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Resumen 

El desarrollo de habilidades argumentativas en la educación superior es fundamental para formar 

profesionales críticos y reflexivos. Esta investigación tuvo como propósito explorar las estrategias 

pedagógicas digitales que promueven el desarrollo de estas habilidades y analizar los desafíos que 

enfrentan los docentes al implementarlas. Para ello, se llevó a cabo una revisión de la literatura en bases 

de datos académicas como Scopus, SciELO, Latindex y WOS, seleccionando estudios recientes que 

evalúan la eficacia de diferentes herramientas digitales en la enseñanza superior. Se identificaron 

estrategias como Google G-Suite, Edmodo, y plataformas de gamificación, las cuales han demostrado ser 

efectivas en contextos específicos, especialmente en las ciencias sociales y humanidades, donde fomentan 

la reflexión crítica. Sin embargo, la eficacia de estas herramientas varía según la disciplina, siendo menos 

efectivas en áreas técnicas donde se requieren enfoques más especializados. De manera adicional, se 

destacaron desafíos significativos, como la falta de formación docente y el acceso desigual a recursos 

tecnológicos. Los resultados subrayan la necesidad de una capacitación continua para docentes en 

competencias digitales y pedagógicas, así como un acceso equitativo a las tecnologías. Este estudio 

concluye que, aunque las estrategias digitales tienen un gran potencial, su éxito depende en gran medida 

del apoyo institucional y la adecuada preparación de los docentes. 

Palabras clave: Capacitación docente, educación digital, educación superior, estrategias pedagógicas, 

habilidades argumentativas. 
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Abstract  

The development of argumentative skills in higher education is essential for shaping critical and reflective 

professionals. This research aimed to explore the digital pedagogical strategies that promote the 

development of these skills and to analyze the challenges faced by educators in implementing them. A 

literature review was conducted using academic databases such as Scopus and WOS, selecting recent 

studies that evaluate the effectiveness of various digital tools in higher education. Strategies such as 

Google G-Suite, Edmodo, and gamification platforms were identified as effective in specific contexts, 

particularly in the social sciences and humanities, where they foster critical reflection. However, the 

effectiveness of these tools varies depending on the discipline, being less effective in technical fields 

where more specialized approaches are required. Additionally, significant challenges were highlighted, 

including the lack of teacher training and unequal access to technological resources. The results 

emphasize the need for continuous teacher training in both digital and pedagogical competencies, as well 

as equitable access to technology. This study concludes that, although digital strategies have great 

potential, their success largely depends on institutional support and adequate teacher preparation. 

Keywords: Teacher training, digital education, higher education, pedagogical strategies, argumentative 

skills. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La información se consume y comparte de forma instantánea, lo que hace que la capacidad de analizar, 

construir y defender argumentos sólidos sea más importante que nunca (Nguyen et al., 2020; Alomiry, 

2022). Según el Foro Económico Mundial (2022), las habilidades de pensamiento crítico y resolución de 

problemas son algunas de las competencias más demandadas en el mercado laboral global. Por ello, el 

desarrollo de competencias argumentativas en la educación superior es esencial para formar profesionales 

capaces de participar en debates académicos y sociales de manera crítica y fundamentada (Román Acosta 

et al., 2024; Rodríguez Casallas et al., 2024). 
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A pesar de esta creciente demanda de pensamiento crítico en el ámbito laboral, la implementación de 

programas dedicados al desarrollo de estas habilidades en las universidades de América Latina sigue 

siendo limitada. Se estima que solo el 30% de las instituciones de educación superior en la región han 

adoptado programas específicos para mejorar el pensamiento crítico y habilidades relacionadas 

(Bogliaccini et al., 2023). Esto es preocupante, dado el reconocimiento global de la importancia de estas 

competencias para fomentar la empleabilidad y adaptabilidad en un mercado laboral en constante 

evolución (Calero López y Rodríguez López, 2020; Román Acosta et al., 2023). 

Aunque hay un impulso considerable hacia la integración del pensamiento computacional y crítico en los 

currículos, la implementación real mediante medios digitales aún se encuentra en sus primeras etapas 

(González-Pizarro, 2024). Esta brecha es especialmente visible en la educación vocacional, donde la 

adaptación digital de programas destinados a desarrollar competencias transversales es escasa (Calero 

López y Rodríguez López, 2020). La argumentación en contextos digitales no sigue un progreso 

homogéneo, reflejando la diversidad de estrategias y herramientas pedagógicas empleadas (López 

Vázquez et al., 2023). Plataformas como G-Suite han facilitado procesos argumentativos más complejos, 

permitiendo la participación de voces diversas en los textos académicos. Sin embargo, la integración 

efectiva de estas herramientas en la enseñanza de la argumentación aún presenta desafíos (Bernate y 

Vargas Guativa, 2020). 

En este contexto, el desarrollo de habilidades argumentativas en la educación superior es crucial para 

preparar a los estudiantes para un mercado laboral altamente competitivo y digitalizado. Un informe 

reciente de la UNESCO-IESALC (2023) destaca que solo una fracción de las instituciones de educación 

superior ha implementado plenamente estrategias digitales para fomentar habilidades esenciales como el 

pensamiento crítico y la argumentación, lo que deja a muchos estudiantes sin las competencias necesarias 

para enfrentar los retos del futuro. Según este informe, el 55% de las universidades en América Latina y 

el Caribe consideran que sus estudiantes carecen de las habilidades necesarias para afrontar estos desafíos. 

Por otro lado, la UNESCO (2022) indica que solo el 35% de las instituciones educativas ha desarrollado 

estrategias específicas para fomentar habilidades argumentativas en entornos digitales, lo que sugiere una 

brecha significativa entre el uso de la tecnología y el desarrollo de competencias críticas. Este escenario 

plantea la necesidad de examinar cómo las herramientas digitales pueden utilizarse de manera efectiva 

para fortalecer las capacidades argumentativas de los estudiantes. 

