
Re-situando las tecnologías
digitales en la educación superior

Resumen 

El artículo explora diversas dimensiones relativas a la incorporación y la producción de tecnologías digi-
tales aplicables a la Educación Superior. En particular, reflexiona sobre los alcances, límites y oportuni-
dades estratégicas que las instituciones enfrentan en la re-conceptualización de los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje. En efecto, pondera el nexo entre las nuevas formas de acceder al conocimiento 
y las agendas para el desarrollo trazadas para América Latina por organismos multilaterales. Recorre un 
temario que señala tres campos específicos a partir de los cuales se puede delinear un itinerario de tra-
bajo: el estudio de las prácticas de consumos digitales, la promoción de entornos virtuales colaborativos 
y la intensificación del uso de contextos áulicos multiplataforma. Concluye en que las Universidades son 
el espacio propicio para la innovación mediante la co-construcción de proyectos que vinculen personas, 
ideas y artefactos-materiales en beneficio de la comunidad. 

Ariel Vercelli y Juan Gerardi

1. Los cambios tecnológicos (actuales y 
venideros)

 El desarrollo de las tecnologías digi-
tales y la expansión de las redes electróni-
cas distribuidas (como Internet y las redes 
móviles) modificaron y están modificando 
profundamente los sistemas educativos: 
desde la educación inicial hasta las piezas 
de relojería de la educación superior. En la 
actualidad, con mayor o menor visibilidad, 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
están mediados por redes electrónicas y 
dispositivos digitales (desde computadoras 
portátiles, tablets y teléfonos móviles, has-
ta el diseño de aulas virtuales, plataformas 
colaborativas, videojuegos o redes sociales). 
Estos suponen nuevas formas de adquirir 
conocimientos y demandan el desarrollo de 
habilidades prácticas e intelectuales con-
cretas a docentes, estudiantes y sistemas 
de gestión institucional. En cierto sentido, 
trabajar sobre sus particularidades permi-
te reconocer la forma en que nuestra época 
trama una manera específica de interpretar 

el mundo, producir enunciados y transmitir-
los producto de la construcción cultural que 
ordena la lógica social en sus múltiples va-
riantes condicionadas (Coronado y Gerardi, 
2015). A los actuales desafíos educativos, so-
ciales, culturales y políticos de las universi-
dades, también se le suma otro de carácter 
tecnológico que debe, por un lado, consoli-
dar los procesos educativos vigentes y, por 
el otro, garantizar el derecho a la comuni-
dad de estudiar en la universidad pública.

2. Tecnologías digitales, educación supe-
rior y agendas del desarrollo

 En las revitalizadas agendas para el 
desarrollo de América Latina, la adecua-
ción de estos sistemas a las realidades tec-
no-económicas se ha transformado en uno 
de los temas centrales. Organismos inter-
nacionales, como la UNESCO (2014), instan 
a los países miembros a acrecentar sus es-
fuerzos en este sentido y promueven pro-
gramas de alfabetización digital con espe-
cial interés en aquellas regiones de mayor 

NEXOS Nº 33 • 2021 | Divulgación de las actividades científicas • UNMDP 41 - 46

SITUACIÓN

41



desigualdad social. Es cierto, las tecnologías 
digitales no ofrecen soluciones a todos los 
problemas sociales. Sin embargo, en el cam-
po de la educación, la gestión de entornos 
de enseñanza y aprendizaje enriquecidos 
con tecnologías digitales puede ayudar a 
dinamizar la interacción entre diversos ac-
tores, eliminar obstáculos físicos y propor-
cionar flexibilidad a todo el sistema sin dis-
minuir la calidad educativa (West y Vosloo, 
2013). A su vez, también puede favorecer a la 
ciudadanía proporcionándole herramientas 
para enfrentar los desafíos actuales, forta-
lecer el ejercicio de los derechos sociales y 
consolidar tanto la independencia como la 
soberanía de las sociedades contemporá-
neas frente a los procesos de privatización 
y apropiación de los bienes materiales e in-
telectuales de la humanidad (Flusser, 2011; 
Haraway, 2014). En esta clave, resulta fun-
damental repensar qué pueden aportar las 
instituciones universitarias para el desarro-
llo de las regiones y sociedades en las que 
se insertan.

