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Resumen: El presente artículo bus-
ca otorgar importancia a la revisión histórica, contex-
tual y prospectiva de la educación virtual en Colombia 
y su interacción con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, teniendo en cuenta la 
descripción y puntualización de elementos teóricos, en 
aras de analizar su incursión en la educación superior. 
Esto se consigue a través de una revisión exhaustiva de 
diversas fuentes, textos y citas, en las cuales se puede 
construir un marco de antecedentes e investigaciones 
acerca de los aspectos generales de la transición del 
proceso virtual-presencial en la estructuración de di-
versos modelos alternos como el b-learning. A raíz de 
la interpretación, se llega a establecer límites, términos 
y condiciones para su percepción en instituciones de 
educación superior, desde un sistema de causalidad 
que permita llevar a cabo una retroalimentación para 
mejorar los procesos de formación en dichos espacios.

Palabras clave:  Educación su-
perior, Educación virtual, implementación de las TIC, 
modelo b-learning, modelos de formación.

About educational prospects for virtual education 
in Colombia

Abstract: This article is aimed at 
giving importance to the historical, contextual and 
prospective review of virtual education in Colombia 
and its interaction with the use of the information 
and communication technologies, taking into account 
the description and characterization of its theoretical 
elements, in order to examine the degree to which the 
“virtual institution” has really arrived in higher educa-
tion. The report provides a detailed look at various 
sources, texts and quotes, in which we can establish 
a framework for the background and research studies 
carried out on the general aspects that show the transi-
tion from presence to virtual systems in the structuring 
of various alternative models such as the b-learning. 
Based on this interpretation, the research establish 
limits, terms and conditions for its perception in high 
level education institutions from a causality system 
that allows teachers to carry out a feedback in order 
to improve the educational processes in these fields

K e y wo rd s :  Virtual education, 
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Introducción

El siglo XXI impone nuevas oportu-
nidades y grandes desafíos debido a las 
innovaciones de las tecnologías de la 
información y comunicación [TIC]. En 
este sentido, el ámbito educativo está 
experimentando importantes cambios 
como consecuencia de la inclusión tec-
nológica; los tradicionales paradigmas 
de enseñanza y aprendizaje están siendo 
modificados por la integración de TIC 
en el currículo. En plena era de la socie-
dad del conocimiento, la distribución 
del poder depende de quién maneja y 
apropia la información (Carvalho, 2006; 
Pablos, 2007).

Por lo tanto, la educación superior y 
muy enfáticamente las universidades, 
han entendido este nuevo escenario de 
profundos cambios y han comenzado 
a ajustar sus proyectos curriculares, 
dirigidos a estudiantes con diversas ne-
cesidades y variados estilos y ritmos de 
aprendizaje (Henao y Zapata, 2002). Es 
así como se han emprendido progresos 
y/o grandes proyectos tecnológicos, 
cuyo objetivo se centra en analizar la 
actitud y visión de los docentes hacia 
nuevas perspectivas pedagógicas para la 
enseñanza y aprendizaje, en las cuales 
la interacción y el trabajo colaborativo 
pasan a ser factores relevantes para la 
articulación de proyectos educativos 
soportados a través de plataformas 
virtuales.

Según las cifras que ofrece la reciente 
medición de las tecnologías de informa-
ción y comunicación realizadas por el 
Departamento Nacional de Estadística, 
en el sector de la educación superior, 
muestra que prácticamente la mayoría 
de las universidades colombianas cuen-
tan con campus virtual y herramientas 

de apoyo basadas en Internet. Este 
hecho ha posibilitado el surgimiento 
de una progresiva oferta educativa en 
la modalidad a distancia (e-learning) y 
últimamente en la modalidad combinada 
o b-learning (presencial/virtual).

La inclusión de medios y tecnologías, 
especialmente en la educación supe-
rior, representa retos y cambios en las 
estrategias de enseñanza, en cuanto al 
quehacer pedagógico que asume el do-
cente (De Miguel, 2006; Pablos, 2007). 
Actualmente, existe una fuerte apuesta 
por los contextos b-learning entendidos 
como una combinación de actividades 
presenciales y las herramientas virtuales 
de la educación a distancia, en los que 
se potencia lo mejor de cada uno de los 
contextos mencionados (Bonk y Graham, 
2006). Entonces, el b-learning se pre-
senta como un contexto en el cual las 
transiciones pedagógicas y los modelos 
de formación, han dado cabida a integrar 
diversas perspectivas. En ese orden de 
ideas, el artículo desglosa diversos es-
tudios al respecto, para describir estos 
cambios pedagógicos.

La educación virtual en Colombia

Una breve mirada a la historia de la 
educación virtual en Colombia

A nivel de formación superior, la 
educación virtual en Colombia tiene 
sus inicios en los años ochenta del 
siglo pasado (Facundo, 2002). Ha sido 
promovida por medio de modalidades 
de educación a distancia, teniendo un 
crecimiento paulatino con respecto a 
otras instituciones que comenzaron a 
implementar la educación virtual duran-
te el siglo XX con propiedad (Valzacchi y 
Asinsten, 2004). En 1982, como lo afirma 
Facundo (2002), se crea la Universidad 
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del Sur, que posteriormente se conoce-
ría como la UNAD, dando prioridad y 
financiación a instituciones que promul-
garan este tipo de educación, con base 
en estudios y aportes trabajados desde 
la parte conceptual por la Unesco, entre 
los que se encuentra la creación de redes 
ALFA, consideradas como comunidades 
educativas, conformadas por países 
europeos y algunos latinoamericanos 
(Restrepo, 2006).

En contraste a lo descrito 
anteriormente, se hace mención 
al incremento de la educación 
superior en América Latina, 
hablando de una oferta conside-
rable; Colombia se sitúa detrás 
de Brasil y México en cuanto a la 
inclusión de nuevos programas 
de posgrado (Zapata, 2010). Tam-
bién se menciona como parte de 
la revisión histórica que se hace 
en cuanto a la inmersión de la 
educación virtual en el ámbito de 
la educación superior, los aportes 
del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en Amé-
rica Latina –IIESALC-, organismo 
que hace un análisis de la con-
ceptualización de la educación 
virtual partiendo del uso de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación [TIC], al recalcar 

dos aspectos fundamentales (Fa-
cundo, 2002):

1. Términos y limitantes de la edu-
cación que el estudio en mención 
ha preferido citar como educa-
ción a distancia-virtual.

