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Resumen

Las tecnologías de la información y la comunicación [TIC] han re-
volucionado el mundo, y hacen que evolucione rápidamente. En 
el contexto educativo, la incorporación de las TIC ha implicado 
cambios en la concepción del proceso mismo, el rol de docentes y 
estudiantes, las metodologías para la enseñanza-aprendizaje y las 
competencias que unos y otros deben desarrollar para ajustarse. 
Por lo anterior, este artículo busca presentar una revisión concep-
tual, que se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de inves-
tigación Competencias en tecnología educativa para profesores y 
estudiantes de licenciaturas en Colombia asociadas con las TIC, 
financiado por la Universidad Militar Nueva Granada, principal-
mente en torno a los conceptos de tecnologías de la información, 
globalización, alfabetización digital, competencias tecnológicas, 
modos de aprendizaje vinculados al medio (e-learning, b-learning, 
u-learning y m-learning), nativos e inmigrantes digitales.
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U-learning, M-learning, nativos digitales, inmigrantes digitales, 
alfabetización digital.
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Concepts for the development of a training model in technological 

competencies for Colombia

Abstract

The Information and Communications Technologies - ICT have 
revolutionized the world, and have led the world to evolve quic-
kly. In the educational context, the incorporation of ICT has led 
to changes in the design of the same process, the role of tea-
chers and students, the methodologies for teaching - learning 
and competencies that ones and others must develop in order 
to adjust to the process. Therefore, this article seeks to present 
a conceptual review that has been conducted in the framework 
of there search project : Competencies in educational technolo-
gy for teachers and students of degrees associated with ICT in 
Colombia, funded by the Universidad Militar Nueva Granada, 
mainly around the concepts of information and globalization te-
chnologies, digital literacy, technological competencies and ways 
of learning linked to the field ( e -learning, b -learning, u -learning 
and m -learning) , natives and immigrants digital.

Keywords: ICT, competencies, E-learning, B-learning, U-learning, 
M-learning; digital natives, digital immigrants, digital literacy.
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Conceitos para o desenvolvimento de um modelo de formação  

para competências tecnológicas para Colômbia

Resumo

As Tecnologias da Informação e a Comunicação - TIC têm revo-
lucionado o mundo, e que fazem que evoluam rapidamente. No 
contexto educacional, a incorporação das TIC levou a mudanças 
na conceição do processo mesmo, no papel dos professores e 
alunos, as metodologias de ensino - aprendizagem e concorrên-
cias que uns e outros devem desenvolver para se adequar. Por-
tanto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão 
conceitual, que foi realizado sob o marco conceitual do projeto 
de pesquisa Competências em tecnologia educativa para professores 
e alunos de formatura em licenciatura na Colômbia associadas com as 
TIC, financiado pela Universidade Militar Nueva Granada, prin-
cipalmente em torno aos conceitos de tecnologias da informação, 
a globalização, a alfabetização digital, as competências tecnológi-
cas, estilos de aprendizagem ligados ao meio (e-learning, b-lear-
ning, u-learning e m-learning), nativos e imigrantes digitais.

Palavras-chave: TIC, competências, E-learning, B-learning, U-
learning, M-learning, nativos digitais, imigrantes digitais, alfa-
betização digital.
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Las TIC han transformado la propia educa-
ción, al simplificar el desarrollo de las tareas 
que los estudiantes y docentes realizan nor-
malmente, y al modificar los ambientes de 
aprendizaje en los cuales se completan las ta-
reas educativas, y los métodos para aprender 
y enseñar, incluso modificando los roles de 
todos aquellos involucrados en el proceso. 
Este cambio en la gestión del conocimiento, 
que es también gestión de la educación, su-
pone metas especiales, tal como lo menciona 
Cuevas Silva: “La era digital plantea retos y 
transformaciones en el escenario educativo, 
en las estrategias pedagógicas y didácticas 
que por excelencia se llevan a cabo en la es-
cuela, lugar social que no es ajeno a los influ-
jos de la tecnología” (2011, p. 94).

Para enfrentar este panorama, es fundamen-
tal comprender los conocimientos tecnológi-
cos de los actores involucrados en el contexto 
escolar, ya sean estudiantes o profesores en 
ejercicio y en formación, para de este modo, 
proponer un modelo de competencias tecno-
lógicas efectivo que pueda ser adoptado en 
el contexto nacional.

