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Resumen 
Introducción: La integración de herramientas digitales en profesionales de la educación 
universitaria ha ido ganando terreno durante el siglo XXI, considerando la variedad etaria 
laboral. Este trabajo explora el potencial de las tecnologías para el aprendizaje 
intergeneracional entre docentes universitarios, considerando retos y oportunidades 
existentes. Metodología: Se realiza un análisis bibliográfico de 25 documentos procedentes de 
diversas bases de datos mediante la metodología PRISMA junto a otros documentos 
complementarios. Resultados: Revelan que las herramientas digitales han aumentado su 
relevancia en educación desde la pandemia de COVID-19, que, a su vez ha generado una 
disparidad intergeneracional en el uso. Discusión: Por un lado, los docentes más jóvenes están 
más familiarizados con la tecnología, mientras que los mayores pueden experimentar 
reticencias al aplicarlas en su práctica educativa. Esta disparidad también plantea 
oportunidades institucionales para fortalecer las relaciones intergeneracionales, ya sea a través 
de capacitaciones digitales, mentorías, espacios colaborativos, uso correcto de las IA’s, otras 
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herramientas emergentes, etc. Conclusiones: Las universidades deben fomentar las relaciones 
intergeneracionales fructíferas y respetuosas con la ayuda de las herramientas digitales, 
además de explotar el potencial docente de sus profesores, así como los docentes tener la 
disposición de aprender y de colaborar con sus colegas. 
 
Palabras clave: aprendizaje intergeneracional; relaciones intergeneracionales; docencia; 
universidad; disparidad generacional; herramientas digitales; innovación educativa; 
tecnologías. 
 

Abstract 
Introduction: The integration of digital tools in university education has been gaining ground 
during the 21st century, considering the variety of working age groups. This paper explores 
the potential of technologies for intergenerational learning among university teachers, 
considering the existing challenges and opportunities. Methodology: A bibliographic analysis 
of 25 documents from various databases is carried out using PRISMA methodology along with 
other complementary documents. Results: Digital tools have increased their relevance in 
education since the COVID-19 pandemic, which, in turn, has generated an intergenerational 
disparity in use. Discussions: On the one hand, younger teachers are more familiar with 
technology, while older teachers may be reluctant to apply it in their educational practice. This 
disparity also raises institutional opportunities to strengthen intergenerational relationships, 
whether through digital trainings, mentoring, collaborative spaces, correct use of AIs, other 
emerging tools, etc. Conclusions: This leads us to conclude both that universities should foster 
fruitful and respectful intergenerational relationships with the help of digital tools, as well as 
exploit the teaching potential of their professors, and that teachers should be willing to learn 
from and collaborate with their colleagues. 
 
Keywords: intergenerational learning; intergenerational relationships; teaching; university; 
generational disparity; digital tools; educational innovation; technologies. 

 

1. Introducción 
 
Durante el siglo XXI se han producido muchos avances respecto a la integración de las 
herramientas digitales en la educación universitaria (Cárdenas-Contreras, 2022). Estas han 
ganado terreno en los campos teóricos y prácticos, pudiéndose ver en herramientas como 
Google Meet, Moodle, WizIQ, EduMe, Microsoft Teams, IAs como Chat GPT o Gemini, entre 
otras, que se utilizan constantemente en diferentes universidades e instituciones educativas. 
Esto resulta particularmente relevante, sobre todo considerando la variedad etaria de los 
docentes y, en general, del personal académico. 
 
Cada persona posee sus formas de trabajar o de enseñar, la cual va a estar permeada en gran 
parte con su contexto sociocultural e histórico. No obstante, con las diferencias generacionales 
que puedan existir, todos los docentes cuentan con los mismos objetivos que subyacen a la 
misma esencia y finalidad de la universidad. Por tanto, el manejo de dichas herramientas se 
encuentra dentro de las habilidades básicas que han de utilizar los docentes universitarios 
actualmente si se desea estar acorde a la velocidad del mundo actual, sobre todo en ambientes 
virtuales de aprendizaje (AVA) (Rodríguez et al., 2016).  
 
No sorprende decir que el golpe que supuso la pandemia de COVID-19 aceleró la necesidad 
de adoptar tecnologías digitales. Se revelaron brechas intergeneracionales y disparidades 
existentes, siendo la educación uno de los sectores en los que se pudo apreciar de manera más 
obvia (Gurrola et al., 2024). Debido a la estructura del sistema educativo y por las diferencias 
socioculturales de las instituciones y docentes, la evolución digital es uno de los puntos a 
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destacar. Esto se explica debido a la reticencia o dificultad para integrarlas en la práctica 
educativa (Castillo-Eslava et al., 2022). 
 
