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Nuevas tecnologías: otras 
modalidades educativas en las 

instituciones de educación 
superior 

Arcel ia Rita del Casti l lo Rodríguez' 

Este capí tu lo se p ropone hacer h incapié y analizar 
la impor tanc ia del camb io de cul tura que se pre- "Itroauccion 

senta en las inst i tuciones de educac ión super ior ( ÍES), al 
incorporar las nuevas tecnologías de la in fo rmac ión y la 
comun icac ión a sus func iones esenciales de docenc ia , 
invest igación y d i fus ión de la cul tura, encaminadas a 
apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del 
conoc im ien to . 

La nueva sociedad del conoc im ien to debe transfor
mar la enseñanza y la manera de aprender en las ÍES. 
Esto impl ica que, más que una reforma, debe darse un 
camb io en toda la cul tura de la ins t i tuc ión; y debe abar
car los ámbi tos académico , administ rat ivo, no rmat i vo y 
po l í t ico, para poder of recer a los estudiantes una prepa
rac ión acorde al siglo xxi. 

El m u n d o laboral al que deben entrar los universita
rios y egresados de las diversas ÍES demanda profesiona
les capaces de desarrol larse con las nuevas tecnologías. 

* Profesora de carrera definitiva, Facultad de Estudios Superiores Cuauti-
tlán, UNAM. 
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Las posibilidades que éstas brindan forman parte de la 
cotidianidad de los estudiantes. Por lo tanto, las universi
dades deben ser el espacio para ordenar y orientar los co
nocimientos tecnológicos que ya han adquirido los 
alumnos antes y durante su integración a la educación 
superior y media superior. 

Los estudiantes ingresan a la universidad con capact> 
dades tecnológicas adquiridas, y esperan que la "cultu
ra digital" de toda la organización universitaria les 
corresponda. No sólo desean tener puntos de acceso a 
internet, sino que quieren que se les enseñe cómo lidiar 
con las tecnologías en su futuro mundo laboral. Para ello 
es necesario que el grupo de docentes conozca y crea 
en el nuevo modelo de la sociedad de la información y 
promueva la construcción del conocimiento (Pages, 
2004a). 

La incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación (rtc) en las ÍES tiene muchas variantes: 
se pueden aplicar para mejorar la gestión, facilitar la re
lación con los estudiantes y los miembros de la comuni
dad, y por supuesto, desarrollar nuevas estrategias de 
educación en cualquier modalidad y nivel, así como para 
vincular las ÍES nacionales con las mundiales. 

Es importante dar apoyo a la actualización y el per
feccionamiento de docentes y directivos universitarios 
en nuevas tecnologías y en alternativas didáctlco-peda-
gógicas. La transformación universitaria en la sociedad 
del conocimiento está incorporando el tema sobre "qué" 
y "cómo" enseñar en este nuevo escenario. 

En el fondo, la transformación universitaria hacia la 
nueva sociedad de la información no depende sólo de 
la infraestructura tecnológica, sino de la incorporación 
de "lo digital" en casi todos los ámbitos de la institu
ción: cambiar los hábitos, lograr otras formas de organi
zación, crear una nueva pedagogía y, finalmente, innovar 
la propia cultura universitaria. 
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El desarrol lo de las T IC ha ten ido un impac to significa
t ivo en los sistemas de educac ión super ior ; ya no puede 
hablarse c laramente de la d i ferencia entre educac ión a 
distancia y educac ión presencial (en el aula). El clásico 
sistema dual se ha mod i f i cado y la p inza que une a estas 
modal idades educat ivas se está cer rando; ambas se en
r iquecen y compar ten e lementos fundamenta les c o m o 
son los materiales d idáct icos, o los docentes especialis
tas en su mater ia de estudio que incorporan y se apo
yan en las T I C para desarrol lar su práct ica docen te , por 
menc ionar dos e jemplos. Ahora las universidades e ins
t i tuc iones de educac ión super ior t oman una nueva for
ma e d u c a t i v a : el re to es repensar el e n t o r n o de la 
educac ión super ior a la luz de la incorporac ión de las 
tecnologías, para alcanzar los desafíos que demanda el 
con tex to g lobal de l siglo xxi. 

La c ienc ia y la tecnología están en todas las d imens io
nes de la v ida. Están presentes en las comun icac iones , 
en la recreac ión , en el t rabajo, en los negocios, e n las 
profesiones y en general en la co t id ian idad de las perso
nas. Su d o m i n i o se ext iende a todos los ámbi tos , por 
el lo pe rmanen temen te p reocupa el impac to que t ienen 
sobre la educac ión , así c o m o la func ión que les corres
p o n d e en la f o rmac ión de las personas. 

El énfasis d a d o a las tecnologías se debe a que la in
formát ica y las te lecomunicac iones están destinadas a 
proveer y administrar in fo rmac ión y comun icac ión , ele
mentos esenciales c o n los cuales debe contar actualmen
te t o d o sistema de educac ión super ior para la c reac ión 
de c o n o c i m i e n t o . 

El impac to que han e je rc ido las innovac iones tecno
lógicas sobre las comun icac iones a part i r de la segunda 
mi tad de l siglo xx mediante el uso de las mic roondas, los 
satélites y la tecnología digi tal , c o n in ternet a la cabeza, 
que permi te la con fo rmac ión de las redes c o m o la w w w 
y las intranets en las que podemos compa i t i r los nuevos 
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medios de generación y transmisión de in formac ión (au
dit iva, visual, gráfica y documenta l , c o m o la s imulac ión, 
la teleinmersión, los mult imedios, la autoría en DVD), debe 
igualmente t ransformar las metodo logías y estilos de 
enseñanza-aprendizaje y permear todo el sistema edu
cat ivo. 

Estas tecnologías integran todas las demás uti l izadas 
en el pasado para mejorar la cal idad de la educac ión , y 
terminarán revo luc ionando el t rabajo académico, al igual 
que el de otros campos de la sociedad. Estudiar y pro
mover una nueva manera de comunicar y administrar el 
conoc im ien to , apoyándose en las nuevas tecnologías, 
con ob je to de mejorar el t rabajo académico, es el reto 
que la educac ión debe enfrentar si desea mantener un 
alto grado de compet i t i v idad y de desarrol lo en el futu
ro. 

De la ut i l ización que se haga de ellas, así c o m o de la 
cal idad del conoc im ien to que las universidades y cen
tros de invest igación p roduzcan y de su per t inencia con 
las necesidades del desarrol lo en general , dependerá, 
en gran parte, que los universitarios, cientí f icos y acadé
micos, se conv ier tan en constructores act ivos y creati
vos de la sociedad del siglo xxi (Narváez, 2003) . 

