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TENDENCIAS EN EL ROL Y LAS ESTRATEGIAS DEL DOCENTE EN 
LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA VIRTUAL

Resumen

La pandemia de COVID-19 generó desafíos significa-
tivos en la adaptación de los docentes universitarios a la 
enseñanza virtual, revelando brechas en competencias 
digitales y estrategias pedagógicas. Este artículo analiza 
el rol, las estrategias y desafíos de los docentes universi-
tarios en la enseñanza virtual. Con un enfoque cualita-
tivo y un método etnográfico-interpretativo, participaron 
7 docentes seleccionados mediante un muestreo inten-
cional, considerando su experiencia previa en ense-
ñanza virtual. La información se recopiló a través de 10 
entrevistas semiestructuradas. Los hallazgos destacan el 
compromiso de los docentes con la formación continua 
y la valoración del trabajo colaborativo. También resaltan 
el uso de herramientas tecnológicas para crear entornos 
interactivos y la importancia de atender las necesidades 
estudiantiles. Este estudio ofrece una visión de los desa-
fíos y oportunidades del docente universitario, propor-
cionando perspectivas clave para fortalecer políticas 
educativas y mejorar la calidad en la enseñanza virtual.

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje en línea, docente, 
universidad, adaptación social.

Abstract

The COVID-19 pandemic generated significant 
challenges in the adaptation of university teachers to 
virtual teaching, revealing gaps in digital competencies 
and pedagogical strategies. This article analyzes the role, 
strategies, and challenges of university teachers in virtual 
teaching. With a qualitative approach and an ethnogra-
phic-interpretative method, 7 teachers selected through 
intentional sampling participated, considering their 
previous experience in virtual teaching. Information was 
collected through 10 semi-structured interviews. The 
findings highlight the commitment of teachers to conti-
nuous training and the appreciation of collaborative 
work. They also highlight the use of technological tools 
to create interactive environments and the importance of 
meeting student needs. This study offers an insight into 
the challenges and opportunities of university teachers, 
providing key perspectives to strengthen educational 
policies and improve the quality of virtual teaching.

Keywords: teaching, online learning, teaching, univer-
sity, social adaptation.

1 Universidad Católica Nordestana. Email: ana.nunez@ucateci.edu.do
2 Investigador, Universidad Abierta para Adultos. Email: jecanelon@gmail.com

Cómo citar: Núñez Manzueta, A. M., & Canelón Pérez, J. E. (2025). Tendencias en el rol y las estrategias del docente en la 
enseñanza universitaria virtual. Ciencia y Educación, 9(1), 17-33. https://doi.org/10.22206/cyed.2025.v9i1.3247

Trends in the role and strategies of the teacher in virtual university teaching

https://doi.org/10.22206/cyed.2025.v9i1.3247
https://orcid.org/0000-0003-4463-3830
https://orcid.org/0000-0001-9889-6121
mailto:ana.nunez@ucateci.edu.do
mailto:jecanelon@gmail.com
https://doi.org/10.22206/cyed.2025.v9i1.3247


18   |   Ciencia y Educación 2025; 9(1, enero-abril): 17-33 • Artículos de investigación

Tendencias en el rol y las estrategias del docente en la enseñanza universitaria virtual

Introducción

La educación virtual ha transformado el panorama 
de la educación superior en las últimas décadas, 
respondiendo a la necesidad de flexibilizar y diver-
sificar los modelos educativos. Sin embargo, este 
crecimiento exponencial ha puesto en evidencia 
brechas significativas en la preparación y el rol 
de los docentes, quienes son actores fundamen-
tales para garantizar la calidad del aprendizaje. En 
contextos como el dominicano, dichas brechas se 
ven agravadas por limitaciones en infraestructura 
tecnológica y formación docente, lo que dificulta el 
aprovechamiento efectivo de los entornos virtuales. 
La pandemia evidenció las carencias en competen-
cias digitales de los docentes dominicanos, limitando 
la calidad de la enseñanza virtual en instituciones 
como la UCNE, lo que exige soluciones urgentes.

Este estudio tiene como objetivo analizar el rol 
de los docentes universitarios frente a los retos de 
la enseñanza virtual en la Universidad Católica 
Nordestana (UCNE), específicamente en la Escuela 
de Educación. A través de un enfoque cualita-
tivo y un método etnográfico-interpretativo, se 
busca comprender las perspectivas de los docentes 
respecto a su posicionamiento profesional y los 
lineamientos institucionales vigentes. Se pretende 
identificar los desafíos y oportunidades emer-
gentes, así como proponer estrategias pedagógicas 
que permitan optimizar su práctica educativa y 
responder a las demandas de un entorno dinámico 
y en constante cambio.

A nivel local, la educación virtual en República 
Dominicana ha estado enmarcada por normativas 
claves, como la Ley 139-01 y la Ley 1-12, que buscan 
fortalecer el sistema educativo. Además, el Consejo 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía publicó el Reglamento 11-2006. No obstante, 
persisten vacíos en la capacitación docente para el 
uso efectivo de las TIC y en la implementación de 

metodologías acordes a la enseñanza virtual. Estu-
dios recientes han demostrado que la formación 
continua, la colaboración entre pares y la reflexión 
sobre las prácticas docentes resultan esenciales 
para consolidar el rol del profesor como mediador 
y facilitador de aprendizajes significativos. En este 
sentido, la investigación propone tres objetivos 
específicos:

1. Analizar las estrategias y prácticas implemen-
tadas por la Universidad Católica Nordes-
tana para el posicionamiento profesional de los 
docentes de la Escuela de Educación.

