en la transformación de la 
Educación Superior. La gestión sostenible de esta transformación 
digital es crucial para adaptarse a las nuevas tecnologías y 
mantener la relevancia en un entorno cambiante. Un estudio 
bibliométrico de 1590 artículos revela un interés creciente en 
la sostenibilidad y la innovación tecnológica en la Educación 
Superior, especialmente en los últimos cinco años (Abad et al., 
2020). Los términos más comunes en esta área de investigación 
incluyen “sostenibilidad”, “desarrollo sostenible”, “educación 
superior”, “innovación” y “tecnología”.
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Globalización y Educación Superior
La globalización ha tenido un impacto profundo en la Educación 
Superior, facilitando la movilidad de estudiantes y académicos, 
y promoviendo la internacionalización de las instituciones 
educativas. Las universidades ahora forman parte de una red 
mundial, lo que les otorga una visibilidad y poder sin precedentes 
(Marginson & Wende, 2007). La movilidad de estudiantes y 
profesores ha aumentado, y los mercados laborales académicos 
se han globalizado, especialmente con la aparición de rankings 
universitarios globales.

Internacionalización más allá de Occidente
Aunque la internacionalización de la Educación Superior ha 
sido dominada por países occidentales, hay una creciente 
participación de otras regiones. La investigación muestra que 
la internacionalización no es un fenómeno exclusivamente 
occidental, y que existen diversos actores nacionales e 
institucionales involucrados en diferentes  niveles (Tight, 2022). 
Este fenómeno presenta tanto desafíos como oportunidades, y 
cuestiona si la internacionalización es verdaderamente global.

Expansión Mundial de la Educación Superior
El siglo XX vio una expansión rápida de las matrículas en la 
Educación Superior a nivel mundial. Este crecimiento ha sido 
más pronunciado en países económicamente desarrollados, 
pero también se ha observado en países en desarrollo (Schofer 
& Meyer, 2005). Las teorías institucionales sugieren que los 
patrones de crecimiento son similares en todos los tipos de 
países, acelerándose especialmente después de 1960. Este 
crecimiento ha sido impulsado por procesos de cientificación, 
democratización y la expansión de los derechos humanos.
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Cambios en el Mercado Internacional de la Educación
El mercado global de la Educación Superior ha cambiado 
significativamente en la última década. La competencia, que 
antes se limitaba a unos pocos países de habla inglesa, ahora 
incluye a naciones que anteriormente solo enviaban estudiantes 
al extranjero, como Singapur, China e India (Mazzarol & Soutar, 
2012). Esta expansión ha intensificado la competencia entre las 
naciones establecidas y ha diversificado el panorama educativo 
global.

Transformación del Sistema de Educación Superior
La transformación de los sistemas de Educación Superior en 
el contexto de la globalización implica la adopción de modelos 
convergentes que permiten identificar procesos de cambio 
dinámicos y efectivos (Mirgorodskaya et al., 2023). La expansión 
de los procesos informáticos y tecnológicos ha otorgado nuevos 
significados y relevancia a la Educación Superior, actuando como 
un medio moderador entre los subsistemas socioeconómicos de 
la sociedad moderna.

1.2. La tecnología como motor de cambio en las 
universidades
La tecnología ha sido un catalizador fundamental en la evolución 
de las universidades, transformando no solo la manera en que 
se imparte la educación, sino también la estructura organizativa 
y las estrategias de colaboración. Este apartado explora cómo la 
tecnología actúa como un motor de cambio en las instituciones de 
Educación Superior, analizando diversos estudios que destacan 
su impacto en la enseñanza, la investigación y la gestión 
universitaria.



16
Innovación y gestión en la Educación Superior: 

hacia la excelencia académica y tecnológica

Figura 2. Uso de la tecnología en la enseñanza.

Fuente: Valades (2022).

La figura 2 muestra a través de un computador como varios 
recursos mejoran la calidad del aprendizaje además de contribuir 
a un entorno educativo más adaptativo y accesible. 

Impacto de la Tecnología en la Educación Universitaria
La incorporación de tecnologías avanzadas ha revolucionado 
la educación universitaria. Las universidades han adoptado 
plataformas de e-learning, el Internet de las Cosas (IoT) y el análisis 
de big data para mejorar la experiencia educativa. Un estudio 
sobre las “Smart Universities” destaca cómo estas tecnologías 
están cambiando la forma en que los educadores enseñan y los 
estudiantes aprenden, promoviendo un entorno de aprendizaje más 
interactivo y personalizado (Mbombo & Cavus, 2021) (Tabla 1).
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Tabla 1. Plataformas digitales más comunes usadas 
en la Educación Superior. 

Tecnolo-
gía Descripción Impacto en la Educación

E-learning
Plataformas digitales para 
la enseñanza y el aprendi-
zaje

Facilita el acceso a recursos edu-
cativos y permite la enseñanza 
en línea desde cualquier ubica-
ción.

IoT
Dispositivos conectados 
que recopilan y analizan 
datos

Optimiza la gestión de recursos, 
mejora la seguridad del campus 
y proporciona datos en tiempo 
real para tomar decisiones.

Big Data
Análisis de grandes volú-
menes de datos educati-
vos

Permite la personalización del 
aprendizaje, la identificación de 
tendencias y la mejora en la re-
tención y el rendimiento de los 
estudiantes.

Cambio Organizacional y Liderazgo
El cambio tecnológico también ha impulsado la necesidad de 
una reestructuración organizativa en las universidades. La cultura 
universitaria y la capacidad existente pueden limitar la innovación 
tecnológica, a menos que haya un liderazgo fuerte que promueva 
estos cambios. Un estudio sobre el cambio organizacional en 
universidades de EE.UU., Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
sugiere que, sin un liderazgo adecuado, las tecnologías solo se 
utilizan para cambios ya previstos o para reforzar la identidad 
actual de la institución (Marshall, 2010).

Colaboración y Estrategia
La tecnología no solo afecta la enseñanza y la estructura 
organizativa, sino que también facilita la colaboración entre 
instituciones. En el contexto de las instituciones de Educación 
Superior en Sudáfrica, la tecnología y la colaboración se identifican 
como impulsores estratégicos clave. La pandemia de COVID-19 
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ha subrayado la importancia de la tecnología para permitir la 
colaboración y mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
integradas con la tecnología (Rossouw & Goldman, 2023).

Transferencia de Tecnología y Comercialización
La transferencia de tecnología, que incluye la patente y la licencia 
de resultados de investigación universitaria, se ha convertido 
en una actividad estándar en las universidades de EE.UU. Este 
proceso no solo tiene un impacto significativo en la economía, 
especialmente en la creación de nuevas empresas, sino que 
también plantea preguntas sobre cómo controlar y gestionar 
estos cambios de manera efectiva (Nelsen, 2004).

1.3. Inclusión y equidad en la Educación Superior
La inclusión y la equidad en la Educación Superior son temas 
críticos que han ganado atención significativa en las últimas 
décadas. La Educación Superior tiene el potencial de ser un 
mecanismo poderoso para desafiar y redirigir las desigualdades 
sociales, pero también puede reproducir y perpetuar estas 
desigualdades si no se abordan  adecuadamente (Marginson, 
2011; Outhred, 2012). Este documento explora diversos aspectos 
de la inclusión y la equidad en la Educación Superior, basándose 
en investigaciones recientes y proporcionando un análisis 
detallado de las estrategias y desafíos actuales.

 
Figura 3. Estudiantes de Educación Superior.

Fuente: UNADE Universidad (2022).
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La figura 3 representa a un grupo de estudiantes colaborando y 
promoviendo la inclusión. Creando un entorno en el que todos 
los estudiantes, independientemente de sus características o 
condiciones, puedan desarrollarse plenamente. 

Reconceptualización de la Inclusión
La inclusión en la Educación Superior no solo implica la admisión 
de estudiantes de diversos orígenes, sino también la creación de 
un entorno que apoye su éxito académico y personal. La inclusión 
debe ser vista como un proceso continuo que requiere la reforma 
de las estructuras y prácticas institucionales. Las universidades 
deben interrumpir las nociones prevalecientes de quién debe 
asistir a la universidad y cómo deben ser seleccionados 
los estudiantes (Outhred, 2012).

Equidad Digital y COIL
La inclusión digital es otro aspecto crucial, especialmente en el 
contexto de la educación internacional. El aprendizaje colaborativo 
en línea (COIL) entre el Sur Global y el Norte Global ofrece una 
plataforma para interrumpir la hegemonía occidental y promover 
formas diversas de conocimiento y expresión. Sin embargo, es 
esencial diseñar prácticas de digitalización que aborden las 
necesidades de acceso e inclusión de todos los estudiantes 
y académicos (Wimpenny et al., 2022).

Experiencias subjetivas de los estudiantes
La comprensión de la inclusión desde la perspectiva de los 
estudiantes es fundamental. Un estudio con 251 estudiantes 
de una facultad de ciencias sociales y de la salud en el Reino 
Unido reveló que las relaciones y las prácticas flexibles son 
esenciales para la participación  inclusiva. La inclusión efectiva 
debe beneficiar a todos los estudiantes sin requerir prácticas 
adicionales para grupos separados (Tobbell et al., 2020).
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Estrategias de Equidad
Las estrategias para mejorar la equidad socioeconómica 
en la Educación Superior pueden centrarse en la “justicia” 
mediante la representación proporcional o en la “inclusión” 
mediante el acceso y la finalización de estudios por parte de 
grupos  subrepresentados. La experiencia de los países de la 
OCDE sugiere que un enfoque programático en la inclusión es 
más alcanzable y fructífero (Marginson, 2011).

Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)
La comprensión de los componentes únicos de la diversidad, 
la equidad y la inclusión es esencial para aumentar el éxito 
estudiantil y preparar a los graduados para el mundo  laboral. 
Las instituciones deben desarrollar estrategias innovadoras para 
aumentar el compromiso estudiantil y proporcionar oportunidades 
para que los estudiantes compartan sus experiencias e  ideas 
(Kincey et al., 2022).

Calidad, inclusión y equidad
La calidad educativa es fundamental para promover la inclusión y 
la equidad. Las instituciones de Educación Superior deben trabajar 
para erradicar las situaciones causadas por la desigualdad y 
mostrar la calidad educativa en sus programas. Esto incluye el 
diseño de entornos de aprendizaje inclusivos que consideren la 
diversidad humana en toda su complejidad (Fermín, 2019).

