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Relevancia de las tecnologías entre profesionales de la educación 
chilena ante los desafíos de la Quinta Revolución Industrial

Relevance of technologies among Chilean education professionals 
in the face of the challenges of the Fifth Industrial Revolution

Abstract: The present contribution aims to establish, since a historical recognition about the di�erent 
productive and industrial paradigms, the role that Design has played as the engine of economic 
development and in the di�erent collective phenomena derived from that contribution to the current 
consumer society. Associating the Design discipline with a critical analysis regarding the position of the 
individual as an object of work for consumption, and the relational value given to products as a symbol 
of hierarchization, a�ectation and social signi�cance. Proceeding in the same way, to evidence its 
fundamental contribution to the diverse achievements obtained under an economistic type matrix, 
and despite its unquestionable contradictions regarding the environmental demands and expectations 
still partially assumed.
Therefore, the conclusions obtained here contribute to widen the spaces for innovation in the 
practice of design, as well as for the conceptualization of new solutions beyond the limited material 
con�guration of the products, assuming a greater commitment to a new consciousness of consumption 
and around a valuable search for an economic paradigm with a strong sustainable pro�le.
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Resumen

Los vertiginosos avances tecnológicos impactan los procesos en el medio social y productivo, más aún con el adve-
nimiento de la Quinta Revolución Industrial. Este Capítulo destaca la relevancia de la enseñanza de las tecnologías 
entre futuros profesionales de educación ante los desafíos que impondrá la Quinta Revolución Industrial. Esto, en 
el contexto de la discusión constitucional que se está dando actualmente en Chile. La metodología de redacción 
fue una revisión narrativa mixta tradicional. La búsqueda incluyó varias bases de datos, la versión electrónica de 
la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y la consulta a libros y otras fuentes. Se consultaron las siguientes 
palabras y conceptos clave: TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, Tecnología Educativa, Pedagogías, 
Profesorado Chileno, Formación Inicial Docente, Quinta Revolución Industrial, Educación Superior, entre otras. A 
partir de las fuentes revisadas se puede mencionar que Chile ha avanzado bastante en la última década respecto 
a la formación en TIC en los futuros pedagogos, aunque todavía queda mucho que hacer, más aún frente a los 
desafíos tecnológicos de la Quinta Revolución Industrial. Y, si bien algunos Estándares Pedagógicos y Disciplinarios 
para Carreras de Pedagogía ponen atención en la formación en tecnologías digitales, con el cambio de paradigma 
socio-productivo, parece que el énfasis dado en tecnologías digitales no fuese suficiente. Se espera que las modifi-
caciones futuras en las políticas públicas de formación del profesorado incluyan decididamente las tecnologías en 
general y, particularmente, las TIC en la formación docente.

Palabras clave: Constitución, Quinta Revolución Industrial, Uso docente de TIC.
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Abstract

The vertiginous technological advances impact the processes in the social and productive envi-
ronment, even more so with the advent of the Fifth Industrial Revolution. This Chapter highlights 
the relevance of teaching technology among future education professionals in the face of the cha-
llenges that the Fifth Industrial Revolution will impose. This analysis, in the context of the constitu-
tional discussion in Chile. The writing methodology was a traditional mixed narrative review. The 
search included several databases, the electronic version of the Library of the National Congress 
of Chile and consultation of books and other sources. The following keywords and concepts were 
consulted: ICT, Information and Communication Technologies, Educational Technology, Pedago-
gies, Chilean Teachers, Initial Teacher Training, Fifth Industrial Revolution, and Higher Education, 
among others. Based on the sources reviewed, Chile has made considerable progress concerning 
ICT training for future educators in the last decade. However, there is still much to be done, even 
more so in the face of the technological challenges of the Fifth Industrial Revolution. Although 
some Pedagogical and Disciplinary Standards for Pedagogy Careers pay attention to training in digi-
tal technologies, more will be needed with the change in the socio-productive paradigm. Future 
modifications in public teacher training policies are expected to include technology in general, 
particularly ICT in teacher training.

Keywords: Constitution, Fifth Industrial Revolution, Teaching use of ICT.
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Introducción

Los rápidos cambios científico-tecnológicos y socioculturales que se están dando en el mundo exi-
gen cada vez más renovaciones curriculares que permitan formar de la manera más actualizada y 
responsable para con el medio social y productivo a los futuros profesionales. América Latina no ha 
estado exenta de estos cambios, los cuales han venido a exigir una profunda reflexión en distintos 
niveles educativos, especialmente en educación superior. Esta discusión debe ser enfrentada con un 
liderazgo creativo y transformador, que permita adaptarse y anteponerse a las evoluciones de esta 
nueva era productiva, caracterizada por lo digital (Águila y Garay, 2016). Las instituciones públicas 
y privadas deben catalizar los avances que se produjeron producto de la crisis por la pandemia CO-
VID-19. En un contexto postpandemia, los sistemas educativos globales deben reflexionar frente 
a las nuevas habilidades y competencias de enseñanza aprendizaje que requerirá la sociedad a su 
cuerpo académico y a su estudiantado (GUNI, 2021). En el caso de Chile, por ejemplo, hay que tener 
en cuenta que la educación y la economía en su conjunto han experimentado importantes avances 
(León, 2020) y un gran proceso de «cambio y transformación», especialmente en los últimos 10 años 
(Ruff, 2023). Por lo tanto, todos los actores del sistema educativo se encuentran en un constante es-
tado de preparación y de desarrollo dinámico de procesos. Esto explica que desde 2011 a la fecha se 
han modificado o aprobado alrededor de 100 leyes para mejorar el sistema educacional chileno, lo 
cual ha tensionado a las instituciones y a las comunidades educativas (Ruff, 2023).

