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Resumen 

La educación superior colombiana se viene adaptando a las demandas de la 

sociedad del conocimiento, desde el diseño y el desarrollo de estrategias, 

programas y cursos apoyados por las tecnologías digitales. El estudio tuvo como 

propósito analizar las prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales en 

la universidad colombiana, durante el periodo 2014-2020. Se realizó una 

revisión documental en la que se analizaron 59 artículos de investigación, a 

partir de la consolidación de la información en una ficha bibliográfica. Los 

resultados muestran líneas de investigación consolidadas asociadas a la 

enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, los recursos, la gestión y la proyección 
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social, desde las posibilidades y los retos del uso de las tecnologías digitales. 

Además, evidencian líneas específicas en desarrollo sobre el aprendizaje móvil y 

la realidad aumentada. Se concluye que la incorporación de las tecnologías 

digitales en la educación superior colombiana se viene incrementando en las 

modalidades presenciales y semipresenciales, y se ha fortalecido en la 

virtualidad porque hay un desarrollo constante en infraestructura tecnológica en 

las universidades, además de un incremento en el acceso y el uso de diferentes 

dispositivos por parte de los estudiantes. Sin embargo, hay un reto frente al 

diseño y al desarrollo didáctico, para responder a los saberes disciplinares. 

Palabras clave: aprendizaje, docente, educación superior, enseñanza, 

estudiante, tecnología educacional. 

Abstract 

Colombian higher education has been adapting to the demands of the knowledge 

society by designing and implementing strategies, programs and courses 

supported by digital technologies. The purpose of this study was to analyze 

educational practices mediated by digital technologies in Colombian universities 

during the 2014-2020 period. A documentary review of 59 research articles was 

conducted, based on the consolidation of the information in a bibliographic file. 

The results show anchored lines of research associated with teaching, learning, 

evaluation, resources, management and social projection based on the 

possibilities and challenges of using digital technologies. In addition, they show 

specific development lines of mobile learning and augmented reality. The 

conclusions reveal that Colombian higher education institutions have 

increasingly been incorporating digital technologies in face-to-face and semi-

face-to-face modalities, and have strengthened their use within virtuality 

because their technological infrastructure has also developed constantly. Also, 

students have increased thier access and use of different devices. However, there 

is a pending challenge regarding the design and development of educational 

tools that can respond to disciplinary knowledge. 

Keywords: Learning, Teacher, Higher education, Pedagogy, Student, 

Educational technology. 

Resumo 

O ensino superior colombiano vem se adaptando às exigências da sociedade do 

conhecimento a partir da elaboração e desenvolvimento de estratégias, 

programas e cursos apoiados pelas tecnologias digitais. Este estudo teve como 

objetivo analisar as práticas educacionais mediadas por tecnologias digitais na 

universidade colombiana del 2014 a 2020. Foi realizada revisão documental em 

que foram analisados 59 artigos de pesquisa, a partir da consolidação da 

informação numa ficha bibliográfica. Os resultados mostram linhas de pesquisa 
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sólidas associadas ao ensino, à aprendizagem, à avaliação, aos recursos, à gestão 

e à projeção social, com base nas possibilidades e desafios do uso das 

tecnologias digitais. Além disso, são evidenciadas linhas de pesquisa específicas 

em desenvolvimento sobre aprendizagem móvel e realidade aumentada. 

Conclui-se que a incorporação das tecnologias digitais no ensino superior 

colombiano vem aumentando nas modalidades presenciais e semipresenciais, e 

vem se fortalecendo na virtualidade porque há um desenvolvimento constante 

em infraestrutura tecnológica nas universidades, além de um aumento no acesso 

e uso de diferentes dispositivos por parte dos estudantes. Contudo, há um 

desafio ante a elaboração e desenvolvimento didático para atender aos saberes 

disciplinares. 

Palavras-chave: aprendizagem, docente, ensino superior, ensino, estudante, 

tecnologia educacional.  

Introducción 

La inmersión de las tecnologías digitales en la sociedad ha visibilizado las 

diferencias de uso en las comunidades, es decir, una brecha digital (Berrío-Zapata 

y Rojas-Hernández, 2014; Jiménez-Pitre et ál., 2017; Melo-Solarte et ál., 2018), 

debido a variables como infraestructura, competencias digitales, políticas sociales 

y niveles de apropiación de la tecnología por parte de los usuarios (López Gil y 

Sevillano García, 2020). Esto implica que los Gobiernos y las organizaciones 

educativas ajusten sus planes de gestión para responder a los retos de la sociedad 

del conocimiento. Por ello, en los proyectos educativos de las instituciones 

universitarias se han incorporado las tecnologías digitales para promover 

estrategias educativas flexibles que respondan a los intereses de los estudiantes 

(Barrero et ál., 2020; Boude Figueredo, 2017; Ñáñez-Rodríguez et ál., 2019), 

buscando la modernización, masificación de la educación superior (Chalela et ál., 

2016) cobertura y permanencia (Torres Bermúdez et ál., 2014). También se 

reconoce su potencial para la enseñanza y el aprendizaje, debido a las 

posibilidades que brindan para el acceso, intercambio de información y 

participación por parte de los estudiantes y profesores, utilizando diferentes 

recursos. 

Los intereses de los estudiantes por la educación virtual y el uso de tecnologías 

digitales vienen en aumento en Colombia y en el mundo (Martínez et ál., 2018; 

Yong et ál., 2017), sobre todo después de la situación de pandemia provocada por 

el SARS-CoV-2. Para algunos docentes fue un cambio al que se adaptaron con 

facilidad, pero para otros fue una situación difícil (Martínez-Garcés y Garcés-

Fuenmayor, 2020). Este hecho implica el reto de comprender cómo se venían 
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incorporando las tecnologías digitales en los últimos años, para luego entender 

cómo se actualizaron, modificaron o mantuvieron iguales después de la pandemia. 

Si bien las relaciones laborales, familiares, académicas y sociales han sido 

permeadas simultáneamente por su uso, y actores educativos y sociales que se 

resistían al uso de las tecnologías digitales (Barrero García et ál., 2020; Berrío-

Zapata y Rojas-Hernández, 2014; García Perdomo y De la Hoz, 2016a) se vieron 

obligados a incorporarlas en su quehacer, la educación virtual no es una actividad 

nueva en la educación superior. 