Diversas investigaciones han explorado estrategias pedagógicas para enseñar habilidades argumentativas 

en entornos digitales. Torres Torres et al. (2021) destacan que las estrategias didácticas que fomentan la 

interacción, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo pueden mejorar significativamente el 

rendimiento académico y argumentativo de los estudiantes. 
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Asimismo, Pegalajar Palomino (2021) señala que el uso de estrategias de gamificación en la educación 

superior incrementa la motivación y participación de los estudiantes, lo que impacta positivamente en el 

desarrollo de competencias argumentativas. Otros estudios, como los de Herrera Briñez y Gómez Castro 

(2019), sugieren que metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tienen un 

efecto directo en el desarrollo del razonamiento lógico, una habilidad clave en la argumentación 

académica. 

A pesar del avance en el uso de tecnologías digitales en la educación superior, el desarrollo de habilidades 

argumentativas sigue siendo desigual y depende en gran medida de las estrategias pedagógicas empleadas. 

En muchos casos, las herramientas digitales se utilizan únicamente para la transmisión de contenido, sin 

explotar su potencial para fomentar el pensamiento crítico y el debate académico (Tavares-Avendaño et 

al., 2019; Bernate y Vargas Guativa, 2020). 

Uno de los principales vacíos en la investigación actual es la falta de estudios que analicen la progresión 

desigual de las habilidades argumentativas en distintas disciplinas académicas, y cómo estas diferencias 

afectan el desempeño de los estudiantes (López Vázquez et al., 2023). Aunque varias investigaciones han 

abordado el impacto de las plataformas digitales en la educación, aún se requiere más análisis sobre cómo 

personalizar estas herramientas para atender las necesidades individuales de los estudiantes y fomentar 

un desarrollo equilibrado de competencias argumentativas (Román Acosta y Barón Velandia, 2023). 

El propósito de este artículo es explorar las estrategias utilizadas para el desarrollo de habilidades 

argumentativas en contextos digitales en la educación superior. A través de una revisión cualitativa de la 

literatura más reciente, se busca sintetizar las mejores prácticas y ofrecer recomendaciones para mejorar 

la enseñanza de estas habilidades en entornos virtuales.  

Dado el creciente papel de las competencias argumentativas en el entorno laboral globalizado, este 

estudio es relevante para comprender cómo las tecnologías digitales pueden emplearse de manera eficaz 

para preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI (Pegalajar Oña y Gómez Morales, 2022). 

Por otro lado, los cambios socioculturales derivados de la pandemia de COVID-19 han acelerado la 

adopción de entornos de aprendizaje en línea, lo que refuerza la necesidad de estudios que exploren su 

impacto en el desarrollo de competencias críticas. 

Este artículo está organizado en cinco secciones: la primera presenta el contexto y las teorías clave sobre 

el desarrollo de habilidades argumentativas en la educación superior; la segunda explora investigaciones 

recientes que abordan este tema en entornos digitales; la tercera analiza las brechas en la investigación 

actual; la cuarta discute los hallazgos más relevantes y propone recomendaciones prácticas; finalmente, 

en la conclusión se sintetizan los principales aportes del estudio y se sugieren direcciones futuras para la 

investigación en este campo. 
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2. METODOLOGÍA 

Esta investigación siguió el enfoque de una Revisión de Alcance (Scoping Review) con el objetivo de 

examinar las estrategias utilizadas para el desarrollo de habilidades argumentativas en entornos digitales 

dentro de la educación superior. 

2.1. Diseño del estudio 

Este enfoque fue considerado adecuado debido al amplio alcance del tema y la necesidad de identificar 

las estrategias pedagógicas empleadas, mapear las brechas en la literatura y proponer líneas de 

investigación futuras. A diferencia de una revisión sistemática tradicional, la Revisión de Alcance permitió 

obtener una visión general del tema sin estar limitada por la calidad metodológica de los estudios, 

proporcionando un marco amplio que puede guiar investigaciones más detalladas en el futuro. 

2.2. Preguntas de investigación 

Para orientar esta revisión, se formularon las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las principales estrategias pedagógicas documentadas para el desarrollo de habilidades 

argumentativas en entornos digitales en la educación superior? 

¿Cómo varían las estrategias según los contextos educativos específicos? 

¿Qué desafíos enfrentan los docentes en la implementación de estrategias digitales para desarrollar 

habilidades argumentativas en la educación superior? 

2.3. Estrategia de búsqueda y selección de estudios 

Se llevó a cabo una búsqueda sistemática en las bases de datos académicas Scopus, Web of Science, 

SciELO y Latindex, para identificar estudios publicados entre 2018 y 2023. Los términos clave utilizados 

fueron "habilidades argumentativas", "educación digital", "estrategias pedagógicas" y "educación 

superior", combinados con operadores booleanos y sus equivalentes en inglés. Conjuntamente, se 

incluyó literatura gris, como informes de organizaciones internacionales y tesis, con el fin de capturar 

una visión más amplia del tema. 

Los criterios de inclusión fueron: 

 Publicaciones en inglés y español. 

 Estudios que aborden estrategias pedagógicas en entornos digitales en la educación superior. 

 Investigaciones que analicen el desarrollo de habilidades argumentativas en cualquier disciplina 

académica. 
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Se excluirán los estudios que: 

 Se centren exclusivamente en la educación básica o secundaria. 

 No presenten un enfoque específico en habilidades argumentativas o en entornos digitales. 

2.4. Extracción y análisis de datos 

Los datos relevantes de los estudios seleccionados fueron extraídos utilizando una hoja de cálculo 

estructurada. Se recopilaron los siguientes elementos clave: 

 Autor(es) y año de publicación. 

 Tipo de estudio y metodología utilizada. 

