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Resumen
En el contexto actual de la educación superior, la 
participación y el compromiso de los estudiantes 
son esenciales para el éxito académico. Este 
artículo explora las estrategias modernas para 
fortalecer el engagement en la educación superior 
y destaca tres tendencias principales de análisis. 
Primero, la integración de tecnologías avanzadas 
como la inteligencia artificial, la realidad virtual 
y la realidad aumentada ha revolucionado la 
personalización del aprendizaje en la medida 
en que provoca que las experiencias educativas 
sean más interactivas y motivadoras. Segundo, 
el aprendizaje basado en competencias y las 
experiencias prácticas, como pasantías y proyectos, 
se han convertido en componentes clave para 
preparar a los estudiantes para el mercado 
laboral. Finalmente, el enfoque en el bienestar 
emocional y mental de los estudiantes es crucial, 
con instituciones que implementan servicios de 
consejería y actividades de bienestar para crear 
entornos de aprendizaje inclusivos y solidarios. 
Estas estrategias no solo mejoran la salud mental 
de los estudiantes, sino que también aumentan su 
compromiso y rendimiento académico.

Palabras clave: Educación superior, 
compromiso estudiantil, inteligencia artificial, 
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emocional.

  

Abstract
In the current context of higher education, student 
participation and engagement are essential for 
academic success. This article explores modern 
strategies for strengthening engagement in higher 
education and highlights three main trends 
for analysis. First, the integration of advanced 
technologies such as artificial intelligence (AI), 
virtual reality (VR), and augmented reality (AR) 
has revolutionized the personalization of learning 
to the extent that it makes educational experiences 
more interactive and motivating. Second, 
competency-based learning (CBE) and hands-on 
experiences, such as internships and projects, have 
become key components in preparing students 
for the job market. Finally, the focus on students’ 
emotional and mental well-being is crucial, with 
institutions implementing counseling services and 
wellness activities to create inclusive and supportive 
learning environments. These strategies not only 
improve students’ mental health, but also increase 
their academic engagement and performance.
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Introducción

En el actual panorama de la educación superior, la implicación y la participación activa de los estudiantes 
son elementos cruciales que impactan directamente en el logro académico y en el desarrollo integral de los 
educandos. En este escenario, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), junto 
con las demandas en constante evolución del mercado laboral, han motivado a las instituciones educativas a 
reexaminar y ajustar sus enfoques pedagógicos. El propósito es fomentar entornos de aprendizaje dinámicos 
y participativos que responden a las necesidades cambiantes de los estudiantes (Borges y Gonzálezo, 2022; 
Hernández, 2022; Ribeiro-Silva et al., 2022).

Históricamente, la educación superior se ha fundamentado en la transmisión de conocimientos de manera 
convencional, a través de métodos como las clases magistrales y evaluaciones estandarizadas. Sin embargo, 
este enfoque ha mostrado limitaciones significativas en cuanto a su capacidad para mantener el interés y la 
motivación de los estudiantes (Deslauriers et al., 2019; López-González, 2023).

Investigaciones recientes sugieren que los estudiantes contemporáneos anhelan experiencias de aprendizaje 
más personalizadas y prácticas. Buscan oportunidades que les permitan aplicar sus conocimientos en contextos 
reales y desarrollar competencias directamente relevantes para sus futuras trayectorias profesionales (Fryer y 
Bovee, 2020; Owens et al., 2020).

En respuesta a esta demanda, han surgido diversas estrategias destinadas a potenciar el compromiso de los 
estudiantes. La integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA) y las plataformas de 
aprendizaje adaptativo, ha abierto la puerta a la personalización del contenido educativo y a la entrega de 
retroalimentación en tiempo real (Afanador, 2023; Cardeño-Portela et al., 2023; Zhu y Wang, 2020).
Estas herramientas fomentan la interacción y la satisfacción de los estudiantes y de esta forma mejoran la 
calidad del proceso educativo. Además, la adopción de enfoques basados en competencias y el fomento 
del aprendizaje experiencial, a través de pasantías y proyectos prácticos, equipan a los estudiantes con las 
habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral contemporáneo (Eslava-Zapata et al., 
2023; Perusso y Wagenaar, 2021).