Esta idea se asocia generalmente a docentes de mayor edad, mientras que generaciones más 
jóvenes parecieran estar más familiarizadas y abiertas al uso tecnológico en su práctica 
docente. Dicha disparidad, si bien puede ser un reto, también crea una oportunidad para 
mejorar las relaciones intergeneracionales si se hace uso de las herramientas digitales (Canedo-
García et al., 2022). 
 
El presente artículo pretende evidenciar desde la literatura científica, el potencial de las 
herramientas digitales sobre el trabajo de los docentes universitarios a través del aprendizaje 
intergeneracional y cómo este puede afectar positivamente a su labor. Además, presenta 
resultados finales sobre la relación entre el aprendizaje intergeneracional y las herramientas 
digitales en docentes universitarios. La metodología principal es el análisis bibliográfico de 
documentos, basado en una búsqueda sistemática rigurosa (Ferreira González et al., 2011) 
basada en PRISMA. Se resume la búsqueda, complementada con el análisis de otros trabajos 
teóricos. Así, se concluye comparando la literatura indexada con la no incluida en la búsqueda. 
 

2. Metodología 
 
Para llevar a cabo esta investigación, en primera instancia se utiliza la revisión sistemática de 
la literatura siguiendo una estrategia basada en PRISMA, que involucró fases de búsqueda, 
cribado y resultados. Se realizó con las siguientes combinaciones para ver tanto resultados 
generales como los que incluyan el concepto de lugar de trabajo como parte central de las 
competencias docentes universitarias. 
 
La búsqueda se efectuó en cinco repositorios: 
 

1) Dialnet, como difusor de literatura científica, especializado en ciencias humanas y 
sociales; 
 

2) Redalyc, que es un sistema de indización de revistas científicas, enfocadas a la 
producción y publicación sin fines de lucro; 
 

3) Web of Science (WOS), como servicio online de información que recoge referencias de 
publicaciones científicas de diversas áreas del conocimiento; 
 

4) Scientific Electronic Library Online (SciELO) que es una librería científica online 
enfocada a publicaciones de Iberoamérica, y 
 

5) Scopus, que es una base de datos que incluye revistas y autores afiliados; esta última 
junto con WOS son las bases de datos con las que trabaja el Estado español.  

 
Se adjunta la tabla resumen de los resultados conseguidos en los diferentes repositorios: 
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Tabla 1.  
 
Resultados de las combinaciones propuestas 

Concepto Dialnet Redalyc WOS Scielo Scopus Total 

Aprendizaje intergeneracional AND 
Competencias docentes AND Universidad 

5 1.121 0 0 0 1.126 

Intergenerational learning AND Teaching 
skills AND University 

6 11.097 28 0 8 11.139 

Aprendizaje intergeneracional AND 
Competencias docentes AND Lugar de 
trabajo 

0 1.027 0 0 0 1.027 

Intergenerational learning AND Teaching 
skills AND Workplace 

0 1.166 3 0 1 1.170 

Total 11 14.441 31 0 9 14.492 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
 
Se utilizaron las siguientes combinaciones de términos clave en inglés y español “Aprendizaje 
intergeneracional AND Competencias docentes AND Universidad”, “Intergenerational 
learning AND teaching skills AND University”, “Aprendizaje intergeneracional AND 
Competencias docentes AND lugar de trabajo/ “Intergenerational learning AND teaching 
skills AND workplace” como se puede observar en la tabla. Para poder realizar filtros, los 
criterios de inclusión fueron: artículos de revista, publicaciones en acceso abierto, documentos 
en lenguas oficiales de la península ibérica e inglés, y documentos publicados entre 2013 y 
2023. Se excluyeron actas de congresos, capítulos de libro, documentos de acceso restringido 
y aquellos que no se relacionaban directamente con el tema de estudio. 
 
Tal y como se observa en la tabla, se encontraron 14.492 documentos, por lo que, al hacer la 
fase de cribado, se logra bajar el número hasta alcanzar 25 documentos, a través del diagrama 
de flujo basado en PRISMA. 
 
Figura 1 
 
Diagrama de flujo basado en PRISMA 

  
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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Finalmente, se procedió a contrastar dichos resultados con literatura. Si bien los documentos 
de la pesquisa ilustran bien una indagación ordenada sobre el tema de estudio, también lo 
limitan, por la propia naturaleza de la búsqueda sistemática de tener que acotar la búsqueda, 
dejando de lado documentos que podrían ser relevantes, pero que no entran en los criterios de 
inclusión. 
 