1.4. Políticas educativas y su impacto en la calidad 
académica
Las políticas educativas juegan un papel crucial en la 
determinación de la calidad académica en las instituciones 
educativas. Estas políticas pueden variar significativamente entre 
diferentes regiones y niveles educativos, y su impacto puede 
ser medido a través de diversos indicadores de rendimiento 



21
Innovación y gestión en la Educación Superior: 

hacia la excelencia académica y tecnológica

estudiantil y calidad institucional. Este documento explora cómo 
diferentes políticas educativas afectan la calidad académica, 
basándose en estudios recientes y análisis empíricos.

Figura 4. Entes de la calidad educativa.

La figura 4 ilustra diversos íconos que representan los elementos clave para 
mejorar la calidad académica. 

Fuente: El Blog de Educación y TIC (2018).

Políticas educativas y calidad en la Educación 
Superior
Las políticas educativas en la Educación Superior han sido objeto 
de numerosos estudios que buscan entender su impacto en la 
calidad académica. Un estudio sobre las políticas de calidad en la 
Educación Superior en el Reino Unido destaca la importancia de 
un marco de calidad que integre diversos aspectos pedagógicos 
y de  infraestructura (Whalley, 2019). Este marco incluye 
componentes como la estructura de los grados, las instalaciones 
informáticas y los espacios de aprendizaje, todos los cuales son 
esenciales para mejorar la calidad educativa.

En Alemania, la Iniciativa de Excelencia (EI) ha sido una política 
significativa destinada a promover la investigación de alta calidad 
mediante la asignación competitiva de fondos públicos. Sin 
embargo, se ha encontrado que esta política ha tenido un efecto 
positivo en la cantidad de investigación, pero un efecto inverso 
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en la calidad de la misma. Este hallazgo sugiere que las políticas 
que recompensan la cantidad sobre la calidad pueden no ser 
efectivas para mejorar la calidad académica.

Impacto de las políticas estatales en el rendimiento 
estudiantil
Las políticas educativas a nivel estatal también tienen un impacto 
significativo en el rendimiento estudiantil. Un análisis de los 
requisitos de certificación de maestros en diferentes estados de 
EE.UU. encontró que los estados con requisitos de maestría para 
la certificación de maestros tenían puntajes SAT más bajos en 
comparación con los estados sin tales requisitos (Berger & Toma, 
1994). Este resultado sugiere que las políticas que imponen 
requisitos adicionales a los maestros pueden no necesariamente 
traducirse en una mejor calidad educativa.

Otro estudio que utilizó datos del Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA) encontró que la autonomía 
escolar en decisiones relacionadas con el presupuesto mejora el 
rendimiento general de los estudiantes, mientras que la autonomía 
en decisiones académicas tiene un efecto  ambiguo (Hong, 
2015). Este hallazgo destaca la importancia de proporcionar a 
las escuelas la autonomía necesaria para gestionar sus recursos 
de manera efectiva.

Sistemas de gestión de calidad en centros educativos
La implementación de sistemas de gestión de calidad, como el 
Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión 
de la Calidad (EFQM) y el Proyecto de Calidad Integrado (PCI), 
ha mostrado tener un impacto positivo en los centros educativos 
(Díez et al., 2020). Estos sistemas se centran en factores como 
el liderazgo, la estrategia, los recursos y las relaciones con la 
comunidad, y han demostrado ser efectivos para mejorar tanto 
los procesos educativos como el clima organizacional.
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A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educativa a 
través de diversas políticas, existen desafíos significativos. La 
masificación de la Educación Superior, por ejemplo, ha llevado a 
una carga de trabajo aumentada y una pérdida de autonomía para 
los profesores, lo que puede afectar negativamente la calidad 
de la educación (Akalu et al., 2016). Además, la variabilidad en 
la implementación de políticas de calidad a nivel local puede 
resultar en prácticas inconsistentes y resultados mixtos (Vidovich 
& Porter, 1999).

En un mundo cada vez más interconectado por la globalización 
y la transformación digital, la Educación Superior enfrenta la 
necesidad de adaptarse rápidamente a cambios profundos. La 
tecnología ha democratizado el acceso a la información, pero 
también ha incrementado las desigualdades existentes, creando 
nuevos desafíos para las instituciones educativas. 

Para asegurar una educación de calidad, es esencial que las 
universidades adopten enfoques pedagógicos innovadores y 
flexibles, capaces de dar respuesta a la diversidad cultural, 
social y económica de los estudiantes. Así, la incorporación de 
tecnologías educativas debe ir acompañada de estrategias que 
promuevan la equidad, asegurando que todos los estudiantes 
tengan acceso a los mismos recursos de aprendizaje y 
oportunidades de desarrollo profesional.
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2.1. Planificación 
estratégica en 
instituciones de 
Educación Superior
La gestión de proyectos 
educativos en la universidad 
es un campo que abarca 
diversas áreas críticas para el 
desarrollo y sostenibilidad de 
las instituciones de Educación 
Superior. La planificación 
estratégica es fundamental para 
guiar a las universidades en la 
consecución de sus objetivos 
a largo plazo, permitiendo 
una mejor organización y 
utilización de  recursos (Hu  et 
al., 2017). Además, la gestión 
de proyectos académicos 
y tecnológicos se presenta 
como una herramienta 
esencial para fomentar 
habilidades transversales en 
los estudiantes, mejorando su 
empleabilidad y alineando su 
formación con las demandas 
del mercado  laboral (Guraziu, 
2023).

Por otro lado, los modelos de 
financiamiento y sostenibilidad 
de proyectos universitarios 
son cruciales para asegurar 
la viabilidad económica de 
las instituciones. Estrategias 
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innovadoras como la Green Ocean Strategy for Financial 
Sustainability (GOSFS) buscan diversificar las fuentes de 
financiamiento y optimizar los recursos disponibles (Al-Filali et al., 
2023). Finalmente, la evaluación de la efectividad de los proyectos 
en el entorno académico permite medir el impacto y éxito de 
las iniciativas implementadas, asegurando que se cumplan los 
objetivos propuestos y se promueva la mejora continua (Korolkov et 
al., 2020; Karam de Mattos  et al., 2022). A continuación, se 
presentarán los apartados que abordan estos aspectos clave en 
la gestión de proyectos educativos en la universidad.

La planificación estratégica se ha convertido en una herramienta 
esencial para la gestión de las instituciones de Educación 
Superior (IES) en todo el mundo. Este proceso permite a las IES 
adaptarse a las cambiantes demandas del entorno económico, 
social y político, y fortalecer su capacidad para el desempeño 
estratégico. En este documento, se explorarán las diferentes 
aproximaciones y desafíos de la planificación estratégica en 
diversas IES, basándonos en estudios realizados en China, 
Irlanda, Portugal, Canadá y otros países.

Figura 5. Planificación estratégica institucional.

Fuente: Navarrete (2019).
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La figura 5 muestra a un grupo de personas colaborando activamente 
en la generación de nuevas ideas y soluciones innovadoras para 
mejorar la calidad y gestión de la institución educativa. 

Importancia de la planificación estratégica
La planificación estratégica es crucial para la vitalidad y prosperidad 
institucional. Permite a las IES formular objetivos claros y acciones 
concretas para alcanzar sus metas estratégicas. Además, facilita 
la adaptación a las presiones económicas, regulatorias y sociales 
que enfrentan las IES en el siglo XXI (Machado et al., 2004).

Zechlin (2010), expone los siguientes Modelos de Planificación 
Estratégica: 

Existen varios modelos de planificación estratégica que las IES 
pueden adoptar:

1. Modelo Clásico: Enfocado en un análisis racional y lineal del 
entorno y las capacidades internas de la institución, seguido 
de la formulación de objetivos estratégicos y la implementa-
ción de acciones concretas.

2. Nuevo Gestión Pública: Este enfoque se centra en la eficien-
cia y la rendición de cuentas, utilizando herramientas como el 
análisis FODA y las tarjetas de desempeño.

3. Modelo Evolutivo: Se basa en la adaptación continua y la 
flexibilidad, permitiendo que la estrategia emerja durante el 
proceso de implementación.

4. Modelo Sistémico: Integra múltiples enfoques y asegura que 
sean compatibles y complementarios.

Desafíos en la implementación
La implementación de la planificación estratégica en las IES 
enfrenta varios desafíos. Por ejemplo, en Irlanda, se identificaron 
déficits significativos en la planificación estratégica relacionada 
con la diversidad institucional, la financiación basada en el 
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desempeño y la participación de las partes interesadas externas 
(Lillis & Lynch, 2014). En Portugal, aunque muchas instituciones 
afirman estar comprometidas con la planificación estratégica, los 
datos sugieren que pocas han abordado los factores clave de 
manera efectiva (Machado et al., 2004).

Influencia de los grupos de interés
Los grupos de interés juegan un papel crucial en la planificación 
estratégica. En China, los líderes universitarios, profesores 
destacados y jefes de departamentos son los principales 
influenciadores, mientras que las universidades vocacionales y 
privadas dan más importancia a los estudiantes, exalumnos y 
especialistas externos (Hu et al., 2017).

Planificación estratégica y sostenibilidad
La sostenibilidad es un componente cada vez más importante en 
la planificación estratégica de las IES. En Canadá, un análisis de 
los planes estratégicos de 50 IES reveló que la mayoría incluye la 
sostenibilidad como una prioridad política, aunque en diferentes 
grados de profundidad y compromiso (Bieler & McKenzie, 2017).

Comparación entre instituciones de dos y cuatro 
años
Un estudio en Kentucky, EE.UU., mostró que los administradores 
de instituciones de dos y cuatro años apoyan más la planificación 
estratégica que los profesores. Sin embargo, existen diferencias 
significativas en las actitudes y el apoyo entre ambos grupos, lo 
que sugiere la necesidad de estrategias específicas para cultivar 
el apoyo en diferentes tipos de instituciones (Welsh et al., 2005).

2.2. Gestión de proyectos académicos y tecnológicos. 
Casos de estudio
La gestión de proyectos en el ámbito académico y tecnológico 
implica la coordinación de recursos humanos, técnicos y 
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financieros para alcanzar objetivos específicos dentro de un 
plazo determinado. La implementación de técnicas de gestión 
de proyectos puede mejorar significativamente la eficiencia y la 
calidad de los resultados, pero también presenta desafíos únicos 
debido a la naturaleza independiente y a menudo innovadora del 
trabajo académico.