Dentro de la oferta educativa chilena destacan las carreras del área de Salud, las cuales, en general, mues-
tran una evolución de alta preferencia de matrícula por parte de los postulantes, solamente superada por 
el área de Tecnología (SIES, 2022). Por otra parte, tenemos las carreras del área Educación (pedagogías), 
las cuales en general han mostrado una significativa tendencia a la baja respecto a sus postulantes y 
matrículas en los últimos 5 años (SIES, 2022), situación de déficit que es alarmante dado que para un país 
es absolutamente relevante contar con una proporción adecuada de profesores, formados de manera 
idónea, que pueda cubrir las permanentes necesidades del sistema escolar (Correia et al., 2022).

Entre los vectores que orientan las transformaciones en educación superior a nivel mundial se en-
cuentran indudablemente las tecnologías. De hecho, es sabido que las tecnologías, desde un punto 
de vista económico, constituyen un relevante factor de producción. Los vertiginosos avances tec-
nológicos están modificando rápidamente todos los procesos en el medio social y productivo, más 
aún con el advenimiento de la Quinta Revolución Industrial (Industria 5.0) (Vidal, 2019), caracterizada 
por la manufacturación personalizada, el despliegue de cobots (es decir, robots colaborativos), el 
empoderamiento humano debido a la delegación de ciertas tareas hacia la inteligencia artificial, la 
mayor rapidez y calidad en los procesos y el respeto medioambiental, entre otros atributos. La Quin-
ta Revolución Industrial ya está impactando profundamente el sector educativo (Loose y Jagielo-Ma-
nion, 2023). El rápido crecimiento y desarrollo de los medios tecnológicos ha generado actitudes 
contrapuestas; por un lado, se encuentra los entusiastas de la tecnología, que ven en ella la forma 
de romper paradigmas sociales y de educación tradicional y, por otra parte, están los detractores, 
que se resisten al uso intensivo de la tecnología en su vida personal y laboral (Rozo, 2015). Pero lo 
cierto es que las nuevas tecnologías ya llegaron para quedarse. Esto exige que las instituciones de 
educación superior reaccionen rápidamente para incluir estos avances en la formación de futuros 
profesionales, por ejemplo, de las carreras de ciencias de la educación. En este sentido, Chile no se 
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debe quedar atrás, para lo cual se requiere implementar políticas públicas educacionales actualiza-
das y vanguardistas.

Las tecnologías, bien utilizadas, han demostrado estar al servicio del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. La formación inicial de docentes se ha visto así exigida por la necesidad de implementar nuevos 
enfoques tecnológicos en materia educativa, facilitando el desarrollo de habilidades por parte de 
los docentes y de su alumnado (Abarca Amador, 2015). El uso de tecnologías ya está inserto en la 
formación de profesionales de distintas áreas desde hace mucho y también en su desempeño labo-
ral. Un tipo especial de tecnologías de amplio valor educativo son las denominadas Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC). Éstas se han transformado en herramientas indispensables de 
la sociedad actual. Es crucial que los docentes estén capacitados de acuerdo a las estrategias me-
todológicas que aplicarán para llevar a cabo la labor de incorporar las TIC en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se requiere de una fuerte formación inicial y un perfeccionamiento 
continuo (formación permanente) para incorporar nuevas estrategias que contribuyan al beneficio 
del profesorado en formación y, en última instancia, de sus futuros estudiantes. Para responder a las 
nuevas demandas tecnológicas es necesario que los docentes intercambien las experiencias meto-
dológicas entre pares y estén dispuestos a efectuar cambios para derribar los paradigmas de la edu-
cación clásica y enfocarse en un nuevo mundo basado en las tecnologías. No obstante, se requiere 
de un trabajo colaborativo de parte de todos los encargados del proceso educativo, partiendo de 
una actualización en la regulación de políticas públicas de formación docente que consideren la 
importancia de la formación en tecnologías. Al respecto, Muñoz (2008) señala que, si los docentes no 
toman la decisión de utilizar las TIC, los cambios no se podrán llevar a cabo; en consecuencia, se irá 
en detrimento de la educación. Además, si bien es natural la resistencia a los cambios, es importante 
conocer las características particulares de los usuarios de las TIC (i.e., profesorado y estudiantes de los 
distintos niveles del sistema educativo), con el propósito de implementar nuevos diseños estratégi-
cos de acuerdo a las demandas que impone la sociedad actual (Rozo, 2015). Para mejorar el proceso 
formativo es necesario integrar entonces la variedad de recursos y estrategias didácticas innovado-
ras y atractivas propias de las TIC. Si bien las TIC son importantes en todos los ámbitos educacionales, 
en materia de educación cumplen un rol fundamental y permiten alcanzar una serie de objetivos, 
al ser definidas como herramientas que facilitan la comunicación y proceso de transmisión de infor-
mación por medios electrónicos, con el propósito de mejorar el bienestar de los individuos (Arias, 
2018). Por lo tanto, en cada una de las carreras surge la necesidad de incorporar nuevas propuestas 
que mejoren la calidad de la educación de los futuros profesionales (García Garcés et al., 2014).