En el ámbito académico, las tecnologías digitales se consideran mediadoras en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y esto implica comprender las diferencias y 

los acercamientos entre el saber disciplinar y la enseñanza del saber disciplinar, y 

cómo la utilización de las tecnologías posibilita o dificulta el aprendizaje. 

Además, el acceso y el uso han actualizado los saberes que en otros momentos se 

han considerado inamovibles (Hernández Suárez et ál., 2016). Su presencia en la 

universidad obliga entender cómo utilizarlas en función de la formación 

académica y ética de los estudiantes (Álvarez-Quiroz y Vélez de la Calle, 2015), 

con una perspectiva amplia del diseño de aprendizaje (Ladino Camargo et ál., 

2018), y teniendo en cuenta los propósitos misionales de docencia, extensión e 

investigación para la formación humana y la construcción de sociedad. Asimismo, 

la educación, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de formar a los 

ciudadanos para participar en la sociedad del conocimiento, lo que implica 

procesos de alfabetización digital, científica, académica, visual, etc. 

Cuando se diseñan políticas de transformación educativa, se piensa en calidad de 

la educación o en planes de innovación educativa, las tecnologías educativas 

cobran relevancia (Cifuentes, 2016; Marín et ál., 2017). Sin embargo, pensar en la 

integración de las tecnologías digitales a la educación es una actividad que 

requiere la revisión de teorías existentes, y su incorporación en la universidad 

pública es más lenta que en la privada (Cruz et ál., 2019). Además, la 

disponibilidad de recursos tecnológicos no asegura una mejora en los procesos 

cognitivos de los estudiantes (López López y Santiago Franco, 2014). En 

cualquier caso, no se puede negar la importancia de las tecnologías digitales en 

una sociedad global ni en el perfeccionamiento de las competencias profesionales 

para la participación en espacios presenciales y virtuales (García Perdomo y De la 

Hoz, 2016b). 

En general, el uso de las tecnologías digitales en la sociedad ha generado 

transformaciones en las formas en que los ciudadanos laboran, interactúan, se 

comunican y aprenden, y esto ha exigido el desarrollo de otras habilidades 
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cognitivas e informacionales (Boude Figueredo, 2017), favoreciendo la 

interacción entre personas de diferentes culturas (Cano et ál., 2016). En este orden 

de ideas, la universidad comprende que la incorporación de las tecnologías 

digitales en sus procesos de docencia, investigación, administración y extensión 

es un compromiso con la sociedad. Así, se identifican universidades con 

metodologías mixtas o completamente virtuales, cursos libres y actividades de 

aula apoyadas por tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

(Carmona y Rodríguez, 2017). Por ello, esta revisión de la literatura tiene como 

propósito analizar las prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales en la 

universidad colombiana durante el periodo 2014-2020. 

Aspectos metodológicos 

Para responder al propósito del estudio, se hizo una revisión sistemática de 

artículos de investigación. Esta metodología permite conocer el estado de 

desarrollo y discusión sobre una disciplina, materia o línea de estudio, así como 

identificar distancias, dificultades, retos y prospectivas investigativas. Para la 

revisión documental, se aplicaron cuatro fases. La primera fue la búsqueda de la 

información. Durante los meses de octubre del 2020 y febrero del 2021, se 

rastrearon artículos resultado de investigación en las bases de datos Scopus, 

Ebsco, Dialnet, Scielo y Redalyc, publicados durante 2014 y 2020. Las palabras 

clave de la búsqueda fueron aprendizaje, enseñanza, tecnología, digital, 

educación superior y Colombia. Este trabajo se complementó con una búsqueda 

de cierre en Google Académico y permitió contar con 108 artículos de 

investigación. 

La segunda fase fue la selección de información; para ello, se procedió con la 

lectura de los resúmenes, las palabras clave y las introducciones. Los criterios de 

inclusión fueron: estudios realizados en el territorio colombiano y centrados en 

experiencias educativas en la educación superior, y artículos de revista publicados 

entre 2014 y 2020. Se excluyeron investigaciones sobre políticas educativas, 

gestión tecnológica, administración de recursos, estudios comparativos de 

estrategias entre países, de otros niveles educativos (preescolar, básica y media), y 

de espacios no escolares; también, capítulos de libros, ponencias y reseñas de 

libros. Al final, se obtuvo una muestra de 59 artículos de investigación. Vale 

anotar que para la gestión documental se utilizó la aplicación Mendeley. 

La tercera fase fue la categorización de los artículos de investigación. Para esto, se 

contó con un formulario de Google Drive, estructurado en dos partes: la primera, 

con la información general del artículo (autores, título, año de publicación, lugar 
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de publicación, palabras clave); la segunda, con la categorización y sus 

respectivos descriptores (a) perspectiva metodológica: cuantitativa, cualitativa, 

mixta; b) población del estudio: estudiantes, profesores, institución; c) modalidad: 

presencial, semipresencial, virtual; d) nivel educativo: pregrado, posgrado; e) 

línea de estudio: enseñanza mediada por tecnologías digitales, aprendizaje 

mediado por tecnologías digitales, evaluación de estrategias formativas e 

institucionales mediadas por tecnologías digitales, recursos tecnológicos 

[plataforma educativa, objetos virtuales, software de aplicación, página web], 

gestión curricular para la incorporación de las tecnologías digitales, proyección 

social. Vale anotar que la ficha documental fue validada por dos expertos con 

formación doctoral en educación y una trayectoria de más de diez años en 

investigación sobre educación superior y tecnologías digitales. Aquellos 

realizaron sugerencias centradas en la precisión semántica de los descriptores y la 

eliminación de una pregunta sobre el semestre académico. Para la categorización, 

los investigadores layeron los artículos y diligenciaron, cada uno, una ficha 

bibliográfica. Después, se cruzaron dichos resultados, se confrontaron las 

diferentes posturas y se tomó una decisión. 

La cuarta fase fue la consolidación de la información. Los datos obtenidos se 

llevaron a una tabla de Microsoft Excel. Se asignó un 1 a los descriptores 

presentes en los artículos, y un 0 a las ausencias. Luego, se totalizó cada uno de 

los indicadores para determinar las frecuencias y proceder con la generación de la 

gráfica de las categorías, según sus relaciones. Luego, se interpretaron las gráficas 

en función de los desarrollos empíricos de los artículos. 