Esta tarea parte del conocimiento y el reco-
nocimiento, de algunas concepciones funda-
mentales sobre educación y tecnologías de la 
información. Se considera elemental tener un 
estado del arte sobre los conceptos de tecno-
logía, particularmente en lo concerniente a 
tecnologías de la información, globalización, 
alfabetización digital, competencias tecno-
lógicas, modos de aprendizaje vinculados al 
medio (e-learning, b-learning, u-learning y 
m-learning), nativos e inmigrantes digitales, 
así como conocer algunos elementos de la 
política pública, que permitan articular pro-
puestas de formación en competencias tec-
nológicas para estudiantes y docentes.

Políticas públicas  
para el uso de la TIC

Una de las principales preocupaciones actua-
les de los gobiernos, durante los últimos tiem-
pos, tiene que ver con la incorporación de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación; 
como respuesta a esta preocupación, han 
surgido innumerables propuestas que apun-
tan a disminuir la brecha digital, y aumentar 
la cobertura y el acceso de las poblaciones a 
internet y al manejo de diferentes herramien-
tas tecnológicas: portátiles, tabletas, software 
educativos, plataformas virtuales, etc.

Las políticas alrededor de las TIC, se enfo-
can en resolver dos situaciones principal-
mente: la conectividad y la apropiación. 
De acuerdo con Sewlyn (2004, citado por 
CEPAL 2010), existen cuatro momentos en 
el fenómeno de la brecha digital que tam-
bién pueden relacionarse con las orienta-
ciones que se establecen en este tipo de po-
líticas; estos son: acceso, uso, apropiación 
y resultados.

En el ámbito mundial, el interés es disminuir 
la brecha digital entre los ciudadanos, y para 
ello, los escenarios educativos se han conver-
tido en el mejor espacio para desarrollar es-
trategias que permitan mayor cobertura que 
involucren a estudiantes, docentes, directivos, 
padres de familia y la comunidad en general.

En Colombia desde el año 2000, se han ve-
nido implementado diversas estrategias 
que aumentan el acceso a las TIC, y, a su 
vez, las insertan como parte esencial de 
los procesos educativos. Modelos, como 
el de Computadores para Educar, han do-
tado con más de 240 mil computadores al 
99% de los municipios del país (Programa 
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Computadores para Educar, citado por la 
Secretaría Municipal de Educación de Cali, 
2013), esfuerzo importante pero insuficien-
te, teniendo en cuenta el rezago de Colom-
bia en materia de ciencia y tecnología con 
respecto a otros países. Asimismo, la zona 
centro del país genera el 73% del PIB, y su 
ingreso per cápita es entre dos y tres veces 
el de las demás zonas, excepto la Noro-
riental, lo que genera grandes disparida-
des entre las regiones y ocasiona una gran 
desigualdad en el desarrollo entre las regio-
nes (Departamento Nacional de Planeación 
[DNP], 2010).

En la práctica encontramos el Plan Nacional 
de TIC 2008-2019, en el que uno de sus ejes 
es el educativo, y se presentan cuatro obje-
tivos para éste: instituciones educativas con 
infraestructura para TIC; desarrollo profe-
sional de los docentes en el uso de TIC para 
educar; gestión de contenidos, y contar con 
una fuerza laboral con competencias ade-
cuadas para utilizar las TIC en los procesos 
productivos. 

La estrategia Nativos Digitales entrega ta-
bletas a las instituciones educativas públicas 
con el fin de mejorar su infraestructura, lo 
que evidencia una movilización hacia el pri-
mer nivel de abordaje de las políticas en TIC, 
esto es, al aumento del acceso y, quizá, del 
uso. Sin embargo, es pertinente saber que la 
tecnología tiene diversas dimensiones, y, si 
bien una de ellas es artefactual, existen otras 
de mayor relevancia para la educación que 
se relacionan con los procesos, las prácticas, 
las competencias de docentes y estudiantes 
y las relaciones construidas alrededor de su 
incorporación, como la simbólica  (Álvarez 
y Méndez, 1995), más ligada con la apro-
piación de la tecnología, es decir, con su uso 

significativo en contexto (Sewlyn, 2004, cita-
do por CEPAL, 2010). 

Una mirada a la incorporación de TIC úni-
camente desde su dimensión artefactual 
desconoce otras dimensiones de la tecno-
logía que dan valor a los procesos por en-
cima de los objetos: “Cuando hablamos de 
pasar del objeto al proceso nos referimos a 
las dinámicas cognitivas y culturales que las 
tecnologías digitales han puesto en marcha” 
(Scolari, 2010, p. 114).