3. Algunos de los (muchos) temas estraté-
gicos para las universidades

 En el siglo XXI, las universidades están 
atravesando procesos de adecuación tecno-
lógica de carácter intensivo. Las universida-
des públicas, firmes en sus principios demo-
cráticos destinados a garantizar la calidad 
educativa y la inclusión social, y en conso-
nancia con el ethos público del saber, se en-
cuentran evaluando y re-considerando qué 
“soluciones tecnológicas” pueden favorecer 
el diseño de los entornos educativos para 
las futuras generaciones de estudiantes, 
profesionales y trabajadores universitarios. 
Entre otros, la sistematización del diseño 
de opciones pedagógicas con tecnologías 
digitales, la modernización de la gestión 
áulica, la elaboración de nuevos objetos de 
aprendizaje, la producción de contenidos 
que comprendan el lenguaje multimedia, 
la formulación de propuestas de capacita-
ción continua y la evaluación en todos sus 
niveles (Prado, 2018). Los contextos áulicos 
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enriquecidos con tecnologías de la infor-
mación y la comunicación proporcionan 
una enorme cantidad de posibilidades y no 
menores dificultades (Jiménez, Rodríguez 
y Massa, 2018). Una de las más importantes, 
dentro de las últimas, es el acceso desigual 
a la tecnología por parte de las instituciones 
y las personas involucradas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Puntualmente, en 
las universidades públicas argentinas, el uso 
intensivo de tecnologías digitales comienza 
a mostrar la emergencia de viejos / nuevos 
temas estratégicos. Algunos de ellos se nos 
presentan a través de originales y sofistica-
dos nombres, aunque se trate, en realidad, 
de viejos problemas. Otros son realmente 
nuevos desafíos a los que les atribuimos 
posibles y “exitosas” soluciones del pasado. 
A continuación, se mencionan tres de los 
desafíos más complejos y atractivos para la 
UNMdP.

3.1. El diseño de entornos virtuales libres y 
colaborativos

 Los sistemas operativos, las aplica-
ciones y, en general, el software que es libre 
(común, público, disponible) ha demostrado 
su potencialidad para la construcción de so-
luciones y mejoras a viejos problemas de las 
universidades nacionales (Stallman, 2004; 
Benkler, 2006). Algo similar ocurre con el uso 
de licencias abiertas y libres para dar acceso 
y compartir obras intelectuales: tanto den-
tro de la universidad como con otros niveles 
del sistema educativo (nivel inicial, primario, 
secundario, terciarios). El uso de licencias 
abiertas / libres invita a la producción cola-
borativa de bienes y obras intelectuales: se 
potencia el uso de herramientas de co-crea-
ción: desde wikis, plataformas, redes socia-
les, juegos en red, hasta la re-utilización de 
las bibliotecas, radios y televisiones digitales 
(Lessig, 2006; Vercelli, 2006; 2009). 

Las nuevas capacidades de producción co-
laborativa, uso, re-uso, copia y derivación de 
obras intelectuales son claves para diseñar 
las nuevas estrategias pedagógicas y didác-
ticas vinculadas a las opciones presenciales 
(con apoyo virtual) y a distancia.

