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Resumen

La pandemia global planteó un desafío sin precedentes en la educación superior, requiriendo una 
respuesta rápida y efectiva por parte de instituciones y profesionales. En ese contexto, este estudio se centró en 
analizar las transformaciones que ocurrieron durante este período crítico, con un enfoque en la adaptabilidad 
y resiliencia de los actores clave en la educación superior. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa 
y descriptiva, con aplicación de un cuestionario validado a 115 profesionales de este ámbito, en las etapas 
previas, durante y posteriores a la pandemia. Los resultados muestran que la pandemia catalizó cambios 
significativos en la educación superior, consolidando tecnologías digitales y metodologías innovadoras 
como elementos esenciales. La mayoría de los participantes percibe estos cambios como permanentes, 
aunque persisten disparidades en su implementación. Se concluye que, las transformaciones impulsadas 
por la pandemia en la educación superior son un punto de partida para repensar los modelos pedagógicos, 
priorizando enfoques resilientes y adaptativos. Sin embargo, se enfatiza la importancia de combinar 
innovación tecnológica con prácticas efectivas tradicionales, asegurando su sostenibilidad mediante políticas 
inclusivas y una formación continua del personal docente.

Palabras clave: Pandemia; educación superior; adaptabilidad; resiliencia; innovación metodológica.

*  Doctor en Acción Educativa Perspectivas Histórico Funcionales. Magister en Ciencias mención Dirección de 
Empresas. Diplomado Superior en Pedagogía Universitaria. Docente en la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH), Chimborazo, Ecuador. E-mail: raul.benavides@espoch.edu.ec ORCID: https://orcid.
org/0000-0001-5560-845X

**  Doctora en Contabilidad y Auditoría. Magister en Docencia Universitaria. Magister en Contabilidad y Auditoría. 
Licenciada en Contabilidad y Auditoría. Contadora Pública. Docente en la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH), Chimborazo, Ecuador. E-mail: sandra.jacome@espoch.edu.ec ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-5096-7274

***  Doctor en Química. Magister en Protección Ambiental. Especialista en Computación Aplicada al Ejercicio Docente. 
Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Chimborazo, Ecuador. E-mail: gerardo.
leon@espoch.edu.ec ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9202-8542

****  Magister en Gerencia Informática. Magister en Matemática Aplicada. Ingeniero en Estadística. Docente en la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Chimborazo, Ecuador. E-mail: fabian.londo@espoch.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5753-2855

Recibido: 2024-09-02                · Aceptado: 2024-11-20

https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index
mailto:raul.benavides@espoch.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-5560-845X
https://orcid.org/0000-0001-5560-845X
mailto:sandra.jacome@espoch.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-5096-7274
https://orcid.org/0000-0002-5096-7274
mailto:gerardo.leon@espoch.edu.ec
mailto:gerardo.leon@espoch.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9202-8542
mailto:fabian.londo@espoch.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-5753-2855


217

Revista de Ciencias Sociales, Vol. XXXI, No. 1, 2025 enero-marzo
____________________________________________________________________216-233

Licencia de Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

Transformations in higher education: 
Adaptability and resilience in the face of the 
new normal
Abstract

The global pandemic posed an unprecedented challenge in higher education, requiring a rapid and 
effective response from institutions and professionals. In this context, this study focused on analyzing the 
transformations that occurred during this critical period, with a focus on the adaptability and resilience of 
key actors in higher education. To do so, a quantitative and descriptive methodology was used, with the 
application of a validated questionnaire to 115 professionals in this field, in the stages before, during and 
after the pandemic. The results show that the pandemic catalyzed significant changes in higher education, 
consolidating digital technologies and innovative methodologies as essential elements. Most participants 
perceive these changes as permanent, although disparities persist in their implementation. It is concluded that 
the transformations driven by the pandemic in higher education are a starting point for rethinking pedagogical 
models, prioritizing resilient and adaptive approaches. However, the importance of combining technological 
innovation with traditional effective practices is emphasized, ensuring their sustainability through inclusive 
policies and continuous training of teaching staff.

Keywords: Pandemic; higher education; adaptability; resilience; methodological innovation.