2. Interpretar la autoconcepción de los docentes 
respecto a la enseñanza-aprendizaje virtual.

3. Identificar los desafíos y oportunidades en la 
implementación de la enseñanza-aprendizaje 
virtual en este contexto.

De esta manera, el estudio contribuirá al desarrollo 
de estrategias pedagógicas adaptadas a las nuevas 
exigencias de la educación virtual, promoviendo 
la actualización continua de los docentes y fortale-
ciendo su capacidad de respuesta ante los desafíos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el desarrollo de la educación virtual, García-
Aretio (1999, 2014ab) identifica tres fases en su 
evolución: educación por correspondencia, educa-
ción telefónica y educación telemática. Esta evolu-
ción está intrínsecamente vinculada a la educación 
a distancia. Diversos factores han contribuido al 
creciente protagonismo de la educación virtual y a 
distancia en distintos contextos globales. Entre estos 
factores, destaca la escasa accesibilidad a la educación 
tradicional en áreas rurales y diversas circunstancias 
sociales. Esta carencia ha puesto de manifiesto la 
necesidad de que las personas continúen su forma-
ción mediante modelos y ofertas educativas virtuales, 
impulsando a repensar y desarrollar nuevas metodo-
logías de enseñanza y aprendizaje.
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A nivel global, la modalidad virtual ha sido objeto de 
estudio desde varias perspectivas, como lo reflejan las 
investigaciones de Contreras-Cruz (2021), Romero 
(2022), Macías (2023) y Turpo (2021). Estos estudios 
exploran aspectos como las competencias generales 
de estudiantes y docentes, la competencia digital, la 
autorregulación en el proceso de aprendizaje, estrate-
gias para optimizar la educación virtual y los modelos 
de competencias en Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en el ámbito docente. El reto 
principal es integrar de manera efectiva los valores 
institucionales en la enseñanza en línea, promo-
viendo la ética y la responsabilidad en este entorno.

En la República Dominicana, la educación a 
distancia en el ámbito universitario enfrenta retos 
relacionados con la formación docente y el uso 
efectivo de las TIC en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. A pesar de avances significativos 
desde la década de 1990 (Acosta, 2009), la capaci-
tación docente sigue siendo insuficiente, afectando 
la calidad educativa (Mora, 2021; MESCYT, 2019; 
Vásquez, 2019). La pandemia de COVID-19 aceleró 
la adopción de plataformas digitales, evidenciando 
la necesidad de fortalecer las competencias pedagó-
gicas y tecnológicas para optimizar la enseñanza en 
línea y garantizar un aprendizaje efectivo.

Según Villa y Sirignano (2022), en el siglo XXI, la 
sociedad occidental se enfrenta a desafíos complejos 
en el ámbito educativo, exacerbados por la pandemia. 
Esto subraya la necesidad de revisar y ajustar conti-
nuamente los métodos de enseñanza para responder 
de manera efectiva a las necesidades cambiantes. En 
consecuencia, la sociedad debe comprometerse con 
un proceso constante de evaluación y adaptación de 
las estrategias educativas para superar los desafíos 
contemporáneos y las demandas emergentes en el 
periodo subsiguiente a la pandemia.

No obstante, es importante señalar que la capacita-
ción docente, particularmente en contextos como el 

de la República Dominicana, es insuficiente según 
el informe del Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCyT, 2019), lo que reper-
cute negativamente en la calidad de la educación 
universitaria. Las instituciones educativas deben 
proporcionar apoyo y recursos para fortalecer las 
competencias pedagógicas, didácticas y tecnoló-
gicas de los docentes. Además, la reflexión, la cola-
boración y la integración de experiencias prácticas 
son fundamentales para lograr un desarrollo profe-
sional efectivo y un aprendizaje significativo.

En este sentido, uno de los principales retos de la 
enseñanza virtual es maximizar las capacidades 
tecnológicas para elevar la calidad educativa, 
superar las limitaciones en el acceso a la tecno-
logía y mantener el rol del docente como guía y 
facilitador del aprendizaje. Aunque la pandemia ha 
acelerado la transformación educativa, la combina-
ción de modalidades virtuales y presenciales ofrece 
oportunidades para mantener enfoques enriquece-
dores, como señalan Sereno y Mastrandrea (2022). 
Además, según Hilbert, Jalife-Villalón, Rodríguez- 
Armenta, Ruiz-Martínez, Llorens, Sánchez-Osorio 
y Chinkes, (2021), la educación superior está en 
un punto crucial debido a la pandemia y la impe-
riosa necesidad de una transformación digital. La 
flexibilidad se presenta como un factor clave para 
adaptarse y prosperar en un entorno en constante 
cambio.

Mientras que para Varela, Murillo y Hugo- 
Perera, (2022), el principal desafío que la educación 
virtual enfrenta es asegurar un aprendizaje ininte-
rrumpido para todos los estudiantes, independien-
temente de sus recursos, especialmente aquellos 
de bajos ingresos que carecen de acceso a dispo-
sitivos electrónicos, Aguiar, Velázquez y Aguiar 
(2019) señalan que otro desafío educativo radica 
en impulsar la innovación mediante la efectiva 
integración de la tecnología digital, promoviendo 
reflexiones y prácticas con TIC en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Esto resalta la necesidad 
apremiante de abordar la brecha digital y garan-
tizar que la educación en línea sea inclusiva y equi-
tativa para todos los estudiantes, promoviendo así 
una sociedad más igualitaria.

Por lo descrito en párrafos anteriores, la importancia 
de este tema es innegable en un mundo donde la 
educación virtual se ha convertido en una realidad 
predominante. La capacidad de los docentes para 
guiar y facilitar el aprendizaje en este entorno es 
esencial para el éxito académico de los estudiantes. 
La formación continua y su capacidad de adap-
tarse a las necesidades cambiantes de la sociedad 
son aspectos cruciales que afectan directamente la 
calidad de la educación superior en la era digital.

Este estudio examina cómo la Universidad Cató-
lica Nordestana posiciona a los docentes de la 
escuela de educación, las características que 
definen su perfil, y sus actitudes hacia los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual. 
Además, explora los retos emergentes y las opor-
tunidades que surgen en la implementación efec-
tiva de la enseñanza virtual. La relevancia de estas 
cuestiones radica en su capacidad para explorar y 
comprender las tendencias actuales en el posiciona-
miento de los docentes universitarios en el contexto 
de la enseñanza virtual.

Desde la perspectiva socioconstruccionista expuesta 
por Gergen (2023), el posicionamiento de las 
personas se configura dentro de un entorno social 
donde los significados y realidades se co-crean 
de manera compartida. Esta teoría sostiene que 
nuestra identidad y autopercepción están profun-
damente entrelazadas con nuestras interacciones 
sociales y las narrativas culturales en las que 
estamos inmersos.