El discurso que plantea la estrategia contem-
pla un marco pedagógico, esto es, acciones 
dirigidas a la apropiación, y está orientada a 
aportar en la calidad educativa del país; edu-
cación de calidad, que se entiende en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
como “una educación que genera oportuni-
dades legítimas de progreso y prosperidad 
para ellos y para el país; una educación 
competitiva, pertinente, que contribuye a ce-
rrar brechas de inequidad y en la que parti-
cipa toda la sociedad”(Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2010). 

Por ello, asumir que el mero acceso a las 
tabletas es garantía para la calidad de la 
que se habla en el plan de desarrollo es 
tan solo una mirada instrumental de la 
tecnología, que cree que ésta es en sí mis-
ma una solución (Feenberg,1991), o un 
ilusionismo tecnológico (Sancho, 2006), o 
un espejismo (Cobo y Moravec, 2011), que 
supone que la inclusión de artefactos, y 
únicamente eso, transformará la configu-
ración del funcionamiento de las institu-
ciones educativas y las prácticas pedagó-
gicas de los docentes, o la mejora en los 
resultados académicos y el desempeño de 
los estudiantes. 
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su lugar y el de la educación en la socie-
dad; los roles en la vida familiar, laboral y 
educativa han cambiado, este nuevo para-
digma tecnológico ha generado una crisis 
de pánico, mientras la brecha entre adultos 
y jóvenes ha crecido: “muchos maestros no 
poseen conocimientos informáticos suficien-
tes para sentirse cómodos empleándolas, ni 
formación específica para aplicar los nuevos 
recursos en el aula” (Suárez, 2008, p. 53).

Hincapié (2006) menciona cómo el individuo 
forja su identidad en dos vías: la individual-
intrasubjetiva y la social, pues sus acciones 
pueden estar impregnadas de un interés 
social, proponiendo una armonía entre el 
individuo y la sociedad; sin embargo, cuan-
do las dos no presentan un equilibrio entran 
en conflicto, su interés es simplemente ideal 
normativo.

Lo anterior, registra sin sorpresa el contex-
to con los alumnos en las escuelas y uni-
versidades hoy en día. Por ello, el docente 
siente que debe competir con la tecnología 
para lograr, no sólo la atención de ellos, sino 
también entender el funcionamiento de los 
equipos tecnológicos, y encontrar estrate-
gias pedagógicas que le permitan responder 
a las exigencias curriculares que le hace el 
sistema educativo, el mundo globalizado; y 
los estudiantes encuentran arcaicos los mé-
todos que no involucren las nuevas tecnolo-
gías, como manifiestan Berger y Luckmann 
(1996), la incertidumbre desde la identidad 
individual no favorece la construcción de 
un proyecto de vida, y es por ello que los 
alumnos buscan, en otros espacios, las res-
puestas que no les da la escuela.

Se requiere una construcción de lo educati-
vo que dé cuenta del reconocimiento de la 

Tecnología, TIC  
y globalización

Las TIC son un fenómeno que define las for-
mas de la cultura, y ésta influye de manera 
determinante en los procesos educativos. 
Con la intensificación de la globalización y 
el arribo de la era digital, las TIC constituyen 
una oportunidad para contribuir a la educa-
ción de las nuevas sociedades, en la época 
de la información y el conocimiento. Durante 
los últimos sesenta años, los avances cientí-
ficos y tecnológicos que configuran dicha era 
han dado nacimiento a los sistemas de co-
municación en red, siendo el más notorio In-
ternet, que ha sido ampliamente investigado 
y para el que existen comunes acuerdos en 
su estudio desde el punto de vista histórico. 

Internet introdujo un cambio fundamental 
en las formas de comunicación que repican 
hoy en los procesos educativos: posibilitó el 
paso de procesos jerárquicos y cerrados de 
gestión del conocimiento a procesos hori-
zontales y abiertos. Así como la tecnología 
de la palabra impresa cambió el equilibrio de 
los sentidos y abrió una nueva relación de los 
humanos con el mundo (McLuhan, 1981), 
también Internet cambió la forma de re-
lacionarnos con las otras personas, y ha 
trasmutado nuestra perspectiva sobre el 
mundo que vivimos, configurando nue-
vas sociedades como una nueva forma de 
conocimiento. 