 Estrategias pedagógicas documentadas. 

 Disciplina académica o contexto educativo. 

 Resultados principales. 

Los resultados fueron sistematizados y organizados en una tabla para identificar patrones comunes en las 

estrategias utilizadas, brechas en la literatura y áreas emergentes de investigación. Además, se elaboraron 

mapas conceptuales para visualizar las relaciones entre las estrategias pedagógicas y los contextos en los 

que se aplicaron. 

2.5. Presentación de resultados 

Los resultados se presentaron en tres secciones principales: 

2.5.1. Identificación de estrategias pedagógicas: Se resumieron las estrategias empleadas en 

diferentes contextos académicos y sus aplicaciones. 

2.5.2. Análisis de diferencias entre disciplinas: Se analizó cómo variaron las estrategias pedagógicas 

según la disciplina o el contexto educativo. 

2.5.3. Identificación de vacíos en la investigación: Se destacaron las áreas que requieren más estudio 

y se ofrecieron recomendaciones para futuras investigaciones. 

Este enfoque proporcionó una visión integral sobre las estrategias empleadas para desarrollar habilidades 

argumentativas en entornos digitales, ofreciendo una base sólida para investigaciones futuras más 

específicas. 
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3. RESULTADOS  

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos en esta investigación, los cuales abordan las 

principales estrategias pedagógicas identificadas para el desarrollo de habilidades argumentativas en 

entornos digitales dentro de la educación superior. Estos resultados reflejan las diferencias entre 

contextos académicos y disciplinas, permitiendo visualizar patrones y brechas en la literatura. Asimismo, 

se destacan áreas que requieren mayor investigación, proporcionando un marco para el desarrollo de 

futuras estrategias educativas y su implementación en entornos digitales. 

3.1. Estrategias pedagógicas para el desarrollo de habilidades argumentativas en contextos 

digitales 

En primer lugar, Tavares-Avendaño et al. (2019) realizaron un estudio cuantitativo en el que analizaron 

el uso de la plataforma Edmodo para mejorar las habilidades digitales de estudiantes de contaduría. Sus 

resultados revelaron que esta herramienta no solo facilitó el aprendizaje de software como Excel, sino 

que también promovió el desarrollo de competencias críticas como la responsabilidad y la proactividad. 

Concluyeron que, cuando las plataformas digitales se integran de manera adecuada con otras habilidades 

tecnológicas, pueden potenciar significativamente las competencias argumentativas de los estudiantes. 

Por su parte, Bernate y Vargas Guativa (2020) llevaron a cabo una revisión documental sistemática para 

identificar las necesidades en cuanto a la optimización de competencias digitales entre los docentes. Sus 

hallazgos subrayan que la transformación digital en la educación requiere una adaptación continua para 

cumplir con las demandas académicas globales. De hecho, enfatizan que mejorar las habilidades digitales 

de los profesores es fundamental para la enseñanza eficaz de las habilidades argumentativas en entornos 

virtuales. 

Riccio (2019), en un estudio correlacional, examinó la relación entre las estrategias instruccionales y el 

dominio cognitivo de los estudiantes universitarios. Aunque encontró una relación positiva, esta fue débil, 

lo que sugiere que las estrategias utilizadas no siempre garantizan el desarrollo de habilidades 

argumentativas a menos que se adapten a las necesidades individuales de los alumnos. Este resultado 

destaca la importancia de personalizar las estrategias pedagógicas para maximizar su efectividad. 

De manera similar, López Vázquez et al. (2023), a través de un estudio descriptivo centrado en el análisis 

de textos académicos de estudiantes de humanidades, observaron que el uso de la suite de herramientas 

de Google G-Suite mejoró la precisión argumentativa. Sin embargo, los autores concluyeron que los 

avances no eran uniformes entre todos los estudiantes, lo que subraya la necesidad de personalizar las 

estrategias digitales según las características y contextos de los alumnos. 

Capurro y Olivera Carhuaz (2018), al revisar estrategias pedagógicas en el ámbito de la educación 

ambiental, destacaron la importancia de implementar correctamente las herramientas digitales para 



 

109 
fomentar el pensamiento crítico. Su investigación resalta que estas estrategias deben contextualizarse para 

ser efectivas, ya que las necesidades varían según el área de conocimiento. 

Por su parte, Izquierdo Rus et al. (2019) utilizaron un cuestionario Likert para investigar el impacto del 

trabajo en equipo en el desarrollo de habilidades argumentativas entre estudiantes de educación primaria. 

Los resultados sugieren que la colaboración en entornos digitales fortalece la confianza de los estudiantes 

en sus propias habilidades argumentativas, lo que indica que el trabajo en equipo es un componente clave 

para el desarrollo de competencias críticas. 

En un estudio sobre las estrategias didácticas, Torres Torres et al. (2021) concluyeron que el aprendizaje 

colaborativo facilita el desarrollo de competencias argumentativas, especialmente cuando las herramientas 

digitales se integran de manera efectiva en el proceso de enseñanza. Este enfoque no solo mejoró las 

habilidades argumentativas, sino también el rendimiento académico general de los estudiantes. 

En el trabajo de Herrera Briñez y Gómez Castro (2019), evaluaron el impacto del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) en estudiantes de psicología. Aunque los resultados indicaron una mejora en las 

habilidades de argumentación lógica, los autores señalaron que las limitaciones de tiempo impidieron que 

los resultados fueran más significativos, lo que sugiere la necesidad de implementar estas estrategias a 

largo plazo para observar cambios más profundos. 

Por otro lado, García-Tudela (2019) investigó el uso de habitaciones de escape educativas, combinando 

recursos analógicos y digitales para desarrollar competencias argumentativas. Este enfoque innovador 

motivó a los estudiantes y fomentó el pensamiento crítico, demostrando que la combinación de 

elementos lúdicos y digitales puede ser una estrategia eficaz para mejorar las habilidades argumentativas. 