Resultados y discusión 

En la revisión documental, se identificaron aspectos bibliométricos que aportan a 

la comprensión espacial y temporal de la información. Por otra parte, las 

categorías iniciales aportan a la comprensión de las características de la población 

de los estudios y a las líneas de estudio asociadas a la educación superior y las 

tecnologías digitales. Con respecto a los aspectos bibliométricos, como se 

evidencia en la figura 1, existe una tendencia a publicar los artículos en revistas 

colombianas (60 %), pero su acceso es global, debido a que todas las 

seleccionadas tienen un sistema de publicación en la web. Cuando se amplían los 

lugares para publicar, se mantienen dentro del territorio iberoamericano —lo que 

se explica por el manejo de la lengua—, pero el mayor receptor externo de 

artículos es España. Asimismo, se identifica que más del 50 % de las 

publicaciones se generaron entre 2015 y 2017.
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Figura 1. Año y país de la publicación 

Fuente: elaboración propia. 
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La nube de palabras (figura 2) se creó a partir de las palabra claves de la totalidad 

de los artículos que formaron parte del corpus. Se observa que las palabras con 

mayor nivel de recurrencia son tecnologías de la información y la comunicación, 

aprendizaje, educación superior, educación virtual, educación a distancia, e-

learning, competencia digital y aprendizaje móvil. En un segundo nivel, aparecen 

palabras como estrategia didáctica, docente, investigación, enseñanza, ambiente 

de aprendizaje. Si bien se destaca la palabra aprendizaje, debido a la perspectiva 

que ha prevalecido sobre la incorporación de las tecnologías digitales centradas en 

el estudiante, presenta una relevancia similar la palabra enseñanza porque el 

profesor es visible en función del proceso educativo. Vale anotar que la nube de 

palabras mantiene coherencia con las líneas de estudio que se presentan en la 

figura 5. 

 

Figura 2. Nube de palabras clave 

Fuente: elaboración propia.  

Como se reconoce en la figura 3, aunque hay un mayor promedio de estudios con 

métodos cualitativos, también se han dado estudios con métodos cuantitativos y 

mixtos en promedios similares. Los estudios cualitativos indagan por aspectos 

como las relaciones de las tecnologías digitales y las medicaciones culturales 

(López López y Santiago Franco, 2014), las buenas prácticas educativas en los 

ambientes virtuales de aprendizaje (Mora Mora y Bejarano Aguado, 2016), la 

apropiación de las tecnologías digitales por los docentes (Ñáñez-Rodríguez et ál., 

2019; Tobar Gómez, 2017) y el uso de redes sociales para el aprendizaje (Vásquez 
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Gómez y Bachiller Sandoval, 2016; Limas y Vargas, 2020). Por su parte, los 

estudios cuantitativos buscan recoger información de muestras más amplias: 

profesores de diferentes universidades (Martínez Rodríguez y González Martínez, 

2015), estudiantes de diferentes universidades y estratos socioeconómicos 

(Rodríguez Espinosa et ál., 2017; Rodríguez y Restrepo, 2015), estudiantes que 

pertenecen a un mismo curso (Moreno Cadavid y Montoya Gómez, 2015; 

Saavedra Bautista y Parra Valencia, 2014), grupos que usan o no la tecnología 

(Racero et ál., 2014). Entre los intereses de los estudios mixtos, encontramos el 

reconocimiento del aprendizaje de las competencias digitales en espacios 

extracurriculares (López Gil y Sevillano García, 2020), el rol del profesor en la 

educación virtual (Hennig Manzuoli y Escofet Roig, 2015; Martínez et ál., 2018) 

y la realidad aumentada (Márquez Díaz y Morales Espinosa, 2020; Tovar et ál., 

2014). Aplicar diferentes metodologías aporta a la comprensión de las formas de 

incorporación de las tecnologías digitales en la educación superior. 

Frente a los alcances de los estudios, los hay de tipo exploratorios, como en el uso 

de los dispositivos móviles en la educación superior (Rodríguez Espinosa et ál., 

2017); diagnósticos de prácticas de enseñanza (Martínez Rodríguez y González 

Martínez, 2015); descriptivos, centrados en caracterizar poblaciones, recursos o 

programas (Hennig Manzuoli y Escofet Roig, 2015; Martínez y Garcés, 2020; 

Márquez Díaz y Morales Espinosa, 2020); evaluativos, sobre el uso, la gestión, 

apropiación e impacto de las tecnologías digitales en la universidad (Lobo-Rueda 

et ál., 2020); explicativos, desde las correlaciones de instituciones y grupos 

(Marín et ál., 2017); y narrativas en espacios virtuales (Mora y Bejarano Aguado, 

2016). Los alcances de la investigación estaban asociados a la capacidad de 

apropiación y gestión de las tecnologías digitales en las universidades, el acceso a 

los recursos y el tiempo del trabajo de campo por parte de los investigadores. 
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Figura 3. Nube de palabras clave 

Fuente: elaboración propia. 

Como se reconoce en la figura 4, los estudios sobre la incorporación de las 

tecnologías digitales en la educación superior en Colombia se han centrado en 

pregrado, por ejemplo, en Medicina (García Perdomo y De la Hoz, 2016a), 

Enfermería (Lurán Rivero et ál., 2015), Educación (Hernández Suárez et ál., 2016; 

Muñoz Vargas et ál., 2015; Ñáñez-Rodríguez et ál., 2019; Velandia-Mesa et ál., 

2017) e Ingeniería (Lobo-Rueda et ál., 2020; Márquez Díaz y Morales Espinosa, 

2020; Martínez Rodríguez y González Martínez, 2015; Sánchez Medina et ál., 

2016). También se identificaron unos estudios en especialización (Estrada Villa, 

2016; Gutiérrez Espalza y Gómez Zermeño, 2017). Esto demuestra que existe un 

terreno por explorar en el uso de las tecnologías digitales en los estudios de 

maestría y doctorado. 
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Figura 4. Nube de palabras clave 

Fuente: elaboración propia. 

En los artículos, se identificaron temas de estudios centrados en las experiencias 

de los estudiantes: el centro del aprendizaje (López López y Santiago Franco, 

2014; Lurán Rivero et ál., 2015), sujetos que aprenden en entornos no escolares 

(López Gil y Sevillano García, 2020), aprendizaje inclusivo (Sánchez Medina 

et ál., 2016), interacciones en las redes sociales para el aprendizaje (Vásquez 

Gómez y Bachiller Sandoval, 2016). Sin embargo, se evidencian dos posturas 

sobre el uso de las tecnologías digitales por parte de los estudiantes: la primera, 

representada por los que utilizan la tecnología en el aula de clases para usos 

básicos y recreación (Aguirre León, 2017; Berrío-Zapata y Rojas-Hernández, 

2014); la segunda, por aquellos que utilizan los servicios y las aplicaciones de 

internet para el aprendizaje (Ballesteros-Ricaurte y Mejía-Ortega, 2015). 