En lugar de ver a los individuos como entidades 
independientes, la perspectiva socioconstruccionista 

subraya la dimensión relacional y dialógica de la 
experiencia humana. Las interacciones continuas 
con otros influyen en nuestra comprensión de noso-
tros mismos y nuestro lugar en el mundo. Nuestras 
identidades se construyen colectivamente a través 
del lenguaje, las prácticas sociales y las normas 
culturales compartidas con quienes nos rodean.

El posicionamiento de las personas dentro de esta 
teoría implica un proceso dinámico y en constante 
cambio. No estamos limitados por una identidad 
fija, sino que podemos adoptar diferentes roles 
y posicionamientos en función de los contextos 
sociales en los que nos encontramos. Los discursos 
compartidos en la sociedad influyen en cómo nos 
vemos a nosotros mismos y a los demás, y estos 
discursos también pueden perpetuar o desafiar 
estructuras de poder y jerarquías sociales.

Al adoptar la perspectiva socioconstruccionista de 
Gergen (1996, 2023), se promueve una mayor aper-
tura a la diversidad y una comprensión de la natura-
leza subjetiva de la realidad. Es importante reconocer 
que nuestras experiencias e identidades están intrín-
secamente vinculadas a las de los demás, lo cual 
nos permite ser más empáticos, comprensivos y 
respetuosos con la diversidad de perspectivas en el 
mundo. En última instancia, esta visión, nos invita a 
reflexionar sobre cómo nuestras interacciones y narra-
tivas compartidas pueden transformar tanto a noso-
tros mismos como a la sociedad en la que vivimos.

Berger y Luckmann (1966) sirven de base a lo que 
se ha constituido como la perspectiva del construc-
cionismo social, basándola en un sólido funda-
mento onto-epistémico que desafía la concepción 
de una realidad objetiva y universal. En contrapo-
sición a considerar la realidad como algo preexis-
tente, el construccionismo sostiene que esta se 
construye socialmente a través de interacciones y 
procesos simbólicos. El construccionismo social 
aboga por reconocer la influencia de los contextos 
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culturales, históricos y sociales en la formación del 
conocimiento y en la percepción de la realidad.

En palabras de Gergen (2005) el construccionismo 
social es un proceso de construcción social, reco-
noce que “el conocimiento del mundo no es adqui-
rido de una forma pasiva…sino que es adquirido 
a través del involucramiento con el mundo” (p.2) 
las personas producen discursos, dando paso a la 
construcción colectiva del conocimiento. El cono-
cimiento está definido por la cultura, la historia 
vivida en un determinado contexto social, es decir, 
es el resultado de una interacción de activa coope-
ración y relación entre las personas. Identifica los 
diversos acontecimientos y puntos de vistas como 
una riqueza de dicha construcción social.

Rama y Toro (2018) rescatan que, en el contexto 
de la enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad, el 
rol del docente como guía se vuelve fundamental. 
La educación a distancia y virtual requiere de profe-
sores capacitados que asuman un papel activo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando orien-
tación y apoyo constante a los estudiantes. El docente 
guía se convierte en un facilitador del conocimiento, 
adaptando las metodologías y recursos pedagógicos 
a las particularidades del entorno virtual.

El posicionamiento del docente en la enseñanza- 
aprendizaje puede ser concebido desde diferentes 
perspectivas en relación con cómo se concibe a 
sí mismo. A continuación, se presentan algunas 
formas de plantear el rol y posicionamiento del 
docente desde esta perspectiva: la identidad profe-
sional, la flexibilidad, innovación y creatividad, 
Aprendizaje permanente y la manera como se rela-
ciona con los estudiantes. el posicionamiento del 
docente en la enseñanza-aprendizaje es funda-
mental para el éxito educativo.

La identidad profesional del docente se encuentra 
estrechamente vinculada a su dimensión personal 

(García-Aretio, 2014a; Hattie (2009). La manera en 
que los docentes se perciben a sí mismos y conciben 
su rol educativo no solo afecta su desempeño profe-
sional, sino que también refleja sus valores, creencias 
y experiencias personales. La identidad profesional 
se construye a partir de la integración de la iden-
tidad personal del docente, que incluye su historia, 
su bagaje cultural y sus motivaciones intrínsecas. 
Esta conexión entre la identidad profesional y la 
dimensión personal permite al docente comprome-
terse auténticamente con su labor educativa, gene-
rando así un ambiente de aprendizaje enriquecedor 
y significativo para los estudiantes.

Según Quispe (2022), la vocación laboral del 
educador va más allá de un papel laboral, pues 
abarca su esencia y forma de desempeñarse en el 
ámbito pedagógico. Implica una combinación 
única de valores, conocimientos, habilidades y 
experiencias que influyen en la forma en que el 
docente se compromete con su labor educativa y se 
relaciona con los estudiantes. A través de esta iden-
tidad profesional, el docente encuentra su sentido 
de propósito y contribuye de manera significativa al 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Desde la perspectiva de Barboza-Robles (2020), para 
posicionar al profesorado como un agente clave en 
el proceso educativo, se hace necesario dotarlo de 
las competencias necesarias para enfrentar los retos 
de la educación actual. Las instituciones de educa-
ción superior deben ser signatarias de apoyar a sus 
docentes para que fortalezcan las habilidades pedagó-
gicas, didácticas, tecnológicas y de gestión necesarias 
para brindar una enseñanza de calidad en el contexto 
de la educación virtual. Se enfatiza la importancia de 
la formación continua del profesorado y la actualiza-
ción constante de sus competencias para adaptarse a 
las demandas cambiantes de la educación.

El abordaje de López-Calvo, de Sotomayor y 
Muñoz-Carril, (2022) resalta que un docente 
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universitario posicionado asume la autoformación 
como un componente fundamental para su desa-
rrollo profesional. La autoformación se destaca 
como un elemento clave, ya que permite superar 
las barreras entre distintos contextos de aprendi-
zaje. Los docentes deben asumir un papel activo 
en su formación continua, aprovechando recursos y 
herramientas disponibles en línea para mantenerse 
actualizados y mejorar su práctica pedagógica.

