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Resumen: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se están implemen-
tando de manera gradual en los procesos educativos. El uso de internet, redes sociales y 
teléfonos celulares en la comunidad académica, se han ido ampliamente diversificando.  
Por lo anterior, el proyecto DIATIC de la Fundación Universitaria Los Libertadores, buscó 
determinar el nivel de uso y apropiación de las TIC en la educación por parte de los estu-
diantes de primer semestre. Para ello se realizó una revisión documental no sistemática 
mediante el uso de algoritmos de búsqueda y operadores booleanos, con el fin de infor-
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mar la elaboración del instrumento de diagnóstico. La revisión analizó 50 publicaciones 
sobre el uso de las TIC en diferentes procesos de educación y sus temáticas se organiza-
ron según: percepción, género, acceso, grupos vulnerables, aplicaciones -redes sociales, 
conferencias, realidad aumentada-, beneficios, barreras, elementos clave y mecanismos 
de evaluación. La revisión sugirió que existen algunos beneficios de las TIC en la educa-
ción, pero que hay que considerar elementos clave para asegurar su impacto positivo.  Por 
otro lado, también existen barreras culturales, sociales y políticas que deben gestionarse 
para apalancar y disminuir los riesgos inherentes a las TIC. 

Palabras clave: Educación, tecnologías de información (Tesauros); América Latina, tecno-
logías de comunicación (Palabras clave del autor)

Information and Communication Technologies in education with a focus in Latin America

Abstract: Information and Communication Technologies (ICT) are being gradually im-
plemented in educational processes. The use of the internet, social networks and cell 
phones in the academic community have been widely diversified. Due to the above, the 
DIATIC project of the Fundación Universitaria Los Libertadores sought to determine the 
level of use and adoption of ICT in education by the first semester students. To this 
end, a non-systematic documentary review was carried out using search algorithms and 
Boolean operators, in order to inform the development of the diagnostic instrument. The 
review analyzed 50 publications on the use of ICTs in different education processes and 
their themes were organized according to: perception, gender, access, vulnerable groups, 
applications - social networks, conferences, and augmented reality -, benefits, barriers, 
key elements and evaluation mechanisms. The review suggested that there are some 
benefits of ICT in education, but that there are key elements to be considered to ensure 
its positive impact. On the other hand, there are also cultural, social and political barriers 
that must be managed to leverage and reduce the risks inherent in ICT.

Keywords: Education, information technologies (Thesaurus); Latin America, communica-
tion technologies (Author’s keywords)

Tecnologias da informação e da comunicação na educação com enfoque em América 
Latina

Resumo: As Tecnologias da Informação e a Comunicação (TICs) estão sendo implemen-
tadas gradualmente nos processos educacionais. O uso da internet, redes sociais e tele-
fones celulares na comunidade acadêmica têm sido amplamente diversificados. Diante do 
exposto, o projeto DIATIC da Fundação Universitária Los Libertadores procurou determi-
nar o nível de uso e apropriação das TICs na educação por parte dos alunos do primeiro 
semestre. Para isto, foi realizada uma revisão documental não sistemática, utilizando algo-
ritmos de busca e operadores booleanos, com o objetivo de informar o desenvolvimento 
do instrumento diagnóstico. A revisão analisou 50 publicações sobre o uso das TIC em 
diferentes processos educação e suas temáticas foram organizadas de acordo com: per-
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Tecnologías de la información y la comunicación
en la educación con enfoque en américa latina

cepção, gênero, acesso, grupos vulneráveis, aplicações - redes sociais, conferências, rea-
lidade aumentada -, benefícios, barreiras, elementos-chave e mecanismos de avaliação. 
A revisão sugeriu que existem alguns benefícios das TIC na educação, mas que existem 
elementos-chave a serem considerados para garantir seu impacto positivo. Por outro 
lado, existem também barreiras culturais, sociais e políticas que devem ser gerenciadas 
para alavancar e reduzir os riscos inerentes às TIC.

Palavras-chave: Educação, tecnologias da informação (Tesauros); América Latina, tecno-
logias de comunicação (palavras-chave do autor).