Por eso, consideramos necesario contrastarlos con literatura que escape de los parámetros de 
esta, dígase libros y documentos fuera del rango que se usó dentro de los criterios de inclusión 
y exclusión, haciendo énfasis en aquellos que hablan sobre las herramientas digitales y 
aprendizaje intergeneracional. 
 

3. Resultados 
 
Se procede a detallar los resultados de lo encontrado en lo que señalan los documentos de la 
búsqueda. Después de analizar todos los documentos, se destaca que dentro de los mismos 
hay 3 pilares que aparecen como variables teóricas. 
 
En primer lugar, las relaciones intergeneracionales que se producen en los ambientes laborales 
producto de las relaciones inherentes que tienen los seres humanos, haciendo énfasis en los 
lugares de trabajo y las trayectorias académicas asociadas. Por otro lado, las competencias 
necesarias para el docente universitario actual, considerando el mundo digital, junto a su 
desarrollo profesional. Finalmente, las estrategias y herramientas de aprendizaje 
intergeneracional que propician las relaciones intergeneracionales, presentadas de manera 
ordenada en la siguiente tabla de documentos analizados. 
 
Tabla 2.  
 
Listado de documentos seleccionados tras la búsqueda sistemática 

 
Nº 

Doc. 
Autores / Año 

Relaciones 
inter-generacionales 

Competencias 
docentes y 
formación 

profesional 

Herramientas y 
estrategias de 
aprendizaje 

1 Pryshlіak et al., 2020  X  

2 Marquina et al., 2017 X   

3 Silva y Bizelli, 2022  X X 

4 
Canedo García y García Sánchez, 
2015 

X  X 

5 Geeraerts et al., 2016 X X X 

6 Geeraerts et al., 2018 X X X 

7 Muñoz, 2019. X   

8 Liesa-Orús et al., 2020  X X 

9 Mohammadisadr et al., 2018.  X  

10 Becerra et al., 2023  X X 

11 Villardón-Gallego et al., 2017 X X  

12 Barrios y Rubiano-Albornoz, 2021. X X X 

13 
Gutiérrez Moret y Mayordomo 
Rodríguez, 2019 

X X X 

14 Climént Bonilla, 2017  X X 

15 Leite et al., 2017  X  

16 Aramburuzabala et al., 2015 X X X 

17 Ludi y Messina, 2016. X X X 

18 Basque, 2013 X X X 

19 Castro-Guzmán, 2021  X X 
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20 Serrano Castañeda et al., 2021 X X X 

21 Moreno Ruiz et al., 2022  X X 

22 García García et al., 2016  X X 

23 Lastra y Comas, 2014 X X X 

24 Mielkov et al., 2021 X X X 

25 Leedahl et al., 2018 X X X 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
 
Se procede a explicar brevemente cómo los autores están vinculados a las diferentes 
dimensiones identificadas, en algunos casos superponiéndose o tocando diferentes 
dimensiones. 

 
3.1. Relaciones intergeneracionales 

 
En cuanto a la dimensión de “Relaciones Intergeneracionales”, Canedo García y García 
Sánchez (2015) hacen una revisión de la literatura para identificar las intervenciones más 
efectivas en contextos intergeneracionales. Geeraerts et al. (2016) destacan la importancia del 
aprendizaje intergeneracional entre profesores, señalando cómo los mayores aportan 
experiencia en gestión del aula y los jóvenes innovación en herramientas digitales. En 
Geeraerts et al. (2018), se agrega la importancia del aprendizaje intergeneracional en el contexto 
de la jubilación y el cambio demográfico en el lugar de trabajo. A su vez, Villardón-Gallego et 
al. (2017) estudian las percepciones de los docentes sobre la jubilación y su deseo de seguir 
vinculados a la academia.  
 
Gutiérrez Moret y Mayordomo Rodríguez (2019) subrayan la necesidad de estrategias que 
vinculen mejor a los actores educativos desde una perspectiva intergeneracional, para evitar 
los estereotipos asociados a la edad. Ludi y Messina (2016) reflexionan sobre la práctica 
docente en proyectos de envejecimiento y vejez.  
 
Por otro lado, Muñoz (2019) aborda las relaciones de poder en la universidad como espacio 
político, señalando las jerarquías intergeneracionales. Barrios y Rubiano-Albornoz (2021) 
reflexionan sobre la aceleración del paso a lo digital debido a la pandemia, atendiendo a las 
necesidades intergeneracionales.  
 