Introducción

La emergencia sanitaria global originada 
por el virus SARS-CoV-2, identificado por 
primera vez en 2019, desencadenó una serie 
de cambios sustanciales en diversos sectores 
de la sociedad (Cossarizza et al., 2020; 
Malavolta et al., 2020; Cevallos et al., 2023). 
Entre ellos, el ámbito de la educación superior 
ha experimentado una reconfiguración 
significativa, marcada por una transición 
abrupta y necesaria hacia modalidades de 
enseñanza no presenciales y semipresenciales 
(Hernández-Hernández y Sancho-Gil, 2021; 
Pinargote-Macías et al., 2022; Barrientos et 
al., 2022; Espina-Romero, 2022).

A raíz de este fenómeno disruptivo, 
emerge la necesidad de explorar a fondo las 
transformaciones sustanciales experimentadas 
en la educación superior durante y después de 
la pandemia, poniendo en foco la adaptabilidad 
y la resiliencia frente a lo que ahora se 
denomina la nueva normalidad, puesto que si 
bien existen investigaciones centradas en el 
análisis de la transición a la educación virtual 

(Çınar, Ekici y Demir, 2021; Turnbull, Chugh 
y Luck, 2021), estas no son suficientes.

En este sentido, la problemática 
central que guía esta investigación se centra 
en dilucidar cómo las Instituciones de 
Educación Superior (IES) han maniobrado 
para adaptarse a la nueva realidad, qué 
estrategias han demostrado ser más eficientes 
y cómo han impactado estas en la calidad de 
la educación y en la experiencia educativa de 
los estudiantes y docentes (Pinargote-Macías 
et al., 2022; Romero, Oruna y Sánchez, 2023). 
Se vislumbra, por tanto, una notable vacuidad 
en el estudio detenido de los procesos de 
adaptabilidad y resiliencia institucional y 
pedagógica en un escenario signado por 
constantes cambios.

Ante este panorama, la presente 
investigación se propone analizar las 
transformaciones ocurridas en el ámbito de 
la educación superior a partir de la pandemia, 
focalizando en los procesos de adaptabilidad 
y resiliencia que han caracterizado a las 
instituciones frente a los desafíos presentados 
por la nueva normalidad. 
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1. Metodología

La presente investigación empleó un 
enfoque cuantitativo y descriptivo, diseñado 
para analizar de manera exhaustiva el impacto 
de la pandemia de la COVID-19 en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en las Instituciones 
de Educación Superior (IES). Para ello, se 
desarrolló un cuestionario estructurado que 
fue administrado a docentes, investigadores 
y directivos de IES a nivel nacional e 
internacional. Este instrumento fue sometido 
a un riguroso proceso de validación, lo que 
garantizó su fiabilidad y la capacidad de 
recopilar datos precisos y relevantes. 

El cuestionario fue diseñado para 
abordar de forma integral los diversos 
aspectos del fenómeno estudiado, asegurando 
una cobertura amplia de las áreas de interés 
relacionadas con la educación superior en el 
contexto de la pandemia, para lo cual aborda 
tres componentes principales: El primero, se 
centró en recopilar información sobre el estado 
del proceso de enseñanza-aprendizaje antes de 
la pandemia, permitiendo establecer una línea 
base que facilitara comparaciones posteriores. 
El segundo componente, exploró los cambios 
y adaptaciones experimentados durante la 
pandemia, proporcionando una comprensión 
profunda de los desafíos y transformaciones 
en el ámbito educativo. 

Finalmente, el tercer componente abordó 
las perspectivas y proyecciones postpandemia, 
permitiendo identificar áreas de mejora y 
oportunidades para fortalecer los procesos 
educativos en el futuro. Esta estructura 
integral aseguró que los datos recopilados 
fueran representativos y útiles para el análisis 
detallado del fenómeno en estudio.

La muestra de esta investigación 
incluyó a 115 participantes con roles diversos 
en IES de países como Argentina, Cuba, 
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos 
y México. Todos los participantes otorgaron 
su consentimiento informado previo a la 
aplicación del cuestionario, en cumplimiento 
de los principios éticos de la investigación. 
En Ecuador, los participantes provenían 

de instituciones reconocidas, entre ellas, 
la Universidad San Francisco, la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, la 
Universidad Nacional de Chimborazo, 
la Universidad Católica de Cuenca, la 
Universidad Indoamérica y la ESPE. Este 
grupo diverso de instituciones asegura la 
representatividad de la muestra y fortalece la 
validez de los resultados obtenidos.