Figura 6. Preparación de proyectos educativos innovadores.

Fuente: Educaweb (2024).

La figura 6 ilustra dos elementos clave en la preparación de 
proyectos educativos: un libro y una computadora. El libro 
representa la preservación y transmisión del conocimiento 
tradicional, mientras que la computadora simboliza la innovación, 
facilitando el acceso a nuevas tecnologías y herramientas 
digitales. 

Desafíos en la gestión de proyectos académicos 

Complejidad y Escala
Uno de los principales desafíos en la gestión de proyectos 
académicos es la complejidad y escala de los mismos. En muchos 
casos, los proyectos tecnológicos en instituciones académicas 
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sufren retrasos significativos o incluso fallan en alcanzar sus 
objetivos debido a la falta de herramientas y metodologías 
adecuadas para su gestión (Maatouk, 2015).

Falta de formación en gestión de proyectos
Los académicos a menudo carecen de formación en gestión de 
proyectos, lo que puede llevar a una gestión ineficaz. Aunque 
los investigadores son expertos en sus campos, la gestión de 
proyectos requiere habilidades adicionales que no siempre se 
enseñan en el ámbito académico (Honoré-Livermore et al., 2021).

Cultura y procedimientos
La aplicación de técnicas estándar de gestión de proyectos en 
equipos compuestos por académicos altamente independientes 
puede presentar dificultades culturales y procedimentales. 
La gestión efectiva de estos equipos requiere un enfoque que 
respete la independencia académica mientras se asegura la 
calidad y el cumplimiento de los plazos (Kenny, 2004).

Herramientas y metodologías

Checklist de evaluación de proyectos
Una herramienta útil para la gestión de proyectos tecnológicos 
en instituciones académicas es el “Instructional Technology 
Project Evaluation Checklist” (ITPEC), que ayuda a los gestores 
a evaluar y monitorear el desempeño de sus proyectos. Este 
checklist incluye 48 puntos de control agrupados en tres fases: 
planificación, implementación y evaluación (Maatouk, 2015).

Proceso Stage-Gate
En el ámbito corporativo, el proceso Stage-Gate ha sido 
adaptado para proyectos de desarrollo tecnológico. Este proceso 
consta de tres etapas y cuatro puertas, y utiliza criterios de 
éxito personalizados para evaluar y clasificar los proyectos. La 
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adopción de este proceso puede mejorar la gestión de proyectos 
tecnológicos en instituciones académicas (Cooper et al., 2006).

Caso de estudio - Universidad de Australia
Un estudio en universidades australianas encontró que la gestión 
de proyectos educativos tecnológicos requiere la colaboración 
entre académicos y expertos en diseño educativo y técnico. 
La gestión efectiva de estos equipos es crucial para producir 
materiales de aprendizaje de alta calidad (Kenny, 2004).

Caso de estudio - Universidad King Abdulaziz
En la Universidad King Abdulaziz, se utilizó el ITPEC para evaluar 
la implementación de un proyecto de eCollege. El análisis 
cuantitativo de los datos mostró aspectos positivos y algunas 
deficiencias que deben abordarse en el futuro (Maatouk, 2015).

2.3. Modelos de financiamiento y sostenibilidad de 
proyectos universitarios
El financiamiento y la sostenibilidad de los proyectos universitarios 
son temas cruciales en la gestión de instituciones de Educación 
Superior. La creciente demanda de recursos y la necesidad de 
implementar prácticas sostenibles han llevado a las universidades 
a explorar diversos modelos de financiamiento. Este documento 
revisa diferentes enfoques y estrategias utilizados en distintas 
partes del mundo para asegurar la sostenibilidad financiera de 
los proyectos universitarios.



31
Innovación y gestión en la Educación Superior: 

hacia la excelencia académica y tecnológica

Figura 7. Inversión y sostenibilidad para la educación.

Fuente: Aguilera (2022).

La figura 7 muestra la interacción entre el conocimiento y los 
recursos financieros y sostenibles en el contexto universitario.

Modelos de financiamiento

Estrategias diversificadas
El estudio de la Universidad King Abdulaziz en Arabia Saudita 
propone la Estrategia del Océano Verde para la Sostenibilidad 
Financiera (GOSFS), que se basa en la diversificación de las 
fuentes de financiamiento. Esta estrategia incluye el desarrollo de 
recursos, la buena gobernanza y la regulación y legislación como 
pilares fundamentales para mantener la sostenibilidad financiera 
a largo plazo (Al-Filali et al., 2023).
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Fondos gubernamentales y políticas nacionales
En China, las universidades dependen en gran medida 
del financiamiento gubernamental para sus proyectos de 
sostenibilidad. Sin embargo, la falta de un marco político 
nacional y la baja proactividad en sostenibilidad son barreras 
significativas. El caso de la Universidad Central de Finanzas 
y Economía (CUFE) destaca la necesidad de mayor poder 
discrecional y deliberaciones políticas para transformar la gestión 
de la sostenibilidad en las universidades (Liu & Gao, 2020).

Fondos verdes y sistemas de gestión ambiental
En Brasil, se han implementado varios sistemas exitosos de 
financiamiento sostenible en universidades, como el Fondo Verde 
de la UFRJ y el Sistema de Gestión Ambiental de UNISINOS. 
Estos sistemas utilizan metodologías específicas para planificar 
y monitorear acciones sostenibles, aumentando el compromiso 
de las universidades con los proyectos sostenibles (Allevato et 
al., 2017).

Sostenibilidad en la Educación Superior

Competencias en sostenibilidad y campus verde
Un análisis de la literatura sobre sostenibilidad en la Educación 
Superior identifica cinco áreas clave: competencias en 
sostenibilidad, campus verde, co-creación y transferencia de 
conocimiento, ciencia de la sostenibilidad y sostenibilidad en 
cursos y currículos universitarios. Estas áreas reflejan la diversidad 
de enfoques y la importancia de integrar la sostenibilidad en todos 
los aspectos de la vida universitaria (Montenegro de Lima et al., 
2020).

Modelos de financiación sostenible
Un modelo de financiación sostenible debe considerar el riesgo 
del proyecto y los costos asociados. En Irán, se ha desarrollado 
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un modelo que minimiza los costos y riesgos de financiamiento 
utilizando análisis jerárquico difuso y algoritmos de optimización. 
Este modelo sugiere que el mercado de capitales doméstico 
puede cubrir una parte significativa del déficit presupuestario de 
los proyectos internacionales (Lolagari et al., 2022).

2.4. Evaluación de la efectividad de proyectos en el 
entorno académico
La evaluación de la efectividad de proyectos en el entorno 
académico es un tema crucial para garantizar que los programas 
educativos cumplan con sus objetivos y proporcionen beneficios 
tangibles a los estudiantes. A continuación, se presenta un análisis 
detallado de este tema, apoyado en diversas investigaciones 
científicas.

Principios y prácticas en el desarrollo académico
La evaluación de la efectividad en el desarrollo académico 
implica una serie de principios y prácticas que deben ser 
considerados. Stefani (2020), destaca la importancia de ubicar 
el desarrollo académico como el primer paso en la evaluación, 
seguido de la demostración de la adecuación para el propósito 
y la autenticidad como objetivos generales. Además, el uso de 
datos de encuestas estudiantiles para dar forma a las prioridades 
y enfoques es fundamental para responder a un entorno digital 
en constante cambio (Stefani, 2011).

Autoeficacia y estrategias de aprendizaje 
autorregulado
La relación entre la autoeficacia, el uso de estrategias de 
aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico es 
significativa. Un estudio realizado por investigadores encontró 
que los estudiantes con mayor autoeficacia en tareas específicas 
tendían a tener un mejor rendimiento en dichas tareas. Además, 
aquellos que utilizaban más estrategias de aprendizaje también 



34
Innovación y gestión en la Educación Superior: 

hacia la excelencia académica y tecnológica

mostraban un mejor desempeño. Sin embargo, no se encontró una 
relación significativa entre la autoeficacia y el uso de estrategias 
de aprendizaje durante las tareas (Wilson & Narayan, 2016).

Evaluación de programas para estudiantes dotados
La evaluación de programas educativos para estudiantes 
dotados, en términos de producción y gestión de proyectos, 
es esencial para asegurar que estos programas cumplan con 
sus objetivos. Un estudio que analizó las opiniones de 300 
estudiantes dotados sobre sus programas educativos encontró 
que, aunque todos los estudiantes podían producir proyectos, 
había diferencias significativas en la profundidad, originalidad y 
calidad de los proyectos entre los grupos superiores e inferiores 
(Özbek & Dağyar, 2022).

Aprendizaje Basado en Proyectos para estudiantes 
con dificultades de aprendizaje
El aprendizaje basado en proyectos (PBL) ha demostrado ser 
efectivo para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Un 
estudio que implementó un proyecto de ocho semanas en el 
área de estudios ambientales encontró que los estudiantes 
con dificultades de aprendizaje mostraron mejoras en su 
rendimiento académico, motivación y trabajo en grupo. Además, 
los estudiantes prefirieron el aprendizaje experiencial sobre la 
enseñanza tradicional (Filippatou & & Kaldi, 2010).

Definición de eficiencia, efectividad y eficacia en 
proyectos
La literatura sobre gestión de proyectos utiliza los conceptos 
de eficiencia, efectividad y eficacia de manera diversa. Un 
estudio que revisó estos conceptos encontró que hay una amplia 
diversidad en sus interpretaciones, lo que dificulta su aplicación 
clara y apropiada. Los autores proponen un modelo para describir 
estos conceptos y sugieren que una comprensión clara de estos 
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términos puede ayudar a mejorar la gestión  organizacional 
(Zidane & Olsson, 2017).

Evaluación formativa de la efectividad de los 
miembros del equipo
La evaluación formativa de la efectividad de los miembros 
del equipo puede ser una intervención educativa valiosa. Un 
estudio que comparó dos semestres de proyectos de diseño en 
equipo encontró que la implementación de ciclos de evaluación 
formativa resultó en un ambiente de aprendizaje más centrado en 
el estudiante, mayor competencia y mejores calificaciones finales 
(Mentzer et al., 2017).