2. La diferencia que hay con respec-
to a la educación virtual y lo re-
ferente a informática educativa.

Debido a las características de desa-
rrollo y las demandas educativas sobre 
las que el país se mueve en cuestiones 
de formación superior, las universidades 
e instituciones han mostrado su interés 
por fomentar la educación virtual bajo 
nuevos modelos pedagógicos que estén 
mediados por los recursos de tecnolo-
gías para la comunicación y la informa-
ción (Facundo, 2002), buscando llevar a 
cabo la interactividad y la consecución 
sistemática del saber con apoyo en re-
des como Internet. El uso de Internet 
como medio posibilitador de aprendi-
zaje, deja entrever el déficit existente 
en Latinoamérica frente al uso de estas 
herramientas virtuales con respecto a 
otros continentes. A continuación se 
presenta un consolidado general sobre 
la adaptación de Internet a inicios del 
siglo XXI (Zapata, 2010):

Figura No. 1: Usuarios con conexión a Internet (2002), desde la perspectiva de las TIC
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La figura No. 1, deja ver que apenas 
el 3.5% de personas tenía una conexión 
a Internet en el 2002 (Facundo, 2002). 
Esto, visto desde la perspectiva sobre 
el uso de las TIC como medio educativo 
para la formación, denota la falta de re-
cursos de orden económico y técnico que 
permitan una mayor oferta educativa a 
nivel virtual, en la cual la ruptura de pa-
radigmas comienza a debatir y abatir las 
barreras de espacio-tiempo, más aún al 
consolidar medios para la accesibilidad 
informativa (Valzacchi y Asinsten, 2004) 
en donde los roles, medios y ambientes 
de aprendizaje constituyen nuevas mi-
radas hacia lo que Zapata (2010) expone 
como una gran esperanza para la amplia-
ción de la oferta educativa en espacios 
de formación superior.

Las TIC en el contexto educativo

Es preciso, entonces, a la par de 
mostrar un plano histórico sobre la edu-
cación virtual en nuestro país, verificar 
de forma contextual los elementos que 
constituyen y fomentan los procesos de 
teleformación apoyados en las herra-
mientas TIC. Con ánimo de explorar más 
a fondo sobre los avances que ha tenido 
la educación virtual en la actualidad, es 
importante mostrar un plano compa-
rativo, como lo resalta Henao (1992), 
sobre elementos característicos de la 
enseñanza de tipo virtual con respecto 
a lo que ofrece la educación tradicional, 
sin llegar a demeritar ninguna y, por 
ende, entrar en juicios de valor hacia la 
incidencia de cada ámbito en el plano 
pedagógico y educativo.

En primera instancia, se hace necesa-
rio destacar las diferencias que muestra 
la educación basada en las TIC con res-
pecto a la tradicional: lo concerniente 
a la modificación de espacios, roles y 

métodos característicos de la educación 
virtual frente al paradigma tradicional 
o presencial, de acuerdo a los medios y 
manejos que se le den por parte de la 
institución, y su interrelación con pa-
radigmas contemporáneos, entre ellos 
la era digital y la globalización como 
epicentro político, social y económico 
(Henao, 1992). Reforzando esta com-
paración de medios, se puede hacer un 
énfasis más detallado en el aspecto de 
divergencia en la mirada tradicional y la 
virtual de los roles y las interacciones 
que pueden coexistir con base en las 
dinámicas presentadas por cada tipo 
de formación:

De la figura No. 2, cabe la pena re-
saltar que no se trata de categorizar 
o ponderar la relevancia o algún tipo 
de favorabilidad en alguna de las dos 
enseñanzas. En lo que se quiere hacer 
énfasis es en lo que aclara Henao (1992), 
con respecto al deber correspondiente 
del docente de apropiarse de estas nue-
vas tecnologías y dar espacio a nuevos 
enfoques pedagógicos, que le permitan 
convertirse en un propiciador de apren-
dizaje centrado en la pertinencia contex-

Figura No 2: Roles e interacciones en la enseñanza 

tradicional y virtual
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tual del ser como agente social y cultural 
introducido en la actual era globalizada.

Una manera de hacer cierta asocia-
ción entre ambos elementos, tanto el 
tradicional y el virtual, está en lo que 
Guarneros, Silva y Pérez (2009) deno-
minan sistemas educativos mixtos y 
en línea, haciendo alusión al concepto 
de combinación como un desarrollo de 
modelo educativo que permite tomar 
los aspectos favorables de la educación 
presencial y los elementos que identifi-
can la educación a distancia. Aún hoy en 
día, se presentan una serie de polémicas 
y de controversias con respecto al uso 
de las TIC y los espacios virtuales para 
el desempeño educativo (Barbera y Ba-
dia, 2005). No obstante, dentro de este 
marco contextual cabe añadir que este 
modelo educativo basado en la relación 
de elementos presenciales y virtuales, 
en la contemporaneidad se da como 
una alternativa que pretende alcanzar 
un desarrollo competitivo demarcado 
por solventar las limitantes de oferta 
académica y suplir, por medio de es-
trategias y procesos de aprendizaje 
dinámico, una formación de calidad para 
incentivar un desarrollo profesional e 
“integral” en el educando (Aguado y 
Arranz, 2005); es un aspecto latente en 
la comunidad educativa, donde cada vez 
más los elementos de la informática y la 
teleformación incrementan la gestión 
y la creación de nuevas comunidades 
científicas para el prospecto de nuevos 
saberes y generación de conocimiento, 
en torno a la innovación y articulación de 
paradigmas pedagógicos (Padilla, Páez y 
Montoya, 2008).