La política pública chilena se debe hacer cargo de la formación en tecnologías para el profesorado. 
El Proyecto Constitucional, con fecha junio de 2023, en su Capítulo II: Derechos y Libertades Funda-
mentales, Garantías y Deberes Constituciones, Artículo 16, Numeral «22» sobre el Derecho a la Edu-
cación, letra «g», plantea: «Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de 
la educación. Asimismo, corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus 
niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación 
artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación» (Comisión Experta, 2023). 
Por ende, la innovación científica y tecnológica se constituye como un eje formativo fundamental, 
relacionado con el uso de tecnologías. En este contexto, existen grandes desafíos que traerá la Quin-
ta Revolución Industrial para el profesorado chileno respecto a la necesidad de contar con profesio-
nales más competentes y actualizados continuamente frente a sus cambios.
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En virtud de lo anterior, el objetivo general de este capítulo de libro es destacar relevancia de la en-
señanza de las tecnologías entre futuros profesionales de educación ante los desafíos que impondrá 
la Quinta Revolución Industrial. Esto, en el contexto de la discusión constitucional que se está dando 
actualmente en Chile.

Antecedentes Teóricos

Profundizando en los conceptos de Tecnología y de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación

Existen diversas definiciones de Tecnología. Casalet (1998) la define como un conjunto de conoci-
mientos específicos y procesos para transformar la realidad y resolver algún problema en particu-
lar. Quintanilla (2017) también profundiza en la noción de que la Tecnología transforma la realidad, 
la forma en que la conocemos e, incluso, nuestros valores éticos. Es, en sí misma, un campo de 
gran interés para los estudios filosóficos por las repercusiones sociales y económicas del desarrollo 
humano que conlleva. La Tecnología Educativa se podría definir como la variedad de dispositivos, 
aplicaciones y softwares que hacen más práctica la implementación de herramientas tecnológicas 
para la vida cotidiana, siendo el aspecto formativo y educativo, uno de los más provechosos para 
los grupos que tienen en la educación su área de trabajo o por cuestiones etarias, su principal 
actividad (Zapata y Dalouch, 2017). En dicha perspectiva, la Tecnología Educativa genera aportes 
sustanciales a la forma de planificar y dirigir procesos de aprendizaje en un sentido más concre-
to, por medio de instrumentos tales como el smartphone, dispositivos computacionales, tablets, 
entre otros. Aquí entonces corresponde, en un sentido más amplio, definir Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC) como herramientas computacionales que, según las necesidades de 
los usuarios, permiten procesar, recuperar, presentar y recopilar información de diversa índole. En 
otras palabras, forman parte del conjunto de técnicas que permiten administrar la información, 
básicamente de computadores y softwares, con el objetivo de generar, obtener, guardar y transmi-
tir información (Levicoy, 2013).

En el último medio siglo, la informática ha acompañado al desarrollo humano, facilitando la so-
ciabilización, la organización, la colaboración y la cuantificación (Sagredo Lillo et al., 2022). Una 
de las herramientas que ha permitido un cambio fundamental en la nueva forma de aplicar los 
contenidos corresponde al uso de internet que, junto a la informática y las telecomunicaciones, 
corresponde a una de las TIC más extendidas. La internet tiene sus orígenes en los años ‘40 para 
comunicar computadoras por medio de líneas telefónicas; pero es en la década de los ‘60 que se 
amplió considerablemente el acceso a las bases de datos por medio de las líneas telefónicas. A 
pesar de los años de su existencia, es en la década de los ´90 cuando se distribuyó masivamente 
(Cañedo Andalia, 2004). Respecto al uso de computador, hoy en día se sabe que las generaciones 
jóvenes prefieren el aprendizaje autónomo, a diferencia de las generaciones mayores que necesi-
tan ayuda de familiares y/o amigos (Salamanca Garay y Sagredo Lillo, 2022).

El uso de las TIC en el ámbito universitario ha ido cobrando gran relevancia y se ha tornado fun-
damental. Esto se ha potenciado con las redes sociales de comunicación. Además, las redes de te-
lecomunicación permiten que los estudios universitarios se extiendan a colectivos sociales y han 
dejado ampliamente atrás el antiguo aprendizaje a distancia (estudios «por correo»). A raíz de esto 
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se ha roto  la barrera de tiempo y espacio para desarrollar actividades con fines educativos como, 
por ejemplo, programas de educación no presenciales, síncronos o asíncronos.