Meta-Análisis del Aprendizaje Basado en Proyectos 
en la educación científica
Un meta-análisis sobre la efectividad del aprendizaje basado en 
proyectos en la educación científica encontró que este enfoque 
es significativamente más efectivo que los métodos tradicionales. 
El tamaño del efecto general fue de 1.063, lo que indica que el 
aprendizaje basado en proyectos es 86% más efectivo en la 
educación científica (Balemen & Keskin, 2018).

Alineación constructiva y resultados estudiantiles
La implementación de principios de alineación constructiva en un 
programa de terapia ocupacional mostró mejoras en la satisfacción 
estudiantil y en las calificaciones académicas. Los resultados 
sugieren que la alineación constructiva facilita el aprendizaje y 
las experiencias de los estudiantes (Larkin & Richardson, 2013).

La gestión estratégica de proyectos educativos es clave para 
el crecimiento sostenible de las universidades en un entorno 
económico y social cambiante. El uso de herramientas y 
metodologías de gestión, como la planificación estratégica y 
la evaluación continua, facilita que las instituciones puedan 
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adaptarse y responder eficazmente a las demandas del mercado 
laboral y de la sociedad en general. 

La clave del éxito radica en integrar tanto el desarrollo de los 
estudiantes como la mejora de la infraestructura y la sostenibilidad 
financiera. Los estudios de caso demuestran que una correcta 
gestión de proyectos permite mejorar la competitividad de 
las universidades, no solo a nivel académico, sino también en 
términos de sostenibilidad económica.
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3.1. Métodos de 
enseñanza innovadores: 
desde la gamificación 
hasta el aprendizaje 
basado en proyectos
La Educación Superior se 
encuentra en un momento de 
transformación significativa, 
impulsada por la necesidad 
de adaptarse a un mundo 
en constante cambio y a las 
demandas de una sociedad 
cada vez más digitalizada. La 
innovación en la enseñanza y 
el aprendizaje se ha convertido 
en un pilar fundamental para 
mejorar la calidad educativa 
y preparar a los estudiantes 
para los desafíos del siglo 
XXI. Diversos estudios han 
destacado la importancia de 
adoptar enfoques pedagógicos 
innovadores que promuevan 
un aprendizaje más activo 
y centrado en el estudiante, 
así como la integración de 
tecnologías emergentes 
que faciliten la enseñanza 
y el  aprendizaje (Layne  & 
Lake, 2015; Børte et al., 2020; 
Papaioannou et al., 2023).

La pandemia de COVID-19 
ha acelerado la adopción de 
metodologías de enseñanza 
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híbridas y virtuales, demostrando que la innovación en la 
educación no solo es posible, sino necesaria para mantener la 
continuidad educativa en tiempos de  crisis (Vaquero & López, 
2022). Además, la implementación de modelos de aprendizaje 
innovadores, como el aprendizaje basado en proyectos y 
la gamificación, ha mostrado ser efectiva para aumentar la 
motivación y el compromiso de los  estudiantes (Sharma  et al., 
2023; Dar  & Fayaz, 2023). Sin embargo, la transición hacia 
estas nuevas metodologías no está exenta de desafíos, como 
la necesidad de desarrollar competencias digitales tanto en 
docentes como en estudiantes, y la creación de infraestructuras 
de apoyo adecuadas (Fraser, 2019; Børte et al., 2020).

En este contexto, es crucial explorar y evaluar continuamente 
los procesos de enseñanza-aprendizaje para asegurar su 
efectividad y adaptabilidad a las nuevas realidades educativas. 
A continuación, se presentan los subtemas que abordarán estos 
aspectos clave de la innovación en la enseñanza y el aprendizaje 
en la educación superior.

La Educación Superior enfrenta el desafío de adaptarse a las 
demandas del siglo XXI, donde se requiere el desarrollo de 
habilidades complejas y la motivación constante de los estudiantes. 
En este contexto, métodos de enseñanza innovadores como la 
gamificación y el aprendizaje basado en proyectos (PBL, por sus 
siglas en inglés) han demostrado ser efectivos para mejorar los 
resultados de aprendizaje y la experiencia educativa.
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Figura 8. Metodologías innovadoras en la Educación Superior.

Fuente: Charpentier (2022).

La figura 8 representa una serie de íconos que simbolizan 
diferentes metodologías de enseñanza. Cada ícono refleja una 
estrategia innovadora o técnica pedagógica. 

Gamificación
La gamificación implica el uso de elementos de juego en contextos 
no lúdicos para aumentar la motivación y el compromiso de los 
estudiantes. Este enfoque ha sido ampliamente estudiado y 
aplicado en diversas disciplinas, mostrando resultados positivos 
en términos de participación y rendimiento académico (Subhash & 
Cudney, 2019; Huang et al., 2023; Fonseca et al., 2023).
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Figura 9. Gamificación para aprender.

Fuente: Suárez (2021).

La figura 9 ilustra cómo los juegos pueden ser herramientas 
efectivas para la adquisición de conocimiento, fomentando un 
aprendizaje más explorativo y participativo. 

Beneficios de la Gamificación
1. Motivación: Los elementos de juego, como puntos, niveles y 

recompensas, aumentan la motivación intrínseca de los estu-
diantes (Haruna et al., 2018).

2. Participación: La gamificación fomenta la participación activa 
y el trabajo en equipo, creando un ambiente de aprendizaje 
más dinámico (Fonseca et al., 2023).

3. Retención de conocimientos: Los estudiantes tienden a rete-
ner mejor la información cuando se presenta de manera inte-
ractiva y lúdica (Subhash & Cudney, 2018).

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
El PBL es una metodología que centra el aprendizaje en la 
realización de proyectos que abordan problemas del mundo real. 
Este enfoque promueve el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 
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(Santos & Parizi, 2019; Hossein-Mohand et al., 2021; Huang et al., 
2023).

Figura 10. Aprendizaje basado en proyectos.

Fuente: Educación Chile (2023).

La figura 10 muestra la colaboración activa de varios estudiantes 
trabajando juntos para lograr un objetivo común, enfatizando la 
esencia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Beneficios 
del PBL.

 • Desarrollo de habilidades: Fomenta habilidades como 
la colaboración, la comunicación y la gestión del  tiempo 
(Hossein-Mohand et al., 2021).

 • Aplicación práctica: Los estudiantes aplican lo aprendido 
en contextos reales, lo que facilita la comprensión y la reten-
ción de conocimientos (Santos & Parizi, 2019).
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 • Engagement: Aumenta el compromiso y la motivación de los 
estudiantes al trabajar en proyectos significativos (Huang et 
al., 2023).

Combinación de Gamificación y PBL
La combinación de gamificación y PBL, conocida como 
“aprendizaje basado en proyectos gamificado” (GPBL), ha 
emergido como una estrategia poderosa para mejorar los 
resultados educativos. Esta combinación aprovecha lo mejor de 
ambos mundos: la motivación y el compromiso de la gamificación, 
y la profundidad y aplicabilidad del PBL (Malhotra et al., 2020; 
Ishaq et al., 2021; Huang et al., 2023).

Tipos de GPBL
1. Gamificación de la estructura y el procedimiento del PBL: 

Integrar elementos de juego en la planificación y ejecución de 
proyectos.

2. Gamificación del contenido del PBL: Utilizar juegos educati-
vos para enseñar conceptos específicos dentro del proyecto.

3. Integración de juegos prefabricados en el PBL: Incorporar 
juegos ya existentes como parte de las actividades del 
proyecto.

4. Creación de un juego como actividad del PBL: Los estu-
diantes desarrollan un juego como parte del proyecto, aplican-
do los conocimientos adquiridos (Huang et al., 2023).
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Tabla 2. Ejemplos de Herramientas y Técnicas. 

Herramienta/
Técnica Descripción Beneficios

Kahoot Plataforma de cuestionarios 
interactivos

Aumenta la participación y la 
retención de conocimientos.

Scratch Herramienta de programa-
ción para crear juegos

Fomenta la creatividad y el 
pensamiento lógico.

Minecraft Juego de construcción y 
aventura

Promueve la colaboración y 
la resolución de problemas.

Flipped Lear-
ning 

Modelo de aprendizaje in-
vertido

Mejora la comprensión y el 
uso del tiempo en clase.

La implementación de métodos de enseñanza innovadores (Tabla 
2) como la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos en 
la Educación Superior no solo mejora los resultados académicos, 
sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los 
desafíos del mundo real. La combinación de estos enfoques 
ofrece una experiencia de aprendizaje rica y motivadora, que 
puede transformar la educación y llevarla hacia la excelencia 
académica y tecnológica.

3.2. Uso de plataformas tecnológicas para mejorar 
la enseñanza universitaria
La integración de plataformas tecnológicas en la Educación 
Superior ha transformado significativamente los métodos de 
enseñanza y aprendizaje. Estas herramientas no solo facilitan 
el acceso a recursos educativos, sino que también promueven 
la interacción y el compromiso tanto de estudiantes como de 
docentes. A continuación, se exploran diversas plataformas 
tecnológicas y su impacto en la mejora de la enseñanza 
universitaria.
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Figura 11. Plataformas digitales para la Educación Superior.

Fuente: Manning (2021).

La figura 11 presenta a un grupo de estudiantes interactuando con 
diversas plataformas digitales, destacando su papel fundamental 
en la Educación Superior. 

Beneficios de las plataformas tecnológicas
1. Mejora del aprendizaje y la profesionalización docente:

 • Dispositivos móviles: La utilización de dispositivos móviles 
en el aprendizaje (Mlearning) ha demostrado mejorar los re-
sultados de los estudiantes y redefinir el rol de los docentes 
(García-Martínez et al., 2019).

 • Plataformas digitales: Las plataformas digitales han sido 
esenciales durante la pandemia, proporcionando una alter-
nativa sostenible para la educación continua (Alshammary & 
Alhalafawy, 2023).

2. Optimización de la enseñanza del idioma inglés:

 • Plataformas de enseñanza en línea: En universidades 
de Malasia, los docentes de inglés han optimizado el uso 
de plataformas de reuniones web, sistemas de gestión del 
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aprendizaje y aplicaciones de mensajería instantánea para 
mejorar la enseñanza en línea (Amin & Paiman, 2019).