La aparición de nuevos artefactos y herra-
mientas, derivadas de la revolución científi-
ca y tecnológica, evidencian cómo el docen-
te se tiene que enfrentar a situaciones que le 
son desconocidas: cambios acelerados, nue-
vos lenguajes, identidades fragmentadas, su 
comprensión de los adelantos tecnológicos, 
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globalización, y la manera como ella afecta 
subjetividades, instituciones, organizacio-
nes y procesos humanos, como lo menciona 
Mejía (2006):

Si nos damos cuenta los jóvenes llegan 
más a la tecnología desde la intuición 
que manejan, es decir, estamos frente a 
una revolución tecnológica, no contro-
lada por el mundo adulto. A nosotros 
nos toca adaptarnos a un lenguaje nue-
vo, el cual en ocasiones deben traducir, 
ya que los jóvenes hablan esos códigos 
como lenguaje madre, éstos nacieron 
en el cambio y en esa velocidad y allí 
son maestros de los adultos.

El mundo del internet, de la interconexión, 
exige que el paradigma de la educación ya 
no sólo se base en las relaciones jerárquicas 
entre docentes y estudiantes, en las que el 
papel del educador es incuestionable por 
ser el único en tener el conocimiento. En 
los contextos de hoy, el rol del profesor es 
de guía en el proceso de apropiación del 
conocimiento, en la utilización de las herra-
mientas que la tecnología pone al alcance de 
los estudiantes, con el fin de generar cono-
cimientos nuevos, aplicaciones en contextos 
de realidad. En la actualidad, lo más impor-
tante es enseñar la utilidad de los conoci-
mientos antes que la acumulación de estos.

Los efectos de la apertura y deconstrucción 
de jerarquías en la gestión del conocimiento, 
se encuentran muy presentes en la educa-
ción; hay una deslocalización de los saberes, 
un ambiente educativo, que en palabras de 
Martín-Barbero, es disperso y fragmentado: 

Y es esa diversificación y difusión del 
saber lo que constituye uno de los retos 

más fuertes que el mundo de la comu-
nicación le plantea al sistema educati-
vo […] Estamos ante un cambio en los 
protocolos y procesos de lectura […] 
Todos esos modos que está exigiendo 
la construcción de ciudadanos que se-
pan leer hoy tanto periódicos como 
noticieros de televisión, videojuegos, 
videoclips e hipertextos (2003, pp. 
336-337).

Conservando el ideal de una educación que 
esté a la altura del momento histórico que 
vivimos, los nuevos modelos educativos 
que hacen uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación tienen el po-
tencial de preparar a los estudiantes para un 
mundo en el que las condiciones del trabajo 
y la vida trasgreden su sentido de identi-
dad, al no brindarle la estabilidad laboral y 
de desarrollo personal que todas las genera-
ciones anteriores disfrutaron (Sennet, 1998). 

Debemos aprovechar la naturaleza deses-
tructurada de los sistemas de comunicación, 
para proporcionar a los estudiantes estrate-
gias de pensamiento, para desenvolverse en 
un mundo con unas características bastante 
particulares, y sin punto de comparación 
real en escala en la historia humana.

Es necesario un cambio en el rol del docen-
te, en el que éste se despoje del poder del 
conocimiento. Ahora más que nunca pare-
ce necesario el poder compartido, y reco-
nocer que los estudiantes tienen algo que 
enseñar a sus maestros. Esto a su vez lleva 
a un cambio en las relaciones educativas, 
que como potenciadoras de estos procesos 
y parte esencial de la pedagogía, adquie-
ren un gran valor; así lo menciona Gustavo 
Arias (s.f):
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Son maneras como la institución con-
cibe y establece las interacciones entre 
los distintos protagonistas de los actos 
pedagógicos. Visibilizan los alcances 
y límites de las relaciones en términos 
de reconocimiento del otro, respeto de 
los roles y compromiso por el desarro-
llo integral de todos los protagonistas. 
(p. 81)

Lo anterior debe traer consigo un interés del 
docente de acercarse a ese mundo nuevo y 
desconocido, y debe permitir que los estu-
diantes asuman un rol más activo y propo-
sitito en la educación. Asimismo, las com-
petencias adquiridas estarían acordes a las 
demandas del mundo laboral, evitando el 
crecimiento de la problemática actual re-
flejada en los profesionales, quienes fueron 
educados para unas formas laborales que 
están desapareciendo, lo que los deja fuera 
del mercado sin ni si quiera haber entrado 
en él, trayendo consigo un problema social 
más que económico.