Por otro lado, el bienestar emocional y mental de los estudiantes ha adquirido una importancia creciente como 
un componente esencial para el éxito académico. Las instituciones educativas implementan constantemente 
programas de apoyo que incluyen servicios de asesoramiento, talleres de gestión del estrés y actividades 
de bienestar. Estas iniciativas buscan crear entornos educativos más inclusivos y solidarios, que no solo 
mejoran la salud mental de los estudiantes, sino que también fomentan un mayor compromiso y desempeño 
académico (Camacho-Morles et al., 2021; Leshner, 2021; Suleman et al., 2019).

Por esto el propósito de este artículo es explorar las tendencias actuales en estrategias de participación y 
compromiso en la educación superior. Se plantea como objetivo identificar prácticas efectivas que puedan 
ser adoptadas por las instituciones educativas para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y 
prepararlos de manera más efectiva para sus futuras carreras profesionales.

Metodología

El presente estudio se basa en una revisión documental exhaustiva, cuyo objetivo fue identificar y analizar las 
principales tendencias y estrategias para fortalecer la participación y el compromiso de los estudiantes en la 
educación superior. Esta revisión documental tuvo como propósito explorar el estado actual del conocimien-
to sobre la participación estudiantil en la educación superior (Ledesma y Malave-González, 2022; Siddaway 
et al., 2019).
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Se buscó identificar las tendencias relevantes, los enfoques emergentes y las posibles lagunas en la literatura 
existente, con el fin de ofrecer una perspectiva integral y actualizada del tema. Específicamente, se pretende 
examinar las principales estrategias implementadas por las instituciones educativas para fomentar entornos 
de aprendizaje dinámicos, personalizados y orientados al desarrollo de competencias relevantes para los 
estudiantes.

Selección de fuentes

Para la selección de las fuentes de información, se consultaron diversas bases de datos académicas como 
Scopus, Web of Science y ERIC, así como publicaciones especializadas en educación superior, como revistas 
académicas y documentos de organizaciones internacionales como la OCDE y la UNESCO. Se priorizaron 
documentos publicados entre 2019 y 2024 con el objetivo de asegurar la actualidad de la información reco-
pilada y analizada.

Proceso de búsqueda y recolección de datos

La búsqueda de información se realizó a través de una combinación de palabras clave relacionadas con 
la participación estudiantil, la educación superior, las estrategias pedagógicas y el uso de tecnologías en el 
aprendizaje. Algunos de los términos clave empleados fueron: “student engagement”, “higher education”, 
“teaching strategies”, “personalized learning”, “competency-based education”, entre otros. Además, se lleva-
ron a cabo búsquedas manuales en las referencias de los documentos seleccionados, con el fin de identificar 
estudios adicionales que pudieran ser relevantes para el tema de interés.

Criterios de selección y evaluación de la calidad de las fuentes

Los documentos fueron seleccionados en función de su relevancia para abordar las estrategias de participa-
ción estudiantil en la educación superior. Se tuvieron en cuenta aspectos como la rigurosidad científica de los 
estudios, la solidez metodológica, la actualidad de la información y la reputación de las revistas, organizacio-
nes o instituciones que publicaron los documentos. Esto permitió asegurar la calidad y confiabilidad de los 
datos utilizados en el análisis.

El análisis de contenido de los documentos seleccionados se realizó mediante un enfoque cualitativo. Este 
proceso permitió identificar patrones recurrentes, tendencias emergentes y prácticas recomendadas en el 
campo del compromiso estudiantil. La información fue categorizada y organizada temáticamente, lo que 
facilitó la síntesis y la interpretación de los resultados obtenidos. Además, se prestó especial atención a la iden-
tificación de enfoques innovadores, el uso de tecnologías avanzadas y las estrategias orientadas al bienestar 
emocional y mental de los estudiantes (Pérez y Díaz-Guerra, 2023).

Consideraciones éticas

En el desarrollo de esta revisión documental, se prestó especial atención al respeto de los derechos de autor 
y a la adecuada referenciación de las fuentes consultadas, con el fin de garantizar la integridad académica del 
estudio y evitar cualquier tipo de plagio o uso indebido de la información. Asimismo, se tuvo en cuenta la 
objetividad y la imparcialidad en el análisis y la presentación de los hallazgos.