3. Reforma educativa basada en plataformas inteligentes:

 • Plataformas de educación inteligente: La implementa-
ción de plataformas basadas en big data y algoritmos de 
recomendación personalizados ha mejorado significati-
vamente la satisfacción y el rendimiento en comparación 
con otras plataformas como NetEase Cloud Classroom y 
Tencent Classroom (Zhang, J., 2023) (Tabla 3).

Tabla 3. Ejemplos de plataformas tecnológicas. 

Plataforma Uso principal Beneficios clave

Google Workspace
Almacenamiento en 
la nube y edición co-
laborativa

Facilita la organización de 
clases y la colaboración en-
tre estudiantes y docentes.

Google Meet  Clases y reuniones 
virtuales

Alta eficiencia en la ense-
ñanza y mejora de la comu-
nicación constante.

Plataformas de e-lear-
ning 

Cursos en línea y we-
binars

Incremento en el compro-
miso docente y la colabora-
ción en universidades nige-
rianas.

Propuestas para mejorar la enseñanza
1. Integración de tecnologías emergentes:

 • Redes 5G: La implementación de redes 5G en campus inte-
ligentes puede mejorar la precisión y eficiencia en la gestión 
de datos y la localización de estudiantes (Xu et al., 2019).

2. Optimización de la gestión educativa:

 • Plataformas en la nube: Las plataformas en la nube ba-
sadas en inteligencia artificial y big data pueden mejorar la 
gestión de recursos educativos y la seguridad del sistema 
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(Zhang, M., 2023). El uso de plataformas tecnológicas en 
la Educación Superior no solo ha facilitado la continuidad 
educativa durante tiempos de crisis, sino que también ha 
abierto nuevas oportunidades para la innovación en la en-
señanza y el aprendizaje. La adopción de estas herramien-
tas debe ser acompañada de una formación continua para 
docentes y una infraestructura adecuada que garantice su 
efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

3.3. Desarrollo de competencias digitales en 
docentes y estudiantes
El desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes 
es un aspecto crucial para la innovación en la enseñanza y el 
aprendizaje en la Educación Superior. La integración de tecnologías 
digitales en la educación no solo transforma los métodos de 
enseñanza, sino que también prepara a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digitalizado. 
A continuación, se presenta un análisis detallado sobre la 
importancia y las estrategias para el desarrollo de competencias 
digitales en el ámbito universitario (Figura 12).

Figura 12. Estrategia de enseñanza-aprendizaje.

Fuente: Santanderopenacademy.com (s.f.).
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Importancia de las competencias digitales
Las competencias digitales son esenciales para el éxito 
académico y profesional en la era digital. Estas competencias 
incluyen la capacidad de utilizar tecnologías digitales de manera 
efectiva, segura y ética. Según un estudio, la competencia digital 
es una de las ocho competencias clave para el aprendizaje a 
lo largo de la vida, necesarias para el desarrollo personal, la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo en una sociedad 
del conocimiento (Napal et al., 2018).

Estrategias para el desarrollo de competencias 
digitales

1. Formación y capacitación continua
La formación continua de los docentes en competencias 
digitales es fundamental. Un estudio sugiere que la competencia 
digital de los docentes universitarios es generalmente baja y 
destaca la necesidad de formación tanto en áreas tecnológicas 
como pedagógicas. Para abordar esta necesidad, se recomienda 
la implementación de programas de formación que incluyan:

 • Cursos de actualización tecnológica: Enfocados en el uso 
de nuevas herramientas y plataformas digitales.

 • Talleres pedagógicos: Que integren estrategias didácticas 
con el uso de tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC).

2. Enfoque holístico e integrado
Un enfoque holístico e integrado para el desarrollo de 
competencias digitales puede ser más efectivo. Esto implica 
no solo la enseñanza de habilidades técnicas, sino también 
la integración de estas habilidades en todas las disciplinas y 
actividades académicas. Un marco conceptual propone una 
visión ampliada de la competencia digital del docente, que va 
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más allá de las habilidades técnicas y aboga por una comprensión 
más amplia y basada en el contexto (Falloon, 2020).

3. Evaluación y retroalimentación
La evaluación continua y la retroalimentación son cruciales para 
el desarrollo de competencias digitales. Un estudio destaca la 
importancia de utilizar métodos rigurosos y transparentes para 
evaluar y mejorar las competencias digitales de los  docentes 
(Peters et al., 2022). Esto puede incluir:

 • Autoevaluaciones: Para que los docentes identifiquen sus 
fortalezas y áreas de mejora.

 • Evaluaciones externas: Realizadas por expertos en tecnolo-
gía educativa.

Principales competencias digitales
A continuación, se presenta una lista de las competencias digitales 
más relevantes para docentes y estudiantes en la Educación 
Superior, basada en un estudio que sintetizó competencias 
digitales para estudiantes de profesiones docentes (Bojukrapan et 
al., 2023):

1. Conocimiento y habilidades sobre tecnología digital

2. Adaptación y cambio tecnológico

3. Resolución de problemas y uso de tecnología digital

4. Ética, moralidad y seguridad tecnológica

5. Comunicación y trabajo en equipo

6. Estrategias de enseñanza y aplicación de TIC

7. Creación y evaluación de educación innovadora

8. Características esperadas y lecciones aprendidas
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9. Conexión de conocimientos y fomento de la colaboración 
(Tabla 4).

Tabla 4. Competencias Digitales. 

Competencia Digital Descripción
Conocimiento y habilidades sobre 
tecnología digital

Capacidad para utilizar herramientas 
digitales de manera efectiva

Adaptación y cambio tecnológico
Habilidad para adaptarse a nuevas 
tecnologías y cambios en el entorno 
digital

Resolución de problemas y uso de 
tecnología digital

Capacidad para resolver problemas 
utilizando tecnologías digitales

Ética, moralidad y seguridad tecno-
lógica

Uso seguro y ético de las tecnologías 
digitales

Comunicación y trabajo en equipo
Habilidad para comunicarse y cola-
borar utilizando herramientas digita-
les

Estrategias de enseñanza y aplica-
ción de TIC

Integración de TIC en estrategias pe-
dagógicas

Creación y evaluación de educación 
innovadora

Desarrollo y evaluación de recursos 
educativos innovadores

Características esperadas y leccio-
nes aprendidas

Identificación de competencias clave 
y aprendizaje continuo

Conexión de conocimientos y fomen-
to de la colaboración

Fomento de la colaboración y el inter-
cambio de conocimientos

El desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes 
es esencial para la transformación de la Educación Superior. A 
través de la formación continua, un enfoque holístico e integrado, 
y la evaluación rigurosa, se pueden mejorar significativamente las 
competencias digitales. Esto no solo beneficiará a los docentes 
y estudiantes, sino que también contribuirá a la creación de un 
entorno educativo más innovador y eficaz.
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3.4. Evaluación y mejora continua en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje
La evaluación y mejora continua en los procesos de enseñanza-
aprendizaje es un componente esencial para alcanzar la 
excelencia académica en la Educación Superior. Este subtema 
aborda diversas metodologías y enfoques que permiten a las 
instituciones educativas evaluar y mejorar continuamente la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

Figura 13. Mejora continua enseñanza-aprendizaje.

Fuente: Vicenté (2023).

La figura 13 simboliza el esfuerzo y el compromiso necesario para 
alcanzar la excelencia educativa. Cada escalón representa un 
componente clave del proceso educativo, donde la evaluación 
juega un papel crucial.

Metodologías de Evaluación
1. Evaluación por Estudiantes:

 • Propósito: Proporcionar retroalimentación directa sobre la 
calidad de la enseñanza y los cursos.

 • Métodos: Uso de encuestas y cuestionarios para recopilar 
opiniones de los estudiantes.
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 • Ventajas: Identificación de áreas que requieren mejoras a 
corto y mediano plazo (Goldschmid, 1978; Carlucci et al., 
2019).

2. Evaluación por Pares:

 • Propósito: Obtener una perspectiva profesional sobre la ca-
lidad de la enseñanza.

 • Métodos: Observaciones y revisiones por colegas docentes.

 • Ventajas: Proporciona una evaluación más objetiva y profe-
sional (Goldschmid, 1978).

3. Grabaciones en Video:

 • Propósito: Permitir la autoevaluación y la revisión por parte 
de otros docentes.

 • Métodos: Grabación de clases para su posterior análisis.

 • Ventajas: Facilita la identificación de áreas de mejora en la 
presentación y metodología (Goldschmid, 1978).

4. Mediciones Directas del Aprendizaje:

 • Propósito: Evaluar el impacto directo de la enseñanza en el 
aprendizaje de los estudiantes.

 • Métodos: Pruebas y evaluaciones continuas.

 • Ventajas: Proporciona datos cuantitativos sobre la efectivi-
dad de la enseñanza (Goldschmid, 1978; Yang & Ge, 2022).

Enfoques de Mejora Continua
1. Kaizen en la enseñanza universitaria:

 • Propósito: Implementar mejoras continuas en la calidad de 
los cursos.
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 • Métodos: Evaluación continua de cada unidad del curso y 
retroalimentación constante de los estudiantes.

 • Ventajas: Mejora la calidad del curso a corto plazo y fomenta 
la participación activa de los estudiantes (Kregel, 2019).

2. Análisis de control y análisis ABC con pesos difusos:

 • Propósito: Identificar y priorizar áreas de mejora en la cali-
dad de la enseñanza.

 • Métodos: Uso de gráficos de control y análisis ABC para 
evaluar las evaluaciones de los estudiantes.

 • Ventajas: Permite una identificación precisa de los aspectos 
que requieren acciones correctivas (Carlucci et al., 2019).

3. Evaluación de procesos:

 • Propósito: Evaluar y mejorar continuamente las actividades 
educativas en el aula.

 • Métodos: Observación y encuestas para identificar fortale-
zas y debilidades en la enseñanza.

 • Ventajas: Facilita la actualización y mejora de la instruc-
ción educativa (Quevedo et al., 2020).

Ejemplo de implementación. Caso de estudio
Un estudio longitudinal en una escuela de negocios en Tailandia 
implementó un nuevo sistema de evaluación de la enseñanza que 
resultó en mejoras significativas en la efectividad de los instructores 
y en la rotación del personal docente. Este sistema combinó la 
evaluación del desempeño con un programa de recompensas, 
demostrando la importancia de un compromiso institucional con 
la calidad de la enseñanza (Hallinger, 2010) (Tabla 5).
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Tabla 5. Comparación entre métodos de evaluación. 