INTRODUCCIÓN
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en diferentes sectores de 
la sociedad, se sigue ampliando a medida que la penetración aumenta, así como varía el 
tipo de tecnologías a disposición: plataformas y servicios en internet -redes sociales, mo-
tores de búsqueda más afinados o traductores en tiempo real más precisos-, las fuentes 
de información -bases de datos, bibliotecas digitales, publicaciones en línea- y dispositi-
vos de acceso -teléfonos celulares, tabletas, portátiles-.  

Las intervenciones que buscan apoyarse en las TIC, van desde la salud, la justicia, el 
gobierno y su gestión, el periodismo y, por supuesto, la educación (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO, 2013; Villanueva, 
2010). Todo parece indicar, que a través de estas tecnologías se gesta una revolución 
educativa con un gran potencial para mejorar no sólo la calidad del proceso de aprendi-
zaje sino también el acceso a los diferentes niveles del sistema educativo. 

Parece inevitable que así sea; el número de suscripciones a teléfonos celulares en 
Colombia, ya ronda al número de colombianos; el uso de computadores en casa, de 
internet como fuente de información para los trabajos escolares o universitarios, la 
comunicación entre docentes y entre estudiantes a través de plataformas como Skype, 
son todas definitivamente un hecho (Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, 2015). 

Esto en línea con el comportamiento mundial de uso y penetración de TIC: 3.200 mi-
llones de usuarios de internet, 2.000 millones de ellos en regiones en vías de desarrollo y 
97% de penetración de telefonía celular (International Telecommunication Union, 2015).

En cuanto a educación, han surgido planes nacionales que buscan fomentar el uso de 
las TIC en la educación (Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, n.d.; Ministerio de Educación Nacional, 2005), así como programas universitarios 
ofrecidos completamente en línea, grupos de Facebook para conjuntos de materias, gru-
pos en Whatsapp para compartir información de una materia en un programa educativo 
particular, clases grabadas en video, la nube para trabajos de desarrollo grupal y un sinfín 
de otros ejemplos.  No obstante, por un lado, Omar Rincón (2016) señala: 
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Nos estamos quedando en los aparatos, estamos seducidos por las tecnologías y nos falta 
mucho de reflexión e intervención en políticas públicas, en los modos de narrar, en las ex-
periencias culturales, en los modelos de negocio y en cómo generar más ciudadanos de la 
comunicación, cómo ser menos audiencias y más productores (p. 167).

Lo referido en la cita, ha sido denominado como visión en túnel, es decir, “la fascinación 
tecnológica produce un sesgo en la mirada que obvia aspectos como el contexto, la 
historia, la expectativa de los actores, los recursos, etc.” (Giraldo Ramírez, 2015, p.113; 
Alves, et al.,2009), y la evidencia disponible sobre su impacto en la educación superior 
en América Latina y en Colombia, está dispersa, muchas experiencias no se publican y, 
finalmente, no siempre se integra adecuadamente en la formulación de políticas. Para 
poder determinar el impacto de dichas intervenciones de TIC en educación y, conse-
cuentemente, mejorarlas, se hace necesario establecer las condiciones iniciales de la 
población objeto de las cuales se parte, de manera que la virtualidad se traduzca en real 
desarrollo social (Rincón, 2016). 

El proyecto DIATIC de la Fundación Universitaria Los Libertadores, frente a esta ne-
cesidad, se ha planteado como objetivo realizar un diagnóstico del uso y apropiación de 
las TIC en la comunidad académica, específicamente por los estudiantes.  Este diagnósti-
co permitirá establecer una línea base que permita el enfoque de las estrategias de edu-
cación y alfabetización digital dirigidas a los estudiantes y al personal docente. 

Debido a lo anterior, se propone realizar esta revisión documental de diversos as-
pectos convergentes en el uso de las TIC en la educación superior, y así poder plantear 
un marco para el desarrollo de indicadores para la línea base, intentando responder a la 
pregunta: ¿Cuáles son las áreas donde convergen los estudios de intervenciones TIC en 
educación en América Latina?