En un estudio sobre la metodología STEAM, Cajas Oña y Gómez Morales (2022) concluyeron que este 

enfoque, aplicado en entornos virtuales, promovió significativamente el pensamiento crítico y la 

resolución de problemas en carreras técnicas, destacando su potencial para desarrollar competencias 

argumentativas en áreas donde estas habilidades no suelen ser el foco principal. 

George Reyes y Avello Martínez (2021) realizaron un estudio comparativo entre docentes de México y 

Cuba, en el que observaron que aquellos profesores que utilizaban estrategias digitales mostraban un 

mayor dominio en la enseñanza de habilidades argumentativas. Esto subraya la importancia de que los 

docentes se adapten al uso de tecnologías digitales para mejorar los resultados de los estudiantes en este 

ámbito. 

En este orden de ideas, González-Zamar et al. (2020) llevaron a cabo un análisis bibliométrico sobre el 

aprendizaje significativo y el uso de TIC en la educación. Los autores concluyeron que las tecnologías de 
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la información y la comunicación favorecen el desarrollo de habilidades argumentativas al mejorar la 

interacción entre docentes y estudiantes, lo que facilita un aprendizaje más activo y participativo. 

Indacochea et al. (2018) exploraron la relación entre el desempeño laboral y el desarrollo de competencias 

argumentativas, concluyendo que la flexibilidad y la creatividad son esenciales para fomentar habilidades 

críticas. Esto indica que las competencias argumentativas pueden desarrollarse no solo en el aula, sino 

también en entornos laborales dinámicos. 

Seguidamente, Pegalajar Palomino (2021), en una revisión sistemática sobre el uso de la gamificación en 

la educación superior, encontró que esta estrategia aumenta significativamente la motivación de los 

estudiantes y mejora su rendimiento académico. La gamificación se identificó como una herramienta 

efectiva para fomentar el desarrollo de habilidades argumentativas al hacer que el proceso de aprendizaje 

sea más dinámico y participativo. 

En la investigación de Elías González y Rodríguez Rodríguez (2019) evaluaron el uso de la herramienta 

Twine en la enseñanza de competencias lingüísticas y argumentativas. Su estudio mostró un impacto 

positivo tanto en la motivación de los estudiantes como en su rendimiento académico, destacando la 

efectividad de las herramientas digitales en la enseñanza de habilidades críticas como la argumentación. 

3.2. Variación en las estrategias pedagógicas según las disciplinas y contextos académicos 

Los estudios revisados evidencian que las estrategias pedagógicas empleadas para el desarrollo de 

habilidades argumentativas en contextos digitales varían significativamente según la disciplina académica 

en la que se implementan. A continuación, se presenta un análisis de esta diversidad, que abarca desde 

ciencias sociales hasta matemáticas, ingeniería y ciencias pedagógicas. 

El estudio de Annachiara Del Prete y Cabero Almenara (2020) se centró en el uso de la plataforma 

Moodle en la educación técnica superior en Chile, explorando las diferencias en la autopercepción de 

habilidades digitales y el uso didáctico de la tecnología por parte de los docentes. Aunque no se 

identificaron diferencias significativas entre docentes de distintos géneros, el estudio concluyó que el 

contexto académico influye notablemente en la forma en que se percibe y utiliza la tecnología. En áreas 

técnicas, como las ingenierías, el uso de plataformas como Moodle está más orientado hacia la eficiencia 

y el manejo de herramientas, dejando en segundo plano el desarrollo de habilidades argumentativas. 

Por otro lado, el análisis bibliométrico de González-Zamar, Abad-Segura y Belmonte-Ureña (2020) 

abordó la relación entre el aprendizaje significativo y el uso de tecnologías. Los resultados mostraron que, 

en disciplinas como las ciencias sociales, las estrategias tecnológicas tienden a centrarse en el desarrollo 

de habilidades argumentativas a través de la participación activa de los estudiantes en debates y análisis 
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críticos. En cambio, en las ciencias exactas, las tecnologías suelen emplearse para reforzar el aprendizaje 

de conceptos técnicos, destacando una aplicación más práctica de las mismas. 

De manera similar, George Reyes y Avello Martínez (2021), en un estudio comparativo entre docentes 

de México y Cuba, encontraron que las estrategias digitales varían considerablemente según la disciplina. 

En áreas como ingeniería y medicina, las estrategias pedagógicas están más orientadas hacia el manejo de 

software y plataformas especializadas, mientras que, en ciencias sociales y humanidades, las herramientas 

digitales se utilizan principalmente para fomentar la argumentación y el análisis crítico. 

El estudio de Blaschke y Marín (2020) sobre el uso de e-portafolios en programas de posgrado en ciencias 

pedagógicas y humanidades reveló que estas herramientas no solo facilitaban la evaluación del 

aprendizaje, sino que también promovían el desarrollo de habilidades argumentativas. Los e-portafolios 

permitieron a los estudiantes reflexionar sobre su propio trabajo y construir argumentos sólidos durante 

su proceso formativo, subrayando su valor en disciplinas que requieren una mayor introspección y 

capacidad crítica. 

En otro estudio, Bravo Santos et al. (2022) investigaron el impacto de la pedagogía activa en la enseñanza 

de educación básica. Encontraron que, en carreras como educación primaria, las estrategias activas 

fomentan un mayor desarrollo de competencias argumentativas mediante discusiones colaborativas y 

reflexivas. No obstante, en áreas más técnicas, como la ingeniería, estas estrategias mostraron tener menos 

impacto en el desarrollo de habilidades argumentativas, dado que el enfoque tiende a ser más técnico y 

menos reflexivo. 

Por otro lado, Pegalajar Palomino (2021) revisó el impacto de la gamificación en la educación superior, 

encontrando que, en disciplinas como economía y administración, esta estrategia favorece el desarrollo 

de habilidades argumentativas al simular situaciones de debate y toma de decisiones en contextos reales. 