Si las tecnologías se van a explotar con ef ic iencia en 
educac ión abierta y en educac ión a distancia, y con fuer
te impacto en la educac ión presencial , resulta claro que 
las estructuras de organizac ión deben cambiar. La insta
lación de las tecnologías de comun icac ión mult id i rec-
cional más nuevas y más f lexibles cuesta menos que la 
de las tecnologías unidireccionales de impresión y trans
mis ión (Bates, 1999). 

El cambio en la organizac ión es de terminante ; éste se 
resaltó c o m o un pun to fundamenta l desde los inicios de 
la incorporación de las modalidades de educación abierta 
(EA) y educac ión a distancia (EAD), en la década de los 
setenta. "Si conf ron tamos la EA con la educac ión presen-
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cial, podemos entender que se trata más de un prob le
ma de la organizac ión escolar que de los medios con 
los que se trabaja. La EAD se puede entender c o m o la 
d isminuc ión de la necesidad y de la ob l iga tor iedad del 
con tac to presencial entre los profesores y los estudian
tes" (Pisanty, 2001) . Estas modal idades educat ivas am
plían las oportunidades de apropiac ión del conoc imien to 
en espacios académicos di ferentes al del claustro, pues 
a los estudiantes se les permi te f lexib i l idad en los t iem
pos de estudio, en los procesos de evaluac ión, y se fa
vorece la autogest ión del conoc imen to . La organizac ión 
educat iva def ine y de termina los rangos permi t idos. 

Esta discusión vuelve a ser v igente ahora, cuando se 
habla del e-Learning y de Blended-Learning (esto se tra
tará más adelante). 

Una de las grandes cont r ibuc iones de las inst i tucio
nes de educac ión a distancia ha sido elevar la cal idad 
del d iseño educat ivo , por lo cual se ob t ienen materiales 
de estudio muy bien diseñados. Esto es resultado de 
mucha preparac ión y un gran t rabajo en equ ipo . Los 
materiales pedagógicos de alta cal idad t ienen part icular 
impor tanc ia d o n d e los estudiantes cuentan con una 
ampl ia var iedad de ambientes educat ivos y mucha ex
per iencia en los estudios, y repercuten de manera espe
cial donde el ingreso a los cursos está abier to a t o d o el 
púb l i co en general (Bates, 1999) . 

El nuevo en to rno en que se desarrol la la educac ión 
superior, una vez conc lu ido el pe r iodo de universidad 
de masas, ha hecho de la cal idad de la docenc ia el pr in
cipal e lemento d i ferenciador. En este nuevo con tex to 
de rend ic ión de cuentas, el pro fesorado es la pr inc ipal 
p iedra de toque de la re forma universitaria. El gran reto 
es adaptar su papel a una nueva real idad, en la cual el 
a p r e n d i z a j e ya n o se c o n c e n t r a e x c l u s i v a m e n t e en 
el aula, sino que pasa tamb ién por el acceso a las tecno
logías de la in fo rmac ión y la comun icac ión , por el aula 
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virtual y por la enseñanza semipresencial y a distancia 
[Boletín de Educación Superior, 1, 2001) . 

La U N E S C O ha manifestado la necesidad de extender 
las nuevas tecnologías como herramienta de democrati
zación de la educación. En la Conferencia Mundial de 
Educación Superior (CMES) se puso de manifiesto la ne
cesidad de implementar las nuevas tecnologías en las 
universidades. Éste fue uno de los temas clave que se 
discutieron y que están constatados en la Declaración 
de la C M E S , realizada en octubre de 1998, en París (http:/ 
/www.unesco.org/educat ion/wche/declarat ion.shtml) 
(Boletín de Educación Superior, 2, 2001) . 

La principal apuesta por la publicación de información 
interna en internet ha sido la creación de las bibliotecas 
virtuales. La publicación de bases de datos que hasta ahora 
se encontraban restringidos, es quizá el avance más no
torio en la democratización del conocimiento. 

Debido a la determinante incidencia de las tecnolo
gías de la información y la comunicación sobre todas 
las funciones sustantivas universitarias, se considera que 
estas tecnologías están llamadas a ejercer una acción 
transformadora sobre los procesos docentes, de investi
gación y de extensión universitaria, favoreciendo la vir-
tualización del aprendizaje, el acceso a la información, 
la educación a distancia, el estudio y ia investigación 
co laborat iva , la p romoción universal de la cultura, 
la colaboración internacional y la gestión universitaria 
(Pages, 2004). 

La aplicación de las nuevas tecnologías, con internet 
a la cabeza, motiva al estudiante para la búsqueda y la 
selección de información, así c o m o su correcta estruc
turación y análisis; es decir, las nuevas tecnologías se 
utilizan como un elemento de apoyo para el desarrollo 
productivo. 
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Retos 

Tecnologías de la información 
y la comunicación para el conocimiento 

La tecno log ía es una her ramienta de gran impor tanc ia 
para acercar el c o n o c i m i e n t o . D e hecho , el m u n d o de 
hoy presenta un f e n ó m e n o crec iente de universal iza
c ión del c o n o c i m i e n t o que t ransforma el ámb i t o de 
re lac ión docen te -a lumno . Resulta claro que in ternet es 
el med io pr inc ipa l . El c rec imien to de la cant idad de co
n o c i m i e n t o «que d e b e m o s aprender» c o n d u c e a un 
f e n ó m e n o n e c e s a r i o d e e d u c a c i ó n c o n t i n u a y 
autoaprend iza je , al que la universidad debe adaptarse, 
inc luyendo la incorporac ión de tecnología adecuada. 

N o se conc ibe una universidad vir tual sin una univer
sidad presencial («real»), pero no debemos pensar en un 
reemplazo de lo presencial por lo no presencial , sino en 
una in tegrac ión de la educac ión a distancia y semipre-
sencial aunada a la fo rmac ión presencial . 

Resulta claro que el esfuerzo pr inc ipal es la transfor
mac ión y la adaptac ión del docen te al uso de nuevas 
tecnologías, lo que requiere el desarrol lo de herramien
tas para min imizar el impac to del camb io tecno lóg ico y 
para or ientar en su ut i l izac ión. 