La autoformación del docente en la enseñanza 
virtual no solo es necesaria, sino imprescindible. 
Solo a través de un compromiso constante con 
el aprendizaje y la mejora personal, los docentes 
podrán brindar una educación de calidad en el 
entorno virtual, aprovechando al máximo las herra-
mientas tecnológicas disponibles y adaptándose a 
las necesidades cambiantes de los estudiantes. La 
autoformación se convierte en un camino de creci-
miento y excelencia docente, permitiendo ofrecer 
una experiencia educativa enriquecedora y signifi-
cativa para todos los involucrados.

Para Woolfolk (2010), la autorregulación del 
docente es esencial para su crecimiento profesional 
y su capacidad para adaptarse a las demandas 
cambiantes de la educación. Implica el autodescu-
brimiento, la autorreflexión y el compromiso con el 
aprendizaje permanente, lo que permite al docente 
desarrollar estrategias efectivas de enseñanza, 
gestionar el aula de manera eficiente y promover el 
éxito académico de los estudiantes. La autorregu-
lación del docente se convierte en un pilar funda-
mental para su crecimiento profesional y adaptación 
a la educación en constante evolución.

En cuanto a este aspecto, Elías, Surám, Morán 
y Polanco (2023) señalan que uno de los princi-
pales retos en el ámbito de la educación virtual es el 
manejo insuficiente de herramientas que faciliten la 
integración de contenidos con la temática virtual, 
así como la necesidad de proporcionar instrucción 

y motivación para fomentar la autoformación en 
la educación universitaria. Esto permitirá apoyar 
el crecimiento profesional y la autorrealización de 
los docentes, fortaleciendo así sus competencias 
requeridas en la especialización. De esta manera, 
se promoverá un desarrollo sólido y efectivo en su 
práctica educativa.

El informe de ejecutorias del MESCyT (2019) pone 
de manifiesto la preocupante falta de inversión en 
la capacitación del profesorado universitario en la 
República Dominicana. A pesar de la importancia 
de contar con docentes altamente preparados y 
actualizados, se evidencia una brecha significativa 
en los recursos destinados a la formación continua y 
al desarrollo profesional de los docentes universita-
rios. Esta falta de inversión no solo limita la calidad 
de la educación universitaria, sino que también 
afecta negativamente la formación y el desempeño 
de los estudiantes, así como el avance científico y 
tecnológico del país. El problema se agrava aún más 
debido a la gran cantidad de universidades privadas 
y la escasez de universidades públicas, lo que difi-
culta una distribución equitativa de los recursos 
destinados a la capacitación docente.

No obstante, en el contexto especifico de la Univer-
sidad Católica Nordestana (UCNE, 2011), se esta-
blecen las normas y lineamientos que rigen la labor 
docente en la institución. Este reglamento busca 
garantizar la calidad y excelencia académica, así 
como promover la ética profesional y el compro-
miso con la misión educativa de la universidad. 
Entre las disposiciones se encuentran la dedicación 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, la actualiza-
ción constante en el campo disciplinar, el respeto 
a los derechos de los estudiantes y el cumplimiento 
de las responsabilidades administrativas.

La Universidad Católica Nordestana (UCNE, 2016) 
promueve el desarrollo profesional y académico de 
sus docentes mediante políticas de capacitación 
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continua y actualización pedagógica. Fomenta el 
aprendizaje permanente y la adquisición de habili-
dades para la enseñanza-aprendizaje virtual, desta-
cando la responsabilidad ética y profesional en las 
prácticas. La institución ofrece acompañamiento, 
tutorías y retroalimentación para optimizar las 
estrategias pedagógicas. Además, implementa 
mecanismos de evaluación que facilitan la mejora 
del desempeño docente, permitiendo su adapta-
ción a las demandas educativas actuales y promo-
viendo un ambiente de colaboración y crecimiento 
académico.

La reflexividad resulta fundamental en el rol, posi-
cionamiento y desarrollo profesional del docente 
universitario, como destacan Brookfield (2015), 
Echaurren (2023), Fondo (2019), y Varela et al. 
(2022). Reflexionar sobre la práctica permite cues-
tionar suposiciones, identificar áreas de mejora y 
adaptarse a las necesidades cambiantes de los estu-
diantes, fortaleciendo habilidades pedagógicas, 
especialmente en entornos virtuales. Un enfoque 
dialógico y colaborativo fomenta la agencia docente 
y una cultura reflexiva que enriquece la enseñanza. 
Herramientas como cuestionarios centrados en el 
aprendizaje impulsan la mejora continua, promo-
viendo una educación significativa, personalizada 
y de calidad.

En la educación virtual universitaria, Ugalde y 
Ramírez (2021) subrayan la necesidad de políticas 
efectivas que aseguren la calidad educativa, abor-
dando la pertinencia de contenidos, metodolo-
gías adecuadas y formación docente. García-Aretio 
(2014a, 2014b) destaca la importancia de tras-
ladar fundamentos teóricos a la práctica mediante 
una planificación cuidadosa y el uso adecuado de 
TIC para diversificar el acceso y superar barreras. 
García y Martínez (2020) resaltan las competen-
cias docentes clave en entornos virtuales, como 
el dominio tecnológico, la gestión del aprendi-
zaje y la promoción de la participación estudiantil, 

fundamentales para una educación superior efec-
tiva y de calidad.

La reflexión pedagógica es vital para el desarrollo 
profesional del docente universitario. Este proceso 
permite explorar la práctica educativa y aspectos 
clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al 
enfocarse en dimensiones como el aprendizaje 
significativo, objetivos, estrategias, lo personal y 
emocional, y el aprendizaje académico, el profesor 
puede mejorar su enfoque pedagógico para brindar 
experiencias de aprendizaje más efectivas en el 
entorno universitario. Así, la reflexión pedagógica 
se convierte en un recurso valioso para mejorar 
continuamente la labor docente en el ámbito 
universitario.

Sustento Metodología

Esta investigación, de diseño cualitativo con 
enfoque etnográfico-interpretativo, se orientó a 
rescatar y comprender las experiencias y contextos 
culturales de los participantes. Según Flick (2015), 
este proceso sistemático busca coherencia entre las 
preguntas y el plan de investigación para alcanzar 
los objetivos propuestos. Villalobos (2017) destaca 
que su carácter vivencial, inductivo y flexible 
permite adaptabilidad y facilita una interpretación 
profunda y contextualizada de la información. Así, 
la investigación cualitativa accede a los significados 
y sutilezas que los individuos asignan a sus viven-
cias en sus contextos culturales.