Las TIC permiten hacer un correcto uso de sus recursos para fortalecer los mecanismos de ense-
ñanza-aprendizaje, pero es necesario un manejo docente especial, para obtener real beneficio 
respecto de lo que contribuye el uso de TIC en materia educativa. Una de las demandas que el 
currículo universitario posee hoy en día está centrada en el manejo de las TIC por parte de los 
docentes, con el objetivo de promover prácticas y habilidades que los alumnos requerirán para su 
desempeño en el área laboral (Abarca Amador, 2015).

La formación docente en Chile

La formación del profesorado en Chile posee una rica historia que hunde sus raíces a mediados de 
Chile decimonónico (Solís, 2008), pasando por varios procesos y modificaciones en su regulación 
desde sus inicios a la fecha.

La formación del profesorado chileno está fuertemente regulada por una serie de normativas le-
gales, situación diametralmente opuesta a lo que se observaba hace un poco más de una década 
(Inzunza et al., 2011). Actualmente en el país está vigente la Ley Nº 20.903, que creó el Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente y modificó otras normas (Ley 20.903, 2016). En este Sistema se 
establecieron transformaciones para solucionar e intervenir en materias propias de la profesio-
nalidad docente, las necesidades de apoyo al desempeño del profesorado y a la valoración de la 
profesión docente (CPEIP, s.f.). 

Las carreras de pedagogía en Chile solamente pueden ser dictadas actualmente por instituciones 
universitarias.  Es así que las carreras conducentes al título de Profesor de Educación Básica, Pro-
fesor de Educación Media en las asignaturas científico-humanísticas, Profesor de Educación Dife-
rencial y Educador de Párvulos requieren obtener el grado académico de Licenciado en Educación 
(BCN, 2016).

Las carreras de pedagogía solamente pueden dictarse en Chile por universidades acreditadas. La 
acreditación de este tipo de carreras es obligatoria, según lo establece la Ley Nº 20.129 (2006). La 
formación inicial de los docentes está resguardada por la propia Ley Nº 20.903. Además, el Cen-
tro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas propone documentos 
orientadores para dicha formación, denominados Estándares de la Profesión Docente (CPEIP, 2020). 
Lo anterior, sin perjuicio de las orientaciones que los propios proyectos educativos o modelos 
educativos que las instituciones universitarias posean, en el marco de su autonomía resguardada 
por ley.
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La Quinta Revolución Industrial

Con el paso del tiempo el estilo de vida del ser humano ha ido evolucionando dado que el conoci-
miento acumulado ha desafiado los paradigmas imperantes en los distintos procesos productivos 
y sociales. Esto ha generado varias revoluciones de distintos tipos, entre ellas, las industriales. En 
cada una de las revoluciones industriales hubo un avance significativo en la forma de hacer las co-
sas, por ejemplo, se transitó desde realizar los productos a mano y ser considerados como artesa-
nales, a realizar los mismos productos, pero con ayuda de instrumentos y maquinaria cada vez más 
sofisticada, que facilitaban su fabricación. Lo anterior trajo consigo un gran impacto económico 
en las industrias y en los países. Las revoluciones industriales a su vez han provocado cambios de 
paradigma en todo el mundo en las más diversas áreas (González-Hernández et al., 2021). 

El mundo cambia vertiginosamente entre una revolución y otra. Los desarrollos tecnológicos 
nos sorprenden año tras año. Las tensiones socioeconómicas globales, los conflictos armados, 
los avances científicos, el desafío del cambio climático y, especialmente, la reciente pandemia de 
COVID-19 (Sarfraz et al., 2021) han sido catalizadores para insertarnos de lleno en una Quinta Re-
volución Industrial (Industria 5.0 o Sociedad 5.0). Esta revolución implica que los humanos y las 
máquinas interactúen y descubran formas de trabajar juntos para mejorar los recursos y la eficien-
cia de la producción (George y George, 2020), una colaboración que involucra un componente 
significativo de inteligencia artificial. La Quinta Revolución Industrial lleva asociado el concepto 
de una sociedad superinteligente con tecnologías de la información avanzadas, incluida la inteli-
gencia artificial, también el internet de las cosas y el uso de cobots que los fabricantes utilizarán en 
la industria, la salud y otros sectores. En la Quinta Revolución Industrial se genera, se dispone y se 
utiliza una enorme cantidad de datos (Cortés y Cortés, 2022). En consideración a lo anterior, si se 
tuviese que caracterizar a la Quinta Revolución Industrial, ésta comprendería la personalización en 
masa, la colaboración cultural, centrarse en el usuario (cliente), el desarrollo de sistemas ciber-fí-
sicos (que maximizan los beneficios de la inteligencia humana y artificial) y la computación verde 
(ambientalmente amigable) (Pathak et al., 2019; Cortés, 2022). Sobre esto último, Vidal (2019) ha 
mencionado que la Quinta Revolución Industrial implica necesariamente una sostenibilidad digi-
tal, ya que los nuevos procesos, tecnologías y servicios que trae consigo, se mantienen en valor el 
mayor tiempo posible para minimizar el desperdicio de materias primas, recursos y energías, con 
lo cual disminuye significativamente el impacto medioambiental.