Es muy impor tan te jerarquizar la cal idad de la educa
c ión presencial , v iendo lo no presencial c o m o un com
p l e m e n t o q u e p o t e n c i e la u n i v e r s a l i z a c i ó n d e l 
conoc im ien to . El camb io tecno lóg ico trae aparejadas 
nuevas figuras y nuevas formas de educac ión que t ien
den a modi f icar la metodo log ía presencial . 

La tecnología debe favorecer la universal ización del 
conoc im ien to , me jorando el acceso a la universidad para 
un mayor n ú m e ro de personas (Universia Argent ina , 
2003) . A los sectores postergados —sin exclusiones de 
clase, etnia, género, terr i tor iales u otras— se les debe 
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garantizar, en cuanto a educación superior, oportunida
des de acceso , permanencia y egreso, a la par que la 
calidad. La formación superior, como derecho humano, 
se estimó como un activo importante en la transforma
ción socioeconómica y cultural de los países, y como un 
factor fundamental en los equilibrios y la cohesión so
cial, al igual que en la satisfacción espiritual de las per
sonas y la elevación de su dignidad y autoestima. Este 
planteamiento fue apoyado por los 1 441, delegados de 
64 países asistentes al IV Congreso Internacional de Edu
cación Superior, en La Habana, Cuba , en 2004. 

Riesgos 

Es necesario tener cuidado con el peligro inherente al 
uso descontrolado de las nuevas tecnologías, que pue
den conducir a la despersonalización de la educación, 
el desplazamiento del papel del profesor y la introduc
ción de contenidos culturales ajenos a las realidades na
cionales. 

Las IES se enfrentan a una competencia continua y cada 
vez mayor no sólo entre ellas, sino también con las uni
versidades corporativas. Las empresas piden más ca
pacitación que educación y, a veces, terminan por crear 
sus propias estructuras académicas para formar a sus tra
bajadores. Es importante tener en cuenta el dato de que 
en el mundo hay 2 000 universidades corporativas, y se 
espera que a finales de esta década se pueda llegar a las 
3 700 (Serrano, 2002). 

Educación a 
distanda y su 

vinculación con 
las TIC 

"n e 
Ita' 

el apartado anterior describimos la educación abier-
y la educación a distancia, y aquí mencionaremos la 

modalidad educativa a distancia, a partir de su relación 
actual con las T I C , lo que ha permitido plantear otras for
mas de educación en las IES. 
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Para el uso educat ivo de cualquier tecno logía en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se debe aplicar una 
es t ruc tu ra d i d á c t i c a q u e c o n t e n g a o b j e t i v o s c la ros , 
una est ructurac ión excelente de los materiales de estu
d io , unas estrategias que muestren la re lación con las 
necesidades de los estudiantes y una evaluación acorde 
con los ob je t ivos p lanteados; si estos pr inc ip ios se igno
ran, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje fra
casará, aun c u a n d o se exp lo ten adecuadamen te las 
características del med io emp leado . " U n a buena ense
ñanza puede sacar adelante una mala e lecc ión y uso de 
la tecnología, pero una tecnología nunca salvará una mala 
enseñanza; por lo regular ésta empeora " (Bates, 1999). 

La educac ión a distancia se presentó c o m o una alter
nativa muy ut i l izada para garantizar la educac ión per
manente, el i nc remento de opor tun idades de estudios 
superiores a pob lac iones diversas y el desarrol lo de es
trategias de coope rac ión . Las tecnologías de la informa
c ión y la comun icac ión , con internet a la cabeza, y la 
incorporac ión de plataformas y ambientes de aprendi
zaje, p rop ic ian un mayor desarrol lo de esta moda l idad . 

Los sistemas de educac ión super ior a distancia exi
gen que exista una v incu lac ión muy estrecha entre los 
di ferentes e lementos del proceso d idáct ico-pedagógico, 
c o m o lo son: el aprendiza je autod i r ig ido , a u t ó n o m o y 
au tor regu lado; los materiales educat ivos (mul t imedia e 
h ipermedia) ; las formas de tutor ía (síncronas y asincro
nas), las estrategias y mecanismos de evaluación y au-
toeva luac ión , etcétera. (Torres, 2001) . 

Virtual, en línea o e-Learning 

El desarrol lo de in ternet ha revo luc ionado la educac ión 
a d is tancia en todos los niveles; ahora aparece el e-
Learning, educac ión en línea, enseñanza y aprendiza je 
digitales, o educac ión v i r tual , c o m o un nuevo m o d o de 
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aprendizaje, complementario al aula y, en muchas oca
siones, sustituto de la educación presencial. 

El e-Learning se entiende como la educación en línea 
para adquirir conocimiento y habilidades mediante el 
uso de tecnologías basadas en internet. Estrictamente, 
el término abarca los cursos totalmente virtuales. 

A finales de los años noventa, el e-Learning empezó a 
diseminarse en todo el sector educativo. Esto ha llegado 
a crear una cierta confusión con el término, y ha genera
do amplios debates sobre a qué se puede aplicado y a 
qué no. Lo que sí queda claro es que la educación me
diante las nuevas tecnologías se emplea, en aquellos paí
ses que tienen los recursos adecuados, en todos los niveles 
educativos (primario, secundario y superior), como ele
mento para la formación continuada y también para la 
capacitación en las empresas. Su aplicación es o bien 
completa o bien complementaria de las formas tradicio
nales de transmisión de conocimiento (Rosenberg, 2001). 

La U N E S C O recomienda el e-Learning como una herra
mienta que permite poner el conocimiento al alcance 
de todo el mundo, y en este sentido deben vincularse 
las acciones que desarrollan los distintos gobiernos y or
ganismos competentes.' 

La educación superior tiene el reto de adaptarse a esta 
nueva realidad y sufre un impacto directo en el desarro
llo de las nuevas tecnologías. Para muchos, el e-Learning 
ha servido de catalizador para desarrollar una educa
ción superior adaptada a las nuevas demandas. 

En la era digital, la página web deja de ser un escapa
rate institucional para convertirse en una gran fuente de 
información. Las adminísb^acíones públicas utilizan in
ternet como instrumento para mejorar los servicios al 
ciudadano y para profundizar la participación en el dise
ño de políticas públicas. Por esta razón, el desarrollo de 

* Recomendamos consultar <http://www.une8CO.OFg/educatlon/portal/ 
e_leamlng/lndex.shtm>. 
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las nuevas tecnologías se considera un factor clave en la 
democra t i zac ión de las sociedades modernas. 