Método de 
Evaluación Propósito Ventajas Limitaciones

Evaluación por 
Estudiantes

Retroalimenta-
ción directa

Identificación rá-
pida de áreas de 
mejora

Subjetividad y va-
riabilidad en las res-
puestas

Evaluación por 
Pares

P e r s p e c t i v a 
profesional

Evaluación obje-
tiva

Puede ser influen-
ciada por relaciones 
personales

Grabaciones en 
Video

Autoevaluación 
y revisión

Identificación de-
tallada de áreas 
de mejora

Requiere tiempo y 
recursos para aná-
lisis

M e d i c i o n e s 
Directas del 
Aprendizaje

Evaluar impacto 
en el aprendi-
zaje

Datos cuantitati-
vos sobre efecti-
vidad

Puede no reflejar to-
dos los aspectos de 
la enseñanza

La evaluación y mejora continua en los procesos de enseñanza-
aprendizaje es fundamental para mantener y elevar la calidad 
educativa en las instituciones de Educación Superior. La 
implementación de diversas metodologías de evaluación y 
enfoques de mejora continua, como el Kaizen y el análisis de 
control, permite a las instituciones identificar áreas de mejora y 
tomar acciones correctivas de manera oportuna y efectiva. La 
combinación de estos métodos asegura una evaluación integral 
y una mejora sostenida en la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje.

La innovación en la enseñanza y el aprendizaje no solo tiene que 
ver con la incorporación de nuevas tecnologías, sino también 
con la implementación de metodologías activas que fomenten el 
aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilidades prácticas. En 
este sentido, metodologías como la gamificación y el aprendizaje 
basado en proyectos son fundamentales para motivar a los 
estudiantes y desarrollar competencias clave para su futura vida 
profesional. 
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Sin embargo, para que estos enfoques sean efectivos, es 
indispensable que tanto docentes como estudiantes reciban 
una formación continua en el uso de tecnologías y metodologías 
pedagógicas innovadoras. Esta formación debe ser 
contextualizada y ajustada a las necesidades de los estudiantes, 
para garantizar una educación de calidad que responda a los 
retos del siglo XXI.
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4.1. El rol del liderazgo 
en la transformación 
universitaria
En el contexto de la Educación 
Superior, el liderazgo y la 
gestión del cambio juegan 
un papel crucial en la 
transformación y adaptación de 
las instituciones universitarias a 
los desafíos contemporáneos. 
La evolución de las teorías 
y prácticas de liderazgo 
han pasado de centrarse 
únicamente en el líder como 
agente de control a enfoques 
más creativos, compartidos y 
colaborativos, reconociendo 
la responsabilidad compartida 
en el trabajo de liderazgo 
por todos los miembros de 
la  universidad. Este cambio 
de enfoque es esencial para 
enfrentar las complejidades 
e incertidumbres inherentes 
al liderazgo en tiempos de 
cambio  disruptivo (Davis & 
Jones, 2014).

Las habilidades y atributos 
necesarios para los líderes de 
las instituciones de Educación 
Superior están en constante 
evolución para satisfacer las 
necesidades de una población 
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estudiantil cambiante. Es fundamental que los líderes y gestores 
abracen todos sus roles, compartan responsabilidades con 
líderes formales e informales y reconozcan y acepten el cambio 
(Hoff, 1999). Además, la gestión universitaria se caracteriza por 
la búsqueda de estrategias que permitan alcanzar los objetivos 
establecidos mediante la planificación estratégica y la adaptación 
a modelos innovadores que promuevan la participación y la toma 
de decisiones proactivas (Salazar et al., 2022).

La transformación digital en las instituciones de Educación 
Superior también ha planteado nuevos desafíos y oportunidades. 
La adopción de diferentes estilos de liderazgo en contextos 
digitalmente transformados puede aumentar el compromiso de 
los estudiantes con el aprendizaje y reducir el riesgo de fracaso en 
su desarrollo futuro (Niță & Guțu, 2023). Los líderes deben actuar 
como mediadores entre la política y la práctica, asegurando que 
sus instituciones puedan desempeñarse tanto como instituciones 
públicas como organizaciones académicas (Usoh, 2023).

En este capítulo, se explorarán diversos subtemas relacionados 
con el liderazgo y la gestión del cambio en la Educación Superior, 
proporcionando una visión integral de las estrategias y casos 
de éxito en la implementación de iniciativas de cambio en este 
ámbito.

La transformación universitaria es un proceso complejo que 
requiere un liderazgo efectivo para gestionar el cambio y asegurar 
la calidad en la Educación Superior. El liderazgo transformacional 
ha demostrado ser un modelo eficaz en este contexto, ya que se 
enfoca en inspirar y motivar a los miembros de la organización 
para alcanzar objetivos comunes y adaptarse a las circunstancias 
cambiantes.
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Figura 14. Liderazgo estudiantil.

Fuente: Acuña (2020). 

La figura 14 representa un grupo de estudiantes tomados de la 
mano, simbolizando la diversidad de logros y el esfuerzo colectivo 
en el ámbito educativo. En el escalón más alto, un estudiante 
sostiene una bandera, lo que indica el logro y la celebración 
del éxito alcanzado a través del trabajo en equipo y el liderazgo 
efectivo.

Principales dimensiones del liderazgo 
transformacional
El liderazgo transformacional se caracteriza por cuatro 
dimensiones principales que influyen en la gestión y el desempeño 
de las universidades:

 • Influencia Idealizada: Los líderes actúan como modelos a 
seguir, ganando el respeto y la confianza de sus seguidores 
(Alessa, 2021).

 • Motivación Inspiradora: Los líderes comunican una visión 
atractiva del futuro, motivando a los miembros de la organi-
zación a esforzarse por alcanzarla (El-Hage & Sidani, 2023).
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 • Estimulación Intelectual: Los líderes fomentan la creativi-
dad y la innovación, alentando a los miembros de la organi-
zación a cuestionar las normas y buscar nuevas soluciones 
(Alessa, 2021).

 • Consideración Individualizada: Los líderes prestan aten-
ción a las necesidades individuales de los miembros de la 
organización, ofreciendo apoyo y desarrollo personalizado 
(Alessa, 2021). Impacto del Liderazgo Transformacional en 
la Universidad.

El liderazgo transformacional tiene un impacto significativo en 
varios aspectos de la gestión universitaria:

 • Compromiso Organizacional: Los líderes transformaciona-
les fomentan un alto nivel de compromiso entre los miembros 
de la organización, lo que es crucial para la implementación 
exitosa de cambios (Alessa, 2021).

 • Gestión del Conocimiento: Este tipo de liderazgo promue-
ve prácticas efectivas de gestión del conocimiento, esencia-
les para la innovación y la mejora continua (Militaru, 2014). 

 • Satisfacción y Empoderamiento del Personal: Los líderes 
transformacionales aumentan la satisfacción laboral y el em-
poderamiento del personal, lo que contribuye a un ambiente 
de trabajo positivo y productivo (Militaru, 2014).

 • Innovación y Creatividad: Al estimular intelectualmente a 
los miembros de la organización, los líderes transformacio-
nales facilitan niveles más altos de creatividad e innovación.

Caso de estudio: Transformación en una universidad 
del Reino Unido
Un ejemplo ilustrativo de la aplicación del liderazgo transformacional 
en la Educación Superior es el caso de una universidad en el Reino 
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Unido que se embarcó en una misión radical para convertirse en 
“la Universidad Emprendedora”. Este proceso implicó una serie 
de pasos críticos que incluyeron la colaboración entre la alta 
dirección y las redes sociales adaptativas dentro de la universidad 
y con los stakeholders externos (Purcell & Chahine, 2019).

Pasos críticos en la transformación universitaria:
1. Identificación del Desafío: Reconocer la necesidad de cam-

bio y definir claramente los desafíos a enfrentar.

2. Reconocimiento de la Dificultad del Cambio: Aceptar que el 
cambio es un proceso difícil y que requiere tiempo y esfuerzo.

3. Enmarcar los Problemas a los Stakeholders: Comunicar 
claramente los problemas y las oportunidades a todos los 
interesados.

4. Asegurar la Propiedad del Stakeholder en la Iniciativa: 
Involucrar a los stakeholders en el proceso de cambio para 
asegurar su compromiso.

5. Gestionar el Conflicto: Manejar la resistencia y los conflictos 
de manera efectiva.

6. Crear un Refugio Seguro para la Expresión de Opiniones: 
Fomentar un ambiente donde todas las opiniones puedan ser 
expresadas y consideradas (Randall, 2012).

El liderazgo transformacional juega un rol crucial en la 
transformación universitaria, facilitando el cambio organizacional, 
promoviendo la innovación y asegurando un alto nivel de 
compromiso y satisfacción entre los miembros de la universidad. 
Este tipo de liderazgo es esencial para enfrentar los desafíos 
actuales y futuros en la Educación Superior, especialmente en un 
entorno global cada vez más competitivo y dinámico (Tabla 6).
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Tabla 6. Dimensiones del Liderazgo Transformacional 
y su Impacto. 

Dimensión del Liderazgo 
Transformacional Impacto en la Universidad

Influencia Idealizada Aumento del respeto y la confianza 
en los líderes

Motivación Inspiradora Mayor motivación y esfuerzo hacia la 
visión común

Estimulación Intelectual Fomento de la creatividad e  innova-
ción

Consideración Individualizada Apoyo personalizado y desarrollo 
del personal

El liderazgo transformacional juega un rol crucial en la 
transformación universitaria, facilitando el cambio organizacional, 
promoviendo la innovación y asegurando un alto nivel de 
compromiso y satisfacción entre los miembros de la universidad. 
Este tipo de liderazgo es esencial para enfrentar los desafíos 
actuales y futuros en la Educación Superior, especialmente en un 
entorno global cada vez más competitivo y dinámico.

4.2. Estrategias para la adopción de nuevas 
tecnologías en las universidades
La adopción de tecnologías de aprendizaje en la Educación 
Superior es un proceso complejo influenciado por múltiples factores. 
Estos factores pueden agruparse en categorías relacionadas con 
la tecnología en sí, las características de los usuarios, el contexto 
institucional y las estrategias de implementación.