Asimismo, los estudiantes perciben las tecnologías digitales como mediadoras 

pedagógicas y posibilitadoras de círculos sociales, pero reconocen la importancia 

de la formación en competencias digitales (Chalela et ál., 2016). También aceptan 

las tecnologías digitales como motivadoras y potenciadoras para el mejoramiento 

académico (García Perdomo y De la Hoz, 2016a). En los estudios, se mantiene la 

perspectiva del estudiante como centro del aprendizaje, pero con dificultades en el 

uso académico de las tecnologías digitales, por lo que se requiere continuar 

promoviendo sus competencias digitales. 

Los estudios que tienen como población objeto los profesores están interesados en 

aspectos como el rol del profesor en la educación virtual (Hennig Manzuoli y 

Escofet Roig, 2015), estrategias de formación docente (Marín et ál., 2017; Ñáñez-

33 %

67 %

12 %

48 %

15 %

45 %

85 %

3 %

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

P
ro

fe
so

re
s

Es
tu

d
ia

n
te

s

In
st

it
u

ci
ó

n

P
re

se
n

ci
al

Se
m

ip
re

se
n

ci
al

V
ir

tu
al

P
re

gr
ad

o

P
o

sg
ra

d
o

Población Modalidad Nivel educativo

https://doi.org/10.15332/21459169


 

Análisis 

ISSN: 0120-8454 | e-ISSN: 2145-9169 |  https://doi.org/10.15332/21459169  

Vol. 54 N.º 101 | julio-diciembre del 2022 

Rodríguez et ál., 2019) y competencias digitales docentes (Martínez-Garcés y 

Garcés-Fuenmayor, 2020; Tobar Gómez, 2017). Estos estudios demuestran que 

siguen existiendo profesores reticentes al uso de las tecnologías digitales para la 

enseñanza de sus disciplinas (Barrero García et ál., 2020), y con dificultades en el 

uso de las tecnologías en las actividades de aula (Melo-Solarte et ál., 2018). 

Además, se observa que la incorporación de recursos digitales para la enseñanza 

no necesariamente enriquece los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

(Ladino Camargo et ál., 2018). 

Desde el descriptor institucional, el uso de las tecnologías digitales ha favorecido 

la ampliación de la cobertura en la educación superior, con modelos flexibles para 

diversos programas formativos (Gutiérrez Espalza y Gómez Zermeño, 2017; 

Melo-Solarte et ál., 2018) y diferentes escenarios de aprendizaje, con propuestas 

innovadoras y significativas en la universidad (Ladino Camargo et ál., 2018). 

También, se reconocen modelos de calidad (Mejía y López, 2016). Con respecto 

al componente institucional, se continúan desarrollando investigaciones desde las 

formas de uso y gestión de las tecnologías digitales, pero es un aspecto cuya 

investigación debe fortalecerse para lograr una mayor comprensión de las formas 

de gestión, financiación, incorporación al currículo, evaluación y seguimiento de 

las tecnologías digitales en las universidades. 

Se han realizado estudios sobre tecnologías digitales en las tres modalidades 

educativas: presencial, por ejemplo, para apoyar el aprendizaje de las matemáticas 

con gamificación (Moreno Cadavid y Montoya Gómez, 2015); semipresencial, 

con el desarrollo de competencias digitales (López Gil y Sevillano García, 2020); 

y virtual, que promueve el aprendizaje autónomo desde modelos flexibles (Muñoz 

Vargas et ál., 2015). Con respecto a la educación virtual, hay estudios sobre el 

autoaprendizaje y el interés de los estudiantes (Gutiérrez Espalza y Gómez 

Zermeño, 2017); prácticas pedagógicas en la virtualidad (Martínez et ál., 2018); 

modelos de calidad (Mejía y López, 2016); y retos y oportunidades de la 

educación a distancia (Yong et ál., 2017). Identificar estudios que incorporan las 

tecnologías digitales en la presencialidad, la semipresencialidad y la virtualidad 

muestra que las instituciones universitarias reconocen el potencial de las 

herramientas digitales para responder a los propósitos misionales y de proyección 

social, y que su uso didáctico no se limita a la educación virtual. 

Como se evidencia en la figura 5, se reconocen seis líneas de estudios, y dentro de 

los recursos hay una subdivisión en cuatro recursos tecnológicos de mayor 

usabilidad y discusión en las investigaciones: páginas web, aplicaciones, objetos 

virtuales y plataformas educativas. La selección de los recursos se plantea en 
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función de las prácticas de uso y las necesidades institucionales (López López y 

Santiago Franco, 2014). 

 

Figura 5. Nube de palabras clave 

Fuente: elaboración propia.  

En el descriptor de aprendizaje mediado por tecnologías digitales (figura 5), se 

observa que el aprendizaje colaborativo en la educación virtual aporta a las 

estrategias de interacción entre profesores y estudiantes, en función del 

aprendizaje significativo (Arenas Madroñero et ál., 2017; Barrero García et ál., 

2020). Además, esa posibilidad de interacción ha permitido una educación 

centrada en el estudiante (Cabrera et ál., 2016; Hennig Manzuoli y Escofet Roig, 

2015), debido a la participación en la construcción (Ardila-Muñoz, 2019) y 

deconstrucción del conocimiento mediado por las tecnologías digitales, superando 

los límites físicos del aula de clases (Boude Figueredo, 2017; Racero et ál., 2014). 

Reconocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes que forman parte de los 

programas virtuales aportará a la aplicación de estrategias centradas en la 

colaboración (Arenas Madroñero et ál., 2017) y al diseño de estrategias que 

favorezcan el desarrollo del pensamiento reflexivo en los estudiantes (Saavedra 

Bautista y Parra Valencia, 2014).  

Se evidencia una línea creciente asociada al aprendizaje móvil o m-learning, 

situación que se explica por la masificación de las tecnologías móviles en la 

sociedad. Una fortaleza del aprendizaje móvil es su ubicuidad, debido a la 

inmediatez de las interacciones que se establecen entre los usuarios, el entorno y 

los dispositivos (Aguirre León, 2017; Ladino Camargo et ál., 2018), sin ninguna 

restricción al aula de clases (Estrada Villa, 2016; Gómez Quitián, 2019; Márquez 

Díaz y Morales Espinosa, 2020). Estas condiciones permiten a los estudiantes 
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elegir el lugar y el tiempo según el ritmo de aprendizaje, desde un modelo 

tecnocéntrico.  