La apar ic ión de las secretarías virtuales representa un 
salto hacía la gestión en las páginas web de las universi
dades y el pr imer paso importante hacia la e-Universidad. 
La posibi l idad de hacer una inscr ipción, gestionar la ma
trícula, consultar notas y expedientes o solicitar certif ica
dos ha revoluc ionado el concep to de páginas w e b y ha 
dado paso al desarrol lo de verdaderos sistemas de admi
nistración del aprendizaje (LMS) y plataformas. 

Los poderes públ icos han t omado medidas para que 
las nuevas tecnologías estén al a lcance de la soc iedad. 
La U n i ó n Europea ha adop tado un programa para el 
desarrol lo de la educac ión vir tual en los dist intos países 
m iembros . Se trata de un impulso de la Comis ión Euro
pea para la imp lantac ión de las nuevas tecnologías en 
mater ia educat iva: <h t tp : / / eu ropa .eu . i n t / comm/educa -
t ion /e learn ing /> . Aho ra el gran p royec to es e-Europa. 

Siguiendo las pautas de la Un ión Europea, Francia ha 
creado una agencia nacional para el desarrollo del e-í.ear-
ning en el país: <h t tp : / /www.e learn ingagency .com/>. 

El gob ie rno de los Estados Un idos también ha desa
r ro l lado medidas para fomentar la implantac ión de una 
educac ión v i r tua l . Las polít icas de e-Learning se desarro
l l an m e d i a n t e la p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a : < h t t p : / / 
www.ed .gov /Techno logy /e lea rn ing /> y la polí t ica edu
cativa < h t t p : / / w w w . e - g o v . c o m / e J e a r n i n g / > . 

El S i s t e m a N a c i o n a l e - M é x i c o ( h t t p : / / w w w . e -
mex ico .gob.mx) es una estrategia para proveer a toda la 
pob lac ión de l país de infraestructura tecno lóg ica , así 
c o m o conten idos y servicios digitales de vanguardia, que 
se t raduzcan en mejores cond ic iones de v ida para los 
mex icanos. Cuenta c o n cuat ro pi lares: e-AprendIzaje, e-
Salud, e-Economía y e-Gobierno (página e-México) . 
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Existen en el mundo distintas asociaciones que traba
jan para la promoción de la educación virtual. Son des-
tacables la Associat ion for the Advancement of 
Compu t i ng in Educat ion, < h t t p : / / w w w . a a c e . o r g / 
about.htm> y el proyecto Edutech de Tecnologías y edu
cación superior: <h t tp : / /www.edu tech .ch /edu tech / 
index_e.asp>. 

Modelos de e-Learning 

El e-Learning se ha consolidado en todos los ámbitos 
como forma educativa que utiliza canales vinculados con 
las nuevas tecnologías digitales. Además de internet, se 
le debe vincular con intranets, con televisión interactiva 
o webTv, agendas electrónicas de bolsillo, teléfono mó
vil y otras tecnologías inalámbricas (WAP). 

La aplicación del e-Learning en la educación superior 
muestra muchas variantes. Puede ser un complemento 
a las formas tradicionales o puede ser el pilar estratégi
co de la universidad. Actualmente, también abre el de
sarrol lo de nuevos modelos pedagógicos en las 
universidades. Es decir, se trata de ofrecer una educa
ción a distancia que debe procurar una mayor calidad 
tanto en los contenidos y su presentación, como en las 
interacciones simétricas, asimétricas, síncronas y asin
cronas que se pueden generar por medio de las tecno
logías digitales. Según nuestra conceptualización amplia 
de EAD el e-Learning es EAD al basarse en un diálogo di
dáctico mediado entre el profesor (institución) y el estu
diante que, ubicado en espacio distinto al de aquél, 
aprende de forma independiente y también colaborati-
va. Así, aprovechando los principios pedagógicos más 
sólidos, la EAD ha venido construyendo desde décadas 
atrás modelos institucionales y organizativos, pedagógi
cos y tecnológicos que hoy pueden valer (que están va
liendo) como propuestas viables y serias (hay muchas 
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que no lo son) de sistemas digitales de enseñanza y 
aprendizaje que se presentan en todo el mundo (García 
Aretio, 2004a). 

Es importante recalcar los retos planteados anterior
mente, en donde resaltamos que no se concibe una uni
versidad virtual sin una universidad presencial "real" 
como respaldo académico. 

En la educación superior parecen existir cinco formas 
de aplicación del e-Learn¡ng, tal y como expone el direc
tor de Metodología e Innovación Educativa de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, Albert Sangrá (2004): 

a) universidad presencial que introduce elementos de 
virtualidad en su dinámica educativa, 

b) universidad presencial con extensión universitaria 
virtual, 

c) universidad virtual adosada a la universidad tradi
cional, 

d) universidad virtual como organización virtual, 
e) espacios virtuales interuniversitarios comunes. 

Muchas universidades presenciales han desarrollado 
una parte de sus enseñanzas con soporte virtual. Es el 
caso del Massachusetts Institute of Technology (http:/ / 
www.mit.edu/). La introducción de elementos virtuales 
en la educación universitaria la vemos en España en ejem
plos como los de la Universitat Politécnica de Catalun
ya, a través de su fundación (http://www.fpc.upc.es/), 
la Universidad de Alicante (http://www.ua.es/es/univir-
tual/), la Universidad Complutense de Madrid (http:/ / 
www.ucm.es) , la Universidad de Ov iedo ( h t t p : / / 
www.uniovi.es), la Universitat Pompeu Fabra (http:/ / 
www.upf.es) o la Universidad Carlos III de Madrid (http:// 
www.uc3m.es). 

Este modelo de incorporar formación por vía telemá
tica (unión de la informática y las telecomunicaciones) 
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va un poco más allá cuando se incorporan formas parale
las a la educación tradicional; podemos considerarlo como 
universidad presencial con extensión universitaria virtual, 
unas veces en mayor grado que otras. Está el caso de La 
Salle-Universitat Ramon Llull (http://www.salleurl.edu), en 
donde los alumnos pueden asistir a distancia a las clases 
mediante videos en línea; el alumno ve al profesor en la 
pantalla y, en forma sincronizada, las transparencias que 
éste va explicando. Existe una plataforma que consigue el 
mismo objetivo. Otros ejemplos se encuentran en el Cen
tro de Estudios de Posgrado de Administración de Em
presas, de la Universidad Politécnica de Madrid, o en la 
uc Berkeley Extension (http://www.unex.berkely.edu) y la 
Phoenix Online, (http://uopxonline.com) de Estados Uni
dos. 