Este enfoque metodológico integral permitió construir una base sólida de conocimiento sobre las estrategias 
efectivas para fortalecer la participación y el compromiso estudiantil en la educación superior. Al combinar 
la revisión exhaustiva de diversas fuentes académicas y especializadas, y aplicar un análisis de contenido 
cualitativo, fue posible obtener una visión comprehensiva de las tendencias, enfoques y prácticas emergentes 
en este ámbito (Piana y Árevalo, 2023).
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La revisión documental abarcó una amplia gama de estudios, informes y publicaciones, lo que permitió 
identificar patrones, temas recurrentes y estrategias innovadoras implementadas por las instituciones de 
educación superior. Esto posibilitó ofrecer una perspectiva actualizada y detallada del estado actual del 
conocimiento sobre cómo fomentar entornos de aprendizaje que motiven y comprometan de manera efectiva 
a los estudiantes (Hernández et al., 2022).

Además, el análisis profundo de la información recopilada posibilitó la identificación de posibles áreas de 
oportunidad y lagunas en la literatura existente. Esto a su vez, ayuda a orientar futuras líneas de investigación 
y a generar recomendaciones prácticas que puedan ser aplicadas por las instituciones educativas para mejorar 
los niveles de participación y compromiso de sus estudiantes (Araque et al., 2022; Chumaceiro et al., 2023).

Resultados

El análisis exhaustivo de la información recopilada a través de la revisión documental permitió identificar tres 
ejes temáticos fundamentales que resumen las principales estrategias y tendencias para fortalecer la participa-
ción y el compromiso de los estudiantes en la educación superior. Estos ejes fueron identificados a partir del 
análisis de una nube de palabras generada a partir de los documentos revisados, la cual reveló la relevancia 
de conceptos clave en el campo de la participación estudiantil.

De este modo, la nube de palabras se convirtió en una herramienta valiosa para comprender los elementos 
centrales que configuran las estrategias más efectivas para fomentar entornos de aprendizaje que motiven y 
comprometan a los estudiantes de manera integral. A partir de este análisis, se procede a examinar en detalle 
los tres ejes temáticos identificados (ver Figura 1).

En primer lugar, la integración de tecnologías avanzadas y el aprendizaje personalizado emergen como una 
tendencia clave para fortalecer la participación estudiantil. Las instituciones adoptan enfoques innovadores 
que aprovechan el poder de las herramientas digitales y la analítica de datos para ofrecer experiencias de 
aprendizaje adaptadas a las necesidades y preferencias individuales de los estudiantes.

Figura 1. Elementos centrales que potencian la participación y compromiso estudiantil

Fuente.  Elaboración propia.
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Por otra parte, el aprendizaje basado en competencias y las experiencias prácticas han tomado un papel 
protagónico en la educación superior. Al vincular los contenidos académicos con el desarrollo de habilidades 
y la aplicación del conocimiento en contextos reales, se logra una mayor relevancia y significancia para los 
estudiantes y de esta forma se fomenta su compromiso y motivación.

Finalmente, el análisis resalta la creciente importancia que se le otorga a la salud mental y el bienestar de los 
estudiantes como un factor clave para fortalecer su participación. Las instituciones educativas implementan 
estrategias integrales que abordan el apoyo emocional, el equilibrio entre vida académica y personal, y la 
promoción de hábitos saludables, con el objetivo de generar entornos de aprendizaje que favorezcan el 
desarrollo integral de los estudiantes.

En conjunto, estos tres ejes temáticos evidencian una transformación significativa en la forma en que las 
instituciones de educación superior abordan la participación estudiantil, adaptándose a las necesidades y 
expectativas de las nuevas generaciones de estudiantes. Un análisis detallado se presenta en las secciones 
siguientes, de forma tal que se posibilite profundizar en estos elementos clave y orientar el presente estudio 
hacia un examen detallado de las estrategias más efectivas y prometedoras en este campo.

Integración de Tecnologías Avanzadas y Aprendizaje Personalizado

La integración de Tecnologías Avanzadas y el enfoque en el Aprendizaje Personalizado representan una 
evolución significativa en la educación superior, donde la tecnología se erige como un pilar fundamental 
para mejorar la participación y el rendimiento estudiantil. En este sentido, la aplicación de la Inteligencia 
Artificial (IA) ha revolucionado los modelos educativos al permitir una adaptación dinámica y personalizada 
del contenido de enseñanza. La IA, al analizar los patrones individuales de aprendizaje, puede ajustar la 
dificultad y el enfoque de las lecciones en tiempo real y ofrecer una experiencia educativa más relevante y 
efectiva para cada estudiante (Chumaceiro et al., 2022; Hernández-Lugo, 2024).