En cuanto a los perfiles de los 
participantes, la muestra incluyó 12 directivos 
con experiencia docente, 28 investigadores y 
75 docentes. La mayoría de los participantes 
tenía más de nueve años de experiencia en 
educación superior; mientras que un grupo 
más pequeño contaba con entre tres y nueve 
años de experiencia; y un grupo minoritario, 
era relativamente nuevo en la docencia. 
Además, la muestra incluyó representantes 
de universidades, escuelas politécnicas, 
institutos de educación superior y centros 
de investigación educativa. En términos de 
financiamiento institucional, los participantes 
se distribuyeron de manera equitativa entre 
instituciones públicas y privadas, lo que 
permitió obtener una perspectiva equilibrada 
sobre las diferentes realidades del sistema 
educativo en el contexto de la pandemia.

2. Resultados y discusión

En esta sección se exponen los 
resultados del estudio centrados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de 
la Educación Superior. En el Gráfico I, se 
ilustra la percepción de los participantes sobre 
los cambios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la Educación Superior antes de 
la pandemia. Los resultados muestran que un 
total de 59 encuestados señalaron que se han 
producido cambios relevantes, destacando 
el carácter dinámico de este proceso y su 
capacidad de adaptarse a las necesidades 
educativas emergentes (Ramírez et al., 2021; 
Cujia, 2023).
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Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico I: Proceso de enseñanza – aprendizaje en educación superior 

prepandemia

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico II: Metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje prepandemia

Asimismo, 38 de los docentes 
encuestados indican que se han implementado 
cambios puntuales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Estos cambios a 
menudo involucran la integración de modelos 
educativos que pueden no estar alineados 
completamente con el contexto específico 
de la Educación Superior. Esta observación 
coincide con las preocupaciones planteadas 
por otros investigadores sobre la adopción 
de enfoques pedagógicos ajenos al contexto 
(VanDerLinden, 2014; Pirela, Pérez y Pardo, 
2022).

Finalmente, 18 encuestados 
consideraron que el proceso de enseñanza-
aprendizaje ha permanecido estático, sin 
experimentar transformaciones significativas. 
Este resultado plantea preocupaciones sobre la 
capacidad de ciertas instituciones educativas 

para responder a las demandas de innovación 
tecnológica y pedagógica, aspectos cruciales 
en un entorno educativo en constante evolución 
(VanDerLinden, 2014; Pirela et al., 2022).

Por otra parte, antes de la crisis sanitaria 
las metodologías empleadas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la Educación 
Superior reflejaban una variedad de enfoques 
pedagógicos, como se ilustra en el Gráfico II. 
Los datos obtenidos ofrecen una perspectiva 
detallada sobre las prácticas predominantes, 
permitiendo analizar la relación entre los 
métodos utilizados y las tendencias educativas 
de la época. En primer lugar, 44 participantes 
señalaron que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se caracterizaba por otorgar un 
papel central al estudiante como protagonista 
en la construcción de conocimientos.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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Este enfoque, asociado con la pedagogía 
activa y centrada en el estudiante, fomenta la 
autonomía, el pensamiento crítico y el aprendizaje 
significativo, aspectos ampliamente discutidos 
en la literatura educativa como elementos 
esenciales para una educación de calidad (Wong, 
2015; Hartikainen et al., 2019). La adopción 
de este método indica un movimiento hacia 
modelos educativos que priorizan el desarrollo 
integral del estudiante, preparándolo para 
enfrentar los desafíos de un entorno laboral 
y social en constante cambio. Este resultado 
refleja un cambio positivo hacia prácticas 
más participativas, aunque no necesariamente 
generalizadas en todos los contextos educativos.

No obstante, 28 participantes destacaron 
que las metodologías tradicionales aún 
predominaban en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Estas prácticas se caracterizan 
por ser expositivas y mecánicas, con poca 
o ninguna modificación metodológica 
significativa. Este hallazgo coincide con 
estudios que señalan la persistencia de 
modelos convencionales en la Educación 
Superior, los cuales, si bien son efectivos para 
transmitir conocimientos teóricos, limitan la 
capacidad de los estudiantes para aplicar estos 
conocimientos en contextos prácticos y reales 
(Allen et al., 2002; Kristoff y Cottrell, 2021). 