Para guiar este estudio, se plantearon las siguientes 
preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles estrategias y prácticas implementan la 
Universidad Católica Nordestana para el posi-
cionamiento profesional de los docentes de la 
Escuela de Educación?

2. ¿Qué autoconcepción tienen los docentes de la 
Escuela de Educación de la Universidad Católica 
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Nordestana respecto a la enseñanza-aprendizaje 
virtual?

3. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportuni-
dades que enfrentan los docentes de la Escuela 
de Educación de la Universidad Católica 
Nordestana en la implementación de la ense-
ñanza-aprendizaje virtual?

Los principales instrumentos y técnicas de recolec-
ción de información fueron cuestionario, guías de 
entrevistas apoyadas por grabadoras y la entrevista. 
Se estableció una línea base que permitió reenfocar 
los objetivos del estudio e identificar temas clave 
para las entrevistas. La validez del cuestionario se 
aseguró mediante el juicio de expertos en el área. 
Posteriormente, siguiendo a Villalobos (2017), se 
realizó una prueba piloto con dos participantes 
para corregir problemas en las preguntas. Este 
proceso garantizó entrevistas claras y coherentes, 
fortaleciendo la validez del estudio al captar con 
precisión las experiencias de los participantes.

Se consideraron principios éticos fundamentales, 
como el consentimiento informado, la confiden-
cialidad, para lo cual se usaron las iniciales de sus 
nombres, y el respeto a la autonomía y bienestar 
de los participantes. Los docentes fueron contac-
tados, se les explicó el propósito del estudio y se 
garantizó su participación voluntaria, el anoni-
mato de sus respuestas y la posibilidad de retirarse 
en cualquier momento. Las entrevistas, realizadas 
en un ambiente cómodo, utilizaron un guion de 
preguntas semiestructuradas que abordó estrategias 
institucionales, autoconcepción docente y los desa-
fíos y oportunidades de la enseñanza-aprendizaje 
virtual en el contexto universitario.

La información recopilada se organizó en cuadros 
dialógicos, presentando versiones seleccionadas de 
los docentes. Debido a limitaciones de espacio se 
presentan las informaciones en tabla y figuras. El 
análisis de las informaciones se realizó mediante el 

método de prácticas discursivas de Spink (1999), 
identificando categorías y temas emergentes a 
partir de la codificación, comparación y contraste 
de respuestas para detectar patrones significativos. 
Las entrevistas, transcritas cuidadosamente, fueron 
segmentadas en unidades básicas de sentido para 
un análisis profundo.

Finalmente, se llevó a cabo una codificación 
manual selectiva para identificar los temas princi-
pales y las categorías más significativas. El análisis 
comparativo permitió comparar y contrastar los 
enunciados, identificando patrones y tendencias, y 
examinando cómo estos enunciados se relacionaban 
y construían significados en su contexto específico. 
Los temas emergentes y las tendencias significativas 
se interpretaron a la luz del contexto sociocultural y 
teórico, proporcionando una comprensión contex-
tualizada del discurso.

La investigación se desarrolló en la Universidad 
Católica Nordestana (UCNE), ubicada en la 
región nordeste de República Dominicana, institu-
ción reconocida por su contribución en la forma-
ción de profesionales capacitados. La población 
estudiada incluyó a 54 docentes pertenecientes a la 
Facultad de Educación, de los cuales 13 conforman 
la Escuela de Educación. Para este estudio, se contó 
con la participación de 7 docentes de esta escuela 
en entrevistas individuales y de 34 docentes de toda 
la facultad, quienes respondieron un cuestionario 
en línea diseñado para recopilar información diag-
nóstica.

Se seleccionó una muestra de siete docentes de la 
Escuela de Educación de la UCNE, quienes expe-
rimentaron la transición de la modalidad presencial 
a la virtual. Los criterios de inclusión consideraron 
una experiencia docente mínima de dos años, estar 
activos en la escuela de educación, la especializa-
ción en su área temática y la disponibilidad para 
participar en entrevistas. Estos criterios aseguraron 
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una muestra adecuada, contribuyendo a la validez y 
aplicabilidad de los resultados obtenidos.

Se utilizó la triangulación de información, combi-
nando entrevistas con la revisión de documentos 
institucionales, para fortalecer la validez y confia-
bilidad de los resultados en este estudio cualita-
tivo. Aunque el tamaño reducido de la muestra es 
una limitación, la naturaleza exploratoria y descrip-
tiva del estudio proporciona una base sólida para 
comprender las experiencias y prácticas docentes en 
la modalidad virtual. Estos resultados preliminares 
requerirán la incorporación de la observación en 
futuras investigaciones para ampliar la comprensión.

Hallazgos

La presente investigación tiene como finalidad 
presentar resultados preliminares, en el marco del 

desarrollo del estudio doctoral, obtenidos a través 
de entrevistas realizadas a docentes de la escuela de 
educación de la UCNE. El propósito de este estudio 
fue explorar los posicionamientos, experiencias y 
perspectivas de los profesores de esta institución 
educativa, con el fin de obtener una comprensión 
de los desafíos y oportunidades que enfrentan en 
su labor académica.

La Tabla 1 presenta un resumen detallado de las 
características que definen el perfil de los docentes 
participantes en el estudio. Esta Tabla 1 ofrece una 
visión integral del nivel académico, la experiencia 
laboral y la formación en entornos virtuales de los 
docentes. Entre los participantes, se destacan aque-
llos con grados avanzados en Educación, así como 
otros con licenciaturas y maestrías en diversas 
disciplinas, obtenidas en instituciones tanto locales 
como internacionales.

Tabla 1
Características que definen el perfil de los docentes participantes del estudio

Nivel académico Experiencia laboral Formación en Entornos virtuales

Dos de los docentes (M.S y 
M.J) tienen el grado de Dr., 
en Educación por la Nova 
Southeastern University/NSU 
Florida-Private University.