En Colombia, el uso de las TIC crece 
a un ritmo acelerado. En gran medida lo 
demuestran Calle y Molina (2009) con el 
impacto del uso de Internet para el 2009 

en América Latina, con un 31.9 % de 
incidencia en diversas regiones geográfi-
cas. La educación virtual fundamentada 
en las conexiones y redes, establece en 
el año 2009, por medio del congreso 
colombiano, una reforma presentada a 
modo de Ley TIC (Calle y Molina, 2009) 
como epicentro legal que denota una 
orientación hacia la generalización en el 
uso apropiado de dichas tecnologías en 
pro de la comunicación, la educación y 
el progreso orientado a la calidad social. 
Sin embargo, la notoria diferencia fren-
te a experiencias de implementación y 
mejoramiento de la educación virtual a 
nivel de otros países latinoamericanos, 
norteamericanos y europeos, radica en 
la falta de estándares y lineamientos 
educativos y políticos que trasciendan a 
las instituciones de educación superior 
(IES). Por consiguiente, la virtualidad 
aún carece de reformas y mejoras de-
terminadas a promulgar la conciencia 
del buen uso y la importancia de la im-
plementación de planes metaevaluativos 
como parte de los factores de calidad 
en las IES.

Prospectiva de las TIC orientadas a la 
educación superior

Estos sistemas educativos basados 
en experiencias compartidas, en las 
cuales se presentan sesiones de modo 
presencial y espacios de interacción vir-
tual, mejor conocidos como b-learning, 
expresión inglesa que significa proceso 
formativo combinado (Quitián, 2009). 
Se empieza a consolidar un componente 
de formación en línea, sopesado en una 
herramienta e-learning y un modelo ins-
tructivo para desarrollar un sistema de 
competencias caracterizadas por el pro-
grama o énfasis que se desea alcanzar 
(Aguado y Arranz, 2005). Sumado a ello, 
está el impacto que hay en el uso de las 
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TIC como elemento de agilización en los 
procesos comunicativos e informativos 
dentro del ámbito de la educación su-
perior (Méndez, Rivas y Del Toro, 2007). 
Entonces, estos medios de interacción 
bidireccionales promulgados por el 
b-learning, permiten hacer más ágil el 
desarrollo comunicativo, logrando que la 
interacción entre docente y estudiantes 
y, a su vez, entre los mismos educandos, 
sea mucho más enriquecedora por las 
connotaciones colaborativas (Barbera 
y Badia, 2005) que puedan haber para 
alcanzar las metas dentro de la forma-
ción, específicamente hablando de la 
educación superior.

De una manera prospectiva y como 
lo expone Vera (2008), en el siglo XXI 
la marcha acelerada de las nuevas he-
rramientas y servicios que ofrecen las 
TIC, conlleva a asumir grandes retos en 
muchos planos, no solo de manera pro-
fesional y formativa: además, se están 
rompiendo esquemas y paradigmas que 
a la larga modifican los núcleos sociales, 
en especial si se refiere al ámbito de la 
educación, en la cual el acceso informá-
tico cada vez es más avasallante, esto 
reflejado en nuevos medios y estrategias 
que recurren a nuevas alternativas di-
dácticas, reforzadas por tecnologías que 
dan flexibilidad en relación a elementos 
como tiempo y espacio.

Este auge contemporáneo de las TIC 
nace como esperanza en la forma de 
afrontar los retos pedagógicos y educa-
tivos en el presente (Mayorga y Madrid, 
2010). Quizá a modo de actualización, o 
en una sentencia más rigurosa de acuer-
do a lo descrito por Vera (2008), quien 
posee y maneja mejor la información es 

una persona que obtiene un poder inima-
ginable. Méndez, Rivas y Del Toro (2007), 
a partir de los estudios realizados por 
Hoffman y Novak, plantean un análisis 
de los agentes que intervienen en la 
comunicación, distinguiendo principal-
mente la sincronía temporal, la interac-
ción bidireccional y el tipo de formato de 
locución como los aspectos que pueden 
verse afectados o revolucionados con la 
inmersión en las TIC, en tanto epicentro 
de transformación social y en la manera 
de acceder al conocimiento hoy en día.

La Unesco y el Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América 
Latina (IIESALC), demuestran a través 
de los estudios de Facundo (2002) el 
auge de las TIC, transformado en expe-
riencias exitosas por las universidades 
latinoamericanas, en las que aumenta 
el número de programas virtuales o b-
learning. Países como Argentina con la 
universidad de Quilmes, Mar del Plata, 
Rosario y otras tantas, reportan un alza 
del 42 % de las ofertas de programas 
que convergen en modalidades virtuales; 
Colombia con universidades como la 
Católica del norte, Universidad Abierta 
y a Distancia (UNAD), EAFIT, Universidad 
Nacional, entre otras, demuestran un 
aumento del 40 %, teniendo mayor aco-
gida en programas de pregrado; Brasil, 
por medio de instituciones tales como 
Sao Paulo, Brasilia, Campinas, SENAC, 
Prohecto Bra. Interlegis, entre otras, 
consolidan un aumento similar al de 
Argentina; Luego países como México 
con la Universidad de Monterrey y Chile 
con la UNIACC y la Universidad Mayor, 
establecen un aumento del 22% y 75 % 
respectivamente.
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A nivel norteamericano, Canadá 
le ha apostado a la educación virtual, 
presentando altos niveles de calidad 
debido al apoyo gubernamental que 
recibe esta modalidad formativa. Gu-
tiérrez (2004) establece una proporción 
de instituciones con programas mixtos 
o virtuales de cuatro en razón de cinco 
instituciones a nivel de muestra en los 
Estados Unidos. El autor recalca que las 
políticas de calidad en Estados Unidos 
son semejantes a las canadienses, no 
obstante las diferencias radican en el 
replanteamiento pedagógico y la infraes-
tructura utilizada para llevar a cabo los 
programas educativos a nivel superior.

Europa, por su parte, en países como 
España, muestra en universidades como 
la de Salamanca y Valencia, un gran ade-
lanto en la oferta de programas virtuales, 
a partir de una infraestructura y objetos 
virtuales provistos desde diversas líneas 
de investigación encaminadas al estudio 
de la educación virtual. Así pues, España, 
Portugal y otros países, se perfilan para 
liderar el Sistema Educativo Europeo 
para la Educación Superior (EEES) (Tur-
po, 2010). A nivel de la Unión Europea, 
se trata de consolidar proyectos como 
el DELTA y el Fourth Frame Project 
(Gutiérrez, 2004), destinados a buscar 
lineamientos generales o estándares a 
implementar en la educación virtual o 
de naturaleza combinada (presencial y 
virtual).