En Serrano Castañeda et al. (2021) exploran la transmisión de conocimientos entre docentes 
nóveles y experimentados y Lastra y Comas (2014) destacan la importancia de una carrera 
docente colaborativa que considere las diferencias etarias y socioculturales. Finalmente, 
Marquina et al. (2017) reflejan cómo las trayectorias académicas de diferentes generaciones de 
docentes están influenciadas por su contexto sociopolítico, lo que confirma la importancia del 
aprendizaje intergeneracional en la carrera docente.  
 
3.2. Competencias Docentes y Formación Profesional 
 
Respecto a la dimensión “Competencias Docentes y Formación Profesional”, Climént Bonilla 
(2017) profundiza en las definiciones y propiedades esenciales del concepto de competencias 
en la formación docente. El autor afirma que ninguna definición logra englobar su significado 
total, por lo que se debe explicitar en cada caso cómo se entienden las mismas y Pryshliak et 
al. (2020) analizan el impacto de la multiculturalidad en la formación de competencias 
interculturales en futuros docentes, mientras que Silva y Bizelli (2022) proponen una 
formación continua en redes, basada en la práctica docente y el trabajo colaborativo en el 
contexto de la pandemia.  
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En la línea de habilidades transversales, Mohammadisadr et al. (2018) identifican habilidades 
transversales necesarias en el profesorado universitario, enfocadas en el coaching. García 
García et al. (2016) analizan las habilidades blandas como competencias esenciales para el 
desarrollo personal y profesional de los docentes. Castro-Guzmán (2021) examina modelos y 
programas de desarrollo profesional docente que ayudan a superar barreras en el uso de 
herramientas digitales, mientras que Becerra et al. (2023) señalan la crítica al sistema educativo 
por la falta de oportunidades de socialización en la profesión docente tras los acuerdos de 
Bolonia, que incluían temas de modernización de la universidad (Leite et al., 2017).  
 
3.3. Herramientas y Estrategias de Aprendizaje 

 
En relación con la dimensión “Herramientas y Estrategias de Aprendizaje”, Becerra et al. (2023) 
realizan una revisión sistemática sobre el uso de herramientas digitales en la enseñanza 
universitaria. Destacan diferentes modelos didácticos y la necesidad de integrar herramientas 
digitales al currículum, considerando estas habilidades como transversales 
independientemente de la edad.  
 
En cuanto a la pandemia, Mielkov et al. (2021) exploran cómo esta ha transformado las 
estrategias de enseñanza y el uso de herramientas digitales en la educación superior. Moreno 
Ruiz et al. (2022) analizan el impacto de la pandemia en los modelos de enseñanza universitaria 
y cómo la edad influye en el manejo de herramientas digitales, así como lo que señalaban 
también Silva y Bizelli (2022) en párrafos anteriores.  
 
Diversos autores muestran que programas de mentoría entre profesores universitarios pueden 
mejorar las estrategias de aprendizaje y enfrentar los desafíos relacionados con las diferencias 
etarias (Geeraerts et al., 2016; Geeraerts et al., 2018; Liesa-Orús et al., 2020). Leedahl et al. (2018) 
mencionan las ventajas del aprendizaje-servicio como herramienta para el aprendizaje 
intergeneracional en el uso de tecnologías.  
 
Aramburuzabala et al. (2015) destacan la importancia del aprendizaje-servicio para un sistema 
educativo sostenible y moderno. Liesa-Orús et al. (2020) también señalan el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje-servicio, mientras que Basque (2013) indica que diversas 
estrategias sirven para el intercambio de experiencias académicas universitarias, 
contemplando el uso de tutorías entre pares y apoyo intergeneracional utilizando 
herramientas digitales. 
 
En definitiva, podemos observar que los textos analizados coinciden en que las relaciones 
intergeneracionales son fundamentales en el ámbito educativo universitario. Generalmente, 
los docentes jóvenes aportan innovación y habilidades digitales, y los docentes mayores 
aportan experiencia y gestión de aula. 
 
Además, resalta el acompañamiento entre generaciones, enfatizando la necesidad de colaborar 
y no competir en la docencia. Además, hacen referencia a cómo la pandemia cambió la 
dinámica intergeneracional, y con ello, la aceleración del uso de herramientas digitales y la 
importancia de integrar dichas tecnologías a nivel universitario dentro del currículo, 
considerándolas como mediadores clave del proceso de aprendizaje intergeneracional. 
 
Otro tema importante fue la formación profesional y el desarrollo de la competencia docente, 
donde se destacan las competencias y su importancia en la formación docente. También se  
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analizan los modelos de desarrollo profesional docente y la superación de barreras en el uso 
herramientas digitales. Los textos abordan las habilidades blandas como componentes 
fundamentales para el desarrollo personal y profesional de los docentes. 
 