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda de publicaciones científicas y reportes de agencias internacio-
nales en bases de datos, principalmente en Google Scholar, mediante algoritmos de bús-
queda que integran palabras claves y operadores boleanos, filtrando por publicaciones de 
acceso libre, tanto en inglés como en español, especificando el área temática de interés 
según diferentes tesauros consultados. Debido a que pocas publicaciones se enfocan en 
el contexto de América Latina, se realizaron búsquedas alternativas omitiendo el reque-
rimiento regional. La revisión analizó 50 publicaciones sobre el uso de las TIC en dife-
rentes aspectos de aprendizaje y enseñanza, y sus temáticas se organizaron no de forma 
cronológica sino por agregación según los siguientes temas: percepción, género, acceso, 
grupos vulnerables, aplicaciones (redes sociales, conferencias, realidad aumentada), be-
neficios, barreras, elementos clave y mecanismos de evaluación.  En cuanto a las normas 
de competencias y mecanismos de evaluación, la búsqueda se realizó en los centros de 
documentación de países francoparlantes, debido a la experiencia de los investigadores 
en estas regiones.
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RESULTADOS
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), de acuerdo a Rose (2017), cons-
tituyen un término general que incluye cualquier dispositivo de comunicación o de la 
aplicación, que abarca: la radio, la televisión, los teléfonos celulares, computadoras y la 
red de hardware y software, los sistemas de satélite, etc., así como los diferentes servicios 
y las aplicaciones asociadas a ellos, como la videoconferencia y la educación a distancia. 

De manera incremental, han surgido una variedad de aplicaciones de las TIC en los 
procesos asociados a la educación;  en este sentido, se vislumbran como una herramienta 
no sólo poderosa sino indispensable para impulsar un cambio radical en la educación (Fu, 
2013). No obstante esta acelerada integración y su creciente importancia en la educa-
ción, no se tiene previsto que las TIC, en un futuro cercano, remplacen a las instituciones 
tradicionales (Franklin, 2015). Pero, igualmente, algunos estudios han mostrado evidencia 
que las TIC pueden ser empleadas para mejorar la calidad y el impacto de diversos pro-
cesos educativos. (Balakrishnan, 2014; Cox, Knezek, Knezek, Ten Brummelhuis & Voogt, 
2011; García-Valcárcel & Tejedor, 2012).

Dado que el proceso de aprendizaje es una actividad que se presenta a lo largo de 
la vida, nuevos recursos se irán desarrollando y requiriendo por quienes hacen parte de 
dichos procesos (Fu, 2013).

El aprendizaje a través de las TIC permite que pueda realizarse a cualquier hora y 
desde cualquier punto, siempre que se disponga de un acceso adecuado a estas herra-
mientas.  De hecho, algunas investigaciones señalan que las actividades de aprendizaje 
y enseñanza pueden ser mejoradas con el uso de herramientas de enseñanza virtual y 
redes sociales (Balakrishnan, 2014).

Percepción
También se sugiere que los estudiantes valoren de manera positiva el uso de las TIC en la 
enseñanza; sin embargo, es intermedio frente a las condiciones de enseñanza en temas 
específicos que hacen uso de estas tecnologías. De igual forma, se evidencia una relación 
positiva entre los procesos de incorporación de las TIC como la satisfacción asociada a la 
docencia en sí misma o los niveles altos de competencia en TIC con alcanzar calificacio-
nes sobresalientes (García-Valcárcel & Tejedor, 2012).

Otros señalan que la utilidad y facilidad de uso son las principales dimensiones de 
las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología; no obstante, se perciben más positi-
vamente en el contexto de trabajo (Conole, Edmunds & Thorpe, 2010), así como que la 
diversidad del impacto de las TIC en los ecosistemas educativos está relacionada direc-
tamente con las variaciones y características culturales locales y regionales (Davis, Eickel-
mann & Zaka, 2013).
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Las diferencias también se evidencian de acuerdo con el tipo de área académica de 
los estudiantes; así, en un estudio realizado por Littlejohn, Margaryan y Vojt (2011), mues-
tra que el uso de herramientas colaborativas, herramientas de virtualización y de redes 
sociales fue bajo.  Además de lo anterior, los estudiantes de disciplinas técnicas como las 
ingenierías, usan más herramientas tecnológicas en comparación con estudiantes de dis-
ciplinas no técnicas como trabajo social. Se indica que esta relación puede deberse a que 
las técnicas requieren más acceso a herramientas tecnológicas que las no técnicas. No 
obstante, el estudio señala que esas diferencias encontradas son de orden cuantitativo y 
no cualitativo.