Análisis de inclusión de las TIC 
Procesos de teleformación apoyados en 
el uso de TIC

Analizando a profundidad la inclu-
sión de las TIC en el plano educativo, 
y más en el ámbito de la educación 
superior, se puede llegar a un concepto 
o categoría un poco confusa o, como lo 
declara Herrera (2006), algo ambigua. 
Por tal razón es importante enunciar 
que en ese proceso avasallante, la con-
ceptualización para el plano educativo 
de orden superior está muy relacionada 
con la posibilidad de ofrecer y ampliar 
la oferta educativa para eliminar ba-
rreras en fronteras de comunidades y 
universidades (Vera, 2008). Así pues, el 
educando es el centro de estudio en el 
modelo formativo y a su vez se vuelve 
epicentro para la transformación de 
espacios virtuales que den nuevas re-
formas, pensadas en el mejoramiento 
de la calidad y los recursos educativos, 
con el principal objetivo de fortalecer 
los procesos comunicativos descritos 
por Barbera y Badia (2005) como inte-
racciones telemáticas que favorecen, en 
cierta medida, la conformación de las 
comunidades virtuales de aprendizaje.

A continuación se presenta, en la 
figura No. 3, una gráfica que tiene como 
fin mostrar los aspectos interventores 
en el desarrollo teleformativo, teniendo 
en cuenta su aplicación en ámbitos de 
educación superior:
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Cada uno de los temas resaltados en 
la anterior figura está precedido por el 
éxito de las fases anteriores, y de forma 
cíclica vuelven a plantearse para dar 
unanimidad en cuanto al ambiente, ya 
sea virtual o mixto de aprendizaje, a 
implementar. Aunque no hay que dejar 
de lado el hecho del componente flexivo 
(Marcelo, Puente, Ballesteros y Palazón, 
2000), pues es muy importante en la 
relación de los procesos adaptativos y 
las necesidades que demarca el usuario 
o colectivo sobre el recurso virtual, para 
llegar a establecer su aprendizaje y for-
mación bajo criterios de calidad.

Desde el punto de vista de la educa-
ción mixta o b-learning, la conceptuali-
zación de las TIC abocadas en el plano 
de la educación superior obtiene una 
realidad que resulta ser algo incipiente, 
y aunque, como lo recalca Marcelo et 
al. (2000), no es un factor de descon-
textualización o eminente atraso, las 
experiencias más relevantes e importan-
tes se perfilan desde ciertas prácticas 
desarrolladas en educación continua o 
universidades especializadas en el tema 
(Vera, 2008). Desde una mirada más 

hacia los pensamientos de los profeso-
res con respecto al uso de las TIC, un 
estudio realizado por López (2009) en 
el 2007, deja a la luz un resultado que 
manifiesta que el 64% de los docentes 
utiliza este medio para la realización de 
actividades de formación, en tanto un 
47% las aplica en acciones personales. 
De lo anterior, la deducción se centra en 
el creciente uso de las TIC; sin embargo, 
la reflexión gira en torno a si el uso es 
el adecuado y si es pertinente bajo el 
establecimiento de nuevos escenarios, 
partícipes para la formación y el uso de 
las nuevas tecnologías para fortalecer el 
proceso pedagógico y educativo (Marcelo 
et al., 2000).

Modelos para la articulación de las TIC 
en el contexto de la educación superior

Aunque en anteriores apartados 
se han mencionado algunos modelos 
procedentes de la deducción y concep-
tualización de las TIC en el marco de 
la educación superior, como el modelo 
flexible, modelos emergentes como el 
b-learning y los aspectos que refieren a 
una didáctica dentro de estos espacios 

Figura No. 3: Aspectos que intervienen para el desarrollo a través de teleformación (Marcelo, 2005)
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virtuales, se hace necesario mencionar 
estos y otros elementos que fundamen-
tan el uso de las TIC en espacios virtua-
les y mixtos, desde diversos recursos 
conceptuales y teorías que sustentan 
su utilización en la educación superior.

Un primer modelo para la estructura-
ción conceptual y organizacional de las 
TIC es analizado a partir de los estudios 
de Cebrián (2005), quien muestra las si-
guientes categorías a partir de la relación 
e interacción tanto de los actores como 
de los ambientes partícipes en el campo 
de la educación superior:

Modelo transmitivo: según el es-
tudio, está sopesado por las acciones 
del docente y en los medios y recursos 
informáticos que integra para dar a co-
nocer de forma adecuada los desarrollos 
conceptuales incorporados en el entorno 
virtual o mixto.

Modelo interactivo: viene mediado 
por las relaciones del estudiante con el 
grupo y los docentes dentro del marco 
conceptual, social y formativo que ofrece 
el programa educacional, bien sea mixto 
o virtual.

Modelo colaborativo: refiere, den-
tro de lo que analiza el estudio, a la 
inclusión de las TIC como recurso que 
propicia un conocimiento basado en el 
desarrollo de estrategias cooperativas, 
permitiendo el crecimiento académico 
por medio del trabajo en equipo y el 
aprendizaje mediado por la colaboración 
para el desarrollo personal y profesional.

Otro modelo que puede ser citado, 
refiere en este caso al estudio de Vera 
(2008), el cual centra la categorización 
de su estudio en la inmersión de las TIC 
dentro de la educación, a partir de los 
elementos que se transforman o pre-

sentan cambios, en contraste a lo que 
se había venido enunciando como plano 
comparativo de la educación tradicional 
y la educación virtual. Así pues, a con-
tinuación se comentan dichos factores 
que engloban el modelo descrito:

 l Modelo pedagógico: hace refe-
rencia al cambio de paradigma, 
en cuanto a la importancia de 
centrar esfuerzos en el apren-
dizaje basado en el estudio y la 
aplicación de las teorías ofreci-
das desde los estilos y ritmos de 
aprendizaje en un orden cogniti-
vo, y las relaciones propiciadas 
por las TIC para llevar a cabo un 
aprendizaje cooperativo.

 l Transfronterización de la ofer-
ta educativa: un proceso que 
habla de cobertura y llevar a 
más personas y comunidades 
la educación como medio de 
inclusión cultural y desarrollo 
profesional, hablando de la edu-
cación superior.

 l Gestión institucional: una vin-
culación y estructuración más 
precisa que permita establecer 
mejores procesos comunicati-
vos en todas las dependencias 
y organismos aunados en la 
institución formadora.

 l Estrategias de investigación: por 
medio de nuevas estrategias 
y acciones comunicativas, los 
procesos de socialización entre 
investigadores y grupos acadé-
micos se vuelven más efectivos 
y eficaces.