Finalmente, cabe destacar que la mayoría de los 25 documentos analizados coinciden en al 
menos dos de las tres áreas detectadas, lo que demuestra que son comunes en la problemática 
y que los autores las abordan de forma transversal. El 20% restante se centra en casos concretos, 
destacando las competencias docentes y la formación profesional. 

 

4. Discusión 
 
Los resultados subrayan la importancia de las relaciones intergeneracionales entre docentes. 
Entender que la universidad es un espacio político nos ayuda a comprender mejor las 
relaciones contextuales que se producen dentro de ella (Leite et al., 2017; Muñoz, 2019), 
caracterizadas por diferentes rangos legales y contractuales, cargos administrativos, cantidad 
de horas de clase y participación en proyectos. Estas relaciones, influenciadas por las 
formaciones y roles de cada individuo, tienden a otorgar rangos más altos a los docentes con 
mayor trayectoria y capital académico, vinculados generalmente a su edad (Marquina et al., 
2017). 
 
Las identidades académicas, formadas por rangos y formaciones, coexisten en el mismo 
espacio real y simbólico, generando encuentros y desencuentros que afectan las dinámicas 
relacionales (Romano, 2022).  
 
Aunque los resultados muestran reticencias y roces intergeneracionales, inherentes a la 
condición humana (Canedo García y García Sánchez, 2015; Gutiérrez Sánchez y Hernández 
Torrano, 2013) y a la convivencia de personas de diferentes edades (Serrano Castañeda et al., 
2021), también revelan que, a través del trabajo colaborativo, se producen interacciones en pos 
de un bien común (Maggio, 2020). 
 
Estas interacciones pueden ser intencionadas o no por las instituciones a través de actividades 
formales (Geeraerts et al., 2016; Lastra y Comas, 2014). No son estáticas y son únicas en cada 
institución, considerando factores sociales, económicos y materiales según los grupos 
humanos que la componen, por eso es importante recordar que la universidad es un espacio 
político y social donde se producen y transmiten conocimientos en constante cambio (Julca 
Meza, 2016). 
 
Según la teoría Foucaultiana, el saber y el poder están interrelacionados en estas dinámicas 
intergeneracionales, donde los saberes eruditos subordinan a los ingenuos, definidos por 
quienes detentan el poder en la jerarquía (Arancibia, 2010; Ávila-Fuenmayor, 2006). La 
literatura sobre relaciones intergeneracionales, jerarquías y poder, pero habla poco sobre el 
cambio de la estructura jerárquica y cuestiona escasamente este aspecto.  
 
Muñoz (2019) define la autoridad académica como “Aquella reconocida por sus logros y 
prestigio en la cátedra y en la investigación, por su trayectoria intelectual y sus contribuciones 
al conocimiento.” (p. 169). Por tanto, sin logros o prestigio, no se puede identificar una 
autoridad académica en un individuo, lo que dificulta que los docentes más jóvenes o con 
menos experiencia accedan a puestos más altos. 
 
Es fácil afirmar que la universidad es parte de la alta cultura, como menciona Ávila (2005), 
otorgando mayor peso al conocimiento en comparación con otras esferas culturales. Esto  
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perpetúa la relación entre poder y saber, dividiendo a los que saben más y los que saben 
menos, generalmente entre gente mayor y joven.  
 
Sin embargo, Casasola Rivera (2020) argumenta que la experiencia vital sin formación 
epistemológica no basta para tener autoridad académica. “Un docente puede tener muchos 
años de dedicarse a la actividad docente, pero esto no garantiza que esta experiencia sea 
didácticamente transformadora para el aprendizaje de los estudiantes.” (p. 48). Por lo tanto, el 
buen desempeño académico no depende solo de la edad, sino de habilidades y competencias, 
como la resolución de problemas y la coordinación de áreas (Mohammadisadr et al., 2018). 
Para entender las competencias, cualquier definición “es un acercamiento parcial y 
fragmentario del conjunto de elementos constitutivos” (Climént Bonilla, 2017, p.4.), por lo que 
serán entendidas a efectos prácticos, como pericias o habilidades. 
 
Los resultados arrojan en el caso de las competencias digitales, la relevancia de la eliminación 
de las brechas digitales. Durán Arellano (2016), señala la necesidad de adherirse a las 
competencias de los nuevos tiempos y a que el sistema universitario debe estar preparado 
“para adecuarse a una sociedad en permanente cambio, con nuevas necesidades y valores.” 
(p. 533). 
 