El e-Learning abre todo un nuevo espacio para la edu
cación, ya sea como complemento a la docencia pre
sencial o como revolución de la educación a distancia 
tradicional. La universidad introduce el campus virtual 
como herramienta para la docencia, e imparte asignatu
ras a distancia, desarrolla servicios de tutoría y ofrece 
materiales didácticos mediante las intranets y algunas 
en internet. Algunos ejemplos son: el campus virtual 
de la Univers idad Gama Filho, en Brasil ( h t t p : / / 
www.campusvirtual.br/), el campus virtual de la Universidad 
del Mar, en Chile (http:www.campusvirtual.udelmar.cl/), el 
campus virtual de la Robert Gordon University, Reino Unido 
(http://campus.rgu.com/) o el PuntoEdu, el campus virtual 
de la Universidad de Rosario, Argentina (h t tp : / / 
www.puntoedu.edu.ar/). Es también destacable el on-line cam
pus de Massey University at Wellington, Nueva Zelanda 
(http://webnz.com/wnp/onlinec/virtcamp/index.htm). 

En España, la incorporación de las nuevas tecnologías en 
los curricula se está dando horizontalmente —las nuevas tec
nologías como base de la asignatura— o verticalmente —el 
efecto de las nuevas tecnologías en cada asignatura a la 
que le pueden dar apoyo. 
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En México podemos resaltar instituciones de educa
ción superior como el Instituto Politécnico Nacional 
(www.ipn.mx), la Universidad Nacional Autónoma de 
México (www.unam.mx), la Universidad Autónoma de Gua
dalajara (http://www.innova.udg.mx, pionera en educación 
a distancia), la Universidad Veracruzana (http://www.uv.mx/ 
univirtual), la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(http://www.uat.mx), la Universidad Autónoma de Nue
vo León (http://www.uanl.mx), la Benemérita Universi
dad Autónoma de Puebla (ht tp: / /www.buap.mx), la 
Universidad de Colima (http://www.ucol.mx), la Uni
versidad Autónoma de Sinaloa (http://www.uas.mx), la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (h t tp : / / 
www.uaslp.mx), la Universidad Autónoma de Sonora 
(http://www.unison.mx), el Instituto Tecnológico de So
nora (http://www.itson.mx), la Universidad Juárez Au
t ó n o m a de Tabasco ( h t t p : / / w w w . u j a t . m x ) , la 
Un ive rs idad A u t ó n o m a de Ch ihuahua ( h t t p : / / 
www.uach.mx), la Universidad Autónoma de Baja Cali
fornia (http://www.uabc.mx), la Universidad Autónoma 
de Querétaro (http://www.uaq.mx), la Universidad Au
tónoma del Estado de México (http://www.uaemex.mx). 
De las instituciones privadas destacan el Instituto Au
tónomo de México (http://www.itam.edu.mx), la Uni
versidad la Salle (http://www.ulsa.edu.mx), la Escuela 
Bancaria y Comercial (http:/ /www.ebc.mx), y más de 
un centenar de instituciones públicas y privadas que 
se apoyan en la TIC para brindar servicios educativos, 
aunque no todas brindan espacios virtuales amplios. 
Se puede consultar (http://www.universia.net.mx) y 
(http://www.mexicoweb.com.mx). Éstas, entre otras ÍES, tra
bajan programas educativos de manera diversa, por lo que 
no es sencillo ubicarlas en un modelo específico; sin em
bargo, la lista anterior muestra ejemplos de formación vía 
telemática y apoyo virtual, y en esta gama algunas tienen 
mayor fortaleza y especialización en su oferta. 
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El tercer modelo parte de la incorporación en una 
universidad de una universidad virtual que funciona pa
ralelamente a la tradicional. El caso de La Salle (http:/ / 
www.lasalleonline.net) es también aquí significativo, con 
sus master exclusivamente on-line. Lo mismo están ha
c iendo las univers idades de Stanford ( h t t p : / / 
www.gsbstanforf.edu) y Harvard con sus Management 
& Business Administration (http:/ /www. hbs.edu/mba/). 
La Stanford Graduate School of Business y la Harvard 
Business School han unido esfuerzos para poder ofre
cer virtualmente sus master a los alumnos. Por otra par
te, la UNiviR (http://www.univir.br) es la extensión virtual 
de la Universidad Carioca de Brasil. En México, este mo
delo se encuentra en la Universidad de Guadalajara, 
(http://innova.udg.mx). 

Sobre el cuarto modelo, el de la universidad virtual 
como organización virtual, están algunos de los ejem
plos más paradigmáticos: la Universitat Oberta de Cata
lunya (http://www.uoc.es) y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Super iores de M o n t e r r e y ( h t t p : / / 
www.ruv.itesm.mx/) en México; la Universidad Virtual 
de Colombia (http://www.uvirtual.cl/), y la Universidad 
Virtual de Quilmes (http://www.unq.edu.ar/) en Argen
tina. La Universitat Oberta de Catalunya es una de las 
instituciones que con mayor empuje ha desarrollado una 
apuesta de e-Learning en el campo de la educación su
perior. 

Pero también se da el caso de las universidades a dis
tancia que han reorientado su forma de proporcionar el 
conoc im ien to , como el caso de la U N E D ( h t t p : / / 
www.uned.es) en España; la Open University (http:/ / 
www.open.ac.uk) en el Reino Unido; la Universidad Na
cional de Educación a Distancia (http://www.uned.cr) 
en Costa Rica, y la Universidad Abierta a Distancia (http:/ 
/www.unad.cl) de Colombia 

Otros casos de universidad puramente virtual son los 
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de la Capella University (http://www.capella.edu) en 
Estados Unidos y la Irish International University (http:/ 
/www.iiue.ie) en Irlanda. La Universidad de las Nacio
nes Unidas (http://www.unu.edu/), con sede en Tokio, 
ha transformado, en los últimos años, la mayor parte de 
su formación en formato electrónico, pasando a ser una 
universidad virtual (Boletín de Educación Superior, ^ 5 y 
22, 2002, y 3 1 , 2004). 

En relación con los espacios interuniversitarios que 
aprovechan un único punto de encuentro virtual, en Es
paña se ha desarrollado el Grupo9 Universidades (http:/ 
/www.uni-g7.net), conformado por nueve universidades 
públicas españolas que, entre otros proyectos, realizan 
una oferta conjunta de asignaturas que se imparten por 
medio de sistemas telemáticos. Este Grupo está consti
tuido por las universidades de Islas Baleares, Zaragoza, 
La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Oviedo, Extre
madura y Castilla La Mancha. 