Sin embargo, en áreas como ingeniería, el impacto de la gamificación fue menor, ya que está más enfocada 

en el aprendizaje de habilidades técnicas que en la construcción de argumentos. 

Cifuentes Osorio y Alvarado (2019) exploraron la incorporación de las TIC en la enseñanza universitaria, 

concluyendo que, en disciplinas como psicología y pedagogía, el uso de tecnologías digitales para 

fomentar el análisis crítico y la argumentación es más común. En cambio, en disciplinas más técnicas, el 

enfoque principal es el desarrollo de habilidades prácticas mediante el uso de software especializado. 

Asimismo, González-Patiño y Esteban-Guitart (2021) estudiaron el impacto de las experiencias 

educativas expandidas en entornos digitales, observando que, en áreas como ciencias de la comunicación 

y humanidades, las estrategias digitales fomentan una mayor reflexión crítica y desarrollo de habilidades 
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argumentativas. Por el contrario, en carreras como ciencias exactas, el impacto de estas estrategias es más 

limitado, dado que el foco está en la precisión técnica más que en la argumentación. 

Por su parte, Ros (2018) investigó la transición de los sistemas de gestión de aprendizaje a sistemas 

inteligentes en la educación superior. Aunque estas plataformas ofrecen ventajas significativas en cuanto 

a la accesibilidad a recursos, su impacto en el desarrollo de habilidades argumentativas es limitado en 

disciplinas técnicas. En las ciencias sociales, sin embargo, estas plataformas tienden a fomentar un mayor 

debate y análisis crítico. 

Por último, Marín Llaver et al. (2018) analizaron el impacto de la estrategia pedagógica de "clase 

encuentro" en la educación superior, un enfoque que fomenta el autoaprendizaje y la reflexión crítica. 

Este enfoque ha demostrado ser particularmente útil en disciplinas como las humanidades, donde la 

capacidad de argumentar es crucial, mientras que en disciplinas más técnicas su impacto es limitado 

debido a la naturaleza práctica de estas áreas. 

Los estudios revisados evidencian que las estrategias digitales para el desarrollo de habilidades 

argumentativas varían considerablemente entre las diferentes disciplinas académicas. Mientras que en 

áreas como las humanidades y las ciencias sociales se emplean principalmente para fomentar la 

argumentación y el análisis crítico, en disciplinas más técnicas, como la ingeniería y las ciencias exactas, 

el enfoque está orientado al uso práctico de la tecnología para resolver problemas específicos. 

3.3. Desafíos en la implementación de estrategias digitales 

Los docentes en educación superior se enfrentan a múltiples desafíos al implementar estrategias digitales 

para fomentar habilidades argumentativas en los estudiantes. Estos obstáculos se relacionan tanto con 

aspectos técnicos como pedagógicos, y su naturaleza varía según el contexto educativo y el acceso a 

tecnologías. A continuación, se presentan los hallazgos de veinte estudios que exploran estos desafíos en 

distintas instituciones y áreas del conocimiento. 

En primer lugar, Ramírez et al. (2019) realizaron un estudio cualitativo utilizando diarios reflexivos como 

herramienta para mejorar la metacognición en estudiantes de posgrado en educación. Aunque esta 

metodología fue efectiva, los docentes enfrentaron dificultades para integrarla en el entorno digital debido 

a la falta de formación en el uso pedagógico de las tecnologías. Por consiguiente, concluyeron que, aunque 

plataformas digitales como Atlas Ti pueden ser efectivas, requieren una capacitación adecuada para los 

profesores. 

Por otro lado, Rivero Padrón et al. (2018) exploraron los desafíos en la implementación de proyectos de 

promoción de la salud en universidades ecuatorianas. Aquí, los docentes experimentaban una carencia de 

preparación adecuada en metodologías digitales, lo que afectaba negativamente el éxito de los proyectos. 
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En consecuencia, el estudio resaltó la necesidad de una capacitación continua para manejar eficazmente 

las herramientas tecnológicas. 

Asimismo, Elías González y Rodríguez Rodríguez (2019) investigaron la implementación de la 

herramienta digital Twine en la enseñanza de contenidos lingüísticos en educación superior. A pesar de 

que esta herramienta motivó a los estudiantes y mejoró su rendimiento, los docentes encontraron 

dificultades técnicas y pedagógicas en su integración en el aula. En vista de estos resultados, concluyeron 

que es necesario proporcionar un mayor soporte tanto técnico como pedagógico para asegurar el éxito 

de estas tecnologías. 

De manera similar, Tavares-Avendaño et al. (2019) estudiaron el uso de la plataforma Edmodo para 

enseñar habilidades avanzadas de Excel en un curso de contaduría. Los docentes se enfrentaron a la falta 

de familiaridad con las plataformas digitales, lo que afectó su capacidad para guiar eficazmente a los 

estudiantes. Por lo tanto, el estudio destacó la necesidad de proporcionar soporte técnico continuo a los 

profesores para una implementación más eficiente de las plataformas. 

En otro estudio, Rodríguez et al. (2019) desarrollaron una estrategia de formación continua para docentes 

en educación básica superior en Ecuador, utilizando la plataforma RedEducaFamilia. Si bien se logró 

fortalecer la competencia docente, los resultados indicaron que muchos profesores carecían de 

habilidades digitales básicas, complicando la implementación de la estrategia. Esto subraya la importancia 

de una formación digital integral para los docentes. 

Por su parte, Cifuentes Osorio y Alvarado (2019) diseñaron un recurso digital interactivo para mejorar 

las competencias tecnológicas de los docentes en educación superior. Uno de los mayores desafíos que 

encontraron fue la resistencia de los profesores a integrar tecnologías en sus prácticas pedagógicas. Por 

consiguiente, concluyeron que se necesita un cambio de actitud hacia las TIC, así como una capacitación 

más específica en su uso pedagógico. 