El uso de licencias abiertas / libres invi-
ta a la producción colaborativa de bie-
nes y obras intelectuales: se potencia 
el uso de herramientas de co-creación 

3.2. El uso intensivo de tecnologías digita-
les en las agendas universitarias

 El uso intensivo de herramientas y 
tecnologías digitales permite analizar, eva-
luar y mejorar de forma constante varios de 
los puntos más sensibles de las agendas ins-
titucionales definidas por las universidades 
(Martínez Carrasquero, 2005). Entre otros 
ejemplos, permite mejorar desde la integra-
ción de los estudiantes ingresantes a la uni-
versidad pública (Bianculli y Marchal, 2013) 
hasta las prácticas de enseñanza y aprendi-
zaje de los equipos docentes de las asigna-
turas (pregrado, grado o posgrado), tanto en 
sus dimensiones pedagógicas como didác-
ticas. Actualmente, es posible observar que 
tanto estudiantes como docentes universi-
tarios son usuarios intensivos de todo tipo 
de dispositivos móviles (Coronado Schwindt, 
Gerardi y Talavera, 2018). Sin embargo, muy 
poco se sabe sobre qué usos educativos 
concretos se realizan con ellos (se trata de 
usos que aún no están caracterizados). Por 
ejemplo, el relevamiento y estudio de estas 
prácticas, el diseño de entornos virtuales y la 
definición de políticas académicas permiti-
rá planificar, (auto)evaluar y mejorar las ac-
tividades educativas de la UNMdP.
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3.3. La articulación de la universidad con 
las escuelas secundarias

 Mucho se ha escrito sobre las virtudes 
y conveniencias de articular universidades 
públicas y escuelas secundarias (Prensky, 
2007). Sin embargo, hasta el momento, es-
tas iniciativas son escasas y fragmentarias 
(Vercelli y Bianculli, 2019). Es posible iden-
tificar que existe una baja (o nula) interac-
ción entre los graduados universitarios y la 
producción situada (local) de contenidos 
educativos para las escuelas secundarias. 
Incluso, las universidades se han mantenido 
algo indiferentes al momento de evaluar y 
certificar la producción de obras intelectua-
les orientadas al secundario. El uso estraté-
gico de las tecnologías digitales puede dar 
lugar a que la UNMdP y las escuelas secun-
darias de Mar del Plata y la región sudeste 
de la provincia de Buenos Aires generen un 
proyecto de innovación educativa. En esta 
línea, desde el Sistema Institucional de Edu-
cación a Distancia (SIED - MdP) comenza-
mos a articular una plataforma tecnológica 
con el objetivo de poner a disposición de do-
centes, estudiantes y de la comunidad edu-
cativa en general, contenidos cuyos autores 
sean los propios docentes: esto podría mejo-
rar su calidad, el vínculo con los intereses y 
las problemáticas de la región y el enrique-
cimiento producto del ida y vuelta entre co-
nocimiento y experiencia situados. A su vez, 
la plataforma evaluará y certificará las pu-
blicaciones con la finalidad de jerarquizar el 
trabajo de los docentes de la región y gene-
rará estrategias para fortalecer los vínculos 

entre la UNMdP y la comunidad educativa 
de escuelas secundarias.

4. Re-situando las innovaciones educati-
vas en la UNMdP

 Las innovaciones nunca existen en 
abstracto. Son procesos situados, localiza-
ciones, momentos de co-construcción entre 
personas, ideas y artefactos-materiales, son 
prácticas que se acumulan en el tiempo. Por 
ello, la idea central de este ejercicio reflexivo 
es ayudar a re-situar las tecnologías digitales 
en la UNMdP. No hay recetas mágicas. Las 
innovaciones educativas son camino que se 
hace al andar. En consecuencia, es pruden-
te evitar las modas pasajeras, las inercias de 
agendas exógenas y, sobre todo, las supues-
tas “soluciones enlatadas”. 

Tal vez, la mejor herramienta para navegar 
la innovación educativa sea la protección 
de intereses permanentes. Es decir, saber 
orientarse por una especie de “astrolabio” 
de la defensa de los intereses público-co-
munitarios de las universidades públicas de 
la República Argentina que perduran en el 
tiempo. Allí se encuentran los principios rec-
tores del diseño de los futuros entornos edu-
cativos universitarios.
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