En síntesis, tenemos en nuestras manos retos 
pedagógicos y didácticos, que se convierten 
en oportunidades gracias a los sistemas de 
comunicación en red; hoy es una realidad la 
creación colectiva de conocimientos educati-
vos a través de plataformas 2.0, que permiten 
el intercambio constante entre estudiantes y 
maestros, así como universos de habilidades 
que pueden ser implementados en nuestra 
vida diaria. La educación puede materializar 
el potencial de las TIC, para configurar las 
nuevas sociedades de la era digital.

Alfabetización digital

En el contexto dela globalización y el uso co-
tidiano de las tecnologías de la información 

y la comunicación, el concepto de alfabeti-
zación debe ir más allá de los procesos de 
lectura y escritura, y debe ser ampliado para 
incluir a las TIC como fuentes de información 
y posibilitadoras del conocimiento, a través 
de múltiples modos de representación y la 
habilidad para decodificar tales modos. 

La alfabetización digital, junto con sus pa-
rientes —la informacional y la audiovisual— 
se da en el contexto de esta nueva concep-
ción de la alfabetización, que surgió durante 
las últimas décadas y que está concentrada 
en la obtención de habilidades que permi-
tan interactuar con la información, crear y 
comprender el lenguaje audiovisual y la 
maestría en el uso de lenguajes y ambientes 
informáticos.

Durante los últimos diez años, las investiga-
ciones en este tema han producido una serie 
de resultados, en particular sobre la nueva 
era de la alfabetización, a modo de una teoría 
de la alfabetización digital que transita desde 
la tradición dialógica de Freire, pasando por 
la formación del ciudadano de Dewey, hasta 
la educación mediática crítica. Los desarro-
llos conceptuales coinciden en que la alfabe-
tización debe entenderse como un proceso 
de aprendizaje continuo en el tiempo, que 
si bien puede ser construido en grupo, debe 
ser autónomo y responsable, a través del uso 
de las TIC y el desarrollo de competencias. Es 
así, que las tecnologías de la información y la 
comunicación dejan de ser una herramienta 
de la labor o apoyo educativo, para ser edu-
cación in situ, un entorno en el que profeso-
res y estudiantes deben aportar nuevas solu-
ciones a nuevos problemas.

El sistema educativo nos tenía acostumbra-
dos a una educación escolarizada, aquella 
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que prepara al alumno más para la memori-
zación y la acumulación de datos, que para 
ser en un verdadero pensador crítico y re-
flexivo, que no sólo reproduzca conocimien-
tos sino que tenga la capacidad de crearlos y 
re-crearlos (Calvo, s.f.). El estudiante es visto 
como un receptor pasivo, en cuyo interior 
el maestro deposita los conocimientos que 
extrae de grandes libros que otros escribie-
ron, y que él reproduce con la certeza y el 
poder del que sabe. El aprendizaje se concibe 
como un acto de autoridad, donde el papel 
del maestro es el de repetir y hacer repetir, 
corregir y hacer corregir, en tanto que el es-
tudiante deberá imitar y copiar. 

Sin embargo, “el reto de la Era de la Infor-
mación se puede definir como creación del 
conocimiento a partir de la información” 
(McCarthy, 1991, p. 26, citado por Ontoria, 
A., Gómez, J. & Molina, A., 2000, p. 22); esto 
nos debe conducir a pensar en cómo trans-
formar la enseñanza para adaptar el apren-
dizaje a esta nueva sociedad, en un mundo 
donde el acceso a la información pone a la 
educación en un nuevo lugar, ya no en el 
de entregar información, sino en el lugar de 
potencializar la creatividad, la imaginación, 
y la construcción de conocimiento a partir 
de la información previa.

La alfabetización digital entonces no es un 
mero problema del uso de recursos físicos 
y tecnológicos para la adquisición de habi-
lidades con el fin desarrollar procesos de 
aprendizaje, sino que se convierte en un 
problema de habilidades en sí misma; su 
centro está en la adquisición de competen-
cias para el uso de dichos recursos físicos y 
tecnológicos, para la resolución de proble-
mas reales y abstractos de forma creativa, 
ética y con un sentido de aprendizaje para 

la acción. En esta corriente, encontramos di-
ferentes conceptos que le dan apellido a la 
alfabetización, no sólo “digital” ante las nue-
vas formas y códigos que suponen las TIC, 
sino “tecnológica”, “multimedia” o “mediá-
tica” (Gutiérrez, 2010); también se presenta 
una de denominaciones híbridas como “in-
formacional” o alfabetización informacional: 
ALFIN, (Bawden, 2002), “nuevas” (Lankshear 
y Knobel, 2009), o “multialfabetización” 
(Cope & Kalantzis). 