La profunda transformación en la diversidad de procesos que conlleva la Quinta Revolución Indus-
trial exige que las instituciones de educación superior actualicen oportunamente sus programas 
formativos en todas sus áreas, especialmente en ciencias de la educación (Figura 1).
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Figura 1. La formación inicial docente en Chile debe renovarse, considerando las características de 
la Quinta Revolución Industrial. 

     Fuente: Autoría propia, imagen creada con BioRender.com
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Metodología

La metodología de escritura fue principalmente el método historiográfico, también conocido como 
tipo de revisión historiográfica, que es un análisis integral de artículos académicos y libros relevan-
tes para un tema específico que proporciona una base de conocimientos. Este enfoque ha buscado 
identificar y criticar heurísticamente la literatura existente sobre un tema desde un punto de vista 
histórico. La aproximación para escribir este Capítulo fue una revisión narrativa mixta tradicional, 
integrando algunos elementos de revisión cronológica y crítica evaluativa.

La búsqueda de información se efectuó entre el 2 y el 18 de mayo de 2023. Esta búsqueda incluyó 
las bases de datos Pubmed, Web of Science, Scopus y Google Académico, la versión electrónica de la 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y consulta a libros y otras fuentes impresas. Se utilizaron 
las palabras clave mencionadas en el apartado del Resumen (en su versión en español e inglés). Aun-
que se consideraron fuentes de los últimos cinco años, varios artículos y libros consultados eran más 
antiguos, algunos considerados trabajos relevantes o fuentes más clásicas.

Principales resultados

En relación a la formación de estudiantes de pedagogía, se encontraron varios estudios, entre ellos 
destacan los siguientes: Ya en el año 2008 un equipo de académicos de universidades estatales y 
privadas adscritas al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) estudió el enfoque 
de formación en TIC para la formación inicial docente en el contexto de la propuesta de Estándares 
y Competencias TIC propuestos por el Ministerio de Educación para el mejoramiento de las mallas 
curriculares de la Formación Inicial de Docentes (FID), encontrando que es necesario articular mejor 
la relación TIC-FID para superar la mirada excesivamente técnica que subyace a la formación de pro-
fesorado futuro en el área (Garrido et al., 2008). De este análisis se sugirió:

I. Mejorar las competencias y capacidades de los equipos docentes formadores del profesorado.

II. Sistematizar experiencias con el fin de construir un conocimiento pedagógico que permita 
fundamentar nuevas innovaciones, procurando construir con ello pequeñas comunidades de apren-
dizaje entre pares universitarios para la mejor utilización de las TIC.

III. Implementar espacios de innovación para el intercambio mutuo de experiencias o el acceso 
a recursos digitales (Garrido et al., 2008). 

En una investigación posterior, se analizó la disposición para utilizar TIC por parte de 423 estudiantes 
de pedagogía en educación general básica de 13 universidades (estatales y privadas), a partir del 
cruce de sus creencias sobre el aporte educativo de estas tecnologías y sus preferencias sobre lo que 
deben ser las clases y la forma de utilizar las TIC en ellas (Figura 2). 
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Figura 2. Distribución de estudiantes según institución. PUCV: Pontificia Univ. Católica de Valparaíso, 
ULAGOS: Univ. de Los Lagos, UA: Univ. Autónoma de Chile, UB: Univ. Bolivariana, UBB: Univ. del Bío-
Bío, UCSC: Univ. Católica de la Santísima Concepción, UCT: Univ. Católica de Temuco, UDA: Univ. de 
Atacama, ULARE: Univ. La República, UPLA: Univ. de Playa Ancha, UPV: Univ. Pedro de Valdivia. UST: 
Univ. Santo Tomás, UTA: Univ. de Tarapacá.

    

      

                          Fuente: Adaptado de Garrido et al. (2013).
   

Este estudio demostró que los futuros pedagogos tienden a pensar que las TIC son una oportunidad 
para innovar en las prácticas de aula, asociando esto al surgimiento de un nuevo perfil de estudiante, 
un usuario habitual de dichas tecnologías. No obstante, piensan que el aporte de aquéllas no se refleja 
en las aulas universitarias, ya que ni ellos ni los académicos que los forman poseerían los conocimientos 
sobre ellas ni estarían preparados para esto (Garrido et al., 2013). Lo anterior contrasta con lo reportado 
por Rioseco y Roig (2015) quienes mencionan que académicos de una Facultad de Educación de una 
universidad del CRUCH adscrita a la Red Universitaria G9 poseen altas expectativas en relación a los 
efectos que se producen por el uso de las TIC. Una investigación posterior buscó nuevamente estudiar 
al profesorado en formación de educación general básica respecto a propuestas del currículum, encon-
trando que las orientaciones curriculares se focalizan en la incorporación de asignaturas específicas de 
TIC, las que buscan el desarrollo de habilidades computacionales básicas y herramientas didácticas, 
pero existe poca atención a las competencias sobre aprendizaje (Del Prete y Huerta, 2015).