También, Revelo Rosero et al. (2018) propusieron un modelo de competencias digitales para docentes de 

matemáticas en Ecuador. Los resultados mostraron que muchos profesores no estaban familiarizados 

con las tecnologías educativas, lo que dificultaba la implementación de estrategias digitales en sus clases. 

En consecuencia, los investigadores subrayaron la importancia de la formación continua para mejorar el 

manejo de estas herramientas. 

Por otro lado, González-Patiño y Esteban-Guitart (2021) analizaron un curso en línea sobre identidad 

digital y observaron que los docentes encontraron dificultades al gestionar la diversidad de trayectorias 

de los estudiantes en entornos digitales. Así, el estudio concluyó que es esencial proporcionar a los 

profesores estrategias adecuadas para manejar la diversidad en estos contextos. 
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Asimismo, George Reyes y Avello Martínez (2021) compararon la competencia digital de los docentes en 

dos universidades latinoamericanas, revelando que, aunque la mayoría tenía un nivel básico de 

competencia digital, enfrentaban retos al implementar estrategias didácticas en línea. En consecuencia, 

los autores señalaron la necesidad de fortalecer la formación en competencias digitales desde una 

perspectiva tanto técnica como pedagógica. 

Durante la pandemia de COVID-19, Acevedo Duque et al. (2020) analizaron las competencias digitales 

de los docentes en universidades públicas de Honduras, destacando que muchos no estaban preparados 

para la enseñanza en línea, lo que afectó la calidad educativa. Por tanto, el estudio concluyó que es 

imperativo que los docentes reciban formación continua en herramientas digitales para adaptarse a las 

demandas de la educación en línea. 

Razo (2018), al evaluar la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior en 

México, destacó que uno de los mayores desafíos fue la dificultad de los docentes para vincular los 

contenidos curriculares con las realidades cotidianas de los estudiantes en un entorno digital. Esto 

evidenció la necesidad de un mayor apoyo pedagógico para utilizar eficazmente las TIC en la enseñanza. 

De igual modo, Pegalajar Palomino (2021), en una revisión sobre la gamificación en educación superior, 

concluyó que los docentes enfrentaban dificultades en la integración de estrategias gamificadas debido a 

la falta de conocimientos técnicos y pedagógicos, lo que reducía su efectividad. Por lo tanto, se 

recomendó una capacitación especializada para mejorar el uso de estas tecnologías en la enseñanza. 

En el estudio de López Lobato (2018) sobre la educación intercultural, los docentes encontraron 

dificultades para combinar los saberes tradicionales con los conocimientos científicos en entornos 

digitales. En este contexto, el estudio concluyó que los profesores necesitan desarrollar habilidades para 

integrar ambos tipos de conocimiento de manera equilibrada. 

Por su parte, Blaschke y Marín (2020) investigaron el uso de e-portafolios en la educación superior y 

señalaron que los docentes enfrentaban dificultades para gestionar eficazmente los portafolios, lo que 

afectaba el aprendizaje autodirigido de los estudiantes. En consecuencia, recomendaron una mayor 

formación en el uso de tecnologías para la evaluación formativa. 

En un contexto más amplio, Bernate y Vargas Guativa (2020) examinaron los desafíos de los docentes al 

integrar competencias digitales en el marco de la cuarta revolución industrial. Los resultados revelaron 

que muchos docentes carecen de habilidades tecnológicas avanzadas, lo que limita su capacidad para 

implementar estrategias digitales de manera efectiva. Por lo tanto, subrayaron la importancia de optimizar 

estas competencias en el profesorado. 
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En cuanto al impacto de la pandemia, Paredes et al. (2020) analizaron cómo afectó la investigación y 

educación superior en América Latina, encontrando que muchos docentes enfrentaron dificultades para 

adaptarse a la enseñanza en línea. Esto ocasionó la paralización de numerosos proyectos educativos, 

concluyendo que es crucial mejorar la capacitación en tecnologías digitales para asegurar la continuidad 

de la enseñanza y la investigación. 

Por otro lado, estudios como el de Hernández Carabalí y Enríquez (2018) concluyeron que uno de los 

principales desafíos para los docentes fue la falta de colaboración entre ellos para implementar estrategias 

digitales de manera efectiva. Para superar estas barreras, se recomendó fomentar el trabajo colaborativo. 

A su vez, Aspeé et al. (2019) destacaron que los docentes enfrentaron dificultades para motivar a los 

estudiantes a comprometerse activamente en entornos digitales, lo que subraya la necesidad de diseñar 

estrategias más efectivas en este ámbito. 

Estos estudios, dejan ver que los docentes se enfrentan a múltiples desafíos al implementar estrategias 

digitales. Estos varían desde la falta de formación en competencias tecnológicas hasta la resistencia al 

cambio pedagógico. Las investigaciones indican que es crucial ofrecer formación continua y soporte 

técnico para superar estas barreras y mejorar el desarrollo de habilidades argumentativas en los entornos 

digitales (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Desafíos según autores, en la implementación de estrategias digitales. 

Desafío identificado Autores coincidentes Posibles soluciones/oportunidades de 

mejora 

Falta de formación 

pedagógica en el uso de 

tecnologías digitales 

Ramírez et al. (2019); Cifuentes 

Osorio y Alvarado (2019); George 

Reyes y Avello Martínez (2021) 

Desarrollar programas continuos de 

formación pedagógica en tecnologías 

digitales. 

Resistencia al cambio en la 

integración de TIC 

Cifuentes Osorio y Alvarado 

(2019); Bernate y Vargas Guativa 

(2020); López Lobato (2018) 

Fomentar una cultura de adaptación a las 

TIC con apoyo institucional y ejemplos de 

éxito. 