Los demás docentes (P.N; F.E;  
J. J; J.A. G.H y M.D.T) cuentan 
con licenciaturas en Ciencias 
Matemáticas, Filosofía Pura, y 
con maestrías en Matemáticas, 
Educación Superior, Investigación 
Científica y en Docencia 
Universitaria, nivel alcanzado 
por universidades locales como: 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), Pontificia Católica Madre 
y Maestra (PUCMM), y la Católica 
Nordestana (UCNE).

Seis de los docentes (M.S; P.N; 
F.E; J. J; J.A. G.H y M.D.T) 
están vinculados al Ministerio 
de Educación de República 
Dominicana, en donde se 
desempeñan como docentes 
de primaria, de secundaria, 
coordinadores pedagógicos.
Todos trabajan para la UCNE para 
los diferentes planes de estudios 
de la Carrera de Educación en sus 
diversas Menciones.

Un docente tiene formación 
tecnológica, con experiencia en 
empresas lideres en Tecnología de la 
Información y la Comunicación.

La capacitación la han recibido 
del Ministerio de Educación de 
República Dominicana (MINERD) 
con el Programa de República 
Digital; por el Instituto Nacional 
de Formación y Capacitación del 
Magisterio (INAFOCAM) con 
diplomados sobre herramientas 
tecnológicas; con el Instituto 
Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP) con 
cursos; por la Universidad Católica 
Nordestana (UCNE) con curso 
y formación continua. Y por 
universidades extranjeras como la 
de Benito Juárez.

Además, han recibido apoyo de 
los compañeros de trabajo con 
mayor experiencia en el manejo 
de los entornos, herramientas y 
plataformas virtuales.
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Además, se incluye información sobre su expe-
riencia laboral en el nivel preuniversitario y su 
vinculación con la Universidad Católica Nordes-
tana (UCNE). También se detalla la capacitación 
recibida en herramientas tecnológicas, incluyendo 
programas nacionales y diplomados, así como el 
apoyo recibido de compañeros más experimentados 
en el uso de entornos virtuales. A continuación, se 
presenta la tabla con los detalles correspondientes.

Los docentes de la escuela de educación de la 
UCNE se posicionan, como docentes que trabajan 
tanto en el sector público del Ministerio de Educa-
ción de Republica Dominicana, lo que les ha dado 
la oportunidad de aprovechar los programas forma-
tivos relacionados con la enseñanza-aprendizaje 
virtual. Se han formado en el marco del Programa 
República Digital. Además, han participado de los 
cursos que la universidad ha preparado en aras de 
fortalecer sus habilidades y competencias para el 
desarrollo de una práctica alineada con los inte-
reses del contexto, y de manera independiente, han 
participado en cursos y talleres con otras institu-
ciones tanto a nivel local como internacional.

La comprensión de las dinámicas en el ámbito 
educativo actual exige un análisis profundo de 
factores que moldean el desempeño docente, 
especialmente en contextos virtuales. Entre estos 
factores, destacan tres categorías que permiten deli-
near los retos y oportunidades para los docentes: el 
nivel académico alcanzado, la experiencia laboral 
acumulada y la formación específica en entornos 
virtuales. Cada una de estas categorías interactúan 
de manera multifacética, configurando el perfil del 
docente frente a las exigencias de la enseñanza en 
plataformas digitales.

El nivel académico se expresa como un indicador 
clave que refleja no solo la preparación formal del 
docente, sino también su capacidad para adaptarse 
a los avances pedagógicos y tecnológicos. Por su 

parte, la experiencia laboral aporta un bagaje prác-
tico que enriquece las estrategias de enseñanza, 
aunque su efectividad depende de la capacidad 
de los docentes para integrar innovaciones. Final-
mente, la formación en entornos virtuales cons-
tituye un componente esencial en un panorama 
educativo donde las herramientas digitales han 
dejado de ser opcionales para convertirse en un eje 
central del aprendizaje.

Estas categorías permiten explorar cómo se construye 
el sentido atribuido a la enseñanza-aprendizaje en 
escenarios virtuales, al tiempo que destacan las opor-
tunidades y desafíos que enfrenta el cuerpo docente. 
Para facilitar este análisis, las categorías se han estruc-
turado en tres figuras, diseñadas para ofrecer una 
visión clara y ordenada de los elementos clave.

En la información de la siguiente Figura 1 sobre el 
perfil académico refleja una fuerte trayectoria inter-
disciplinaria y multicultural. Con un doctorado en 
Educación por Nova Southeastern University (NSU) 
y maestrías en Matemáticas, Educación Superior, 
Investigación Científica y Docencia Universitaria, 
evidencia una formación avanzada que combina 
teoría y práctica. Además, las licenciaturas en Cien-
cias Matemáticas y Filosofía Pura aportan habili-
dades analíticas y críticas esenciales. La experiencia 
en instituciones extranjeras como NSU y locales 
como UASD, PUCMM y UCNE, integra perspec-
tivas globales y nacionales, fortaleciendo competen-
cias para abordar retos educativos diversos.

La experiencia laboral de los docentes refleja una 
amplia vinculación con el sistema educativo preu-
niversitario y superior, en el contexto dominicano, 
lo que enriquece su perspectiva profesional. Su 
labor en el Ministerio de Educación como docentes 
de primaria, secundaria y coordinadores pedagó-
gicos destaca un compromiso con la formación 
en etapas críticas del desarrollo estudiantil. En el 
ámbito universitario, su participación en los planes 
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de estudio de la Carrera de Educación en la UCNE 
evidencia su contribución al fortalecimiento de 
futuros educadores. Además, la experiencia de un 
docente en empresas líderes en TIC aporta un 
valioso enfoque tecnológico, indispensable en la 
enseñanza contemporánea. (Ver Figura 2)

En la Figura 3, la formación en entornos virtuales 
de los docentes se configura como un proceso inte-
gral que combina capacitación formal y apoyo 
colaborativo. La participación en programas y 
diplomados ofrecidos por instituciones clave como 

el Ministerio de Educación (MINERD), el Insti-
tuto Nacional de Formación y Capacitación del 
Magisterio (INAFOCAM) y el INFOTEP refleja 
un esfuerzo por profesionalizar y actualizar a los 
docentes en el uso de tecnologías educativas.