Nativos digitales, 
inmigrantes digitales

Marc Prensky (2001) usó el término digital 
natives para referirse a aquellos seres huma-
nos que han crecido con la nueva tecnología, 
que pasan gran número de horas rodeados 
por computadores, videojuegos, celulares, 
juguetes digitales, entre otros; por lo que to-
das estas herramientas hacen parte esencial 
de sus vidas y, como consecuencia, proce-
san la información de manera diferente que 
las generaciones anteriores.

Los nativos digitales tienen la capacidad de 
realizar varias tareas a la vez, están acos-
tumbrados a recibir respuestas inmediatas, 
toman decisiones complejas rápidamente, 
sus formas de socialización son diferentes, 
como siempre están “conectados” prefieren 
el trabajo en red y, al estar rodeados de un 
mundo tecnológico en donde priman los 
elementos audiovisuales, prefieren las grá-
ficas por encima de los textos. 

Para ellos el aprendizaje no se centra en la 
adquisición de conocimiento, pues conside-
ran que todo lo que quieren conocer está al 
alcance de un clic, y debido a esto no tie-
nen problema con compartir la información 
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porque tenerla no es sinónimo de poder, 
como sí lo era en el pasado. Los nativos digi-
tales prefieren las tareas que impliquen poner 
en práctica su capacidad creativa y de innova-
ción, desarrollando sus propias aplicaciones, 
las cuales responden a sus necesidades (Gar-
cía, Portillo, Romo & Benito, 2008).

Por otro lado, Prensky (2001) denomina di-
gital immigrants a las personas que no cre-
cieron con la nueva tecnología, pero se han 
adaptado a ella debido a que su contexto 
está en gran medida tecnificado; en otras 
palabras hablan el idioma de las TIC pero 
con cierto acento. Los inmigrantes digitales 
se caracterizan por un pensamiento lineal, 
basado en el cumplimiento de objetivos 
y reflexivo, razón por la que consideran 
que el abordar paralelamente varios te-
mas, como lo hacen los nativos digitales, es 
caótico y desordenado. Han crecido en un 
mundo en el que el conocimiento no está al 
alcance de todos, y quienes pueden acceder 
a él tienen el poder, razón por la que lo cui-
dan celosamente y prefieren el trabajo indi-
vidual sobre el trabajo en red. Consideran 
que el aprendizaje no puede ser divertido 
sino que es una tarea seria, de esta forma 
no creen que los nativos digitales puedan 
aprender mientras ven televisión o escu-
chan música.

En conclusión, analógicamente se tiene en 
las aulas de clase, maestros que enseñan en 
español a estudiantes que sólo entienden 
inglés, es decir, ya no sólo se trata de una 
brecha generacional, también se trata de 
buscar una mediación entre dos formas de 
aprendizaje y de procesar la información, 
con características diferentes que nos llevan 
a preparar a estudiantes y docentes para un 
mundo que exige competencias diferentes.

Competencias tecnológicas

La competencia es la “capacidad para lle-
var a cabo y usar el conocimiento, las habi-
lidades y las actitudes que están integradas 
en el repertorio profesional del individuo” 
(Mulder, Weigel, & Collins, 2008), que in-
vita a profesores y estudiantes a integrar el 
conocimiento y la práctica tecnológica en 
su praxis. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación 
Nacional [MEN] (2007, citado por Giraldo, 
2013) la define como: 

Un elemento que integra aspectos que 
tienen que ver con conocimientos, habi-
lidades y valores, es decir comprender 
aspectos de tipo cognitivo, procedimen-
tal y actitudinal interrelacionados en la 
búsqueda de desempeños eficientes en 
entornos de trabajo asociados a un cam-
po laboral concreto; desde esta perspec-
tiva es integral e integradora. (p. 143) 

Con el advenimiento de las herramientas 
tecnológicas y digitales, la actual y la próxi-
ma generación de estudiantes tendrán un 
poder sin precedentes, que permita ampli-
ficar su habilidad para pensar, aprender, 
comunicarse, colaborar y crear. Junto con 
ese poder viene la necesidad de aprender 
las competencias apropiadas, que los ayu-
den a manejar cantidades inimaginables de 
información, medios y tecnología (Trilling, 
& Fadel, 2009). Así, los cambios que traen 
las TIC y el nuevo enfoque en alfabetización 
tienen como consecuencia el establecimien-
to de unos estándares internacionales, que 
buscan desarrollar las siguientes competen-
cias para el uso de TIC en los estudiantes: 
creatividad e innovación, comunicación y 
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colaboración, investigación y fluidez en la 
información, ciudadanía digital, operacio-
nes de tecnología y conceptos. 