La resistencia al cambio, la falta 
de formación docente y las restricciones 
institucionales, podrían explicar esta 
continuidad en las prácticas pedagógicas, lo 
que subraya la necesidad de una transformación 
educativa que favorezca la innovación y la 

flexibilidad en los procesos de enseñanza.
Adicionalmente, 25 participantes 

indicaron que ocasionalmente se 
implementaban proyectos de aprendizaje 
autónomo, un enfoque que, aunque limitado 
en su aplicación, representa un esfuerzo inicial 
por promover la independencia del estudiante 
en su proceso formativo. Esta práctica, si 
bien no es predominante, resulta crucial para 
enfrentar las demandas de la sociedad del 
conocimiento, donde la capacidad de aprender 
de manera autónoma es una competencia clave 
(Palfreyman, 2003; Manzano, 2018). 

Finalmente, 18 encuestados señalaron 
que en la mayoría de las actividades didácticas 
no se integraban las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Este 
resultado es particularmente relevante en el 
contexto actual, donde el uso de TIC no solo 
es un recurso educativo, sino una herramienta 
indispensable para promover la innovación 
pedagógica y garantizar el acceso equitativo al 
conocimiento (Lenn, 1998; Moura et al., 2020; 
Delgado, Gutiérrez y Ochoa, 2020; Moreira-
Choez et al., 2024).

A continuación, el Gráfico III, presenta 
una síntesis de las percepciones sobre los 
logros de aprendizaje alcanzados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la Educación 
Superior antes de la pandemia. Este análisis 
resulta fundamental para evaluar la efectividad 
de las prácticas pedagógicas implementadas y 
su capacidad para preparar a los estudiantes 
en la resolución de problemas reales y 
contextualizados.

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico III: Logros de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje
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Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico IV: Logros de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje antes 

de la pandemia

En primer lugar, 68 participantes 
manifestaron que el proceso educativo 
permitió a los estudiantes alcanzar 
aprendizajes significativos, un resultado que 
respalda la importancia de metodologías 
que integren conocimientos teóricos y su 
aplicación en contextos prácticos (Brundiers, 
Wiek y Redman, 2010; Moreira-Choez, 
Zambrano-Acosta y López-Padrón, 2023). 
Esto refleja un compromiso con la formación 
integral que habilita a los estudiantes para 
enfrentar desafíos reales, un aspecto esencial 
en la sociedad contemporánea.

Por otra parte, 34 encuestados señalaron 
que, aunque los estudiantes lograron 
aprendizajes, estos no siempre se tradujeron 
en habilidades útiles para abordar problemas 
concretos y contextualizados. Este hallazgo 
sugiere la necesidad de revisar las estrategias 
pedagógicas utilizadas, asegurando que los 
contenidos impartidos sean pertinentes y 

transferibles a escenarios prácticos (Seshan et 
al., 2021).

Finalmente, 13 participantes indicaron 
que los estudiantes no lograron aprendizajes 
significativos, lo que plantea preocupaciones 
sobre la efectividad de las prácticas educativas 
aplicadas. Este resultado destaca la importancia 
de implementar una revisión crítica de las 
metodologías actuales y la adaptación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje a las 
demandas actuales del entorno global (Coates, 
2005; Hassan, Mirza y Hussain, 2020).

Seguidamente, se presenta un análisis 
sobre la percepción de los participantes 
respecto a los logros de aprendizaje en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje antes de la 
pandemia. Este análisis permite comprender 
cómo los docentes y estudiantes valoraron las 
prácticas implementadas durante este período 
(ver Gráfico IV).