Silva Quiroz (2017) estudió al profesorado en formación de una Facultad de Humanidades de una uni-
versidad estatal. Este autor encontró que los futuros pedagogos poseen acceso a diferentes tecnolo-
gías, con un disímil uso. Muestran adecuado uso técnico de las TIC y una utilización deficitaria respecto 
a aspectos pedagógicos. Ellos aprenden de TIC de manera autodidacta o en asignaturas afines, pero 
no aprenden cómo enseñar con TIC. Además, la investigación determinó que en proceso formativo en 
las asignaturas no reciben una formación que les capacite en el modelar usos pedagógicos de las TIC. 
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Una investigación efectuada en una universidad chilena estatal con alta proporción de carreras de 
pedagogía, que implementó el modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) de Mi-
shra y Koehler (2006) reportó resultados exitosos, demostrando que se ha generado un interés por la 
utilización de las TIC y concebirlas como una herramienta relevante para el desempeño pedagógico 
profesional futuro (Leiva y Ugalde, 2018).

Un estudio de Ayala-Pérez y Joo-Nagata (2019), efectuado en una universidad estatal especializada 
en la formación del profesorado, determinó que no existen diferencias significativas entre los grupos 
comparados de estudiantes de distintas carreras pedagógicas humanistas y que los estudiantes pa-
recen tener características homogéneas en cuanto a su acercamiento a la tecnología.

En una interesante investigación que comparó las asignaturas TIC en la formación inicial del profe-
sorado chileno entre 2012 y 2018, Tapia et al. (2019) estudiaron las mallas curriculares de carreras 
universitarias de pedagogía en educación media, determinando lo siguiente: Existe una variación 
porcentual positiva en el número de carreras pedagógicas con al menos 1 asignatura TIC (12,4%), en 
el promedio de asignaturas TIC (29,5%), en el número de carreras que incluyen 2 asignaturas TIC (65,6 
%), y también en diferencia en la cantidad de carreras que incluyen TIC entre grupos disciplinares, 
por ejemplo, Pedagogía en Matemáticas (Tabla 1).

Tabla 1. Aspectos comparados entre los años 2012 y 2018 para las mallas de carreras de pedagogía 
respecto a la inclusión de las TIC.

  Fuente: Adaptado de Tapia et al. (2019).

Por su parte, en los recientes Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para Carreras de Pedagogía se 
puede observar que las tecnologías digitales son parte de Estándares y de Descriptores, por ejemplo, 
en los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para Carreras de Pedagogía en Educación General Básica 
(CPEIP, 2022). Además, se incluyen en el concepto de Ciudadanía Digital. Si bien esto constituye un 
avance, la mención a las TIC (como tecnologías digitales) es más bien breve (Tabla 2).
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Tabla 2. Mención a las tecnologías digitales en los descriptores de los Estándares Pedagógicos y Dis-
ciplinarios para Carreras de Pedagogía en Educación General Básica.

  
  
   

   Fuente: Adaptado de: CPEIP (2022). *El destacado en negrita es propio.

En una reciente revisión, Castillo-Paredes et al. (2022) sostienen que las TIC debiesen adquirirse en la 
educación secundaria y éstas deben ser profundizadas en la Formación Inicial Docente por el impacto 
que tienen posteriormente en la docencia. Estos autores mencionaron que alcance de las políticas pú-
blicas en educación básica y secundaria (media) efectivamente pueden impactar en la calidad de las 
TIC. Las TIC son elementos a tener en cuenta en decisiones que se deben tomar en torno a la profesión 
docente y la mejora de su formación inicial. En este mismo sentido, Elías et al. (2022) han destacado la 
importancia del desarrollo de la ciencia digital y la tecnología entre el profesorado en formación en 
ciencia, especialmente entre los futuros profesores de química y ciencias naturales. En el área de pe-
dagogía en ciencias también es importante abrirse a las posibilidades formativas que entregan las TIC 
asociadas a simulación (Cortés y Herrera-Aliaga, 2019; Herrera-Aliaga y Estrada, 2022).
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actitudes de la disciplina, estrategias 

didácticas, actividades de aprendizaje, 
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Fuente: Adaptado de: CPEIP (2022). *El destacado en negrita es propio. 
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Una experiencia destacable en innovación, basada en el diseño de un Ambiente Virtual de Aprendiza-
je (AVA) de carácter auto-instruccional para desarrollar la autorregulación en el alumnado de primer 
año (incluidos estudiantes de pedagogía), ha sido recientemente implementada por una institución 
privada chilena acreditada (Galarce et al., 2023). El estudiantado valoró positivamente la experiencia, 
en cuanto al recurso TIC, la metodología implementada, el conocimiento y la didáctica mediada por 
tecnología y la satisfacción asociada a la experiencia educativa (Galarce et al., 2023). No obstante, en 
esta misma institución se reporta previamente casos minoritarios respecto al rechazo de contar con 
recursos tecnológicos (plataformas) que algunos estudiantes de educación consideran duplicados y 
de poco valor de uso (Azolas et al., 2018). Una reciente investigación efectuada en la misma institución, 
específicamente en el contexto de la asignatura de Alfabetización Digital de las carreras de Pedagogía 
en Historia y Geografía en Enseñanza Media y Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación 
para Enseñanza Básica y Media, consideró el desarrollar un blog personal. Luego de aplicado un instru-
mento de percepción estudiantil, se encontró que dicha TIC era valorada por propiciar el trabajo autó-
nomo y el logro de los resultados de aprendizaje (Reyes-Useche et al., 2022). Esta valoración positiva es 
interesante, teniendo en cuenta que el Uso de Tecnologías es una competencia escasa en el perfil de 
egreso declarada por 23 universidades chilenas que dictan la carrera de Pedagogía en Educación Física 
(Flores Ferro et al., 2021). Sobre esta temática, Matheu et al. (2024) concluyen que es necesario generar 
mecanismos institucionales que faciliten la socialización en las nuevas habilidades y conocimientos de 
tecnologías, pues la falta de formación en estas habilidades puede generar problemas respecto a la 
integración en la nueva sociedad digital que se está desarrollando.