Esta personalización no se limita solo a la IA, ya que tecnologías adaptativas complementan este enfoque 
al proporcionar retroalimentación continua y ajustes personalizados en función del desempeño y las 
preferencias de aprendizaje de cada estudiante. Esta capacidad de adaptación en tiempo real no solo mejora 
la comprensión y retención del material, sino que también nutre la motivación intrínseca de los estudiantes al 
brindarles un entorno de aprendizaje que se ajusta a sus necesidades individuales (Roman-Acosta et al., 2024).

Además, el uso de herramientas de inmersión como la Realidad Virtual (VR) y la Realidad Aumentada 
(AR) ha demostrado ser un catalizador poderoso para la participación estudiantil. Estas tecnologías ofrecen 
experiencias educativas envolventes y altamente interactivas, que estimulan la curiosidad y la exploración 
activa de los contenidos académicos. Al proporcionar entornos simulados y prácticos, la VR y la AR no 
solo hacen que el aprendizaje sea más atractivo, sino que también ayudan a los estudiantes a internalizar 
conceptos complejos de una manera más tangible y memorable (Maas y Hughes, 2020; Puggioni et al., 2021).

Por tanto, y a consideración del autor, la sinergia entre la Tecnología Avanzada y el Aprendizaje Personalizado 
reconfigura el panorama educativo al poner a disposición de los estudiantes herramientas que no solo 
enriquecen su experiencia de aprendizaje, sino que también fomentan una participación y significativa en su 
proceso educativo. Este enfoque centrado en el estudiante, potenciado por la tecnología, promete transformar 
la educación superior hacia un modelo más inclusivo, adaptativo y eficaz.

Aprendizaje Basado en Competencias y Experiencias Prácticas

El Aprendizaje Basado en Competencias y las Experiencias Prácticas representan un cambio de paradigma 
en la educación superior, donde la adquisición de habilidades y conocimientos se entrelaza con la aplicación 
directa en contextos reales. Este enfoque se fundamenta en el desarrollo de competencias específicas que 
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preparan a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual y hacen hincapié en la 
aplicabilidad y relevancia de lo aprendido (Díaz-Guerra, 2022; Pittich et al., 2020).

Por esto, al centrarse en el desarrollo de habilidades prácticas y transferibles, el aprendizaje basado en 
competencias busca trascender la mera acumulación de información para enfocarse en la capacidad de los 
estudiantes para aplicar ese conocimiento de manera efectiva en situaciones concretas. Este enfoque práctico 
no solo fortalece la comprensión profunda de los conceptos, sino que también fomenta la autonomía y la 
resolución de problemas, habilidades esenciales en un entorno laboral en constante evolución (Granado-
Alcón et al., 2020; Peterson y Lundquist, 2021).

Además, la integración de Experiencias Prácticas en el currículo académico potencia este enfoque al brindar 
a los estudiantes la oportunidad de enfrentarse a desafíos reales y situaciones del mundo laboral durante su 
formación. Estas experiencias inmersivas no solo consolidan los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, 
sino que también permiten a los estudiantes desarrollar habilidades blandas, como la comunicación efectiva, 
el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, que son fundamentales para su éxito profesional (López et al., 
2024; Schaeper, 2020).

Adicionalmente, la conexión entre el Aprendizaje Basado en Competencias y las Experiencias Prácticas 
contribuye a la construcción de un aprendizaje significativo y contextualizado. Al aplicar el conocimiento 
en escenarios reales, los estudiantes internalizan de manera más profunda los conceptos y adquieren una 
comprensión más holística de su disciplina de estudio. Esta inmersión activa en entornos prácticos no solo 
mejora la empleabilidad de los estudiantes, sino que también les brinda una perspectiva más amplia y 
aplicable de su formación académica (Dornan et al., 2019; Radović et al., 2020).

Es válido enfatizar en que la combinación del Aprendizaje Basado en Competencias y las Experiencias 
Prácticas en la educación superior representa un enfoque dinámico y orientado al futuro que prepara a 
los estudiantes no solo para la obtención de un título, sino también para el éxito en un mundo laboral 
exigente y en constante cambio. No se puede negar que esta integración estratégica de teoría y práctica no 
solo enriquece la experiencia educativa, sino que también fomenta el desarrollo integral de los estudiantes, 
equipándolos con las habilidades y competencias necesarias para destacarse en el mercado laboral actual.