La mayoría de los participantes (47), 
expresaron estar muy de acuerdo con que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje antes 
de la pandemia permitió alcanzar logros 
significativos; mientras que 41 indicaron 
estar de acuerdo. Este resultado sugiere 

que las metodologías aplicadas durante ese 
período lograron, en gran medida, satisfacer 
las expectativas de aprendizaje y preparación 
académica, lo que coincide con estudios que 
destacan la importancia de enfoques activos 
y centrados en el estudiante para garantizar 
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minoritaria, existe una percepción de que 
ciertos métodos aplicados antes de la pandemia 
no lograron los objetivos esperados. Esto 
resalta la importancia de revisar y adaptar las 
prácticas pedagógicas para atender las diversas 
necesidades del estudiantado (König, Jäger-
Biela y Glutsch, 2020; Martin et al., 2020).

El Gráfico V, ofrece un análisis 
fundamental relacionado con las alteraciones 
significativas en la actividad docente, 
que previamente se caracterizaba por su 
rutina, antes de la irrupción de la pandemia, 
evidenciando las percepciones de los 
participantes sobre el impacto de la pandemia 
en la labor docente dentro de la Educación 
Superior.

aprendizajes significativos (Schweisfurth, 
2015; Cevallos et al., 2023; Li, Ding y Zhang, 
2024). 

Por otra parte, 21 participantes 
mostraron una postura neutral, lo que puede 
reflejar cierta ambivalencia respecto a la 
efectividad de las estrategias pedagógicas 
aplicadas. Este dato podría estar relacionado 
con la falta de uniformidad en las prácticas 
educativas dentro de las Instituciones de 
Educación Superior (Sunder, 2010; Croucher 
y Woelert, 2016).

Finalmente, solo 5 y 1 participante, 
indicaron estar en desacuerdo o muy 
en desacuerdo, respectivamente, con la 
afirmación, lo que señala que, aunque 

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico V: Alteración de la función docente por la crisis sanitaria

Los resultados muestran que la 
mayoría de los encuestados (82), reconoció 
alteraciones significativas en sus funciones, lo 
que se alinea con investigaciones que destacan 
cómo la crisis sanitaria generó una disrupción 
en los modelos tradicionales de enseñanza, 
requiriendo una transición repentina hacia 
entornos virtuales. Este hallazgo subraya la 
magnitud de los desafíos que enfrentaron los 
docentes y las instituciones en la adaptación 
de sus prácticas pedagógicas (Almazova et al., 

2020; Aristovnik et al., 2020; Briceño et al., 
2020).

Un grupo importante de participantes 
(26), se posicionó de manera neutral, lo que 
podría interpretarse como una percepción 
menos marcada de los cambios experimentados 
durante la pandemia. Esta ambigüedad puede 
estar asociada con factores como la experiencia 
previa en el uso de tecnologías digitales o 
las características específicas de los cursos 
impartidos, que podrían haber facilitado o 
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limitado la adaptación a las nuevas dinámicas 
educativas (Oleson y Hora, 2014).

Por otra parte, una minoría de 
participantes (7) manifestó desacuerdo sobre el 
impacto de la pandemia en su función docente, 
lo que refleja la diversidad de experiencias 
individuales frente a este período crítico. Estas 
perspectivas podrían estar influenciadas por 
diferencias en la preparación previa para el uso 
de herramientas tecnológicas o en la percepción 
de los cambios como oportunidades de mejora 
o como barreras significativas (Tarhini, Hone y 
Liu, 2014; Li, 2019; Delgado et al., 2020). Los 

resultados destacan la necesidad de continuar 
fortaleciendo la formación y el apoyo docente 
para enfrentar los retos de un entorno educativo 
cada vez más digitalizado.

A continuación, en el Gráfico VI, se 
presenta un análisis relevante sobre la práctica 
de la innovación metodológica en la educación 
superior antes de la aparición de la emergencia 
sanitaria. Este análisis se basa en las respuestas 
de los encuestados y su percepción de si la 
innovación metodológica era una práctica 
común en ese contexto educativo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico VI: Innovación metodológica antes de la pandemia

El Gráfico VI, evidencia la percepción 
de los participantes sobre la innovación 
metodológica en la Educación Superior antes 
de la pandemia, mostrando opiniones diversas 
que reflejan una implementación desigual 
de estrategias pedagógicas innovadoras. La 
postura neutral, adoptada por 36 participantes, 
sugiere que las prácticas innovadoras no 
estaban claramente definidas ni aplicadas de 
manera uniforme. Este hallazgo coincide con 
investigaciones que señalan que la innovación 
en educación, aunque reconocida como 
necesaria, suele ser fragmentada y depender 
de factores contextuales dentro de cada 
institución (Strecker et al., 2018). 