 García-Valcárcel & Tejedor (2006) sugieren que hay una serie de pasos hasta la in-
clusión de las TIC en los procesos educativos: actitudes positivas hacia las TIC como 
recursos didácticos al conocimiento sobre las herramientas tecnológicas, de éste al uso 
personal de las TIC y paulatinamente a su uso en el aula.

En un estudio realizado en dos universidades en Venezuela, la evaluación de alfabe-
tización digital fue baja con independencia de la edad, experiencia en docencia y nivel de 
escolaridad.  Sin embargo, se encontró un diferencial superior entre la institución privada 
y pública.  De la misma manera, se encontraron diferencias en el acceso a herramientas 
TIC, mayor para la institución privada que para la pública (Rosario Noguera & Vásquez 
Melo, 2012).

Género
En cuanto a la relación de género, TIC y educación, aun cuando prevalecen brechas di-
gitales de género ( Feliu, Gil-Juárez & Vitores, 2012; Ruíz Palmero, Sánchez Rivas & Sán-
chez Rodríguez, 2011), en un estudio realizado por Aesaert y van Braak (2015) a un grupo 
de estudiantes al final de la educación primaria, sugiere que los estudiantes, en general, 
tienen dificultades en competencias TIC de orden superior que se centran en la comu-
nicación de una manera socialmente aceptable y claramente comprensible.  El estudio 
además señala que las niñas muestran mejores habilidades en TIC y competencias TIC de 
orden superior que los niños.  También establecieron que el nivel educativo de la madre 
tiene una relación positiva con las competencias y habilidades TIC de los estudiantes. 

Acceso
También es importante evaluar el impacto que genera el tener o no tener acceso a ciertas 
TIC. Por ejemplo, Melguizo, Vieira & Wainer (2015) identificaron una asociación positiva 
entre tener un computador e internet y ciertos logros educacionales en pruebas estan-
darizadas en Brasil. 

El impacto en los estudiantes que participan en actividades académicas en donde se 
usan constantemente y activamente las TIC, influencia de manera notable sus competen-
cias TIC frente a los procesos educativos (Arras Vota, García-Valcárcel Muñoz-Repiso & 
Torres Gastelú, 2011).
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Grupos vulnerables
En una recopilación de diferentes intervenciones de TIC en la educación en Argentina, 
Costa Rica, Ecuador y México entre 1998 y 2003, se observa que hay un aumento en 
la oferta de programas a través de estas tecnologías para personas en condiciones de 
vulnerabilidad, como indígenas, personas con necesidades especiales, niños enfermos, 
migrantes, adultos mayores (Arras Vota et al., 2011 ).  En Colombia, por ejemplo, se han 
realizado proyectos de inclusión en la educación a través de las TIC, para población indí-
gena y discapacitada (Ramírez Romero, 2006).

Frente a este aspecto, el Informe sobre el uso de las tecnologías de información y co-
municación (TIC) en la educación para personas con discapacidad (Francisco, Laitamo  Sa-
maniego & Valerio, 2012), señala la necesidad de armonizar los referentes internacionales 
con los marcos normativos internos de cada país en América Latina.  Así, se evidencia que 
no existen políticas específicas sobre inclusión digital en general y en menor medida para 
personas con discapacidad.

Híbridos virtuales - presenciales
En otros casos, se han evaluado los programas completamente virtuales frente a los presen-
ciales.  Un estudio señala que es mejor emplear ambos esquemas de enseñanza que hagan 
uso de sus respectivas ventajas, dado que, a pesar de ser bien valorado la formación virtual, 
las diferencias en competencias digitales influyeron en una comunicación efectiva con el 
instructor (Abdelaziz, Abdelrahman, Karam & Samer Kamel, 2011).