Gran Bretaña está experimentando algo similar por 
medio de UK e-Universitie (http://www.ukeu.com ). Su 
objetivo es permitir a los estudiantes de todo el mundo 
el acceso a la educación británica desde sus países (Far-
ges, 2004). 

En México, la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (http:/ / 
www.anuies.mx) mantiene un esfuerzo permanente por 
integrar esfuerzos conjuntos entre sus agremiados para 
trabajar aspectos de educación a distancia, abierta y 
continua. 

En particular, los medios se diferencian en su capaci
dad de manejar conocimiento concreto o abstracto. 

El conocimiento abstracto se trasmite principalmente por 
medio del lenguaje. Aunque todos los medios pueden 
manejar el lenguaje, escrito o hablado, presentan dife-

Educación a 
distancia y la 
integración 
digital 
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rencias en su capacidad de representar el conocimiento 
concreto (Bates, 1999). 

Las tecnologías de la información y la comunicación 
han evolucionado con mayor velocidad que las propues
tas educativas; sin embargo, siguen siendo adaptables a 
los modelos educativos. A continuación se hace una vin
culación entre ambos. 

Una vez que el e-¿earm'ng, con sus distintas aplicacio
nes, parece haberse instaurado en la educación, empie
zan a exponerse nuevas formas pedagógicas que 
aprovechen el potencial didáctico que brindan las nue
vas tecnologías; éstas deben ser incorporadas al mode
lo pedagógico y no al contrarío; la tecnología debe estar 
al servicio de la educación. 

La educación a distancia sigue evolucionando sin per
der su propia historia. Para explicarlo, Taylor (2003) se 
basa en cinco formas en las que ha ido evolucionando 
la educación a distancia hasta llegar a la e-Learning des
de su aparición: 

í. Modelo de correspondencia: no es educación vir
tual en sí, sino que se basa en el modelo tradicional de 
educación a distancian, con el envío a los alumnos de mate
rial impreso. 

2. Modelo multimedia: incorporación de las nuevas 
tecnologías (video y audio interactivos). 

3. Modelo de teleaprendizaje: incorporación de la 
interactividad mediante videoconferencia. 

4. Modelo de aprendizaje flexible: incorporación de 
internet y de sistemas multimedia interactivos. 

5. Modelo de aprendizaje ¡nteligenle flexible: incor
poración de la gestión de ta interactividad mediante in
ternet y otras plataformas tecnológicas. 

El quinto modelo es hacía dónde va y debe ir el e-
Learning, según Taylor. Las capacidades tecnológicas de 
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la interactividad permiten virtualizar totalmente la uni
versidad, su relación con los estudiantes y también el 
sistema pedagógico de trabajo en equipo. Si antes, dice 
Taylor, se creía en el e-Learning como una forma de dar 
más independencia al estudiante, ahora lo que debe po
tenciarse es el mensaje de que éste permite a los alum
nos ser in terdependientes, estudiar en grupos e 
intercambiar opiniones y materiales virtualmente. El e-Lear
ning necesita ir acompañado de acciones para dinamizar 
el aprendizaje en equipo; este modelo educativo es pro
pio de los países anglosajones que, poco a poco, se ha 
importado a Europa. El ejemplo que él expone es el de la 
versión virtual de su University of Southern Queensland, 
en Australia (http://www.usqonline.com.au) (Boletín de 
Educación Superior, 31 , 2004). 

Esta tendencia de aprendizaje grupal y colaborativo, 
apoyado en los medios, está prevaleciendo en muchas 
de las universidades de América Latina antes menciona
das, y es el modelo que actualmente se trabaja, o se 
encuentra en vías de transformación. 

En México, el Instituto Latinoamericano de Comuni
cación Educativa (ILCE) (http://www.ilce.edu.mx), en su 
Centro Interactivo Multitecnológico para Educación a 
Distancia (CIMED), ha desarrollado para su programa @sí 
sí aprendo una serie de herramientas integrales que tie
nen la capacidad de lograr un sistema completo de ad
ministración del aprendizaje, en el cual el usuario puede 
tener todos los servicios en línea ya mencionados, así 
como la capacidad de combinar cursos para lograr un 
aprendizaje significativo individualizado, según las habi
lidades y necesidades personales, tanto de formación, 
como de capacitación, para el desarrollo de las compe
tencias buscadas. Además, el CIMED cuenta con un repo
s i tor io de ob je tos de aprend iza je que se están 
actualizando continuamente y toda la experiencia del 
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iLCE en la producción de programas televisivos educati
vos (Mikios, 2005). 

Blended-Learning o bimodai 

Quizás esta segunda designación se ajuste más a la sen
cilla definición que se viene aceptando del Blended-
Learning: forma de aprender que combina o mezcla la 
enseñanza presencial con la virtual. 

En traducción literal, Blended-Learning sería el "apren
dizaje mezclado" (to 6/end = mezclar, combinar), ¿diría
mos aprendizaje combinado, mixto, híbrido, amalgamado, 
anexado, entreverado, entretejido, integrado, dual, bimo
dai, semipresencial, semivirtual...? 

Conforme los sistemas más tradicionales de EAD fue
ron evolucionando, encontramos gran diversidad de mo
delos referidos a los porcentajes de distancia-presencia 
que se postulan en cada caso. Así surgieron y aún se 
mantienen: 

a) Modelos a distancia que no contemplaban relación 
presencial alguna, incluso las evaluaciones se realizan 
sin relación cara a cara. Hoy hablaríamos de e-Learning 
total. 

b) Modelos a distancia en los que todo el proceso se 
segue a distancia pero existen algunas instancias o mo
mentos presenciales obligados por el rigor que preten
de darse a las evaluaciones de carácter sumativo. 

c) Modelos en los que se ofrecen tutorías presencia
les, además de las propias de los sistemas a distancia 
tradicionales (correo postal y teléfono, fundamentalmen
te), y de los tecnológicos de hoy (tutorías telemáticas). 
Tutorías presenciales en la mayoría de los casos, de asis
tencia voluntaria por parte del alumno. 

d) Otros modelos contemplaban estas sesiones pre
senciales voluntarias, además de otras obligatorias en 
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aquellas materias o cursos que precisan determinadas ac
tividades prácticas. Propuestas virtuales de hoy utilizan 
también estas fórmulas. 

Pues bien, cuando se establecen las sesiones presen
ciales generalizadas, de carácter obligatorio, combina
das con tiempos propios de aquella EAD O del e-Learning 
de hoy, surge lo que algunos han denominado como 
educación/enseñanza/aprendizaje semipresencial. En es
tos casos se han querido recoger las ventajas de la bue
na EAD, combinándolas con los probados beneficios de 
la buena formación presencial. 