Enfoque en la Salud Mental y el Bienestar

El bienestar emocional y mental de los estudiantes emerge como una prioridad fundamental en el contexto 
de la educación superior actual. El reconocimiento de la importancia de la salud mental en el rendimiento 
académico y en la calidad de vida de los estudiantes ha motivado a las instituciones educativas a implementar 
estrategias y programas que promuevan un equilibrio integral en el desarrollo de sus alumnos (Díaz-Guerra 
y Hernández-Lugo, 2023; Seppälä et al., 2020).

En respuesta a esta creciente necesidad, las instituciones educativas han comenzado a desplegar una amplia 
gama de recursos y servicios destinados a fortalecer la salud mental de sus comunidades estudiantiles. Estas 
iniciativas abarcan desde servicios de asesoramiento psicológico hasta grupos de apoyo entre pares, talleres 
de gestión del estrés y programas de mindfulness. Este enfoque holístico busca crear un entorno de apoyo 
emocional y psicológico que fomente el bienestar general de los estudiantes (Chaves-Cano et al., 2024; Díaz-
Guerra et al., 2024; González-García et al., 2023).

La implementación de servicios de consejería y apoyo emocional en el campus no solo tiene como objetivo 
abordar las dificultades individuales de los estudiantes, sino también desterrar el estigma asociado con los 
problemas de salud mental. Al promover una cultura de apertura y empatía, las instituciones educativas 
cultivan un ambiente más inclusivo y compasivo que reconoce la diversidad de necesidades y experiencias 
de sus estudiantes (Gómez-Cano et al., 2023; Withers et al., 2021).
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Los grupos de apoyo entre pares y los programas de manejo del estrés complementan estas iniciativas 
al proporcionar espacios seguros para compartir experiencias, aprender estrategias de afrontamiento 
saludables y fortalecer las habilidades de resiliencia. Estas intervenciones no solo fortalecen la conexión 
social y la red de apoyo entre los estudiantes, sino que también promueven un sentido de pertenencia 
y comunidad en el campus, elementos fundamentales para el bienestar emocional y el éxito académico 
(Musso et al., 2022; Pérez et al., 2019).

En definitiva, este enfoque integrado en la salud mental y el bienestar no solo beneficia a los estudiantes 
individualmente, sino que también repercute positivamente en el entorno educativo en su conjunto. 
Al priorizar la salud mental y el bienestar de los estudiantes, las instituciones sientan las bases para un 
ambiente de aprendizaje más inclusivo, solidario y propicio para el crecimiento personal y académico de 
sus miembros. Este enfoque no solo impacta la experiencia estudiantil, sino que también contribuye a la 
formación de individuos más equilibrados, resilientes y comprometidos con su desarrollo integral.

Discusión

En el contexto actual de la educación superior, diversas estrategias innovadoras se han implementado 
para mejorar el compromiso estudiantil. La integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia 
artificial (IA) y las plataformas de aprendizaje adaptativo, permite personalizar el contenido educativo y 
ofrecer retroalimentación en tiempo real. Esta personalización aumenta la interacción y la satisfacción de 
los estudiantes al crear un entorno educativo más dinámico y centrado en las necesidades individuales de 
cada estudiante (Daghestani et al., 2020; Gonzales-Tito et al., 2023; Kammerer-David y Murgas-Téllez, 2024).

La inteligencia artificial no solo facilita la personalización del aprendizaje, sino que también optimiza 
la gestión administrativa y el análisis de datos en las instituciones educativas. Al proporcionar datos 
procesables, las instituciones pueden tomar decisiones informadas para mejorar la experiencia educativa 
en su totalidad, desde la enseñanza hasta la administración de recursos y la planificación estratégica (Chen 
et al., 2020; Maghsudi et al., 2021; Noroña et al., 2023).

La adopción de enfoques innovadores, como las metodologías basadas en competencias y el aprendizaje 
experiencial, ha sido fundamental para preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo laboral 
contemporáneo. Mediante pasantías, proyectos prácticos y simulaciones, los estudiantes adquieren 
habilidades prácticas y conectan el aprendizaje teórico con aplicaciones del mundo real. Los programas 
de aprendizaje basados en competencias (CBE) permiten a los estudiantes progresar según su dominio 
de habilidades específicas, romper con las estructuras tradicionales basadas en el tiempo y fomentar un 
aprendizaje más significativo y personalizado (McInroy, 2019; Routh et al., 2021).