Redes sociales
En cuanto a redes sociales, se ha sugerido que Twitter puede aumentar el nivel de involu-
cramiento de los estudiantes en actividades relacionadas con instituciones de educación 
superior sin reducir la participación en actividades académicas ni un aumento entre las 
relaciones interpersonales entre los docentes y los estudiantes (Evans, 2013), y que la 
misma herramienta puede ser utilizada como un instrumento educativo para ayudar a 
involucrar a los estudiantes y movilizar a la comunidad académica hacia un papel más 
activo y participativo (Heiberger, Junco & Loken, 2011).  Sin embargo, otros señalan que 
los estudiantes necesitan estar convencidos sobre qué tienen estas redes, en particular 
Twitter, para ellos más allá de los beneficios generales que se señalan (Collier, D’Alessan-
dro, Laffey, Lowe & Winzar, 2013). 

En un estudio realizado en tres instituciones universitarias en Medellín, Colombia, se 
señala que el uso académico que los estudiantes le dan a las redes sociales, no es noto-
riamente inferior al uso social (Franklin, 2015).

Existe, además, una diferencia en la percepción sobre el uso de las TIC en ambientes 
académicos entre los docentes y los estudiantes. En un estudio realizado por Herman, 
McDaniel, Roblyer, Webb & Witty (2010), señala que los estudiantes tienden a usar más 
Facebook que los profesores y tienen una actitud más favorable a la hora de integrar esta 
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red en el aula de clases. En esa medida, los profesores tienen una marcada preferencia 
por usar el correo electrónico.

Lo anterior sugiere que la inversión en abastecimiento de tecnologías en instituciones 
educativas y las políticas para su implementación en las actividades de enseñanza, no son 
suficientes por sí mismo, sino que requiere un tiempo mínimo para que los docentes y, en 
general, la comunidad académica pueda apropiarse de estas nuevas herramientas en un 
contexto tan cambiante como el de la educación (Kelly, Keywords & Lugo, 2012).

Otros ejemplos: Conferencias
Algunos estudios en diversas aplicaciones de las TIC en la educación, señalan que el uso 
de grabaciones de las conferencias y de las clases presenciales, es de gran utilidad debi-
do a que ofrece a los estudiantes ausentes un mecanismo para el aprendizaje o para los 
presentes el repaso del contenido (Hofman & Wieling, 2010).

Otros ejemplos: Realidad aumentada
Como consecuencia de los bajos niveles de formación en matemáticas en la educación 
primaria en Nicaragua, Carracedo & Martínez Méndez (2012) desarrollaron un prototipo 
de realidad aumentada dirigida a este sector y tema. Los resultados, aún preliminares, su-
gieren una aplicabilidad positiva tanto en la educación primaria como, por extensión, en 
la media y superior.  Es de notar que el área de matemáticas frente a su posible virtualiza-
ción, también ha sido mencionada por autores como Lois & Milevicich (2010). 

Beneficios
Fu (2013, p.113) señala que los beneficios de usar las TIC en la educación son los siguientes:

- Ayuda a los estudiantes en el acceso a la información digital de manera eficiente y eficaz.

- Apoyo centrado en el estudiante y el aprendizaje autodirigido.

- Produce un ambiente de aprendizaje creativo.

- Promueve el aprendizaje colaborativo en un entorno de aprendizaje a distancia.

- Ofrece más oportunidades para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.

- Mejora la enseñanza y el aprendizaje de calidad

- Apoya la docencia al facilitar el acceso al contenido del curso. 

Barreras
En cuando a las barreras, Sharma (2003, p.52 ) señala que las principales para un uso 
masivo de las TIC en la educación, son:

- Asignación de fondos propios.

- Niveles adecuados de competencias de TIC en docentes.
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- Políticas gubernamentales

- Las diversas brechas entre sectores de la sociedad.

Según lo expresa Boude Figueredo (2013), en una experiencia en la Universidad de 
la Sabana, Colombia, una de las principales barreras era la construcción colectiva de co-
nocimiento por parte de los estudiantes.  En particular, esto se evidenció en el uso de 
foros en donde la participación fue notoriamente individual y aislada.  Igualmente, Ruiz 
Palmero, Sánchez Rivas & Sánchez Rodríguez (2011) señalan que a pesar del esfuerzo de 
integración de las TIC en el aula, los docentes aún encuentran dificultades para su ade-
cuado uso y aplicación. 

Elementos clave
En cuanto a elementos clave para ampliar la eficacia del uso de las TIC en la educación, 
Alias, Aziz, Ismail y Zakariah (2012) señalan los siguientes: facilidad de uso, apariencia, 
vinculación, estructura y diseño, información, fiabilidad, eficiencia, apoyo, comunicación 
y seguridad.