En esta misma línea de crítica, Gutiérrez Martín y Torrego González (2018) la hacen al sistema 
universitario desde las didácticas y la falta de alfabetización digital (educación mediática), 
vaticinando lo que sería el gran problema durante la pandemia de COVID-19, puesto que se 
aprecia la falta del desarrollo de habilidades de corte técnico, en las cuáles la necesidad de 
establecer un aprendizaje intergeneracional es mucho más concreta, producto de la rapidez 
con las que herramientas quedan obsoletas, por lo que es necesario crear nuevas 
oportunidades con los recursos digitales disponibles (Hinojosa Salazar et al. 2021; Mielkov et 
al., 2021; Silva y Bizelli, 2022) y fomentar las competencias digitales en los docentes 
universitarios (Laurente-Cárdenas et al., 2020) desde diversas perspectivas.  
 
Dentro de la literatura, se afirma que las competencias digitales son la base de un sistema 
educativo moderno, en el cual hay una brecha compleja de disminuir, pero podemos afirmar 
que quedaron cortos, ya que la tecnología avanza tan rápido que los autores escasamente 
señalan, como, por ejemplo, el trabajo con IA. 
 
López-Regalado et al. (2024) hicieron una búsqueda sistemática sobre la inteligencia artificial 
y sus implicancias en la educación universitaria, concluyendo que es necesario integrar la IA 
en la educación para mejorar la gestión educativa y la formación de profesionales adecuados 
para el mundo actual. Además, el estudio resalta que las herramientas de IA son esenciales 
para el aprendizaje profundo, aunque siempre se necesitarán profesores para la correcta 
utilización de estas tecnologías y he ahí la relevancia del trabajo intergeneracional para 
adquirir dichas competencias.  
 
En este ámbito, para Vera-Rubio et al. (2023), es recomendable hacer esfuerzos a nivel 
institucional y suscitar instancias de encuentro entre saberes diversos, para poder hacer un uso 
ético de las IA y entender los desafíos que puede presentar, encontrando soluciones que deben 
investigarse, porque esta tecnología seguirá avanzando y deberían los docentes estar al día 
con ello.  
 
Por otro lado, autores como Barrios y Rubiano-Albornoz (2021), señalan cómo afectó a las 
relaciones y a la docencia universitaria el paso acelerado de lo analógico a lo digital producto 
de la pandemia de COVID-19. El desarrollo de las herramientas digitales provocó una 
reflexión sobre el modelo pedagógico existente, y, por tanto, también sobre el quehacer y las 
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necesidades intergeneracionales de sus miembros (Moreno et al., 2022). Estos debían 
relacionarse de forma digital con personas de diferentes edades para seguir cumpliendo con 
sus tareas y objetivos como grupos humanos y como institución. 
 
También plantean actividades en red, que implican un trabajo colaborativo y con énfasis en 
las herramientas digitales, sobre todo en base al aprendizaje e-learning, tal como afirman 
Barrios y Rubiano-Albornoz (2021) respecto a que “El conocimiento repartido en la red debe 
ser gestionado, capturado, transferido, preservado, amplificado, almacenado y distribuido” 
(p. 409), lo que se traduce en proyectos colectivos compartidos con otras comunidades, siendo 
mencionado también el aprendizaje-servicio como una estrategia eficaz (Aramburuzabala et 
al., 2015; Leedahl et al., 2018; Liesa-Orús et al. 2020). Todo esto considerando la importancia de 
las competencias técnicas. 
 
Las competencias técnicas demandan actualización constante y formación continua a lo largo 
de la vida profesional (Bermejo y Morales, 2022). En este contexto, colegas con habilidades 
digitales avanzadas pueden desempeñar roles de mentores para aquellos con mayores 
dificultades, facilitando un intercambio de conocimientos mutuamente beneficioso (Becerra et 
al., 2023). 
 
Serrano Castañeda et al. (2021) destacan que las interacciones entre agentes de diferentes 
generaciones en el entorno laboral tienen implicaciones significativas. En particular, señalan 
un claroscuro en el proceso de transmisión de conocimientos, habilidades y competencias 
entre docentes. De hecho, para los autores “Las prácticas de acompañamiento se basan, 
fundamentalmente, en un diálogo permanente crítico y reflexivo en el que ambas partes —los 
profesores con experiencia y las profesoras noveles— comparten inquietudes, dificultades, 
alternativas, disyuntivas, consejos, cuestionamientos; sentidos de la experiencia” (p. 173). 
 
Sin un diálogo constante, existe el riesgo de caer en estereotipos negativos basados en la edad, 
conocidos como edadismos dentro de las instituciones educativas (Gutiérrez Moret y 
Mayordomo Rodríguez, 2019). Para abordar este desafío, se propone la creación de estrategias 
innovadoras y nuevas formas de vinculación entre personas de diferentes generaciones.  
 