En adición a lo planteado anteriormente, el bienestar emocional y mental de los estudiantes se ha convertido 
en un componente esencial para el éxito académico en el entorno educativo actual. Las instituciones 
implementan programas de apoyo que abarcan desde servicios de consejería hasta talleres de manejo del 
estrés y actividades de bienestar. Esta atención integral no solo mejora la salud mental de los estudiantes, 
sino que también promueve un entorno educativo más inclusivo y solidario, lo que se traduce en un mayor 
compromiso y rendimiento académico (Francis et al., 2019; Wijnia, 2021).

La innovación pedagógica también ha sido impulsada por la transformación digital, que ha llevado a la 
adopción de modelos educativos híbridos que combinan el aprendizaje presencial con el online. Esta 
flexibilidad y accesibilidad ofrecida por los modelos híbridos permiten a los estudiantes transitar entre 
diferentes modalidades de aprendizaje de manera fluida, adaptándose a sus preferencias y circunstancias 
individuales. Además, la gamificación, la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR) transforman la 
forma en que los estudiantes interactúan con el contenido educativo, haciéndolo más atractivo, motivador y 
relevante para las nuevas generaciones de estudiantes (Bouchrika et al., 2019; Huang et al., 2020).
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Tras el análisis detallado de los tres ejes temáticos claves identificados a partir de la revisión documental se 
ha elaborado un mapa mental que sintetiza de manera visual los conceptos centrales y las interrelaciones 
entre estos elementos. La construcción de este mapa mental respondió a la necesidad de articular de 
forma integrada las principales estrategias y tendencias que las instituciones de educación superior están 
implementando para fortalecer la participación y el compromiso de los estudiantes. Al plasmar gráficamente 
estas conexiones, se busca facilitar la comprensión de cómo estos distintos enfoques se complementan 
y confluyen en la creación de entornos de aprendizaje más dinámicos, significativos y centrados en el 
desarrollo integral de los estudiantes (ver Figura 2). 

Este mapa mental sintetiza de manera visual los principales conceptos y sus interrelaciones, evidenciando 
cómo los tres ejes temáticos identificados en el análisis de resultados se complementan y convergen para 
fortalecer la participación y el compromiso de los estudiantes en la educación superior. Además, constituye 
una herramienta valiosa para visualizar de manera holística las diferentes dimensiones que confluyen en 
la búsqueda de soluciones efectivas para mejorar los niveles de participación estudiantil en la educación 
superior. Su elaboración se basó en el análisis profundo de la información recopilada, lo que permitió 
identificar los elementos clave y las interrelaciones que sustentan las estrategias más prometedoras en este 
campo.

Figura 2. Conceptos centrales e interrelación entre las unidades de análisis propuestas                                                                                                                                                                    
 
        

                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente.  Elaboración propia.

Estas tendencias reflejan una evolución en las estrategias de participación que buscan no solo mejorar el ren-
dimiento académico, sino también ofrecer una experiencia educativa más completa y significativa. Al adoptar 
estas estrategias, las instituciones pueden fomentar un mayor compromiso y preparar mejor a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo.
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Conclusiones

La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual (VR) y 
la realidad aumentada (AR) en la educación superior ha demostrado ser una estrategia efectiva para 
potenciar el compromiso y la participación de los estudiantes. Estas tecnologías permiten personalizar 
el aprendizaje que se adapta a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que facilita una 
experiencia educativa más interactiva, motivadora y centrada en el estudiante. Además, este enfoque 
personalizado en el aprendizaje también se refleja en la importancia de preparar a los estudiantes 
para los desafíos del mercado laboral actual mediante el aprendizaje basado en competencias (CBE) 
y el aprendizaje experiencial. Estos enfoques educativos incluyen pasantías, proyectos prácticos y 
simulaciones, y permiten que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas y relevantes, lo que les 
brinda una ventaja competitiva en el mercado laboral. Por último, pero no menos importante, la atención 
al bienestar emocional y mental de los estudiantes es crucial para su éxito académico y su participación 
efectiva. Las instituciones educativas deben reconocer la importancia de ofrecer servicios de apoyo 
integral, como consejería, talleres de manejo del estrés y actividades de bienestar, para crear un entorno 
de aprendizaje más inclusivo, solidario y centrado en el estudiante.
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