Falta de habilidades 

digitales básicas en los 

docentes 

Rodríguez et al. (2019); Revelo 

Rosero et al. (2018); Acevedo 

Duque et al. (2020) 

Ofrecer cursos básicos de competencias 

digitales para docentes. 
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Dificultades para motivar a 

estudiantes en entornos 

virtuales 

Aspeé et al. (2019); Pegalajar 

Palomino (2021) 

Diseñar estrategias motivacionales y lúdicas 

para entornos virtuales. 

Desigualdad en el acceso a 

recursos tecnológicos 

Hernández Carabalí y Enríquez 

(2018); Paredes et al. (2020) 

Garantizar el acceso equitativo a recursos 

digitales en todas las instituciones. 

Falta de soporte técnico y 

pedagógico 

Tavares-Avendaño et al. (2019); 

Rodríguez et al. (2019) 

Asegurar la disponibilidad de soporte 

técnico y pedagógico accesible. 

Gestión de la diversidad en 

entornos digitales 

González-Patiño y Esteban-

Guitart (2021); Blaschke y Marín 

(2020) 

Incorporar estrategias para gestionar la 

diversidad estudiantil en plataformas 

digitales. 

Dificultades en la 

vinculación de saberes 

tradicionales y digitales 

López Lobato (2018); George 

Reyes y Avello Martínez (2021) 

Promover el uso de enfoques interculturales 

para integrar saberes tradicionales y 

digitales. 

Poca colaboración entre 

docentes para implementar 

estrategias digitales 

Hernández Carabalí y Enríquez 

(2018); León y Lobos Gormaz 

(2019) 

Crear espacios colaborativos para docentes 

donde compartan experiencias con TIC. 

Limitada habilidad en la 

evaluación formativa con 

herramientas digitales 

Blaschke y Marín (2020); Ramírez 

García et al. (2018) 

Mejorar la formación en el uso de 

herramientas digitales para la evaluación 

formativa. 

 

3.4. Estrategias digitales más efectivas 

En este apartado, se presentan algunas de las estrategias digitales más efectivas para el desarrollo de 

habilidades argumentativas en la educación superior, basadas en investigaciones recientes: 

En primer lugar, la plataforma Edmodo ha demostrado ser eficaz para la enseñanza de Excel avanzado 

en un curso de contaduría. De manera conjunta, al mejorar las habilidades digitales, fomentó la 

proactividad y responsabilidad de los estudiantes, siendo particularmente efectiva en contextos de 

educación superior técnica (Tavares-Avendaño et al., 2019). Esto resalta la importancia de integrar 

herramientas digitales específicas en áreas técnicas para mejorar tanto competencias tecnológicas como 

argumentativas. 

Por otro lado, el aprendizaje cooperativo ha sido clave en proyectos de aula, especialmente en el área de 

psicometría. Esta estrategia fomenta el trabajo en equipo y el análisis crítico, lo que contribuye 

directamente al desarrollo de competencias investigativas y habilidades argumentativas (Sánchez et al., 
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2021). Esto subraya la importancia de la colaboración en entornos educativos para fortalecer el 

pensamiento crítico y la construcción de argumentos sólidos. 

De manera similar, la gamificación, implementada a través de juegos educativos, ha demostrado ser una 

herramienta eficaz para mejorar tanto el rendimiento académico como la participación activa de los 

estudiantes. Por si fuera poco, esta estrategia motiva el desarrollo de habilidades argumentativas en 

entornos digitales, lo que la convierte en una opción atractiva para fomentar la argumentación a través 

del juego (Pegalajar Palomino, 2021). 

De manera adicional, el uso de e-portafolios en combinación con la heutagogía—un enfoque 

autodeterminado del aprendizaje—promueve la reflexión crítica y el desarrollo de habilidades 

argumentativas, especialmente en programas de posgrado. Los portafolios electrónicos permiten a los 

estudiantes reflexionar sobre su propio progreso, facilitando la construcción de argumentos sólidos a lo 

largo de su proceso formativo (Blaschke y Marín, 2020). 

Por otra parte, la plataforma Google G-Suite ha demostrado ser una herramienta efectiva en estudios de 

humanidades. Su uso mejoró la precisión argumentativa y el pensamiento crítico, consolidándose como 

una herramienta valiosa para la enseñanza de habilidades argumentativas en contextos digitales (López 

Vázquez et al., 2023). Esto resalta la importancia de integrar plataformas colaborativas en disciplinas que 

requieren el análisis crítico y la construcción de argumentos. 

El aprendizaje combinado, que integra metodologías digitales y presenciales, se ha mostrado altamente 

efectivo en el desarrollo de habilidades comunicativas y argumentativas, especialmente en estudiantes que 

aprenden inglés como segunda lengua. Esta combinación facilita un enfoque más dinámico y 

personalizado para mejorar las competencias argumentativas en diversos contextos (Cedeño Zambrano 

et al., 2020). 

Asimismo, el uso de la herramienta digital Twine ha sido efectivo para motivar a los estudiantes y mejorar 

su rendimiento académico, facilitando la creación de narrativas y argumentaciones. Esta herramienta 

fomenta la creatividad y permite a los estudiantes universitarios desarrollar habilidades argumentativas de 

manera innovadora (Elías González y Rodríguez Rodríguez, 2019). 

Por último, los videos educativos han sido una estrategia efectiva para abordar temas sociales complejos, 

a través de la creación de repositorios videográficos. Esta técnica permite a los estudiantes debatir y 

reflexionar sobre problemas sociales, mejorando sus habilidades argumentativas al involucrarse en 

discusiones profundas sobre temas relevantes (Corchuelo-Fernández et al., 2020). 
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Se puede decir que, estas estrategias han demostrado ser efectivas en diversas disciplinas y contextos, no 

solo promoviendo el desarrollo de habilidades digitales, sino también impulsando el pensamiento crítico 

y la capacidad argumentativa de los estudiantes en la educación superior. 