Claro (2010), en el reporte Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes. 
Estado del arte, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
señala que: 

Es muy importante que las condiciones de acceso sean las adecuadas, que las capacida-
des, actitudes y visiones de los profesores permitan la integración de las TIC al currículo 
y también que el colegio tenga un liderazgo y administración que facilite el uso de las TIC 
en todas las disciplinas (p. 23).

En un estudio realizado en tres centros educativos en Barcelona  (España), Canales & 
Marqués (2007) identificaron quince “factores de buenas prácticas educativas con apoyo 
de las TIC” (p. 123). Son los siguientes:

Eje 1, que surge de la relación entre las TIC y el aprendizaje, donde los profesores debieran:

- Potenciar el desarrollo de estrategias cognitivas en los estudiantes.

- Potenciar el desarrollo de estrategias metacognitivas.

- Estimular el aprendizaje o la adquisición de conocimientos.

- Potenciar los aspectos socioafectivos en los estudiantes.

- Propiciar la integración de las competencias básicas en las TIC en el currículum.

Eje 2, que nace de la relación entre las TIC y la tarea, donde los profesores debieran:

– Planificar las tareas o actividades soportadas en las TIC.

– Especificar bien el tipo de tareas o actividades a desarrollar y aplicarlas adecuadamente.

– Evaluar las tareas o prácticas educativas de aula que realizan los estudiantes con apoyo de las TIC.
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– Evaluar las prácticas educativas que implementa el centro en relación con las TIC.

Eje 3, que surge de la relación entre las TIC y el profesorado, donde el centro debiera:

– Propiciar una adecuada formación del profesorado, como indicador de una buena práctica.

– Fortalecer la reflexión sobre la práctica.

– Propiciar las buenas prácticas considerando las actuaciones docentes en la sociedad actual.

Eje 4, que nace de la relación entre el contexto de centro y las TIC, a partir de lo cual los 
centros debieran:

– Dotarse de una eficiente política, organización, gestión académica y administrativa del centro.

– Disponer de los recursos y de la infraestructura necesaria.

– Considerar el vínculo con la familia.

Dimensiones de TIC en educación
Friné Moguel Marín & Alonzo Rivera (2009, p.205), en una experiencia realizada en la 
Universidad de Campeche, México, sugieren tres dimensiones de evaluación de TIC en 
educación, específicamente frente al programa académico de interés en la investigación: 

1. Dimensión conceptudinal o cognitiva: en las variables conocimiento, creatividad y evaluación.

2. Dimensión procedimental: en las variables ambientes de aprendizaje, manejo de hardware 
y manejo de software.

3. Dimensión actitudinal: en las variables compromiso, estrategia y conciencia.

Por otro lado, en una investigación realizada por la Universidad Católica del Norte, 
Colombia, Ardila Rodríguez (2009) sugiere las siguientes competencias docentes para 
fortalecer el impacto en el uso de las TIC en la educación: competencias tecnológicas, 
competencias cognoscitivas, competencias actitudinales, competencias de diseño, com-
petencias de gestión y competencias metodológicas. 

Normas de competencias 
En el año 2000, Association of College & Research Libraries define el primer “Estándar para 
las competencias informacionales en la educación superior” (American Library Association, 
n.d.), con miras a definir las competencias mínimas con las que debe iniciar un estudiante 
para que aproveche sus estudios superiores al máximo. Es un documento que ha sido to-
mado como base y complementado en los diferentes países anglosajones y europeos a la 
hora de definir las normas locales de competencias informacionales, tales como Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda y Suiza.

El marco de referencia de competencias informacionales de Australia y Nueva Zelanda 
(Bundy, 2004), es una emanación del anterior con el aporte de bibliotecarios australianos 
y neozelandeses.  Hace alusión a las competencias informacionales como indispensable 
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para el aprendizaje autónomo e independiente a lo largo de la vida.  En este documento 
se definen las seis competencias de un alfabeta informacional.  Existe una traducción al 
castellano realizada por la Asociación Andaluza de Bibliotecólogos. 