En aspectos más deductivos, se pue-
de concebir una categorización a nivel de 
modelos influyentes dentro de las TIC en 
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la educación superior, bajo tres aspectos 
fundamentales que guardan relación 
directa con un modelo más amplio, 
como lo es el b-learning y otros modelos, 
como aclara Vera (2008), subyacentes 
a los planteamientos y ofrecimientos 
de la educación mixta. En ese orden de 
ideas, los modelos presentados a conti-
nuación pueden verse vinculados con el 
b-learning a través de otros submodelos 
que actúan como nodos conectores en 
cuanto a las relaciones y estrategias que 
fortalecen la participación activa entre 
docentes, estudiantes y gestores inmer-
sos en el proceso de formación bajo el 
aprovechamiento de las TIC:

Figura No. 4: Modelos pedagógicos relacionados en el proceso de formación mediado por TIC

El primer modelo educativo a tener 
en cuenta es el de orden flexible (De Beni-
to y Salinas, 2005), considerado bajo una 
relación con el concepto que ofrecen Ma-
yorga y Madrid (2010) de modelo como 
representación preconcebida y de orden 
reflexivo dentro del espacio educativo 
relacionado en el marco pedagógico. 
Esto lleva a considerar si el componente 
flexible debe ser condescendiente con 
las características y las necesidades de 
los actores en el proceso formativo. Los 
componentes flexibles, como lo recalcan 
De Benito y Salinas (2005), pueden ser 
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adaptativos y por ende son subsecuentes 
a la estimulación de la inteligencia, como 
lo asevera Herrera (2006), basado en 
los estudios de Piaget con respecto a la 
modificación de estructuras mentales y 
aspectos cognitivos a partir de la presen-
tación de variados esquemas, técnicas y 
medios por parte del formador (Mayorga 
y Madrid, 2010), para establecer lazos 
comunicativos-académicos y actitudina-
les dentro del proceso educativo.

En segunda instancia, se presenta el 
modelo didáctico, el cual es una manera 
de entender y justificar la dimensión de 
la práctica educativa (Mayorga y Madrid, 
2010). Este modelo muestra caracteri-
zaciones que presentan un plano com-
parativo en cuanto a los cambios que 
ha tenido la incursión pedagógica en la 
acentuación didáctica, de acuerdo a las 
transformaciones en medios y finalida-
des formativas:

Figura No. 5: Transición del modelo pedagógico didáctico (Mayorga y Madrid, 2010)

El esquema de la figura No. 5 expone 
de forma progresista cada aspecto, debi-
do a la relevancia que ha tenido y la in-
cursión dentro del contexto pedagógico; 
claro está, ninguno es predominante y, 
por el contrario, cada uno ofrece diver-
sos postulados que hoy en día se refle-
jan en la educación, más exactamente 
en espacios diversificados como aulas 
físicas o virtuales (Vera, 2008). Tampoco 
se puede olvidar que el modelo didácti-
co refiere al proceso de interpretar los 
aspectos relacionados con los produc-
tos teórico-prácticos abstraídos de la 
concepción de realidad, y por ende a la 
consolidación de teorías y paradigmas 

(Mayorga y Madrid, 2010). Bajo esta ge-
neralidad, el modelo didáctico aplicado 
al uso de las TIC, más exactamente en 
espacios mixtos de aprendizaje, permi-
te diversificar aún más el componente 
flexible, estudiando diversas perspec-
tivas y medios que propicien nuevas 
alternativas para el proceso pedagógico 
en dichos espacios, bien sea virtuales 
esencialmente, o combinados como lo 
ofrece el b-learning.

Un tercer aspecto a considerar se 
fundamenta en la teoría de Vygotski, 
la cual será empleada a posteriori para 
determinar el margen teórico que de-
marca los aspectos pedagógicos y las 
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teorías en los ambientes de aprendizaje 
de orden virtual o mixto. Sin embargo, en 
este subtema se pretende relacionar el 
entorno social como factor determinante 
en el proceso de aprendizaje (Herrera, 
2006) con el modelo cooperativo, donde 
el trabajo en equipo, precedido de unos 
objetivos y metas, está mediado para 
facilitar y aprender recíprocamente 
de forma activa, bajo el desarrollo de 
actividades o contenidos mostrados 
en el proceso de formación. La riqueza 
de este modelo reside en tres aspectos 
fundamentales enunciados por Barbera 
y Badia (2005): la definición de objetivos 
dirigidos al grupo, una asignación de 
funciones específicas a cada integrante 
del grupo y la disposición de recursos 
para afrontar los retos y actividades, son 
aspectos fundamentales que consolidan 
el éxito del trabajo colaborativo.

Podemos asociar el modelo coopera-
tivo bajo otros submodelos expuestos 
por Vera (2008) (ver figura No. 6), para 
determinar la incidencia del aprendizaje 
en diferentes ritmos y bajo apoyo grupal:

Características para la vinculación de 
las TIC en la educación virtual a nivel 
superior

Es indispensable, además de formular 
modelos que sugieran la participación 
de las TIC en escenarios de educación 
virtual o mixta de orden superior, enten-
der cuáles son las características y los 
aspectos que giran en torno al uso de las 
TIC, con base en los modelos descritos 
anteriormente y en especial hacia la 
aplicación en los contextos de educación 
mixto b-learning. Quiere decir esto que 
describir los aspectos fundamentales 
llevará a idealizar los ambientes de 
aprendizaje propicios, dentro de los 
cuales se pueden mencionar dos aspec-
tos fundamentales que identifican los 
espacios de interacción bien sea, como 
menciona Herrera (2006), de orden pre-
sencial, virtual o mixto, en tanto son de 
preceptos constitutivos y conceptuales 
(Marcelo y Puente, 2002). No obstante, se 
ha de recalcar el hecho de la existencia 
de distintos estudios que dan diversas 
miradas en cuanto a la caracterización 

Figura No. 6: Submodelos expuestos por Vera (2008) para el modelo cooperativo
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para espacios de aprendizaje (Díez, Pé-
rez y Sánchez, 2009). En cierta medida, 
algunas estarán relacionadas con los 
medios y plataformas que incurren en 
procesos de interacción de modo virtual: 
tal es el caso de Moodle y la importancia 
de la consolidación de entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA) (López, 2009), o 
el desglose de las ventajas y las ideas 
primordiales que incentivan el uso de 
las TIC en contextos educativos (Quitián, 
2009).