En lugar de hablar de "mezcla" nos inclinaríamos por 
el término "integración", que nos llevaría a una denomi
nación o idea semejante a la de "Modelo de Enseñanza 
y Aprendizaje Integrados (EAI)". Debemos resistirnos a 
eliminar términos que puedan inducirnos a ignorar la 
tarea del docente que, finalmente, es quien diseña y de
sarrolla el proceso de enseñanza. 

Se trataría no de buscar puntos intermedios, ni inter
secciones entre los modelos presenciales y a distancia, 
sino de integrar, armonizar, complementar y conjugar 
los medios, recursos, tecnologías, metodologías, activi
dades, estrategias y técnicas, más apropiados para satis
facer cada necesidad concreta de aprendizaje, tratando 
de encontrar el mejor equilibrio posible entre tales va
riables curriculares. 

Así, trataríamos de planificar cuidadosamente estas 
variables, con el fin de: 

• Complementar las ventajas del aprendizaje presencial 
cara a cara con los contrastados beneficios de un apren
der a distancia. 
• Armonizar las ventajas del aprendizaje autónomo e 
independiente con las indudables de los aprendizajes 
colaborativos. 
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* Compensar adecuadamente las comunicaciones vertí* 
cales o asimétricas con las horizontales o simétricas. 
* Equilibrar en sus justas proporciones las comunicaciones 
síncronas, en directo, con las asincronas o en diferido. 
* Integrar las tecnologías más propias de la enseñanza 
presencial o de la más antigua EAD con las más sofistica
das, propias de los procesos asentados en tecnologías 
digitales. 
* Combinar el uso de los materiales de estudio en los 
formatos más adecuados para cada situación concreta. 
* Disponer las dosis necesarias de aprendizaje guiado 
en grupo con el aprendizaje en equipo y el de corte 
individual. 

Como puede verse, no descubrimos nada nuevo. 
Determinadas propuestas radicadas desde ta EAD, y otras 
avanzadas desde la propia formación presencial, han 
protagonizado intentos que recogían todos o parte de 
los puntos anteriores, y que han dado sus frutos desde 
hace años (García Aretio, 2004b). 

Ha surgido una nueva pedagogía cuya propuesta es 
transformar el objeto de conocimiento y la manera de 
aprenderlo: esta pedagogía nos plantea los siguientes 
cuestionamientos: ¿cómo te acercas al objeto de conoci
miento?, ¿cómo te relacionas con quien te ayude a cono
cer ese objeto?, ¿cómo te relacionas con los compañeros 
que se encuentran contigo ante el mismo conocimiento?, 
¿cómo se relacionan todos con la institución? (Moreno, 
2005). 

Actualmente, todos esos términos empleados para 
definir ios modelos o tipos de educación apoyados en 
las TIC que ofrecen las instituciones pueden ser resumi
dos en uno solo, que es el de educación a distancia. 

La educación a distancia, apoyada en las posibilidades 
tecnológicas que brinda la integración digital, contribuye 
a propiciar una transformación educativa en las institu-
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ciones, encaminada a la innovación, centrada en la flexi
bilidad curricular y con un respeto absoluto a la autono
mía del alumno en su proceso de construcción del 
conocimiento. Esta transformación ha orillado a los pro
pios países a efectuar cambios en sus políticas educati
vas, ya que no pueden quedar exclu idos de la 
globalización educativa, que exige una colaboración per
manente. 

Integración digital 

Lo que llamamos tecnologías de información y la comu
nicación son básicamente el cómputo y las telecomuni
caciones. Estamos ya en lo que se llama, en forma gené
rica, integración digital (modelo de aprendizaje inteligen
te flexible), que permite que tengamos todos los servi
cios (datos, video, TV interactiva, videoconferencia 
interactiva, etc.), integrados en un solo aparato; éstos 
son ahora digitales y pueden ser enviados o distribuidos 
a través de las tecnologías de telecomunicaciones, sea 
por fibra óptica, por microondas o por satélite. 

Martínez Peniche (2001) describe los medios y las 
tecnologías utilizados para la educación a distancia. 

Distribución de materiales 

En cuanto a la distribución de materiales, antes sólo se 
distribuían impresos y ése fue el método tradicional de 
la educación a distancia desde mediados del siglo pasa
do en Europa (modelo de correspondencia); ahora se 
distribuye una gran cantidad de materiales como las cin
tas de audio, de video, incluso paquetes [kits) para ha
cer prácticas de taller o de laboratorio, colecciones y, 
muy frecuentemente, medios computacionales ópticos 
y magnéticos como disquetes, CD, DVD , etcétera (mode
lo de multimedia). 
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Ahora la distribución de los libros se puede hacer por 
medio de la impresión distribuida; eso significa que los 
materiales de texto se pondrán en servidores y se impri
mirá el número de volúmenes requeridos en donde se 
van a distribuir, lo cual disminuye costos y facilita mu
cho su entrega, entre otras cosas. 

Podemos acceder al audio y video por medio de cier
tos canales de los satélites dedicados a transmitir video 
bajo pedido, o a través de servidores de video. Existe ya 
una rápida integración con los medios de video y datos. 

Medios transmitidos en datos 

Para los medios basados en datos, en México tenemos 
internet e internet 2, los cuales permiten aplicaciones muy 
importantes. Podremos hacer más fácilmente lo que ya 
hacemos ahora, como las videoconferencias interactivas 
(modelo de teleaprendizaje), por la vía del protocolo de 
internet (sobre redes con ancho de banda no garantiza
do), porque tenemos anchos de banda más grandes, ya 
que la vjdeoconferencia actual de internet no es práctica 
ni costeable para la educación. Internet 2 la va a hacer 
práctica, con el consiguiente abaratamiento de costos. 
Además, no dependeremos de los enlaces dedicados, y 
estaremos usando el protocolo de internet para videocon
ferencias, y accederemos a ellas mediante una red local, 
o incluso por internet, con ayuda del protocolo de inter
net (ip) (modelo de aprendizaje flexible) 

Con esto, las unidades multipunto se han a converti
do en lo que los estadounidenses llaman un central swit
ching hub, en el cual se puede conmutar el video pero 
también se puede mezclar audio y «enrutar» los datos, 
como si fueran los «enrutadores» de datos que conoce
mos para internet. Con eso estaremos en posibilidad de 
tener conferencias híbridas, en las que haya video, au
dio, gráficos, datos (software de conferencia, programas 
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de aplicación, bases de datos, etc.), y que sólo van a 
estar limitadas por la capacidad que tengamos en cada 
uno de los equipos que accedan a ellas. 