Discusión, Conclusiones y Proyecciones Futuras

El desarrollo de la educación posterior al contexto de la pandemia marcó un nuevo derrotero en la 
forma de aproximación a las TIC (Cruz, 2022). La situación en su nivel emergente no tuvo mayor dis-
tinción en los distintos niveles educativos, pues la educación escolar, técnico profesional y universi-
taria —a pesar de su perfil educativo-académico y público objetivo— se enfrentó de igual forma a la 
encrucijada de la utilización óptima que consideraba: dominio de las TIC; disponibilidad de recursos 
físicos y conectividad a la internet. Justamente, esta tríada es la que en su conjunto no funcionó de 
forma armónica y conllevó algunas de las principales dificultades que dieron origen a las brechas de 
oportunidad de enseñanza-aprendizaje, teniendo como principal vector el factor socioeconómico 
de las familias (Arellano-Esparza y Ortíz-Espinoza, 2022). 

Actualmente, muchas personas en el ámbito educativo se benefician de los avances de las TIC para 
optimizar las tareas cotidianas en su labor, ya sea para la búsqueda de información en línea como 
también para la elaboración de presentaciones, por sólo dar dos ejemplos. La evidencia de los úl-
timos veinte años ha asegurado que estas prácticas pedagógicas mejoran considerablemente los 
procesos de aprendizaje en contextos situados (Duart y Sangrá, 2000). En específico, las TIC brindan 
un notable avance en el desarrollo de metodologías educativas que si bien se conocían con anterio-
ridad a la pandemia por COVID-19, se masificaron posteriormente a ella (GUNI, 2021).

Durante estos últimos años, la educación ha tenido necesariamente que replantear su vínculo con 
las TIC para brindar una nueva forma de interacción y productividad desde la participación del estu-
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diantado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, como también de la labor docente y los límites 
de su actuar. Sobre este último punto, el recurso denominado Aulas Virtuales, que está presente en 
diversos sitios de pago y que fueron muy demandados por instituciones educativas, respondieron 
de forma óptima a la demanda del desarrollo integral de clases pues la estructura interna de dichas 
Aulas Virtuales permite una optimización de la performance o práctica docente, fomentando en su 
gestión la promoción de habilidades y destrezas no sólo del manejo de internet, sino de actividades 
curriculares propias de cada nivel de enseñanza (Libedinski, 2021). Por ejemplo, estos espacios fa-
cilitan el desarrollo de clases sincrónicas y asincrónicas; la creación de secciones con distintos tipos 
de recursos en donde el estudiantado puede acceder a bibliografía, páginas web, catálogos en línea 
y otros recursos provenientes de unidades académicas al interior de las mismas instituciones edu-
cativas o de instituciones externas, e.g., sitios de museos y de bases de datos internacionales. A lo 
anterior, se debe agregar el fomento de competencias entre el estudiantado mediante la posibilidad 
creativa dada a los alumnos, ejemplificada en: foros de discusión, trabajo colaborativo, chats, entre 
otros. Aquellos recursos pueden ser considerados como verdaderas oportunidades de trabajo de 
largo alcance en donde el aprendizaje profundo indudablemente toma protagonismo. Desde otra 
perspectiva, si se quiere, el Aula Virtual se ha transformado en una forma de ordenamiento simbólico 
de la sala de clases, donde el espacio de la web hacía converger lo material, siendo dicho espacio un 
punto de encuentro de la labor educativa entre el docente y el estudiantado.

La inmersión de la tecnología en el contexto educativo entrega diversos beneficios y ventajas al estu-
diantado universitarios, en especial, para quienes serán docentes en el futuro. Entre estos beneficios, 
tenemos, a saber:

1. Utilidad como mecanismo de exploración para nuevos conocimientos, por medio de la in-
mersión en contenidos educativos que sin duda complementan los procesos de aprendizaje.

2. Aporte en la comprensión del contenido de forma más adecuada, puesto que las TIC involu-
cran mecanismos que, generalmente, llama la atención del estudiantado.

3. Fomento a la colaboración por medio del uso de herramientas en donde el estudiantado se 
puedan relacionar de forma interactiva y participativa, e.g., las mismas redes sociales y su irrupción 
en los diversos ámbitos pedagógicos.

4. Potenciamiento del desarrollo de la autonomía del estudiantado en formación inicial do-
cente, impulsando el autoaprendizaje y diversas metodologías en donde cada estudiante, de forma 
constructivista, construye sus conocimientos.