Según Marqués (2000) la educación, 
y en especial la formación ofrecida por 
espacios universitarios, estará confi-
nada en desarrollos que puedan darse 
en el marco presencial y las generadas 
por medios virtuales a distancia, desta-
cando el hecho de una personalización 
del aprendizaje bajo requerimientos 
y expectativas que posea el educando. 
Por otro lado, Marqués (2000) resalta la 
importancia de un cambio en cuanto a 
la relación de asistencia y nivel de pro-
ducción por créditos acumulados, en vez 
de tener en cuenta un enfoque centrado 

en las habilidades y competencias (desde 
el pensamiento empresarial) que puede 
generar el estudiante desde sus propias 
necesidades.

En esa mirada empresarial, resulta 
pertinente describir que en la concep-
ción de entornos virtuales o mixtos de 
aprendizaje, se opera un cambio de las 
capacidades de adaptación en forma 
organizada bajo procesos pedagógicos, 
elementos didácticos y tecnológicos 
(Marqués, 2000), y así consolidar un 
vínculo con los medios laborales desde 
los aciertos y falencias (López, 2009) 
que pueda tener el sistema educativo, en 
proyección hacia el modelo subsecuente 
para la estructuración de ambientes des-
de la orientación del educando (Quitián, 
2009).

Para concluir este tema se hace un 
plano comparativo entre diversas ca-
racterísticas que ofrecen tres autores 
en particular, las cuales se ponen a 
consideración por tratar de establecer 
los elementos que deben caracterizar 
un ambiente de aprendizaje:

Características (Mondéjar y 
Vargas, 2007)

Características (Herradón et 
al., 2009)

Características (Herrera, 2006)

Pedagógico Permite un aprendizaje 
más dinámico

Psicológico Ritmo de aprendizaje 
individualizado

Colaboración, 
motivación e implicación

Relaciones psicológicas

Organizacional Es una fuente de reducción 
de costes

Factores físicos

Didáctico Posibilita un espacio 
virtual de reunión para la 
realización de trabajos

Definición de problemas 
bien enfocados

Los recursos y medios 
de interacción

 

Tabla No. 1: Comparación entre las características de diferentes modelos
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En lo concerniente a la perspectiva 
pedagógica, retomando cada una la 
incidencia de los modelos propuestos 
a nivel norteamericano, Estados Unidos 
presenta reformas curriculares que se-
gún Restrepo (2006), se solventan con un 
aprendizaje exploratorio del educando 
a partir de la tríada de tutoría, metacog-
nición y flujos informativos orientados 
desde las herramientas proporcionadas 
por las aulas virtuales. Europa consolida 
un prospecto pedagógico orientado al 
humanismo y la conformación de inter-
culturalidad a través de las comunidades 
académicas, es decir, la movilidad y el 
intercambio hacen parte de los compo-
nentes para desentrañar un aprendizaje 
colaborativo, propulsado por la interac-
ción y las herramientas sincrónicas para 
una tutoría personalizada y mancomu-
nada por educandos, expertos invitados 
y tutores del programa.

América Latina propende por una 
orientación pedagógica basada en la 
intersección competitiva, cuyo resultado 
sigue imperando más allá del proceso. 
Sin embargo, los confines sociales se 
establecen de manera reflexiva en el 
trabajo pedagógico constructivista, en 
el marco del aprendizaje por problemas 
y proyectos que puedan tener impacto 
sobre problemáticas en el entorno cir-
cundante (Amenta, 2006). La mezcla de 
un modelo tradicional y tecnológico, 
converge en muchos casos en una didác-
tica carente de interacción y sosegada en 
el campo investigativo, aunque algunos 
países como Chile, Argentina, Brasil y 
México han empezado a mostrar avan-
ces en este aspecto pedagógico, con una 
mayor flexibilidad desde el conectivismo 
hacia el construccionismo y el cogniti-
vismo en sus programas de formación 
en las IES.

Resultados y discusión

En el presente artículo se trata de 
precisar desde una revisión de diversas 
referencias bibliográficas, el impacto 
que posee la formación virtual y, con 
especial atención, su articulación con 
medios presenciales en el ámbito de la 
educación superior. Así pues, en este 
proceso sistemático los resultados se 
enfocan en dar pertinencia y establecer 
una reflexión desde la importancia histó-
rica, contextual y prospectiva acerca del 
impacto y uso de las TIC en la educación 
virtual en Colombia. Para presentar los 
resultados del ejercicio investigativo, se 
muestra, en primera instancia, una diser-
tación pedagógica sobre las orientacio-
nes pedagógicas que priman a la hora de 
fundamentar y proponer una educación 
virtual o b-learning (virtual y presencial), 
dando a conocer la relevancia de una 
mirada conceptual en los procesos de 
teleformación. Posteriormente, se usa 
un recurso de pregunta orientadora, la 
cual tendrá su consideración desde los 
temas expuestos en el documento, para 
dar continuidad a trabajos ulteriores 
que trasciendan en una investigación 
encaminada a revisar bajo estudio de 
casos o diversas IES, el impacto actual 
de las TIC y la educación virtual en la 
formación superior en Colombia.