En el documento técnico Medición de las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) en educación - manual del usuario (UNESCO, 2009), define las necesidades de 
evaluación de los países según el nivel de incorporación de las TIC.  Evidencia el enfoque 
a la medición que le darán los países según el estadio en el que se encuentren: de acceso, 
de uso o de impacto.  Los países que inician centrarán su prioridad de evaluación en acce-
so al software y hardware y a las competencias informacionales.  Los que ya han superado 
la etapa cobertura de infraestructura, centrarán sus esfuerzos en evaluar si se alcanzan 
las metas propuestas a nivel de educación y en las competencias informacionales de la 
población académica. 

En el marco conceptual Hacia unos indicadores de alfabetización informacional (Catts & 
Lau, 2009), se hace la diferencia entre las competencias informacionales (ALFIN) de las 
digitales, así como un rápido recorrido  histórico sobre la aparición del término ALFIN. 
Definen niveles de ALFIN desde la primaria hasta estudios de posgrado. También eviden-
cian la problemática del diseño de políticas públicas en TIC centradas en el aprendizaje 
instrumental de éstas.  Se plantea aquí la necesidad de una medición normalizada para la 
comparación de competencias a nivel nacional e internacional.

En la norma suiza sobre competencia y cultura digital (Informations competenz, 2011), 
se definen tres niveles de las competencias: el nivel debutante como aquel que se ubica 
entre la frontera de finalización de estudios secundarios e inicio de los terciarios (estu-
dios superiores); el nivel avanzado que deben tener aquellos que finalizan sus estudios 
de pregrado o que inician un máster; por último está el nivel experto, para aquellos que 
terminan máster o que inician el doctorado. 

En Francia, el Certificado de Informática e Internet (C2i) se encarga de medir, a nivel 
de estudios universitarios, las competencias digitales de los estudiantes. El sitio Web Cen-
tre national d’enseignement à distance (n.d.) define las 5 áreas que miden: adaptarse a en-
tornos digitales evolutivos; la responsabilidad en la era digital; producir, procesar, explotar 
y difundir documentos, y trabajar en red, comunicarse y colaborar. 

Entre el 2011 y 2012, la Unión Europea (UE) realizó un proyecto para definir qué son 
las competencias digitales y cómo deben entenderse en Europa. El reporte del proyecto, 
editado en el 2013, reconoce a la competencia digital como una de las ocho competen-
cias transversales que debe adquirir todo ciudadano europeo, para asegurar su partici-
pación activa en la sociedad y en la economía. Adicionalmente, propone un marco de 
competencia digital para cada nivel de aprendizaje. En el marco se definen las cinco áreas 
de la competencia digital: información, comunicación, creación de contenidos, seguridad 
y resolución de problemas (Brecko, Ferrari & Punie, 2013). 
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Encuestas y sondeos en la frontera de la educación secundaria y terciaria (superior)
El formulario desarrollado por la Escuela Nacional Superior de Ciencias de la Información 
y de Bibliotecas de Francia, fue  aplicado a los estudiantes en el ciclo 1 en las universida-
des de Quebec (Faculté des Sciencies Aix Marseille Université, 2004), con miras a conocer 
el nivel de conocimientos en búsqueda de información en recursos de documentación.

En un artículo del Colegio de Enseñanza General y Profesional (CÉGEP) de Chicoutimi 
en Canadá (Bergeron, Gaudreau, Larrivée, Pelletier & Saindon, 2006), sobre competen-
cias en búsqueda documental, lectoras y TIC en los estudiantes de secundaria en el sector 
preuniversitario, plantea las siguientes interrogantes a retomar: ¿Las competencias TIC 
adquiridas por los estudiantes en sus estudios secundarios, permiten alcanzar el perfil de 
entrada necesario para cursar estudios universitarios con éxito? ¿Qué se está haciendo 
para nivelarlos y llenar los vacíos? 

Por su parte, la Universidad de Quebec ha desarrollado una herramienta de autoe-
valuación para que los estudiantes que inician el programa de educación preescolar y 
primaria, tomen conciencia de sus falencias en gestión de información. El objetivo es 
realizar un plan de formación por cápsulas para nivelar competencias faltantes (Université 
du Québec, n.d.).