5. Fomento del desarrollo de la creatividad con el desarrollo de diversas estrategias en donde 
el estudiantado construya el conocimiento.

A partir de las fuentes revisadas se puede concluir que, en términos generales, Chile ha avanzado 
bastante en la última década respecto a la formación en TIC en los futuros pedagogos, tanto en 
aspectos didácticos, como curriculares, aunque todavía queda mucho que hacer. Por ejemplo, es 
necesario destacar en ello un enfoque de mayor integración curricular interdisciplinar. Al respecto, 
una interesante investigación efectuada por Montes et al. (2021) estudió el caso de la carrera de 
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Pedagogía en Educación Musical de una universidad estatal, para el cual se encontró que las TIC son 
abordadas desde una sola asignatura, no observándose una integración y una planificación transver-
sal en la didáctica relacionada con el currículum.

La formación inicial docente requiere de una mayor inclusión de las TIC frente a los desafíos tecnológi-
cos que nos han impuesto los avances de la inteligencia artificial como componente de la Quinta Revo-
lución Industrial —lo hemos visto este año con los profundos debates que ha generado la inteligencia 
artificial generativa conocida como ChatGPT (Ausat et al., 2023). Y, si bien algunos Estándares Pedagógi-
cos y Disciplinarios para Carreras de Pedagogía ponen atención en la formación en tecnologías digitales, 
con el cambio de paradigma socio-productivo que está conllevando la Quinta Revolución Industrial, 
parece que el énfasis dado en tecnologías digitales no fuese realmente suficiente.

En Chile actualmente se está dando un proceso de elaboración de una nueva Constitución por parte 
de una Comisión Experta (2023) que ha redactado un anteproyecto sobre el que trabajará el Consejo 
Constitucional. Por su parte, la actual Constitución Política de la República de Chile, del 11 de marzo de 
1981, menciona en su Art. 10 que «Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la edu-
cación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la 
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación». Más adelante, en su Art. 25 menciona 
que: «Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comer-
ciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la 
ley». Frente a lo anterior, dados los desafíos que está imponiendo la Quinta Revolución Industrial, es 
necesario que la nueva propuesta constitucional pueda incluir de manera más estratégica el aspecto 
tecnológico, factor clave para el desarrollo económico y también educativo de una nación. En este sen-
tido, y en particular para las carreras de pedagogía, las eventuales modificaciones en la Carta Magna in-
dudablemente resonarán en la política pública educativa nacional, por ejemplo, en aquellos aspectos 
que tienen que ver con la regulación de la formación inicial docente. Esperemos que las modificaciones 
futuras incluyan decididamente las tecnologías en general y, particularmente, las TIC en la formación 
del profesorado; además de impulsar planes formativos renovados para todas las pedagogías (aquí 
vale la pena preguntarse ¿qué ha sucedido en los últimos años o qué importancia se le ha dado a Pe-
dagogía en Educación Tecnológica en Chile?). Que los cambios en la política pública educativa tengan 
un consonante impacto en planes de estudio con mallas curriculares remozadas puede ser un factor 
que atraiga más vocaciones pedagógicas en un sector que ha vivido durante años el impacto por el 
descenso en las matrículas en carreras de educación. Se ha recalcado la necesidad de contar con pro-
fesorado de calidad, de excelencia, pero para ello los futuros pedagogos debiesen, a la vez, percibir 
condiciones de desempeño realmente atractivas que permitan optar por una profesión clave para el 
desarrollo futuro del país. Unido a esto, es necesario que aumenten sus opciones de especialización, 
por ejemplo, en tecnologías digitales aplicadas a los procesos de enseñanza aprendizaje y se generen 
otras estrategias efectivas de atracción de vocaciones pedagógicas.

Es necesario destacar que la relevancia de los diversos avances que se han generado en el ámbito de 
la educación se orienta a que el estudiantado de pedagogía tenga un mayor acceso y con una mayor 
efectividad al conocimiento. Esto sigue generando desafíos a los distintos individuos que comparten 
aquellos espacios tecnológicos. Si bien muchos académicos universitarios y profesores del sistema 
escolar aún sienten que el aspecto pedagógico se puede ver fuertemente afectado por la fuerte 
irrupción de las TIC en educación, lo cierto es que esto ha servido en un gran avance al ampliar la va-
riedad de opciones para búsqueda de conocimiento y diversas formas de aprendizaje por medio de 
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las modalidades implementadas en las aulas virtuales, tales como las modalidades no presenciales, 
híbridas e e-learning; además de facilitar diversos aspectos de flexibilidad y adaptación de procesos 
según cada estudiante. Para ello, claro está, deben darse también las adecuadas condiciones de co-
nectividad (Muñoz González y Cortés, 2022).

A modo de reflexión final, si deseamos educar a ciudadanos que hayan desarrollado habilidades 
para su vida, plenamente insertos en la Sociedad 5.0, es indudable que debemos formar fuertemen-
te en tecnología al profesorado ya que ellos formarán en esta materia a estos ciudadanos del futuro 
desde la educación inicial y escolar en adelante.
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