Por ende, la creatividad y la innovación de 
los estudiantes despliegan pensamiento creati-
vo, construyen conocimiento, desarrollan 
productos y procesos innovadores utilizan-
do tecnología. En cuanto al tema de comu-
nicación y colaboración, entre otras compe-
tencias, los estudiantes utilizan medios y 
entornos digitales para comunicarse, traba-
jar en colaboración y desarrollar una con-
ciencia global, además de contribuir con sus 
equipos en proyectos para producir trabajos 
originales que resuelven problemas de for-
mas creativas. En lo que concierne a la infor-
mación ya la investigación, los estudiantes 
aplican herramientas digitales para obtener, 
evaluar y utilizar información; para la ciu-
dadanía digital los alumnos comprenden 
los asuntos humanos, culturales y sociales 
relacionados con el comportamiento de la 
tecnología y las prácticas legales y éticas; y 
finalmente en cuanto a las operaciones de 
tecnología y conceptos, entre otras com-
petencias, los educandos demuestran una 
sólida comprensión de los conceptos de 
tecnología, sistemas y operaciones (Arrieta, 
Montes, Donicer, 2011).

Para el caso particular de los profesores, se 
espera que asuman nuevas competencias 
y características (Arrieta, Montes, Donicer, 
2011), entre ellas encontramos, de modo ge-
neral: profesionalismo, confianza, respeto y 
apoyo; pensamiento analítico y conceptual; 
capacidad de generar expectativas y un es-
píritu investigativo en sus estudiantes; lide-
razgo, flexibilidad y manejo de grupo, a la 
vez que genera un impacto en influencia en 
los equipos en los que trabaja.

Desde hace aproximadamente una década, 
a nivel internacional, varias instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
como la ISTE o la UNESCO han desarrollado 
modelos competenciales en TIC para los pro-
fesores (Cerveró, Suárez, Jornet, & Orella-
na, 2011). En Colombia, este contexto exige 
a las IES (Instituciones de Educación Supe-
rior) profesores formados y con competen-
cias tecnológicas, que generen ambientes 
inmersos en las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, haciéndolas parte 
de la cotidianidad educativa.  Así pues, los 
profesores se transforman en el eje central 
de la política de integración de las TIC, en el 
sistema educativo nacional.

En un reporte presentado por Software 
Information Industry Association, que re-
cogió información de 311 investigaciones 
entre 1980 y 2000, se concluyó que el rol del 
profesor es primordial para crear un am-
biente efectivo de aprendizaje, basado en 
el uso de la tecnología; y que su desarrollo 
profesional y las decisiones sobre cómo usar 
las TIC, pueden ser más importantes que la 
frecuencia con la que se utiliza la tecnología 
(Jiménez, 2010).

Por su parte, la UNESCO (2004) manifiesta 
que para que se puedan explotar al máxi-
mo los beneficios de las TIC en el proce-
so de aprendizaje, es necesario que los 
docentes actuales y los futuros conozcan 
cómo manejar las herramientas, por eso 
está en manos de los programas de forma-
ción liderar este proceso de desarrollo de 
competencias, acordes a los nuevos méto-
do pedagógicos.

En una investigación llevada a cabo en Es-
paña, para descubrir las visiones y prácticas 
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del profesorado ante el programa “Escuela 
2.0”(Area, 2011), se señalan las percepcio-
nes y necesidades de los profesores par-
ticipantes: 1) la mayor parte del profeso-
rado considera como principales impactos 
del programa Escuela 2.0, el incremento 
de la formación tecnológica del profesora-
do, el fomento de la innovación metodoló-
gica y un aumento cuantitativo de tecno-
logía en los centros; 2) los datos constatan 
que la presencia de las TIC en los centros 
ha incrementado la motivación del alum-
nado y ha producido modificaciones en 
tiempos, espacios y agrupamientos en el 
aula; 3) si bien una proporción relevante 
del profesorado considera que tiene for-
mación adecuada para el uso de las TIC, la 
práctica totalidad de los docentes deman-
da más formación.