Por otra parte, el uso de las tecnologías móviles en el aula de clases requiere una 

actitud positiva por parte del estudiante (Ballesteros-Ballesteros et ál., 2020). La 

masificación (Márquez Díaz y Morales Espinosa, 2020) y las características 

técnicas actuales de las tecnologías móviles permiten construir escenarios de 

aprendizajes personalizados, desde las condiciones del estudiante (Estrada Villa y 

Boude Figueredo, 2018; Lagunes-Domínguez, et ál., 2017); aportar al aprendizaje 

a lo largo de la vida (López Gil y Sevillano García, 2020); fortalecer la 

comunicación, el aprendizaje colaborativo, la evaluación y el acceso a la 

información. Sin embargo, se requiere el apoyo de las universidades para la 

formación de estudiantes, profesores y administrativos en la implementación de 

ambientes institucionales respaldados por los dispositivos móviles (Rodríguez 

Espinosa et ál., 2017).  

También se observa un interés por incorporar la computación en la nube en la 

educación superior, por sus potencialidades de trabajo compartido y creativo, lo 

que implica el reconocimiento de sus usos por parte de profesores y estudiantes 

(Ballesteros-Ricaurte y Mejía-Ortega, 2015). Lo mismo sucede con la realidad 

aumentada, por sus características de flexibilidad, interactividad e inmersión del 

estudiante en experiencias de aprendizaje (Márquez Díaz y Morales Espinosa, 

2020; Tovar et ál., 2014). Pero, si bien es una línea con posibilidades de 

desarrollo e incorporación en la educación superior, requiere un buen desarrollo y 

soporte tecnológico. En cualquier caso, el uso de tecnologías digitales en la 

educación deberá estar alineada con el interés de preparar ciudadanos (Gómez 

Quitián, 2019), así que su dominio requiere una formación continua para poder 

desarrollar una ciudadanía digital (Hernández Suárez et ál., 2016).  

Por otra parte, se reafirma que los estudiantes utilizan software y fuentes de 

información, sociales y educativas, para sus procesos de aprendizaje (Ladino 

Camargo et ál., 2018) y acceden a metodologías virtuales para su desarrollo 

profesional porque no tienen las condiciones personales para una educación 

presencial (Martínez-Garcés y Garcés-Fuenmayor, 2020; Mendoza et ál., 2019). 

Asimismo, el uso de las tecnologías digitales aporta a la aplicación de las teorías, 

mediante actividades interactivas que aportan a cargar de significado los 

postulados (Cabrera et ál., 2016), y al desarrollo de habilidades metacognitivas 

para el aprendizaje (Sanabria Rodríguez et ál., 2016). A lo anterior, se suma que 

los estudiantes tienen la posibilidad de ser sujetos activos en el acceso a la 

información, comprensión de los saberes disciplinares y prácticas sociales. 

https://doi.org/10.15332/21459169


 

Análisis 

ISSN: 0120-8454 | e-ISSN: 2145-9169 |  https://doi.org/10.15332/21459169  

Vol. 54 N.º 101 | julio-diciembre del 2022 

Una debilidad de la incorporación de las tecnologías digitales en la universidad es 

la poca comprensión que se tiene sobre sus prácticas para el aprendizaje y sobre 

cómo los estudiantes construyen identidades (Álvarez-Quiroz y Vélez de la Calle, 

2015). También, que los saberes de los profesores son más teóricos que prácticos 

(Isaza Domínguez et ál., 2016). Por ello, las mismas universidades han diseñado 

estrategias para la formación de la alfabetización digital en profesores y 

estudiantes (Cifuentes, 2016; Melo-Solarte et ál., 2018), y programas de 

formación docente para responder a los retos de la educación mediada por 

tecnologías digitales (Hernández Suárez et ál., 2016; Marín et ál., 2017; Muñoz 

Vargas et ál., 2015; Ñáñez-Rodríguez et ál., 2019; Tobar Gómez, 2017). Cabe 

anotar que también es posible y pertinente diseñar estrategias de formación y 

acompañamiento docente desde ambientes virtuales de aprendizaje (Ñáñez-

Rodríguez et ál., 2019).  

Algunos ejemplos de estrategias de aprendizaje mediadas por tecnologías digitales 

son la graficación e interacción de nociones matemáticas (Ballesteros-Ballesteros 

et ál., 2020), el diseño de objetos virtuales de aprendizaje para actividades sobre 

movimiento armónico simple (Cabrera et ál., 2016); la gamificación para el 

desarrollo de habilidades específicas (Ardila-Muñoz, 2019; Corchuelo, 2018; 

Moreno Cadavid y Montoya Gómez, 2015); el uso de bases de datos académicas 

(Cruz et ál., 2019), ambientes virtuales de aprendizaje (De la Hoz et ál., 2019; 

Moreno Cadavid y Montoya Gómez, 2015; Sánchez Medina et ál., 2016), 

implementación de códigos QR (quick response) para el desarrollo de actividades 

de investigación (Estrada Villa, 2016), herramientas de software para desarrollar 

habilidades para aplicar en la industria (Gamarra et ál., 2016), realidad aumentada 

para el aprendizaje de funciones algebraicas (Márquez Díaz y Morales Espinosa, 

2020) y, como estrategia institucional, estructuración y operación de campus 

virtuales (Cruz et ál., 2019).  

Desde el descriptor de enseñanza mediada por tecnologías digitales (figura 5), se 

identifica que el rol de los profesores de la educación superior se ha actualizado, 

debido a que la incorporación de aquellas les exige convertirse en enlaces entre 

los saberes de las disciplinas y las necesidades formativas de los estudiantes 

(Aguirre León, 2017), dando espacio al reconocimiento de la diversidad cultural 

(Cano et ál., 2016) y propiciando la participación del estudiante en su formación 

profesional (Mendoza et ál., 2019). A los profesores se les denomina 

“dinamizadores” (Álvarez-Quiroz y Vélez de la Calle, 2015), “mediadores”, 

“diseñadores”, “promotores”, “ludificadores” (Ardila-Muñoz, 2019), “guías”, 

“facilitadores”, “orientadores” (Barrero García et ál., 2020), “arquitectos de 
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itinerarios formativos” (Gómez Quitián, 2019), “investigadores”, 

“administradores”, “tecnólogos” (Hennig Manzuoli y Escofet Roig, 2015). Estas 

denominaciones están asociadas a las responsabilidades en el diseño, desarrollo y 

seguimiento de la integración de las tecnologías digitales con propósitos 

educativos.  