Por otra parte, un grupo considerable 
de participantes indicó estar de acuerdo (33) 
o muy de acuerdo (24), con la incorporación 
de elementos innovadores en las metodologías 
de enseñanza antes de la pandemia. Este 
dato refleja que algunas universidades ya 
exploraban enfoques centrados en el estudiante, 
como el aprendizaje basado en proyectos y 
el uso de tecnologías digitales, aunque estas 
iniciativas aún no eran generalizadas (Boström 
et al., 2021). Sin embargo, las posturas en 
desacuerdo (22 participantes) evidencian 
que, para una proporción significativa de la 
comunidad educativa, la innovación no era 
una práctica habitual, influida por barreras 
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la innovación metodológica, inviertan en 
formación docente y garanticen el acceso 
equitativo a tecnologías educativas.

De igual manera, en el Gráfico VII, 
se ofrece una representación visual de los 
resultados relacionados con el uso de recursos 
tecnológicos antes de la pandemia. Esta figura 
proporciona una visión clara de la percepción 
y las prácticas de la comunidad educativa en 
cuanto a la incorporación de tecnología en el 
contexto de la Educación Superior.

como la resistencia al cambio, la escasez de 
recursos y la limitada capacitación docente 
(Blanco-Portela et al., 2017; Børte, Nesje y 
Lillejord, 2023).

La pandemia de COVID-19 aceleró 
la necesidad de transformar las prácticas 
educativas, destacando la importancia de 
la flexibilidad y la adaptabilidad en los 
sistemas educativos (Oliveira et al., 2021). 
Estos resultados subrayan la urgencia de 
institucionalizar políticas que promuevan 

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico VII: Utilización de recursos tecnológicos antes de la pandemia

El Gráfico VII, evidencia la percepción 
de los participantes sobre el uso de recursos 
tecnológicos en la Educación Superior antes 
de la pandemia. Un total de 40 encuestados 
se mostró muy de acuerdo y 44 de acuerdo, 
en que la tecnología educativa estaba 
presente en sus instituciones, lo que indica 
un reconocimiento significativo de su uso. 
No obstante, esta percepción no refleja una 
implementación generalizada, puesto que 20 
participantes adoptaron una postura neutral 
y 11 manifestaron desacuerdo en diversos 
niveles.

La diversidad de respuestas sugiere 
disparidades en la integración tecnológica 
entre instituciones, probablemente asociadas 

a diferencias en recursos, infraestructura y 
capacitación docente. Estudios previos han 
destacado que aquellas instituciones con 
mayor acceso a políticas de apoyo tecnológico 
lograron implementar herramientas digitales 
de manera más efectiva (Ghanbari y Nowroozi, 
2021). Sin embargo, las limitaciones en 
recursos, restringen la capacidad de algunas 
instituciones para satisfacer las crecientes 
demandas tecnológicas del entorno educativo.

Asimismo, los resultados muestran 
que aproximadamente tres de cada diez 
participantes no percibían un uso amplio 
de tecnologías antes de la pandemia. Esto 
es consistente con investigaciones que 
evidencian una dependencia de métodos 
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tradicionales en la enseñanza universitaria, lo 
que implica barreras estructurales y culturales 
para la innovación educativa (Williamson, 
Eynon y Potter, 2020). La percepción neutral 
observada en una proporción significativa de 
los encuestados podría interpretarse como una 
falta de claridad o exposición limitada a las 
tecnologías disponibles en sus instituciones.

A continuación, el Gráfico VIII, 
presenta la perspectiva sobre la posible 
vuelta a la normalidad anterior en la 
enseñanza universitaria. El mismo, ofrece 
una representación visual de las percepciones 
y expectativas de la comunidad académica 
en relación con el retorno a las prácticas 
educativas. 