En el sondeo realizado en la Universidad de Ottawa, en 2009, con miras a conocer 
más sobre la generación de internet y el uso que le dan a las nuevas tecnologías, se buscó 
averiguar cómo adquieren los conocimientos TIC los estudiantes. Los resultados mostra-
ron un alto nivel de aprendizaje a través de otras personas y por sí mismos. Se formulan 
dos preguntas interesantes: ¿Cambia el uso de internet cuando se entra a la universidad? 
¿Utilizan los estudiantes los servicios en línea de la universidad? (Centre du cyber-@
pprentisage Université d’Ottawa, 2010).

La Universidad de Estrasburgo (2014) realizó una encuesta interna al inicio del año 
académico 2012, para conocer el nivel de equipamiento informático con que cuentan los 
estudiantes con miras a identificar necesidades. En la encuesta se indaga sobre los equi-
pos necesarios con los que cuenta el estudiante para poder acceder a los cursos en línea 
de forma conveniente, principalmente la visualización de multimedia. 

Limitaciones
El artículo hace una recopilación no exhaustiva, no sistemática, de publicaciones de acce-
so libre sobre el uso de las TIC en la educación. Esto implica que puede existir evidencia 
publicada de acceso no libre, en idiomas distintos a Inglés, Español y Francés para los últi-
mos aspectos analizados , que sea de importancia y que no esté incluida en esta revisión, 
que apoye o contradiga la acá presentada. 



101

Re
vi

st
a 

El
ec

tr
ón

ic
a 

en
 E

du
ca

ci
ón

 y
 P

ed
ag

og
ía

rev.electron.educ.pedagog/Vol.3,No.4(Enero-Junio)2019/Pasto-Colombia/ISSN:2590-7476(En línea)/pp.89-106/
DOI: http://dx.doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog19.03030406

Tecnologías de la información y la comunicación
en la educación con enfoque en américa latina

CONCLUSIONES
La revisión permitió realizar un análisis sobre diferentes aspectos de las TIC en la educa-
ción; entre ellos se encuentran: percepción, género, acceso, grupos vulnerables, aplica-
ciones -redes sociales, conferencias, realidad aumentada-, beneficios, barreras, elementos 
clave y mecanismos de evaluación. La evidencia acá presentada sugiere que las TIC han 
ido ampliando el número de aplicaciones que tienen en educación, a medida que han 
aumentado las diferentes tecnologías: desde el teléfono celular hasta la realidad virtual. 

Debido a la alta penetración de muchas de esas tecnologías en la población, incluida 
la vulnerable, como en el caso de los teléfonos, los usos así mismo se han diversificado.  
Esto ha permitido que se realicen estudios focalizados en género o grupos vulnerables 
por discapacidad, por ejemplo. 

La aceptación de su uso ha ido aumentando, pero aún prevalece un interés en la 
formación presencial mediada por TIC y no una formación 100% basada en estas tec-
nologías. Se destacan algunos posibles beneficios de su integración en la educación; sin 
embargo, se señalan barreras como de sostenibilidad financiera, un adecuado marco nor-
mativo que apalanque su implementación y permita desarrollar un mercado suficiente, y, 
finalmente, el riesgo de su uso, que antes disminuir las diversas inequidades, de hecho las 
haga aún más grandes si no se toman medidas adecuadas, claves para su correcta inser-
ción en los procesos educativos.  

Por otro lado, la variedad de mecanismos de valoración y de evaluación, sugieren 
cómo la concepción de las dimensiones a incluir, han ido dinámicamente cambiando a 
medida que ha surgido la evidencia y a los cambios que las TIC van teniendo (las nuevas 
aplicaciones para una tecnología establecida o las nuevas tecnologías para aplicaciones 
aún por sentarse). Esto crea el reto de ir actualizando constantemente estos mecanismos 
y de ir reinterpretando los resultados de los pasados. 

Para el proyecto DIATIC de la Fundación Universitaria Los Libertadores, en el cual se 
busca determinar el nivel de uso y apropiación de las TIC en la educación por parte de 
los estudiantes de primer semestre, se empleó esta revisión documental para informar la 
conceptualización y el desarrollo de las estrategias de evaluación que den cuenta de las 
condiciones tanto del país como de los estudiantes de la Fundación.
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