Factores clave para la adopción de tecnologías de 
aprendizaje en la Educación Superior

Factores tecnológicos

 • Facilidad de uso y utilidad percibida: La facilidad de uso y 
la utilidad percibida de las tecnologías de aprendizaje son 
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factores cruciales para su adopción. Los usuarios tienden a 
adoptar tecnologías que consideran fáciles de usar y útiles 
para sus necesidades educativas (Buchanan et al., 2013; 
Hamidi & Chavoshi, 2017; Garaika, 2020; Qashou, 2020). 

 • Interacción humano-máquina: Las tecnologías que facilitan 
la interacción humano-máquina, como los sistemas de tu-
toría inteligente y las cápsulas de video, pueden mejorar 
significativamente las actividades de enseñanza y aprendi-
zaje, proporcionando rutas de aprendizaje personalizadas 
y facilitando el aprendizaje autónomo (Castro et al., 2019; 
Ismaya et al., 2022).

Factores del usuario

 • Confianza y autoeficacia: La confianza en la tecnología y 
la autoeficacia (creencia en la capacidad propia para usar 
la tecnología) son determinantes importantes para la adop-
ción. Los usuarios que confían en la tecnología y se sien-
ten capaces de utilizarla son más propensos a  adoptarla 
(Hamidi & Chavoshi, 2017; Garaika, 2020; Qashou, 2020). 

 • Motivación y características personales: La motivación y las 
características personales, como la innovación personal, 
también influyen en la adopción de tecnologías de aprendi-
zaje. Sin embargo, la innovación personal no siempre es un 
predictor significativo (Garaika, 2020).

Factores institucionales

 • Infraestructura y recursos: La disponibilidad de una infraes-
tructura adecuada y recursos suficientes, como sopor-
te técnico y acceso a herramientas digitales, es esencial 
para la adopción de tecnologías de aprendizaje. Las ba-
rreras estructurales dentro de la institución pueden inhibir 
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la  adopción (Buchanan  et al., 2013; King  & Boyatt, 2015; 
Liu et al., 2020).

 • Estrategias institucionales y formación del personal: Las es-
trategias institucionales que incluyen programas de desa-
rrollo del personal y oportunidades para compartir prácticas 
entre colegas son fundamentales para una implementación 
efectiva. La formación en competencias digitales y el apoyo 
continuo son cruciales (King & Boyatt, 2015; Liu et al., 2020).

Factores contextuales

 • Cultura y contexto de uso: La cultura de uso y el contexto en 
el que se aplican las tecnologías influyen en su adopción. 
Un entorno que valora y apoya el uso de tecnologías edu-
cativas facilita su integración en las prácticas  educativas 
(Hamidi & & Chavoshi, 2017; Jnr et al., 2020).

 • Expectativas de los estudiantes: Las expectativas de los 
estudiantes también juegan un papel importante. Los estu-
diantes que esperan y demandan el uso de tecnologías en 
su educación pueden impulsar su adopción por parte del 
personal académico (King & Boyatt, 2015).

De manera general la adopción de nuevas tecnologías en 
las universidades es un proceso complejo que requiere una 
planificación cuidadosa y la implementación de estrategias 
efectivas. A continuación, se presentan algunas estrategias clave 
basadas en la literatura reciente sobre el tema.

Estrategias para la adopción
1. Marco conceptual y coordinación sistémica

Un marco conceptual que considere la universidad como un sistema 
adaptativo complejo puede ser útil para entender y gestionar la 
adopción de tecnologías de aprendizaje. Este enfoque sugiere 
que la transformación sistémica de la enseñanza y el aprendizaje 
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universitario requiere cambios coordinados en actividades que 
tradicionalmente se han gestionado por  separado (Russell, 
2009). Sin una coordinación adecuada, las formas establecidas 
de organizar el aprendizaje y la enseñanza tienden a reafirmarse, 
ya que el personal de apoyo y los docentes buscan optimizar su 
propio trabajo localmente.

2. Factores habilitadores y obstaculizadores

La adopción de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) en 
universidades multicampus puede verse facilitada o impedida por 
diversos factores. Entre los factores habilitadores se encuentran el 
reconocimiento de las prioridades de carrera de los académicos y 
la creación de entornos seguros para la adopción de tecnologías. 
Por otro lado, los factores obstaculizadores pueden incluir políticas 
institucionales y desafíos  tecnológicos (Samarawickrema & 
Stacey, 2007). Es crucial que las universidades creen un entorno 
que fomente la innovación y la creatividad entre el personal 
docente.

3. Estrategias de implementación

La implementación de una estrategia de tecnologías de 
aprendizaje debe considerar tanto un enfoque de arriba hacia 
abajo como de abajo hacia arriba. En la Universidad de Salford, 
por ejemplo, se destacó la importancia de crear “tiempo y espacio” 
para la innovación, mantener una comunicación efectiva en todos 
los niveles de la organización y establecer procesos de desarrollo 
del personal (Lisewski, 2004). Además, es fundamental reconocer 
los procesos de negociación involucrados en la comprensión del 
término “presencia web” en las culturas de enseñanza locales.

4. Modelos de adopción de tecnología

La adopción de tecnologías inteligentes en campus universitarios, 
como el Internet de las Cosas (IoT), requiere un modelo de 
adopción adecuado que considere factores como la escalabilidad, 
la replicabilidad, la fiabilidad, la privacidad y la seguridad, la 
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confianza, el costo de implementación, la utilidad, el disfrute y 
la tecnicidad (Sneesl et al., 2022). Estos factores pueden ayudar 
a clasificar y adaptar un marco de adopción adecuado para 
campus inteligentes.

5. Promoción de la innovación

Para motivar al personal docente a integrar tecnologías digitales 
en el aula, es esencial desarrollar estrategias dirigidas que 
promuevan el uso de la tecnología. En la Universidad de Texas 
A&M en Qatar, se implementó un plan integral que incluye 
informar, capacitar y recompensar a los miembros del personal. 
Además, se introdujo una competencia anual de Innovación en la 
Enseñanza con Tecnología para fomentar la experimentación con 
nuevas tecnologías y evaluar su impacto en el aula (Ismail et al., 
2016) (Tabla 7).

Tabla 7. Factores Clave para la Adopción de 
Tecnologías en Universidades (Resumen).

Estrategia Descripción

Marco Conceptual y 
Coordinación 

Considerar la universidad como un sistema adaptati-
vo complejo para cambios coordinados. 

Factores Habilitado-
res y Obstaculizado-
res 

Crear entornos seguros y reconocer prioridades de 
carrera; abordar políticas y desafíos tecnológicos.

Estrategias de Imple-
mentación

Enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arri-
ba, comunicación efectiva, desarrollo del personal.

Modelos de Adop-
ción de Tecnología 

Considerar factores como escalabilidad, fiabilidad, 
privacidad, costo y utilidad.

Promoción de la Inno-
vación 

Desarrollar estrategias dirigidas, informar, capacitar 
y recompensar al personal docente. 

Estas estrategias pueden ayudar a las universidades a adoptar 
nuevas tecnologías de manera efectiva, mejorando así la calidad 
de la educación y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.
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4.3. Gestión del cambio cultural en instituciones de 
Educación Superior
La gestión del cambio cultural en las instituciones de Educación 
Superior es un proceso complejo y multifacético que requiere 
una comprensión profunda de la cultura institucional existente 
y la implementación de estrategias efectivas para facilitar la 
transformación. Este subtema aborda los desafíos y estrategias 
clave para gestionar el cambio cultural en el contexto de la 
Educación Superior.

Figura 15. Planificación y gestión del cambio cultural en la educación.

Fuente: Gobierno de México (2024).

La figura 15 representa un equipo de trabajo colaborando en un 
entorno educativo. Esta visualización enfatiza la importancia de 
la planificación estructurada y la gestión proactiva del cambio 
cultural en la educación, destacando la colaboración y el uso de 
herramientas modernas para lograr objetivos educativos.

Importancia de la cultura institucional
La cultura institucional en las universidades y colegios es un factor 
determinante en la implementación de cambios. La cultura abarca 
los valores, creencias, normas y prácticas que caracterizan a una 
institución y que influyen en el comportamiento de sus miembros. 
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Antes de iniciar cualquier proceso de cambio, es crucial realizar 
una auditoría de la cultura institucional para identificar las fortalezas 
y debilidades existentes (Kezar & Eckel, 2002).

Desafíos en la gestión del cambio cultural

 • Resistencia al Cambio: Las instituciones de Educación 
Superior son conocidas por su resistencia al cambio debido 
a su estructura organizativa y a la diversidad de intereses y 
prioridades entre sus miembros (Shugart, 2013). Esta resis-
tencia puede ser un obstáculo significativo para la imple-
mentación de nuevas estrategias y prácticas.

 • Alineación con la Cultura Existente: Cualquier iniciativa de 
cambio que no esté alineada con la cultura institucional tiene 
altas probabilidades de fracasar. Es esencial que los líderes 
comprendan y respeten la historia y los valores de la institu-
ción mientras promueven el cambio (Petersen & Bartel, 2020).

 • Diversidad y Competencia Cultural: La creciente diversidad 
en las instituciones de Educación Superior requiere una ma-
yor competencia cultural y la implementación de políticas 
inclusivas que promuevan la equidad y la inclusión (Kruse et 
al., 2018).

Estrategias para la gestión del cambio cultural
1. Auditoría de la cultura institucional

Realizar una auditoría de la cultura institucional es el primer 
paso para comprender el entorno cultural de la institución. Esta 
auditoría debe incluir la evaluación de los valores, creencias y 
prácticas existentes, así como la identificación de áreas que 
requieren cambio (Kezar & Eckel, 2002).

2. Comunicación efectiva

La comunicación frecuente y efectiva es fundamental para el éxito 
de cualquier iniciativa de cambio. Los líderes deben mantener una 
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comunicación abierta y transparente con todos los miembros de 
la institución para asegurar que todos comprendan la necesidad 
del cambio y se sientan incluidos en el  proceso (Petersen & 
Bartel, 2020).

3. Formación de grupos de campeones del cambio

Formar grupos de campeones del cambio que puedan liderar 
y sostener las iniciativas de cambio es crucial. Estos grupos 
deben estar compuestos por miembros de la institución que sean 
respetados y que puedan influir positivamente en sus  colegas 
(Petersen & Bartel, 2020).