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico VIII: Expectativas sobre el retorno a la normalidad en la enseñanza 

universitaria

El Gráfico VIII, muestra la diversidad 
de expectativas de los participantes respecto 
al retorno a la normalidad en la enseñanza 
universitaria. De los encuestados, 37 afirmaron 
estar de acuerdo y 21 muy de acuerdo, con que 
este retorno implicaría recuperar prácticas 
previas; mientras que 23 adoptaron una postura 
neutral. Por otra parte, 16 y 18 participantes 
expresaron desacuerdo o fuerte desacuerdo, 
respectivamente, reflejando percepciones 
mixtas sobre el significado de la normalidad 
en el contexto educativo actual. 

La postura neutral y las respuestas 
de acuerdo, podrían indicar que algunos 
participantes valoran los modelos educativos 
tradicionales y buscan recuperar estabilidad 
en el entorno educativo. Sin embargo, la 
pandemia expuso debilidades en estos 
modelos, resaltando la necesidad de integrar 

aprendizajes innovadores y herramientas 
tecnológicas para mejorar la efectividad de 
la enseñanza. Estudios recientes señalan que 
estos aprendizajes deben ser incorporados 
en las prácticas pedagógicas para responder 
a las demandas de un sistema educativo en 
evolución (Ng, 2013; Gilead y Dishon, 2022). 

El desacuerdo y el fuerte desacuerdo 
expresados por una proporción significativa 
de los participantes, reflejan una visión crítica 
hacia un retorno completo a las prácticas 
tradicionales. Esto puede estar relacionado 
con la percepción de que estas metodologías 
no son suficientes para enfrentar los desafíos 
actuales, particularmente en un contexto 
donde el aprendizaje híbrido y la flexibilidad 
se han consolidado como aspectos esenciales 
para garantizar la calidad educativa (Ashour, 
El-Refae y Zaitoun, 2021; Hernández, Nieto 
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los procesos de aprendizaje desencadenados 
como respuesta a la pandemia. Los resultados 
muestran que la mayoría de los participantes 
(74), percibe que los cambios metodológicos 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje serán 
permanentes, destacando un reconocimiento 
generalizado de las transformaciones 
impulsadas por la pandemia. 

y Bajonero, 2021). Estos resultados subrayan 
la necesidad de una transición estratégica que 
combine lo mejor de los enfoques tradicionales 
e innovadores, asegurando una educación 
adaptativa y pertinente para los retos del 
futuro.

Seguidamente, se presenta el Gráfico IX 
que aborda de manera gráfica y esclarecedora 

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico IX: Cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la 

pandemia

Este hallazgo coincide con 
investigaciones que enfatizan cómo la crisis 
sanitaria aceleró la adopción de tecnologías 
digitales y metodologías innovadoras, 
consolidándolas como pilares fundamentales 
en la educación superior (Castro et al., 2020). 
Sin embargo, 27 participantes creen que 
se retornará a las formas tradicionales de 
enseñanza, una perspectiva que podría estar 
vinculada a limitaciones institucionales en 
la integración de herramientas tecnológicas 
(Ohei, 2019; Alenezi, Wardat y Akour, 2023).

Un grupo reducido de encuestados 
(9), manifestó que los cambios solo se 
producirán ante futuras crisis, lo que refleja 
cierto escepticismo sobre la sostenibilidad 
de las innovaciones logradas. Además, 
la falta de respuesta de 5 participantes 

evidencia incertidumbre respecto al futuro 
de los procesos educativos. Este panorama 
subraya la importancia de desarrollar políticas 
institucionales claras y garantizar recursos 
suficientes para consolidar y dar continuidad a 
las transformaciones metodológicas iniciadas 
durante la pandemia (Bartusevičienė, Pazaver 
y Kitada, 2021; Patton, 2021).

A continuación, se exhibe el Gráfico 
X, que ilustra de manera clara y concisa los 
cambios disruptivos que han impactado en los 
modelos pedagógicos de las Instituciones de 
Educación Superior (IES). El gráfico refleja 
la percepción de los participantes respecto a la 
necesidad de que las IES adapten sus modelos 
educativos y pedagógicos en respuesta al 
impacto disruptivo de la pandemia.
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Fuente: Elaboración propia, 2024.
Gráfico X: Las IES por el efecto disruptivo de la pandemia deben cambiar sus 

modelos educativos y/o pedagógicos

Un total de 53 participantes se 
posicionó muy de acuerdo y 36 de acuerdo 
con esta afirmación, lo que sugiere un 
consenso significativo sobre la importancia 
de implementar cambios en los enfoques 
pedagógicos actuales. Este resultado está 
respaldado por investigaciones que subrayan 
cómo la pandemia aceleró la adopción 
de tecnologías y estrategias pedagógicas 
innovadoras, evidenciando la necesidad 
de preparar a las IES para futuros desafíos 
globales (Treve, 2021; Ul Hassan, Murtaza y 
Rashid, 2024).