Las tecnologías digitales no van a reemplazar al profesor, pero este deberá 

convertirlas en un instrumento pedagógico que favorezca la comunicación, la 

interacción y el aprendizaje de los estudiantes (Barrero García et ál., 2020; Hennig 

Manzuoli y Escofet Roig, 2015). Su misión será crear las condiciones que 

favorezcan el acceso al conocimiento de manera democrática en el aula (Aguirre 

León, 2017), teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, 

psicopedagógicos y disciplinares de los estudiantes (Ardila-Muñoz, 2019), así 

como las diferencias socioculturales existentes entre estos y los profesores (Boude 

Figueredo, 2017). Además, los profesores reconocen que las tecnologías digitales 

hacen eficaz sus clases y fomentan la comunicación con los estudiantes (Hennig 

Manzuoli y Escofet Roig, 2015). 

Desde esta línea, la gamificación en la educación asume la enseñanza desde una 

postura conductual, pero esta se puede modificar si se involucra a los estudiantes 

en la selección de los recursos o componentes por gamificar (Ardila-Muñoz, 

2019). Esta estrategia aporta a su interactividad, mejorando la participación, la 

experiencia educativa (Boude Figueredo, 2017) y la motivación (Lobo-Rueda 

et ál., 2020; Moreno Cadavid y Montoya Gómez, 2015). Asimismo, es necesario 

cuidar los objetivos de aprendizaje, debido a que su uso puede generar una idea 

contraria en los estudiantes sobre su valor académico (Corchuelo, 2018). En la 

misma línea, el uso de los videojuegos en la educación superior aporta a la 

motivación del aprendizaje en los estudiantes, pero implica un reto en el 

reconocimiento del recurso por parte de los profesores para poder utilizarlo con 

propósitos educativos (Ardila-Muñoz, 2019). 

El diseño de una estrategia de incorporación de tecnologías digitales en la 

enseñanza implica la formación docente, debido a que la mayoría de los 

profesores universitarios no cuentan con los saberes pedagógicos requeridos para 

el ejercicio docente, y este se vuelve más complejo al momento de implementarlo 

desde las mediaciones tecnológicas (Cruz et ál., 2019; Rodríguez Espinosa et ál., 

2017). Además, se evidencian debilidades en la seguridad informática y en la 

elaboración de contenido digital para la enseñanza (Martínez-Garcés y Garcés-

Fuenmayor, 2020). A lo anterior, se suma que las tecnologías digitales se 

actualizan y cambian de forma constante, y la comunidad universitaria, en 
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especial los estudiantes, demanda su uso en sus cursos (Ladino Camargo et ál., 

2018; Melo-Solarte et ál., 2018). En cualquier caso, ya no es necesario indagar si 

los profesores han utilizado las tecnologías digitales en sus actividades de 

enseñanza, sino cómo las vienen implementando (Martínez Rodríguez y González 

Martínez, 2015). 

Con respecto al descriptor recursos tecnológicos y mediación (figuras 5 y 6), se 

evidencia que la incorporación de los recursos tecnológicos en la educación 

superior ha superado su instrumentalización, pues estos aportan a la gestión del 

conocimiento (Álvarez-Quiroz y Vélez de la Calle, 2015; Ardila-Muñoz, 2019) al 

considerarse un apoyo para el acceso a recursos académicos y al aprendizaje 

(Gómez Quitián, 2019), aun cuando es fundamental la mediación del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes por parte del profesor (Hennig Manzuoli y Escofet 

Roig, 2015). Vale aclarar que los usos de estos recursos no son exclusivos de la 

educación superior, pues se vienen implementando en todos los niveles educativos 

y contextos no escolares (Martínez Rodríguez y González Martínez, 2015). 

Además, para un buen funcionamiento de los recursos, se requieren unos mínimos 

técnicos —como acceso a los dispositivos— y conexión a internet (Velandia-

Mesa et ál., 2017). 

 

Figura 6. Nube de palabras clave 

Fuente: elaboración propia. 

La selección de los recursos tecnológicos está asociada a propósitos formativos 

propios del nivel educativo, como la investigación (Aguirre León, 2017; 

Velandia-Mesa et ál., 2017) y la autonomía (Álvarez-Quiroz y Vélez de la Calle, 

2015; Chalela et ál., 2016; Gómez Quitián, 2019; Sanabria Rodríguez et ál., 

2016). En otra dirección, el uso de las tecnologías digitales permite modelar el 

33 %

12 % 13 % 13 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Plataforma Educativa Objetos Virtuales Aplicaciones Página web

https://doi.org/10.15332/21459169


 

Análisis 

ISSN: 0120-8454 | e-ISSN: 2145-9169 |  https://doi.org/10.15332/21459169  

Vol. 54 N.º 101 | julio-diciembre del 2022 

comportamiento de los participantes para diseñar entornos que respondan a sus 

particularidades de aprendizaje (De la Hoz et ál., 2019). Así, las plataformas 

tecnológicas deberán estar diseñadas para aportar al empoderamiento digital de 

los estudiantes y los profesores universitarios (Jiménez-Pitre et ál., 2017). 

Además, se podrán enriquecer con la incorporación de códigos QR y tecnologías 

NFC, para la navegación y exploración de recursos por parte de los usuarios 

(Racero et ál., 2014). 

Los estudiantes muestran que el desarrollo de los entornos gráficos ha motivado el 

uso de las tecnologías digitales en la educación, debido a las posibilidades 

visuales y de interacción que estas ofrecen (Cabrera et ál., 2016). Sin embargo, 

existen instituciones universitarias con dificultades de cobertura de internet en sus 

campus, y esto dificulta el acceso a los recursos digitales (Barrero García et ál., 

2020; Mejía y López, 2016) y las excusas de algunos estudiantes para no utilizar 

los recursos tecnológicos disponibles (Jiménez-Pitre et ál., 2017). Aun así, las 

universidades reconocen que la educación virtual aporta al desarrollo de las 

competencias digitales y laborales en los estudiantes (Gutiérrez Espalza y Gómez 

Zermeño, 2017), por lo que se requiere que el profesor adquiera destrezas en el 

uso de las tecnologías, además de las aptitudes docentes necesarias para su uso 

didáctico (Hernández Suárez et ál., 2016), con miras a promover la observación y 

la interacción de los estudiantes (Gómez Quitián, 2019). 