4. Implementación de un enfoque de inclusión social

Adoptar un enfoque de inclusión social basado en el paradigma 
del pensamiento sistémico puede facilitar la implementación de 
cambios culturales. Este enfoque holístico permite identificar 
y abordar los elementos del sistema que necesitan ser 
transformados para lograr una inclusión efectiva (Bopape, 2022).

5. Desarrollo de competencias culturales

Desarrollar competencias culturales en todos los niveles de la 
organización es esencial para manejar la diversidad y promover 
un ambiente inclusivo. Esto incluye la formación en métodos de 
instrucción inclusivos y la integración de iniciativas de diversidad 
en todas las áreas de la institución (Kruse et al., 2018).

Ejemplo de implementación exitosa

Caso de estudio: Universidad X
La Universidad X, una institución pública de tamaño medio, 
implementó con éxito su primer programa de grado completamente 
en línea, a pesar de que esta iniciativa era percibida como 
incongruente con la cultura organizacional existente. La clave 
del éxito fue el desarrollo de una comprensión profunda de la 
cultura institucional, la identificación de la necesidad de cambio 
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y la obtención de apoyo adecuado entre los interesados. 
Además, la formación de un grupo de campeones del cambio y la 
comunicación efectiva por parte de los líderes organizacionales 
fueron fundamentales para la implementación exitosa de 
esta iniciativa (Petersen & Bartel, 2020).

La gestión del cambio cultural en las instituciones de Educación 
Superior es un proceso desafiante pero esencial para la 
adaptación y el éxito en un entorno educativo en constante 
evolución. Mediante la comprensión de la cultura institucional, la 
comunicación efectiva, la formación de grupos de campeones 
del cambio y la adopción de enfoques inclusivos, las instituciones 
pueden navegar con éxito el proceso de cambio cultural y lograr 
sus objetivos de transformación (Tabla 8).

Tabla 8. Estrategias Clave para la Gestión del Cambio 
Cultural. 

Estrategia Descripción

Auditoría de la Cultura Institucional Evaluación de valores, creencias y 
prácticas existentes.

Comunicación Efectiva Mantener una comunicación abierta 
y transparente.

Grupos de Campeones del Cambio Formar grupos de líderes respetados 
para sostener el cambio.

Enfoque de Inclusión Social Adoptar un enfoque holístico para la 
inclusión efectiva.

Desarrollo de Competencias Cultura-
les

Formación en métodos de instruc-
ción inclusivos y diversidad.

4.4. Casos de éxito en la implementación de 
iniciativas de cambio en la Educación Superior
La implementación de iniciativas de cambio en la Educación 
Superior es un desafío constante debido a la resistencia al cambio 
y la complejidad de las instituciones académicas. Sin embargo, 
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existen numerosos casos de éxito que pueden servir de guía y 
motivación para otras instituciones. A continuación, se presentan 
algunos ejemplos destacados de cómo diferentes universidades 
han logrado implementar cambios significativos y sostenibles.

Casos de éxito en diferentes universidades a nivel 
internacional
1. Modelo de Cambio de Kotter en una institución hispana

Un caso notable es el de un departamento de ingeniería en una 
institución hispana en el suroeste de Estados Unidos, que utilizó 
el modelo de cambio de Kotter para mejorar la capacidad del 
profesorado en apoyo al éxito estudiantil diverso. Este proceso 
de cambio fue iterativo y emergente, lo que permitió una mayor 
aceptación por parte del profesorado y el éxito del  proyecto 
(Kang et al., 2020).

2. Gestión del Cambio en la Universidad de Brunel

En la Universidad de Brunel en Londres, se llevó a cabo un 
proyecto de cambio en el Departamento de Ciencias de la 
Vida para gestionar un aumento significativo en el número de 
estudiantes de pregrado. La clave del éxito fue la adopción de un 
enfoque de gestión de proyectos que empoderó tanto al personal 
académico como al de servicios profesionales para trabajar 
juntos en soluciones compartidas (Bray, 2019).

3. Aprendizaje Centrado en el Estudiante en la Universidad de 
Gadjah Mada

La Universidad de Gadjah Mada en Indonesia implementó con 
éxito el aprendizaje centrado en el estudiante (SCL). Este cambio 
se logró mediante una cuidadosa planificación y la participación 
activa de todos los interesados, lo que resultó en una transición 
exitosa hacia un enfoque educativo más centrado en el estudiante 
(Patria, 2012).
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4. Implementación de programas en línea en una universidad 
pública

Una universidad pública de tamaño medio en una zona rural 
implementó su primer programa de grado completamente en 
línea, a pesar de que esto parecía incongruente con la cultura 
organizacional. La clave del éxito fue una comprensión profunda 
de la cultura institucional y la comunicación efectiva entre los 
líderes organizacionales y los  interesados (Petersen  & Bartel, 
2020).

5. Iniciativas Lean en la Educación Superior

La implementación de iniciativas Lean en la Educación Superior 
ha demostrado ser exitosa en varias instituciones. Un enfoque 
estructurado y paso a paso, que incluye la evaluación de la 
preparación institucional y la mejora del liderazgo, ha permitido 
una transición efectiva hacia prácticas Lean en  universidades 
(Balzer et al., 2015) (Tabla 9).

Tabla 9. Tabla de Casos de Éxito. 

Universidad Iniciativa Claves del Éxito
Institución Hispana 
(EE.UU.)

Modelo de Cam-
bio de Kotter

Proceso iterativo y emergente, 
aceptación del profesorado.

Universidad de Bru-
nel (Londres)

Gestión del Cam-
bio

Enfoque de gestión de proyec-
tos, empoderamiento de la per-
sona.

Universidad de Gad-
jah Mada (Indonesia)

Aprendizaje Cen-
trado en el Estu-
diante

Planificación cuidadosa, partici-
pación activa.

Universidad Pública 
(EE.UU.)

Programas en Lí-
nea

Comprensión de la cultura, co-
municación efectiva.

Varias Instituciones Iniciativas Lean Enfoque estructurado, mejora 
del liderazgo.

Estos casos de éxito demuestran que, aunque la implementación 
de cambios en la Educación Superior puede ser desafiante, es 
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posible lograr resultados positivos mediante una planificación 
cuidadosa, la participación activa de los interesados y la adopción 
de enfoques estructurados. Las lecciones aprendidas de estas 
experiencias pueden servir de guía para otras instituciones que 
buscan mejorar y adaptarse a las necesidades cambiantes del 
entorno educativo.

Factores críticos de éxito de Lean en la Educación 
Superior: una perspectiva internacional
La implementación de Lean en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) ha ganado relevancia como una estrategia para 
mejorar la calidad y eficiencia de los procesos educativos. A 
continuación, se presentan los factores críticos de éxito (CSFs) 
identificados en diversos estudios internacionales sobre la 
aplicación de Lean en este sector.

Enfoque de implementación y cultura organizacional
La implementación de Lean en las IES se caracteriza por un 
enfoque de abajo hacia arriba, centrado en los procesos de 
apoyo y la cooperación interdepartamental. A diferencia de 
las organizaciones empresariales, el papel de la gestión en la 
implementación de Lean en las IES es limitado, y se debe prestar 
mayor atención al empoderamiento de los empleados y al enfoque 
en el cliente. La cultura organizacional resulta ser más influyente 
que la cultura nacional en este contexto (Kokkinou & Kollenburg, 
2022).

Compromiso de la alta dirección y comunicación
El éxito de los proyectos de Lean Six Sigma (LSS) en las IES está 
altamente vinculado a un compromiso serio por parte de la alta 
dirección y varios factores interrelacionados. La comunicación 
efectiva y el trabajo en equipo son esenciales para superar las 
barreras y asegurar una implementación exitosa (Simonyte et al., 
2021; Gastelum-Acosta et al, 2023).
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Capacitación y empoderamiento de los empleados
La capacitación de los empleados y facilitadores de Lean es 
crucial para el éxito de la implementación. La formación debe 
centrarse en las prácticas de liderazgo fuerte, el compromiso de 
la alta dirección y la buena comunicación (Simonyte et al., 2021). 
Además, el empoderamiento de los empleados es fundamental, 
ya que son ellos quienes deciden la realización de las tareas y el 
rendimiento de las IES (Xin et al., 2021).

Adaptación y flexibilidad
La complejidad de la comunidad y sus procesos es una de las 
principales barreras para la implementación de Lean en las IES. Es 
necesario planificar las actividades y tener en cuenta los factores 
de éxito, adaptando las metodologías a las particularidades de 
cada  institución. La flexibilidad y la capacidad de adaptación 
son esenciales para enfrentar los desafíos y aprovechar las 
oportunidades en el contexto de la Educación Superior (Asunakutlu 
&& Kutucuoglu, 2021).

Marco regulatorio y desarrollo internacional
Para el desarrollo sostenible de los programas de educación 
transnacional, es importante contar con un marco regulatorio 
adecuado en los países anfitriones y fomentar la internacionalización 
de los currículos. La experiencia transnacional de los estudiantes y 
el desarrollo del personal transnacional también son factores clave 
(Nguyen et al., 2022).

La implementación de Lean en las IES requiere un enfoque 
estratégico y a largo plazo, con un énfasis en la capacitación, el 
empoderamiento de los empleados y la comunicación efectiva. 
La adaptación a la cultura organizacional y la flexibilidad para 
enfrentar las barreras son esenciales para el éxito de estas 
iniciativas. Los estudios revisados proporcionan una base 
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conceptual y práctica para guiar futuras implementaciones de 
Lean en el sector.

El cambio cultural en las instituciones educativas es un proceso 
fundamental para fomentar la innovación y la adaptabilidad 
en un entorno global cada vez más cambiante. Para que las 
universidades sean capaces de superar las resistencias al 
cambio y crear una cultura organizacional inclusiva y flexible, es 
necesario comprender las dinámicas internas de la institución y 
trabajar en el fortalecimiento del liderazgo.

Las universidades deben formar equipos comprometidos con el 
cambio, crear una comunicación abierta y establecer procesos que 
faciliten la implementación de nuevas estrategias pedagógicas y 
organizacionales. A través de la gestión adecuada del cambio, 
las instituciones pueden transformar su cultura organizacional 
y mejorar la calidad educativa, garantizando una preparación 
integral para los futuros desafíos de los estudiantes.
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