Sin embargo, 23 participantes adoptaron 
una postura neutral, lo que sugiere cierta 
incertidumbre respecto a la magnitud o 
dirección de los cambios necesarios. Este 
hallazgo puede estar relacionado con la falta 
de evidencia clara sobre los beneficios a largo 
plazo de las transformaciones implementadas 
durante la pandemia o con las diferencias 
en las capacidades institucionales para 
gestionar dichas adaptaciones. Además, 
las desigualdades en el acceso a recursos 
tecnológicos y la formación docente, podrían 
contribuir a esta ambivalencia, como han 
señalado investigaciones que subrayan la 
variabilidad en los contextos educativos y sus 
implicaciones en la innovación pedagógica 
(Kiong, 2022; Uchima-Marin et al., 2024).

Por último, solo 2 participantes 
se mostraron en desacuerdo y 1 muy en 
desacuerdo, lo que refleja una baja resistencia 
al cambio en la comunidad educativa. Este 
hallazgo subraya una creciente aceptación de 
la necesidad de evolucionar hacia enfoques 
más inclusivos, flexibles y adaptados a las 
nuevas realidades tecnológicas y sociales. 

Estudios recientes advierten que las 
IES que no adopten tecnologías y estrategias 
pedagógicas innovadoras corren el riesgo de 
volverse obsoletas frente a las expectativas 
de estudiantes y empleadores en un mundo 
digitalizado (Li et al., 2022; Aithal, Prabhu 
y Aithal, 2024). Por lo tanto, resulta esencial 
que las instituciones educativas implementen 
políticas estratégicas que promuevan la 
innovación sostenida, la formación continua 
del personal docente y la integración efectiva 
de tecnologías en los procesos educativos.

Conclusiones 

Este estudio alcanzó el objetivo 
planteado al analizar las transformaciones 
en la educación superior derivadas de la 
pandemia de COVID-19, enfocándose en las 
adaptaciones metodológicas, pedagógicas 
y tecnológicas implementadas por las 
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Instituciones de Educación Superior (IES). 
Los resultados permiten concluir que la 
pandemia actuó como un catalizador de 
cambios profundos en los modelos educativos, 
consolidando la adopción de tecnologías 
digitales y metodologías innovadoras como 
elementos esenciales para la enseñanza y el 
aprendizaje en este nuevo contexto.

Entre los principales hallazgos, se 
destacó que la mayoría de los participantes 
percibe que los cambios metodológicos serán 
permanentes, reflejando un consenso sobre la 
importancia de consolidar estos avances. No 
obstante, una proporción significativa expresó 
incertidumbre o preferencia por regresar a 
las prácticas tradicionales, lo que evidencia 
desafíos relacionados con la sostenibilidad 
de las innovaciones adoptadas. Además, 
se identificaron desigualdades en el uso de 
recursos tecnológicos y una adopción limitada 
de enfoques innovadores antes de la pandemia, 
lo que subraya la necesidad de políticas 
institucionales más inclusivas y efectivas.

En términos de limitaciones, este estudio 
se basó en una muestra específica que, aunque 
diversa, puede no capturar completamente 
la variabilidad global de las IES. Asimismo, 
el enfoque descriptivo no permite establecer 
relaciones causales entre las transformaciones 
observadas y sus impactos a largo plazo. 

Futuras investigaciones deberían 
centrarse en explorar la eficacia de los modelos 
híbridos, el impacto en la calidad educativa 
y las estrategias para superar barreras 
estructurales y culturales en la adopción de 
innovaciones pedagógicas. Estas líneas de 
investigación contribuirán a garantizar que 
la educación superior evolucione hacia un 
modelo resiliente y adaptativo, capaz de 
responder a las demandas cambiantes del 
entorno global.
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