Teorías pedagógicas relacionadas con 
la educación virtual y el b-learning

Ante el cambio paradigmático y pe-
dagógico provisto por el impacto de las 
TIC en el sector educativo, se hace rele-
vante analizar las acciones formativas 
que asume el docente y el estudiante, 
los tiempos de interacción y los espacios 
académicos que deberán ser en parte de 
manera presencial y en parte de manera 
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virtual (Henao, 1992). Esto tiene, en cier-
to punto, respuesta desde la concepción 
de un sustento pedagógico-teórico que 
determine la orientación de la forma-
ción; por lo tanto, dentro de las teorías 
más influyentes y sobre las cuales recae 
en gran parte el sustento teórico del 
aprendizaje virtual y b-learning, están 
las siguientes (Vera, 2008):

 l Conductismo: reflejada por 
la estimulación y la retroali-
mentación que se presenta en 
desarrollo de actividades y en 
la asistencia tutorial dada en 
modos virtuales.

 l Constructivismo: a través de 
los desarrollos cooperativos e 
individuales que se dan al mo-
mento de indagar y construir 
conocimiento por medio de 
casos particulares y ejercicios 
de exploración.

 l Cognitivismo: con respecto a 
estrategias y medios por los 
cuales se aprende de forma cau-
sal e indagando los fenómenos 
circundantes.

 l Humanismo: por medio de la 
motivación ejercida por el tutor 
en medios virtuales y la obser-
vación subjetiva del grupo en 
formación desde los medios 
presenciales. Así como también 
la incidencia de la denotación de 
estilos y ritmos de aprendizaje. 

La teoría constructivista es una de 
las más representativas e influyentes 
desarrolladas en los medios educativos 
en general (Quitián, 2009), obteniendo 
un tratamiento de dimensiones dirigidas 
a la solución de problemas (Díez, Pérez y 
Sánchez, 2009) por parte del estudiante, 

a través de procesos de inferencia y aná-
lisis pertinentes en el uso de las TIC por 
medios presenciales. En ese sentido, si 
el estudiante es el constructor activo de 
su propio saber, deberá ser consecuente 
con los siguientes postulados tratados 
por Díez et al. (2009):

1.  La importancia de la interacción 
en el estudiante: el debate y el 
planteamiento de posturas a tra-
vés de las dinámicas grupales, 
permite al educando generar 
nuevos esquemas de pensamien-
to, formando de manera crítica 
puntos de vista sobre determi-
nado tema.

2. La problemática como factor 
cognitivo: la articulación de con-
tenidos, objetivos y metas está 
ligada, en gran proporción, a los 
desarrollos conceptuales que se 
puedan manifestar por medio de 
problemas o necesidades que 
se presenten en el contexto del 
estudiante.

3. La facilidad de aprendizaje por 
medios colaborativos: en los 
espacios presenciales, y aún 
más en los ambientes virtuales, 
las herramientas que conlleven 
a interacciones sociales y estí-
mulos de trabajo en equipo son 
propicias para determinar for-
mas de pensamiento dirigidas 
a dar diversas miradas a una 
situación compleja.

Desde el enfoque humanístico pre-
sentado anteriormente también puede 
hacerse extensivo el estudio, al profun-
dizar en cierta medida hacia los estilos 
o ritmos de aprendizaje; teoría que 
también es muy influyente en el análisis 
teórico de los espacios de formación 
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centrados en el blended learning y, por 
otro lado, bajo las consideraciones de 
un proceso de autoaprendizaje (Henao, 
1992) provistos por el propio educando 
al tomar responsabilidad actitudinal y de 
aptitud frente a su proceso formativo.

Estos constructos teóricos referentes 
a modelos y desarrollos pedagógicos 
son, en parte, fundamentales para de-
terminar la importancia de concebir 
un desarrollo pedagógico que medie la 
inserción de las nuevas tecnologías en 
el ámbito de la educación superior. En 
esa instancia, como exponen Valzacchi 
y Asinsten (2004), los paradigmas cam-
biantes de las acciones del docente y 
el estudiante, en cuanto al cambio que 
se les ha otorgado con el impacto de 
dichas tecnologías, no ha sido del todo 
revolucionario, pues como los mismos 
autores aclaran, son adaptaciones teóri-
cas que han venido trabajándose desde 
los postulados de Vigotsky y Piaget en 
el sentido constructivista, y por el lado 
cognitivista, desde los supuestos de 
Harvard, en especial el trabajo hecho por 
David Perkins en su estudio de la escuela 
inteligente (Valzacchi y Asinsten, 2004). 
Este último está centrado en una educa-
ción con miras a la comprensión como 
objeto primordial y reto que asume la 
educación contemporánea; de forma 
analógica, este hecho es el que persigue, 
también, la integración de nuevos espa-
cios virtuales e innovadoras tecnologías 
aplicadas a la comunicación y la infor-
mación en la educación, más exactamen-
te en el orden superior. Es decir, como 
recalcan Valzacchi y Asinsten (2004): 
lo innovador solo adquiere sentido y 
pertinencia con relación prospectiva al 
crecimiento global en comparación a 
otras épocas.

Lo anterior hace hincapié a deter-
minar, específicamente, la manera de 
actuar de las IES frente al avance de la 
educación virtual y mixta, consagrando 
una renovación pedagógica que más allá 
de combinar diversos enfoques pedagó-
gicos, determine una posición frente al 
contexto y las necesidades particulares 
de la sociedad, en este caso Colombia y 
las particularidades sociales, culturales, 
políticas y económicas que impactan 
ineludiblemente a la acción educativa 
del país. A continuación, se plantean 
dos preguntas orientadoras que buscan 
finalizar este apartado, con un nivel pro-
positivo acerca de la importancia de la 
formación virtual y mixta en Colombia 
y por qué debería ser un tema relevante 
para ser investigado en el marco del 
impacto de las TIC en el contexto uni-
versitario.

¿Por qué un contexto de formación 
mixto en nuestro país?

Desde las perspectivas referentes a 
historia, contexto y prospectiva, el análi-
sis de la formación mixta en la educación 
superior vista desde el panorama nacio-
nal, ha tenido un gran impacto desde su 
incentivación en los años ochenta del 
siglo anterior (Facundo, 2002). En ese 
sentido, la justificación de su incursión 
en el país hace alusión a dos aspectos 
importantes; uno concerniente a las 
trasformaciones culturales, sociales y 
pedagógicas hacia las cuales se hizo 
mención en el documento desde las 
investigaciones ejercida por la Unesco 
y autores como Zapata (2010); por otro 
lado, desde la oferta y demanda que 
ofrece la educación superior en Colom-
bia, donde el b-learning surge como 
alternativa para cubrir de forma demo-
gráfica, entre otros aspectos sociales y 
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económicos, llegando de forma asincró-
nica y rompiendo esquemas de espacios 
físicos, sin dejar de lado la riqueza que 
muestra el modelo mixto combinando 
las fortalezas de ambos medios (Henao, 
1992).