En la investigación además se afirma, que es 
un desafío de política educativa la estanda-
rización de “un modelo pedagógico en que 
las tecnologías sean empleadas desde una 
perspectiva innovadora”. Dado que, ante 
la decisión de integrar tecnología en su ha-
cer pedagógico, el profesor requiere apoyo 
y formación desde unos parámetros claros 
que guíen el camino.

E-learning, B-learning, 
U-learning, M-learning

 – E-learning, B-learning, U-learning y 
M-learning son modalidades virtuales 
de aprendizaje, diferentes a la tradicio-
nal educación a distancia. A continua-
ción encontramos sus definiciones:

 – E-learning: es más que un aprendizaje 
electrónico. Se trata de una formación a 
distancia que puede incluir encuentros 

presenciales, se utilizan las TIC para el 
aprendizaje, especialmente Internet. 
Permite la interacción con otros compa-
ñeros y profesores para el aprendizaje 
(Morales, 2010). Se utiliza el e-mail, los 
chats, blogs y plataformas educativas.

 – B-learning: o “blendedlearning”, hace 
referencia a la escogencia de mejores 
metodologías para cumplir un objetivo 
específico, incluyendo instrucción en lí-
nea, en el salón de clases, el autoaprendi-
zaje y soluciones formales e informales 
a problemas cotidianos del aprendizaje 
(Hoffman, 2011). Se identifica con las 
tradicionales clases semipresenciales.

 – M-learning: o “mobilelearning”, está liga-
do al uso de dispositivos móviles para 
los procesos educativos. Combina la 
tecnología de las comunicaciones mó-
viles con el E-learning, permite tener 
acceso en línea al proceso educativo de 
modo deslocalizado (Metcalf, De Mar-
co, 2006). Para Korucu y Alkan (2011, 
citados por Rivera, Sánchez, Romo, 
Jaramillo & Valencia, 2013), la ventaja 
más importante de este aprendizaje, con 
respecto a otros, tiene que ver con la 
adhesión del estudiante con la informa-
ción, independientemente del tiempo y 
el contexto en el que se encuentre.

 – U-learning: o “ubicuous learning”, hace 
referencia al conjunto de actividades 
formativas apoyadas en la tecnología 
disponible en cualquier lugar, se puede 
definir como la suma del E-learning y el 
M-learning. Dispone de cualquier tipo 
de artefacto electrónico para el proceso 
educativo (Universidad de Alicante, 
2014).
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En síntesis, más allá de las diferentes deno- 
minaciones, quizá el aspecto más importante 
de las modalidades virtuales de aprendiza-
je es concentrarse en el término “learning” 
(Edel, 2010), ya que el aprendizaje es lo re-
levante para la gestión y regulación de la 
educación que hace uso de las TIC, porque si 
bien han cambiado las metodologías, el eje 
fundamental sigue siendo el mismo, pero es 
necesario garantizar que todos los involu-
crados se actualicen en su uso para maximi-
zar los aprendizajes.

De la misma manera que para el caso de 
las propuestas uno a uno, el modelo se debe 
centrar en el estudiante y su relación con 
el aprendizaje, y es esta la verdadera rela-
ción uno a uno de la que se debe hablar, la 
cual estará mediada por la tecnología, en-
tre otros factores; para ello es necesario un 
abordaje sistémico del diseño e implemen-
tación de iniciativas, que considere tanto la 
infraestructura, como el contenido digital, 
la capacitación y apoyo al docente, la parti-
cipación comunitaria y las políticas (Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, 2011).

Las tecnologías de la información y la co-
municación han transformado todas las di-
mensiones de la vida en sociedad, y son una 
herramienta poderosa para influenciar las 
nuevas comunidades a través de la educa-
ción. Por ello, es importante tener claridad 
en los conceptos involucrados en el proceso, 
de forma que se puedan diferenciar clara-
mente y se evite su uso indiscriminado.

El uso de las TIC en los contextos educati-
vos libera su potencial para que nuestras 
sociedades se adapten de modo integral a 
las transformaciones económicas, políticas, 
culturales y tecnológicas en el contexto del 

cambio social y ambiental global; el cono-
cimiento de los conceptos es fundamental 
para el desarrollo de planes basados en 
competencias digitales y tecnológicas, tanto 
para profesores como para estudiantes. 
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