A escala mundial buscamos, para los medios basados 
en datos en general, anchos de banda más grandes, 
mayor capacidad de transmisión a través de las redes de 
datos, y eso es parte de lo que se está logrando con la 
introducción de internet 2, aunque ahora su desarrollo se 
encuentre limitado a las instituciones de investigación y 
docencia y no sea accesible para la población en general. 

El desarrollo de servidores de video es importante 
porque, con los anchos de banda mencionados con 12, 
tendremos video bajo demanda y veremos cada día más 
aplicaciones que nos permitirán desarrollos muy impor
tantes para la educación, como la telepresencia, la pre
sencia virtual y lo que en general se llama espacios de 
colaboración para el aprendizaje por medio de la tele
presencia. 

Medios generados y basados en datos 

En general hablamos de dos tipos de medios basados en 
datos: uno es internet y el otro es el software para cola
boración (Groupware). 

Internet es, desde el punto de vista tecnológico, un 
solo medio pero tiene muchas herramientas con las que 
podemos trabajar. Así, desde el punto de vista educati
vo es un solo medio físico, pero, al mismo tiempo, inter
net contiene muchos medios útiles para la educación. 
Las herramientas tradicionales de internet son: 

• el correo electrónico, 
• las listas de distribución y los foros de discusión (que 
son ampliaciones del correo electrónico), 
• el talk y las conferencias por computadora o charlas, o 
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chats por su denominación en inglés, que son amplia
ciones del talk, 
* los llamados grupos de noticias, 
* la instrucción computarizada por medio de represen
taciones (tenemos muchos nombres para esto como 
Mud's o Moo's, etc.), 
' la transferencia de archivos (FTP) y, por supuesto, 
* la telaraña mundial www (World Wide Web). 

Internet es un ambiente abierto que opera por medio 
de estándares y posee mecanismos de comunicación sin
crónicos y asincrónicos que permiten copiar archivos, 
abrir sesiones remotas en servidores con mejor capaci
dad de cómputo de la que tenemos en nuestra compu
tadora, utilizar muitímedios, etcétera (Del Castillo y 
Martínez, 1998). 

Ahora estamos yendo más allá de la www por medio 
de la radio y el video en la red, con servidores de video 
o experimentando con lo que se llama webcasting y su 
integración al proceso educativo (modelo inteligente 
flexible). 

Contrapuesto a internet tenemos el llamado software 
de colaboración. Quizás los ejemplos más conocido por 
su utilización en algunas instituciones de educación su
perior en México son: Lotus Notes, Blackboard y Webcr. 
El software de colaboración es principalmente un am
biente para compartir documentos y ofrece la ventaja 
de facilitar el trabajo en grupo, aunque está orientado a 
grupos pequeños, y cuenta con algunas aplicaciones que 
dan cierta funcionalidad para la educación, como el con
trol escolar y el seguimiento de los estudiantes. 

Otra área que está tomando un gran auge es la de 
servicios WAP (inalámbricos), que asociados a los teléfo
nos celulares y a las palm tops no proporcionan un uni
verso totalmente distinto para la educación a distancia. 

En la actualidad contamos ya con programas desarro-
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liados para telefonía móvil o celular, como por ejemplo 
"English 2 Go", de enseñanza del idioma inglés. 

El reto es diseñar materiales educativos de calidad para 
cualquier medio. 

' La tecnología debe favorecer la universalización del Conclusiones 
conocimiento, mejorando el acceso a la educación para 
un mayor número de personas. 
• La incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación a las instituciones de educación su
perior las obliga a transformar sus funciones sustantivas 
de docencia, investigación y difusión de la cultura, lo 
que implica, más que una reforma, un cambio en toda la 
cultura de la institución; se debe involucrar, formar y 
capacitar al personal académico, administrativo y direc
tivo, para que surjan y se adopten verdaderos proyectos 
innovadores. 
• Es necesario que todos y fundamentalmente el grupo 
de docentes conozca y crea en el nuevo modelo de la 
sociedad del conocimiento. 
• Los estudiantes ingresan a la universidad con capaci
dades tecnológicas adquiridas, y esperan que la "cultu
ra digi tal" de toda la organización universitaria les 
corresponda. 
• Es importante recordar que no se concibe una univer
sidad virtual sin una universidad presencial (real) como 
respaldo académico. 
• No debemos pensar en un reemplazo de lo presencial 
por lo no presencial, sino en una integración de la edu
cación a distancia y semipresencial con la formación 
presencial. 
• Con el surgimiento de la sociedad de la información, 
las IES se han involucrado en un proceso de innovación 
educativa. 
• Dentro de la transformación universitaria se está in-
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corporando el tema sobre "qué* y "cómo" enseñar en 
este nuevo escenario, lo cual ha llevado al surgimiento 
de una nueva pedagogía. 
* El cambio tecnológico trae aparejadas nuevas figuras 
docentes y nuevas formas de educación que tienden a 
modificar la metodología presencial. 
* En el proceso de evolución de la educación a distan
cia se le han atribuido diversos nombres a esta modali
dad educativa; sin embargo, se le sigue reconociendo 
como E A D . 
* Actualmente, en México se requieren especialistas en 
educación a distancia que desarrollen programas edu
cativos inteligentes y flexibles, y que aprovechen al máxi
mo el potencial didáctico de las T I C Se requieren 
docentes con nuevas capacidades y habilidades. 
* Es necesario integrar equipos multidisciplinarios dis
puestos a realizar trabajo colaborativo, para el diseño 
de programas educativos de calidad, adecuados a los 
medios en los que se apoyarán. 
* En nuestro pafs este año se harán inversiones de 100 
millones de pesos, para impulsar el uso de fas nuevas 
tecnologías en educación. 
* En México hay más de 160 000 alumnos de educa
ción superior inscritos en programas no presenciales, lo 
que representa 7% de la matrícula escolar total, 2003-
2004, que es de más de 2 500 000 alumnos. 
* En los últimos tres años se ha impulsado la modalidad 
de universidad virtual y una aplicación de nuevas tecno
logías para la impartición de programas educativos en 
diversas universidades del país. 
* En las IES existe interés y voluntad por incorporar las 
Tic, ya que alrededor de 6 8 % de las universidades públi
cas cuentan con plataformas tecnológicas para desarro
llar la educación a distancia (Rubio O c a , 2004). 
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