En esa medida, la importancia de los 
modelos virtuales y mixtos de aprendi-
zaje en el país, se refleja en el acelerado 
uso de las TIC que se ha manifestado en 
el marco educativo (Mayorga y Madrid, 
2010), llegando a estimar su impacto en 
novedosas formas de establecer núcleos 
colaborativos y aportes mediáticos cen-
trados en las consideraciones sociales en 
formación de orden superior. Por ende, 
llevar a cabo una vinculación con debates 
y aportes hechos de manera presencial 
(Méndez et al., 2007).

¿Cuál es la incidencia de las TIC en los 
procesos de teleformación en el marco 
de la educación superior?

Con la revisión bibliográfica se llegó 
a la caracterización de diversos modelos, 
que permiten establecer un marco compa-
rativo a la luz de diversos autores sobre 
diferentes estrategias, concepciones pe-
dagógicas y de orden didáctico (Cebrián, 
2005), supeditadas a bases conceptuales 
que permiten orientar la estructuración 
de un modelo general al cual se apela en 
el escrito como b-learning (Vera, 2008). 
No obstante, como resultado particular 
en este tema, se refleja que a partir de la 
oferta educativa y la eventual vinculación 
institucional a este macromodelo, se llega 
a diversas miradas y la aplicación de mo-
delos que a la par pueden ser asociados 
con otros y entenderse como híbridos 
nacidos por la concepción flexible que 
estos medios formativos ofrecen (De 
Benito y Salinas, 2005).

Esto confrontado con la conceptuali-
zación de procesos teleformativos dada 
desde la percepción de Marcelo (2005), 
lleva a procesos reflexivos en estudio 
de casos que permitan dar cuenta de 
la incidencia de las TIC en procesos a 
través de teleformación desde la carac-
terización docente, pues como muestra 
el estudio de revisión, hay en promedio 
64% de docentes de educación superior 
que utilizan estos recursos tecnológicos 
para generar actividades formativas (Ló-
pez, 2009). Es decir que en gran parte las 
TIC son acogidas por los educadores; su 
uso y aplicación estarán mediados por 
modelos y estrategias, las cuales deben 
ser analizadas a profundidad para dar 
cuenta de su pertinencia social, pedagó-
gica y contextual.

Conclusiones

Durante la estructuración del artículo 
y bajo los datos estadísticos ofrecidos 
en los diversos estudios analizados, se 
pudo contrastar el crecimiento paula-
tino que ha mostrado el uso de las TIC 
en nuestro país, en comparación con el 
ascenso del uso de las TIC para la educa-
ción en Norteamérica y países europeos. 
Adicionalmente, los estudios focales 
sobre el tema son los más importantes, 
sin demeritar los adelantados a nivel 
colombiano que han hecho organizacio-
nes como IIESALC y otros organismos 
en diferentes países latinoamericanos.

En el proceso contextual del análisis 
de las TIC y su impacto a nivel nacional, 
se encuentra, a modo comparativo, que 
los sistemas de educación se han trans-
formado desde los cambios en roles, 
ambientes y medios por los cuales se 
fundamentan las TIC en la educación. 
En ese sentido, la enseñanza virtual 
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determina nuevas orientaciones peda-
gógicas que irrumpen en esquemas de 
participación más asociados a dinámicas 
activas de pensamiento divergente, pre-
valeciendo el papel del estudiante como 
agente de transformación académica en 
esa cosmovisión antropológica y cultural 
de entender lo virtual como un escenario 
con magnitud de estructura social.

Muchos autores plantean un posible 
fracaso del e-learning con respecto a su 
uso en el ámbito educativo, en lo cual 
surgen como opción nuevos modelos 
que convergen en combinaciones de 
esquemas presenciales y a distancia, 
en donde el paso de las TIC en la for-
mación superior consolide un apoyo a 
la demanda educativa que se presenta 
actualmente en el país, minimizando 
recursos y atendiendo a las políticas y 
estándares de orden nacional e interna-
cional, las cuales en el plano actual, se 
centran en las competencias y la calidad 
desde la concepción metafórica de la 
aldea global.

Respecto a los modelos presentados 
para caracterizar el impacto de las TIC 
en el contexto de las IES, los procesos 
de teleformación no solamente afectan 
de manera paulatina el quehacer pe-
dagógico, en la misma transformación 
paradigmática de la teleformación: la 
oferta educativa, la interculturalidad 
y las gestiones institucionales com-
prometen una acción transformadora 
que permita abordar las dimensiones 

sociales, humanísticas y tecnológicas 
desarrolladas a nivel global, todo en pro 
de articular procesos de calidad para el 
mejoramiento de la educación con base 
en el crecimiento de la demanda en el 
sector profesional.

Según los hallazgos encontrados en 
la literatura, los modelos tradicionales, 
construccionistas y cognitivos adquieren 
mayor relevancia para establecer un di-
seño pedagógico que se articule con el 
ambiente virtual de formación. No obs-
tante, debido al cambio paradigmático 
de las acciones pedagógicas a realizar 
por el docente y el educando, cobra 
mayor ímpetu el carácter humanísti-
co, toda vez se presente un escenario 
formativo dotado de una calidad para 
motivar, comunicar e interactuar con 
los estudiantes de una manera dialógica, 
crítica y reflexiva ante el uso de las TIC y 
la importancia que tienen en la actual era 
de la información. Consecuentemente, 
las IES deberán comprometer una visión 
curricular y didáctica sobre estrategias 
para el buen uso de las herramientas y 
procesos estructurados en ambientes 
virtuales de aprendizaje, así como las 
ventajas y desventajas provenientes de 
estos medios de formación en la flexi-
bilidad y grado de autonomía, no sola-
mente delegada a los educandos, sino a 
los diversos participantes que integran 
el equipo de trabajo en el programa 
educativo.
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