Figura 2 

Algunas Estrategias digitales efectivas 

 

 

4. Discusión 

El análisis de las estrategias digitales empleadas para desarrollar habilidades argumentativas en la 

educación superior revela una serie de desafíos y oportunidades. A pesar de la implementación de diversas 

herramientas tecnológicas, los resultados han sido inconsistentes, y su efectividad está estrechamente 

relacionada con las metodologías pedagógicas aplicadas. Estudios recientes destacan que plataformas 

como Google G-Suite y Edmodo han mejorado el rendimiento académico y la precisión argumentativa 

en ciertos contextos, pero no aseguran un desarrollo uniforme de estas competencias en todas las 

disciplinas (López Vázquez et al., 2023; Tavares-Avendaño et al., 2019). Este hallazgo sugiere que la 

tecnología, por sí sola, no garantiza el éxito en la enseñanza de habilidades argumentativas, siendo esencial 

su integración con enfoques pedagógicos adecuados. 

Uno de los descubrimientos más notables es la variabilidad en el impacto de las estrategias digitales según 

el contexto académico. Mientras que herramientas como Twine y los portafolios electrónicos han 

mostrado ser particularmente eficaces en disciplinas humanísticas, su efectividad en áreas técnicas ha sido 

más limitada. Este hecho subraya la necesidad de personalizar las metodologías según las características 
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del alumnado y el campo de estudio (Elías González y Rodríguez Rodríguez, 2019; Blaschke y Marín, 

2020). En este sentido, se evidencia un desafío pedagógico crucial: no existe una "solución única" que 

funcione para fomentar las habilidades argumentativas en todos los entornos digitales. Las estrategias 

deben adaptarse a las particularidades de cada disciplina para ser realmente efectivas. 

En cuanto a las limitaciones, esta revisión resalta una carencia de estudios que analicen de manera más 

detallada la progresión no homogénea de las habilidades argumentativas en diferentes disciplinas 

académicas. Esto coincide con lo señalado por Riccio (2019), quien afirma que las estrategias pedagógicas 

no siempre se ajustan adecuadamente a las necesidades cognitivas individuales. Este hecho refuerza la 

importancia de realizar investigaciones futuras que exploren cómo personalizar el aprendizaje digital para 

distintos tipos de estudiantes, considerando no solo su disciplina, sino también sus características 

personales y sus formas de aprender. 

Aunque la investigación documenta un aumento en el uso de metodologías activas como la gamificación 

y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), se observa que los docentes aún enfrentan barreras 

significativas para su implementación efectiva. Estas barreras se deben, en gran medida, a la falta de 

formación en competencias digitales y pedagógicas, lo que limita el potencial de estas metodologías 

(Pegalajar Palomino, 2021; Bernate y Vargas Guativa, 2020). Por tanto, se destaca la necesidad de diseñar 

e implementar programas de formación continua y soporte técnico para los docentes, con el fin de 

capacitarlos no solo en el uso de las herramientas digitales, sino también en su integración pedagógica 

adecuada. 

En este sentido, es fundamental que las instituciones educativas aborden estos desafíos para garantizar 

que las estrategias digitales no se limiten a ser meros medios de transmisión de contenido, sino que se 

conviertan en herramientas efectivas para fomentar el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades 

argumentativas. Esto requiere un enfoque integral que combine la formación tecnológica con una sólida 

base pedagógica, para que los docentes puedan maximizar el impacto de las herramientas digitales en la 

formación de los estudiantes. 

4. CONCLUSIONES 

La presente investigación ha analizado las estrategias digitales empleadas para el desarrollo de habilidades 

argumentativas en la educación superior, evaluando su efectividad en distintos contextos académicos. A 

través de una revisión de estudios recientes, se ha identificado que herramientas como Google G-Suite, 

Edmodo y plataformas de gamificación han logrado resultados positivos en la mejora del pensamiento 

crítico y la argumentación, especialmente cuando se integran de manera adecuada con enfoques 

pedagógicos sólidos. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias varía considerablemente según la 

disciplina académica y el nivel de preparación docente en el uso de tecnologías digitales. 
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El propósito de esta investigación ha sido doble: por un lado, explorar las estrategias pedagógicas digitales 

más efectivas y, por otro, identificar los desafíos que enfrentan los docentes en su implementación. Con 

base en los hallazgos, se concluye que las estrategias digitales muestran mayor efectividad en áreas como 

las ciencias sociales y las humanidades, donde plataformas orientadas hacia la reflexión crítica, como los 

e-portafolios y las herramientas de narrativa digital, promueven un aprendizaje más profundo. No 

obstante, en disciplinas técnicas y científicas, estas estrategias requieren adaptaciones más específicas para 

obtener resultados significativos en el desarrollo de competencias argumentativas. 

Al mismo tiempo, se destaca la crucial importancia de una capacitación docente continua y un acceso 

equitativo a los recursos tecnológicos. El éxito de estas estrategias digitales no solo depende de las 

herramientas en sí, sino también de la capacidad de los docentes para integrarlas de manera efectiva en 

sus prácticas pedagógicas, así como del soporte institucional que reciban. Por ello, es fundamental que 

las instituciones educativas aseguren que tanto los docentes como los estudiantes cuenten con el apoyo 

y los recursos necesarios para maximizar el impacto de estas estrategias en la educación superior. 

Las estrategias digitales ofrecen un gran potencial para mejorar las habilidades argumentativas en entornos 

académicos, pero su éxito está condicionado por factores contextuales y pedagógicos. Es indispensable 

que las instituciones y los docentes trabajen en conjunto para superar los desafíos identificados y 

garantizar una implementación efectiva de estas herramientas en la enseñanza universitaria. 
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