Desde esta perspectiva, reconocer las fortalezas mutuas a través del aprendizaje 
intergeneracional puede mitigar los estereotipos negativos (Geeraerts et al., 2016). Los estudios 
sugieren que este aprendizaje se facilita a menudo mediante actividades informales, relaciones 
de mentoría, trabajo en equipos o seminarios (Geeraerts et al., 2018), fomentando un enfoque 
dialógico que apoya la transferencia intergeneracional (Basque, 2013; García García et al., 2016). 
Es en este proceso de diálogo se enfatiza en los saberes necesarios en la actualidad, destacando 
que el acompañamiento puede fluir en ambas direcciones, centrado más en las experiencias y 
habilidades que en la edad cronológica. Este flujo de conocimiento intergeneracional y los 
procesos de mediación del conocimiento son fundamentales (Geeraerts et al., 2016). 
 
De hecho, los autores señalan que la percepción que tienen los docentes más jóvenes sobre los 
mayores está relacionada a que los ven como expertos en sus materias y con una solidez tanto 
conceptual como de gestión de aula, producto, precisamente de los años de experiencia 
acumulados, y al quehacer del día a día. Por otro lado, los mayores perciben a sus colegas más 
jóvenes como más creativos e innovadores, con altas competencias en tecnologías y 
herramientas digitales, punto que se reafirma en un estudio posterior de la misma autora 
principal (Geeraerts et al., 2018). 
 
Paniagua-Cortés (2021) señala la necesidad de manejar herramientas digitales, dominar al 
menos un segundo idioma, formar redes académicas, procurar un aprendizaje 
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individualizado, buscar la formación continua -coincidiendo con lo que mencionan otros 
autores- y manejar competencias emocionales, todas como partes de un todo más grande, que 
lleve a una modernización profesional, ya que cualquier actividad de formación y progreso de 
habilidades que beneficien a diversos grupos o competencias son herramientas 
imprescindibles en del desarrollo de capital humano (Pryshlіak et al., 2020; Vila Figuereda, 
2020) y, por tanto, del desarrollo de la institución completa a través del tiempo. 
 
Cabe resaltar que podría parecer que las relaciones intergeneracionales acaban cuando alguien 
se ha jubilado y ya no tiene forma de transmitir sus conocimientos a otros, pero se ha 
encontrado tras el análisis que tanto Geeraerts et al. (2018), Lastra y Comas (2014) y Villardón-
Gallego et al., 2017 hacen referencia a todo lo relacionado con la jubilación, la pérdida de 
conocimientos y la deserción de docentes del sistema. 
 
Los resultados arrojan el deseo de los profesores jubilados de mantenerse en contacto con sus 
instituciones educativas. Con buenas estrategias de retención, el aprendizaje intergeneracional 
se prepara para los cambios demográficos del personal docente, tal como señalan Ludi y 
Messina (2016) sobre las relaciones dentro de las prácticas docentes y el desarrollo integral 
cuando se habla de envejecimiento y vejez. De cómo las instituciones universitarias deben 
formar parte activa del entorno, para estar preparados para lo que se señala en el párrafo 
anterior respecto de los cambios dentro de su personal.  
 
Es decir, es necesario establecer dentro de las instituciones estrategias que potencien las 
relaciones intergeneracionales. Aunque es posible argumentar que se darán igualmente, 
hacerlo de manera intencionada podría ser un paso en la dirección adecuada para el desarrollo 
saludable de la institución y de sus miembros, tanto en temas coyunturales, sin dejar de 
atender a los problemas estructurales (Rujas y Feito, 2021). 
 
Otra perspectiva para desarrollar el aprendizaje intergeneracional es pensar estrategias, 
herramientas y modelos centrados en trabajar con las comunidades de forma grupal. Dentro 
de los modelos educativos que señala la literatura, tenemos el Teacher Professional 
Development (TPD) o modelo de Desarrollo Profesional docente que han servido en gran 
medida para que profesores de Educación Superior puedan adaptarse al uso de las 
herramientas digitales y al aprendizaje de forma mucho más social (Castro-Guzmán, 2021). 
 