Además, los cursos de formación continua propor-
cionados por la UCNE y la experiencia en univer-
sidades extranjeras, como la Universidad Benito 
Juárez, amplían su visión global de la educa-
ción virtual. El apoyo colaborativo, basado en el 
asesoramiento de compañeros experimentados en 

Figura 1
Categoría 1 Nivel académico

Categoría1: Nivel académico

1.1. Estudios de Posgrado: 

Doctorado en Educación por Nova 
Southeastern University/NSU.

Maestrías en Matemáticas, Educación 
Superior, Investigación Científica y Docencia 

Universitaria. 

1.2. Estudios de grado:

Licenciaturas en Ciencias 
Matemáticas y Filosofía Pura.

1.3. Instituciones de formación:

Universidades extranjeras (NSU, 
Florida).

Universidades locales (UASD, 
PUCMM, UCNE). 

Figura 2
Categoría 2 Experiencia laboral

Experiencia laboral

Vinculación 
institucional

Seis docentes vinculados al 
Ministerio de Educación 

(MINERD)

Roles: docentes de primaria, 
secundaria y coordinadores 

pedagógicos.

Docentes de la UCNE en diversos 
planes de estudios de la Carrera 

de Educación.

Experiencia en tecnología

Un docente con experiencia en 
empresas líderes en Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación (TIC).
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herramientas y plataformas, refuerza esta forma-
ción y facilita la integración efectiva de las tecnolo-
gías en su práctica educativa.

Discusión y consideraciones generales

Es preciso señalar que, al momento en que los 
docentes indicaron que la universidad les ofreció 
cursos permanentes, aunque acelerados, para 
manejar la docencia desde la plataforma institu-
cional, se evidencia el compromiso de las autori-
dades académicas de la UCNE. Estas autoridades, 
siguiendo los lineamientos establecidos en (UCNE, 
2011), garantizan la calidad académica, promueven 
la ética y el compromiso docente. Además, ofrecen 
oportunidades de desarrollo profesional y capacita-
ción continua, incluyendo programas de actualiza-
ción pedagógica.

La universidad jugó un papel clave al reunir a profe-
sores destacados para liderar programas de capaci-
tación. Esto empoderó a sus colegas y se confirma 
en los testimonios de varios docentes. Por ejemplo, 
D.P.N.T. mencionó que recibieron capacitación con 
la UCNE, D.J.J. destacó que la UCNE les propor-
cionó herramientas y capacitación, y D.J.A.G.H. 

mencionó que la universidad ofreció cursos prepa-
ratorios. Estas capacitaciones se centraron en el uso 
de herramientas como Google, calificación y Excel, 
facilitando la transición hacia la enseñanza virtual.

Además, se enfatiza la responsabilidad ética, el 
apoyo colaborativo, el acompañamiento tecnoló-
gico y la evaluación para mejorar el desempeño y 
adaptarse a las demandas educativas cambiantes 
(UCNE, 2016). En conjunto, estas políticas y prác-
ticas refuerzan el compromiso de los docentes con 
la excelencia educativa y el uso efectivo de las estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las 
modalidades virtuales.

No obstante, estos planteamientos contrastan con 
lo encontrado en el informe del MESCyT (2019), 
se evidencia la falta de inversión en la forma-
ción continua de los docentes universitarios en el 
manejo de las TIC para la docencia virtual. Esto 
genera una brecha entre las necesidades de capa-
citación y las oportunidades brindadas. Además, 
Ugalde y Ramírez (2021) resaltan la ausencia de 
medidas efectivas a nivel central para garantizar la 
calidad educativa en la educación virtual universi-
taria, lo que resalta la importancia de abordar estas 

Figura 3
Categoría 3 Formación en entornos virtuales

•Programas y diplomados del Ministerio de Educación
(MINERD), Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) e INFOTEP.

•Cursos y formación continua ofrecidos por la UCNE.

•Formación en universidades extranjeras (Universidad
Benito Juárez).

Capacitación formal

•Asesoramiento recibido de compañeros
experimentados en herramientas, plataformas y
entornos virtuales.

Apoyo colaborativo
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deficiencias y promover acciones concretas para 
mejorar la formación y la calidad en este ámbito.

Otra información relevante, es que, la mayoría de 
los docentes se posicionan como aprendices, es 
decir, su fortaleza formativa no se relaciona direc-
tamente con los usos, les ha costado un mayor 
esfuerzo para responder de forma satisfactoria con 
toda la dinámica que comprende la tarea de plani-
ficar la docencia desde la virtualidad. entornos 
virtuales, por lo que los docentes se posicionan 
como expertos, ya que su área de formación está 
vinculada a las TIC.

Los planteamientos anteriores guardan relación 
con las ideas expuestas por Gergen (1996 y 2023); 
Quispe (2022) y Hattie (2009) sobre la identidad 
profesional de los docentes, incluyendo cómo se 
ven a sí mismos y su esencia pedagógica. Esta iden-
tidad implica valores, conocimientos y habilidades 
que influyen en su compromiso educativo, su rela-
ción con los estudiantes y contribuyen al aprendi-
zaje, brindando un sentido de propósito.

Cuando los docentes reconocen que han sido capaci-
tados internamente por su universidad, le atribuyen 
reconocimiento a lo señalado por Barboza-Robles, 
(2020), pues acotan que las instituciones educativas 
deben respaldar a sus docentes en el desarrollo de 
habilidades pedagógicas, didácticas, tecnológicas y 
de gestión para ofrecer una enseñanza de calidad en 
la educación virtual. Se destaca la importancia de 
la formación continua y la actualización de compe-
tencias docentes para adaptarse a los cambios en la 
educación.

Los docentes universitarios señalan que se 
mantienen actualizados en recursos y metodolo-
gías que les pudiera aportar en el desarrollo de la 
mediación pedagógico. Se observó una inclinación 
a buscar alternativas con actividades de autoayuda. 
Son responsables de buscar informaciones de forma 

independiente, por un lado, para desarrollar una 
docencia de calidad y por otro para generar condi-
ciones de mejores aprendizajes a sus estudiantes. 
Interpretamos un compromiso personal que trans-
ciende a lo institucional, tal como señalan López et 
al. (2022) y Woolfolk (2010), para quienes la auto-
formación es clave para el desarrollo profesional del 
docente universitario.