Desde el descriptor evaluación y tecnologías digitales (figura 5), se reconoce que 

los estudios muestran estrategias de evaluación para comprender el fenómeno de 

la brecha digital desde las realidades de los territorios (Berrío-Zapata y Rojas-

Hernández, 2014), así como la consolidación de estándares de calidad para la 

educación superior virtual basados en procedimientos (Carmona y Rodríguez, 

2017), instrumentos de evaluación para los ambientes virtuales de aprendizaje 

(Estrada Villa y Boude Figueredo, 2015), estándares e indicadores de calidad 

sobre el desempeño de los usuarios (Hernández Suárez et ál., 2016) y experiencia 

(Lobo-Rueda et ál., 2020). Desde esta perspectiva, las unidades TIC de las 

universidades apoyan procesos como la evaluación docente, la adopción de 

estándares de calidad y las respuestas a los requerimientos administrativos 

(Cifuentes, 2016). La evaluación es una oportunidad para la toma de decisiones en 

función del mejoramiento, y en la incorporación de las tecnologías digitales a las 

prácticas educativas ayuda a potenciar o a redefinir asuntos asociados a los 

recursos, la enseñanza, el aprendizaje, la administración de servicios, la 

investigación y la proyección social, permitiendo posicionar estrategias de 

educación virtual en pregrado y posgrado. 
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Con respecto al descriptor gestión curricular (figura 5), se observa que el uso de 

las tecnologías digitales en la universidad está alineado con los propósitos 

misionales. Si bien esto ha favorecido el desarrollo de procesos de innovación 

educativa, implica una comprensión desde lo didáctico, lo institucional y lo 

curricular, además de un tiempo suficiente para su implementación y desarrollo de 

una infraestructura tecnológica que responda a las necesidades institucionales y de 

soporte técnico del equipo de trabajo (Ardila-Muñoz, 2019). Además, la 

innovación en la universidad aporta a la transformación social, al desarrollo 

científico —para lo cual la vigilancia tecnológica resulta pertinente (Cruz et ál., 

2019)— y a la competitividad y sostenibilidad desde la transformación social 

(Marín et ál., 2017). Desde esta perspectiva, uno de los modelos educativos que se 

reconocen adecuados para la incorporación de las tecnologías digitales en la 

educación superior es el modelo basado en competencias, debido a las 

posibilidades de interacción con el conocimiento y otros sujetos (Hernández 

Suárez et ál., 2016). 

El uso masivo de las tecnologías digitales ha hecho que las universidades 

reflexionen sobre las formas adecuadas de desarrollar estrategias institucionales 

para usar los recursos con que cuenta, identificar necesidades y evaluar los 

impactos (Melo-Solarte et ál., 2018). Por ello, han creado unidades TIC para 

apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las tecnologías 

digitales, y, en algunos casos, se les han asignado responsabilidades financieras, 

de extensión y de formación docente, buscando la articulación entre los propósitos 

formativos de las universidades y las políticas educativas (Cifuentes, 2016). 

También vienen construyendo modelos de calidad para los programas de 

educación virtual que le permitan tener un punto de comparación con otras 

instituciones educativas y diseñar planes de inversión y mejoramiento para crecer 

en el tiempo (Mejía y López, 2016), así como modelos de gestión y de gobierno 

que respondan a los propósitos misionales de la educación superior (Torres 

Bermúdez et ál., 2014). Así, desde sus unidades directivas, las universidades 

diseñarán y acompañarán modelos de gestión que apoyen los procesos de 

incorporación, desarrollo y evaluación —desde lo académico y lo 

administrativo— de las tecnologías digitales para el servicio de la comunidad 

universitaria. 

Finalmente, desde el descriptor proyección social (figura 5), los estudios muestran 

que el uso de las tecnologías digitales en territorios afectados por la violencia 

aporta a la expresión de los estudiantes, a la construcción de una sociedad pacífica 

y a la comprensión de sus usos en la vida cotidiana y académica (Álvarez-Quiroz 
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y Vélez de la Calle, 2015). Asimismo, al posibilitar la confluencia de personas de 

diferentes lugares y culturas, permite el desarrollo de una educación multicultural 

(Cano Barrios et ál., 2016) y a las relaciones de la universidad con otros sectores 

sociales y laborales, incluso con los mismos ciudadanos, porque de lo contrario se 

convertirán en un indicador de desigualdad social (Jiménez-Pitre et ál., 2017). 

En la misma línea, se evidencia un interés por comprender las relaciones entre las 

tecnologías digitales y la educación, la cultura y la sociedad, y la emergencia de 

aspectos como el teléfono móvil como un instrumento de estatus social, el uso de 

internet y construcción de identidad (López López y Santiago Franco, 2014). 

Además, la experiencia de los estudiantes con la tecnología se corresponde con las 

realidades de los entornos (López Gil y Sevillano García, 2020). Así, la 

conformación de comunidades académicas, como estrategia reconocida para 

promover el aprendizaje colaborativo, tiene entre sus ventajas el intercambio de 

saberes y el desarrollo de competencias en los estudiantes, pero requiere que el 

profesor actualice los contenidos según las demandas de la comunidad (Boude 

Figueredo, 2017). Asimismo, los estudiantes reconocen que desde las redes 

sociales también circulan saberes (López López y Santiago Franco, 2014; 

Rodríguez y Restrepo, 2015), e interactúan con sus pares académicos para 

aprender de manera colaborativa (Vásquez Gómez y Bachiller Sandoval, 2016; 

Limas y Vargas, 2020) y autoformarse (López Gil y Sevillano García, 2020). Aun 

así, se reconoce un número bajo de participación de los estudiantes y de los 

profesores en las redes donde circula la información y el conocimiento (Mejía y 

López, 2016).  