En esa línea, las relaciones sociales están hoy en día en múltiples plataformas digitales, y la 
tradición compite con las nuevas tecnologías (Durán Arellano, 2016; Gutiérrez Martín y 
Torrego González, 2018). Producto de la pandemia de COVID-19, Canedo-García et al. (2022) 
determina a través de su estudio, cómo las actividades intergeneracionales ofrecían beneficios 
a sus participantes, puesto que los resultados: 
 

Sugieren que las interacciones intergeneracionales a través de actividades que utilizan 
herramientas virtuales, como las herramientas virtuales de comunicación y educación, 
los navegadores web y las redes sociales, pueden mejorar la participación y las 
relaciones sociales, así como el estado de ánimo y la salud mental, de todas las personas 
involucradas en ellas (Canedo-García et al. 2022, p. 14). 

   
Otro caso de aprendizaje intergeneracional a través de las tecnologías es el que plantean 
Castillo-Eslava et al. (2022) entre profesores de la facultad de sociología de Granada durante la 
pandemia. Este juntó a docentes de diferentes edades para encontrar soluciones para poder 
ejercer la labor de enseñanza, colocando un énfasis en sistemas ordenados y en el uso de 
tecnologías a quienes no las manejaban, con las reticencias a quienes estaban “acostumbrados 
a las dinámicas tradicionales” (p. 374) pero disminuyendo posteriormente al ver el avance. 
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El artículo señala que las necesidades identificadas por los docentes fueron:  
 

1) Acabar con la sensación de aislamiento y falta de adaptabilidad;  
 

2) Cambiar el sistema de ensayo y error, para reemplazarlo por metodologías, uso de 
herramientas y procedimientos acordes a la situación pandémica; 
 

3) Crear sistemas de evaluación acordes a la realidad de los estudiantes; 
 

4) Conseguir las competencias de uso eficiente de tecnologías y recursos no tecnológicos 
en un sistema de enseñanza híbrida.  

 
De hecho, estas cuatro necesidades resumen de manera general los problemas que enfrentó la 
educación universitaria en tiempos de pandemia en distintos países (Bakare et al., 2022), y que, 
en el caso de Granada, supieron crear un sistema que favoreció a todos los involucrados, ya 
fuesen docentes noveles o seniors. Por tanto, podemos afirmar que es necesario tener un 
compromiso con el desarrollo desde una mirada intergeneracional (Sanabria-Suárez et al, 2020) 
y sabe vencer las reticencias que provoca un cambio, ya sea uno estructural o coyuntural.  
 
En resumen, la literatura apunta a un cambio importante en el desarrollo de las relaciones 
intergeneracionales en distintos niveles y con distintos alcances. Parece ser que la tecnología 
es la punta de lanza con la que el mundo está avanzando cuando hablamos de desarrollo 
profesional o aprendizaje intergeneracional en el lugar de trabajo, o incluso en las relaciones 
de poder y dinámicas que se habían estado sucediendo hasta antes de la Pandemia de COVID-
19. Incluso con la aparición de nuevas herramientas digitales emergentes como la IA, se hace 
cada vez más necesario repensar el sistema educativo completo para que los docentes 
universitarios estén preparados para el mundo de hoy y el de mañana. 
 

5. Conclusiones 
 
Para terminar, podemos afirmar que tanto la literatura rescatada de la búsqueda sistemática, 
así como la literatura añadida en la discusión, logran alcanzar los mismos puntos. 
 
Por un lado, enfatizan en la necesidad y la importancia de entender la universidad como un 
lugar de interacciones sociales intergeneracionales y de espacios de aprendizaje 
intergeneracional. Aquí, las relaciones no sólo se limitan a diferencias de edad, sino que 
también abarcan factores legales, contractuales, administrativos y académicos que definen 
roles y jerarquías institucionales, y que la experiencia de los mayores puede ser clave para 
acompañar a los jóvenes. 
 
Por otro lado, las diferencias entre habilidades digitales que poseen los docentes menores y 
mayores es una brecha que se debe subsanar con apoyo de toda la institución. Al avanzar la 
tecnología tan rápido, sin actividades formales o intencionadas, es probable que los docentes 
con mayor reticencia sean más proclives a no encajar en las necesidades educativas que existen 
hoy en día, propiciada desde la pandemia de COVID-19. 
 
Finalmente, podemos concluir que existen estrategias para promover dichas habilidades y que 
van de la mano con mentorías y programas de trabajo en red, junto a otras, que incluyan el 
desarrollo de nuevas herramientas digitales, el uso de IA, aprendizaje e-learning, etc., Todas 
ellas otorgan un potencial ilimitado a la docencia universitaria y las relaciones 
intergeneracionales. 
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Las posibilidades son enormes, y cada día aparecen nuevas herramientas que nos desafían a 
hacerlo mejor y estar más actualizados, por lo que el beneficio mutuo que se puede conseguir 
si se trabaja en conjunto, está al alcance de un clic. 
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