El hecho que los docentes expresaran que, en algún 
momento se sintieron vulnerables, sobre la gestión 
de los entornos virtuales, luego, se dieron cuenta 
que podrían lograr ser competentes en el manejo, 
pero que tuvieron que dedicar mayor tiempo para 
planificar sus clases. Buscar apoyo con sus compa-
ñeros de trabajo y con personas externas demuestra 
una actitud de compromiso, responsabilidad, aper-
tura para aprender y desaprender paradigmas tradi-
cionales de enseñanza-aprendizaje.

El reconocimiento viene atribuido a su formación 
académica, ya que se describen como personas con 
conocimientos sólidos en su campo disciplinar. 
Esto resalta la importancia de la formación acadé-
mica en el desarrollo profesional de los docentes y 
refuerza su competencia en su área de especializa-
ción. Pues tal como plantea García-Aretio (2014a), 
la formación docente es de vital importancia en 
el contexto de la educación virtual. Los docentes 
deben adquirir habilidades y competencias especí-
ficas para diseñar y facilitar experiencias de apren-
dizaje en entornos digitales.

Esto incluye dominar el uso de plataformas educa-
tivas, adaptar estrategias pedagógicas al entorno 
virtual, fomentar la participación y el trabajo colabo-
rativo en línea, y brindar retroalimentación efectiva 
a los estudiantes. Una formación docente sólida en 
educación virtual garantiza que los educadores estén 
preparados para ofrecer una educación de calidad 
y potenciar el aprendizaje de los estudiantes en este 
nuevo paradigma educativo. Estos planteamientos, 
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según García-Martínez (2020) y Ugalde y Ramírez 
(2021) se constituyen en retos del accionar del docente 
universitario.

La enseñanza aprendizaje virtual universitaria 
plantea diversos retos para los docentes. Estos 
incluyen adaptarse a nuevas tecnologías y plata-
formas educativas, diseñar estrategias pedagó-
gicas efectivas que fomenten la participación y 
el compromiso de los estudiantes en entornos 
virtuales, brindar retroalimentación oportuna y 
significativa, promover el trabajo colaborativo a 
distancia y mantener altos estándares académicos. 
Asimismo, es fundamental superar barreras de 
acceso y equidad García-Aretio (2014ab).

Por otro lado, Echaurren (2023) destaca algunos 
retos fundamentales en la enseñanza-aprendizaje 
virtual universitaria. Estos incluyen garantizar una 
interacción significativa y constante entre estu-
diantes y docentes, fomentar la motivación y el 
compromiso de los estudiantes en un entorno digital, 
y mantener altos estándares de calidad educativa en 
un contexto en constante evolución. Para enfrentar 
estos desafíos, se requieren estrategias pedagógicas 
innovadoras, el uso efectivo de tecnologías educa-
tivas y un enfoque centrado en el estudiante para 
lograr resultados óptimos de aprendizaje. Es funda-
mental considerar las necesidades y características de 
los estudiantes al implementar la enseñanza virtual 
para asegurar una educación de calidad.

La UCNE ha demostrado un fuerte compromiso 
institucional al ofrecer cursos y programas de capa-
citación continua, lo que ha facilitado la transi-
ción de los docentes hacia la enseñanza-aprendizaje 
virtual. Los docentes valoran y practican el trabajo 
colaborativo, utilizando herramientas tecnoló-
gicas como Google y Excel para crear entornos de 
aprendizaje interactivos e innovadores. A pesar de 
los desafíos, como la falta de inversión en forma-
ción continua y la necesidad de adaptarse a nuevas 

tecnologías y estrategias pedagógicas, los docentes 
han mostrado una notable capacidad de adaptación.

El docente de la UCNE se auto concibe como un 
profesional comprometido con su labor educativa, 
que busca constantemente mejorar sus prácticas 
pedagógicas y actualizar sus conocimientos. Se ve 
a sí mismo como un agente de cambio y facilitador 
del aprendizaje de los estudiantes. Se auto concibe 
como un profesional reflexivo, capaz de analizar 
y cuestionar sus propias creencias, valores y prác-
ticas pedagógicas. Reconoce la importancia de la 
autorreflexión y la búsqueda de la mejora continua. 
Los docentes se perciben como aprendices perma-
nentes, comprometidos con la autoformación y la 
mejora continua de sus prácticas pedagógicas.

De manera parcial, pues no se ha concluido la 
investigación, el docente se auto describe como un 
aprendiz permanente, abierto a adquirir nuevos 
conocimientos, habilidades y competencias. Valora 
la formación continua y se compromete en procesos 
de desarrollo profesional para mantenerse actuali-
zado en su campo. Se ve como un agente innovador 
y creativo, dispuesto a explorar nuevas metodolo-
gías, herramientas y enfoques pedagógicos. Está 
abierto a la experimentación y la incorporación de 
tecnologías educativas para enriquecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

El docente de educación superior debe adaptarse 
y desarrollar nuevas habilidades pedagógicas para 
aprovechar al máximo las oportunidades que 
brinda la enseñanza virtual. Su papel ya no se 
limita a impartir conocimientos, sino que también 
debe actuar como facilitador, motivador y guía 
en el entorno virtual. Asimismo, la universidad 
puede incentivar la participación de sus docentes 
en proyectos de investigación, conferencias y acti-
vidades académicas, para promover su desarrollo 
académico y contribuir a la generación de conoci-
miento en sus respectivas áreas de especialización.
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La enseñanza-aprendizaje virtual universitaria 
presenta retos significativos para los docentes. 
Adaptarse a las nuevas tecnologías, diseñar estra-
tegias pedagógicas efectivas, promover la participa-
ción y el compromiso de los estudiantes, brindar 
retroalimentación oportuna, superar barreras de 
acceso y equidad, y mantener altos estándares de 
calidad son solo algunos de los desafíos a los que 
se enfrentan. Es imprescindible adoptar enfoques 
innovadores, utilizar tecnologías educativas de 
manera efectiva y colocar al estudiante en el centro 
del proceso de aprendizaje para lograr resultados 
óptimos en este entorno cambiante.
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