Si bien hay un interés en los estudiantes por usar las tecnologías digitales en 

diferentes aspectos de la vida (Chalela et ál., 2016), y se espera que estas aporten 

a los procesos de aprendizaje y generación de conocimiento (Hernández Suárez 

et ál., 2016; Jiménez-Pitre et ál., 2017), aún se prefieren las actividades 

presenciales sobre las colaborativas mediadas por tecnologías digitales (Arenas 

Madroñero et ál., 2017) para formar profesionales. Aunque se reconoce su 

inmersión en los diferentes ámbitos sociales, los recursos tecnológicos por sí solos 

no tienen sentido sin la apropiación de las personas (Melo-Solarte et ál., 2018). En 

cualquier caso, las transformaciones producidas por las tecnologías digitales en la 

sociedad y en la educación son innegables (Márquez Díaz y Morales Espinosa, 

2020; Martínez Rodríguez y González Martínez, 2015), para bien y para mal, pues 

el desarrollo de las comunidades ha ido paralelo a problemas como alteraciones en 

los hábitos de los sujetos y desechos tecnológicos (Melo-Solarte et ál., 2018). Así, 

el uso de las tecnologías digitales deberá responder a los compromisos 
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académicos, institucionales, sociales y ambientales de las comunidades 

universitarias. 

Conclusiones 

Los estudios que componen el corpus seleccionado centran sus propósitos en la 

comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las 

tecnologías digitales, desde la evaluación de los recursos hasta el acceso a las 

tecnologías, requerimientos institucionales, proyección social y la calidad de la 

educación. Estas investigaciones muestran que, en Colombia, la educación 

superior viene respondiendo a los retos de la sociedad del conocimiento con el 

diseño, operación y mejora de estrategias, planes, programas y cursos que 

incorporan las tecnologías digitales en la educación. Sin embargo, existe un 

territorio poco explorado, que es la educación posgradual mediada por las 

tecnologías digitales, una oportunidad para futuras investigaciones y un campo 

con grandes proyecciones y retos en Colombia, por el número de maestrías en 

modalidad virtual que se ofertan en universidades públicas y privadas, y los 

procesos de investigación en maestrías y doctorados que se apoyan en los recursos 

virtuales. 

Se reconoce como una línea de estudio desarrollada la de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza mediados por tecnologías digitales, y otras líneas 

emergentes de investigación, como el uso de los dispositivos móviles para el 

aprendizaje, la computación en la nube y la realidad aumentada. El interés en 

estas radica en los costos que representan para las universidades en infraestructura 

—que son menores—, además del acceso a la interacción y a la comunicación 

desde diferentes tiempos y espacios, a través de dispositivos portables que 

permiten almacenar información. Sin embargo, se reconocen debilidades como su 

uso académico por parte de los estudiantes, las necesidades institucionales de 

formación de todos los usuarios, y el diseño e implementación de ambientes de 

aprendizaje para dispositivos móviles, así como de un soporte técnico adecuado 

para respaldar estrategias de tecnología con realidad aumentada. 

Se muestra una oportunidad en la formación de competencias TIC para la 

enseñanza en los profesores universitarios, con miras a superar la 

instrumentalización de las tecnologías digitales y la postura de repositorio, para 

lograr el diseño de ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades 

institucionales, de los estudiantes, del campo laboral y de la proyección social. 

Esto ayudará a superar la tensión existente entre lo que esperan los estudiantes de 
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la formación mediada por TIC y lo que diseñan los profesores, permitiendo el 

desarrollo de estrategias de autorregulación en los estudiantes. 

La incorporación de las tecnologías digitales en la educación superior no se limita 

a la educación virtual o semipresencial, es un asunto transversal, que requiere 

compromiso institucional y liderazgo directivo. Además, se identifica que su 

abordaje didáctico aporta al desarrollo de competencias digitales, profesionales, 

sociales, laborales e investigativas en los estudiantes. En este contexto, la 

educación superior tiene la responsabilidad de formar a los estudiantes como 

profesionales que forman parte de una cultura digital. Por lo tanto, el profesor 

universitario, además de tener las mismas competencias tecnológicas de los 

estudiantes, deberá desarrollar las pedagógicas, para su desempeño en las 

actividades de enseñanza mediadas por tecnologías digitales. 

Se identificaron debilidades en el diseño y la operación de estrategias formativas 

mediadas por tecnologías digitales, desde los profesores, en la construcción de 

recursos virtuales que estimulen el aprendizaje, y desde los estudiantes, al 

desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo, lo que permitió superar la 

idea de responder las actividades académicas como requisito de calificación. Por 

ello, los planes de formación docente que se diseñen en las universidades deberán 

integrar los componentes pedagógico, tecnológico y social, de manera que 

comprendan los desarrollos tecnológicos desde su usabilidad social y 

posibilidades para la formación de los saberes disciplinares. Además, deberán 

continuar con estrategias de alfabetización digital en los estudiantes. 

En el corpus seleccionado, se abordan los componentes pedagógico, tecnológico, 

comunicativo, institucional y social, en los momentos de planeación, desarrollo y 

evaluación de estrategias y programas institucionales de incorporación de las 

tecnologías digitales en la educación superior. Sin embargo, se observa un vacío 

en el seguimiento de los resultados de los programas, estrategias y planes 

educativos que incorporan las tecnologías digitales, de manera que permitan 

comprender su relación con el rendimiento académico, la multiculturalidad, la 

proyección institucional, la internacionalización y la gestión de los recursos. Para 

ello, se podría recurrir a los mecanismos de seguimiento y a las métricas que 

tienen algunas aplicaciones, además de los instrumentos que tengan las 

instituciones. Con respecto a la infraestructura y a los recursos tecnológicos, se 

identifica que las universidades deben tener un plan de inversión que corresponda 

a la realidad institucional, a las necesidades académicas, al dominio por parte de 

los profesores y estudiantes, al crecimiento institucional, a las unidades de gestión 

tecnológica y a las posibilidades de escalamiento y actualización. 
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En Colombia, empiezan a tomar fuerza modelos educativos híbridos, donde 

confluyen presencialidad y tecnologías digitales. El sistema de créditos educativos 

lo permite, pues comprende el potencial de las tecnologías digitales para el trabajo 

independiente, autorregulado y reflexivo por parte del estudiante, desde el 

acompañamiento del profesor. Así, simuladores, laboratorios virtuales, 

plataformas educativas y contenidos multimedia forman parte del material de 

apoyo de la enseñanza y el aprendizaje en las modalidades presenciales y 

semipresenciales, y se vienen fortaleciendo en la modalidad virtual. Sin embargo, 

para lograr una comprensión amplia de la incorporación de las tecnologías 

digitales en la educación superior, se requiere una investigación continua desde 

las relaciones con la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la gestión 

institucional, la infraestructura, las políticas económicas y sociales, y sus impactos 

en las comunidades. Esto permitirá comprender la heterogeneidad cultural, social, 

económica e informacional, y cómo se viene adaptando la tecnología para hacer 

parte de una sociedad global, manteniendo la identidad institucional. 
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