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P r e f a C i o 

Siempre que conversé con otras personas sobre el proyecto de este libro y del lide-
razgo que asumí en él, les digo: es una tarea altamente gratificante para mí como 
académico y como profesional, pero es también altamente demandante. Realizar un 

libro de compilación de resultados y experiencias de investigación es una tarea colectiva 
de aprovechamiento de proyectos con distintas lógicas y cursos, con el objetivo de encarri-
larlos hacia un mismo objetivo. Y esto comienza cuando se encuentra la sintonía de ideas, 
convicciones y formas de trabajo con autores que aceptaron contribuir con sus capítulos a 
un volumen como este.

Hago en este espacio un reconocimiento a todos los veinticuatro autores que han con-
tribuido con los diez capítulos resultados de investigación a este libro, trabajando con sus 
aportes desde cuatro países y desde siete instituciones de educación superior en América 
Latina, por trabajar en la investigación sobre la educación superior virtual en sintonía con el 
paradigma mundial de sus campos de estudio, mientras analizan también realidades locales 
de nuestra región. Asimismo, agradecemos la contribución de los pares evaluadores para 
ajustar y mejorar la calidad de todo el libro. La contribución de todos es parte esencial de 
este libro y se reconocerá sin duda como un significativo aporte dentro de sus campos de 
investigación, indagación crítica y reflexión académica.

Reconocemos también el aporte de nuestras instituciones en la producción de este vo-
lumen. Al apoyo de la Universidad Nacional de Colombia al trabajo y trayectoria de los gru-
pos de coautores contribuyentes liderados por doctoranda Diana Marcela Cardona-Román 
y por la profesora Rita Flórez-Romero. Al apoyo del Instituto Politécnico Nacional de México 



Aportes A lA investigAción sobre  educAción superior virtuAl desde AméricA lAtinA

012
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Cuéllar-Orozco, siempre atentos a nuestras indicaciones de edición. Al soporte prestado, pri-
mero, por la Universidad de los Andes en Mérida (Venezuela) y, después, por la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Cuenca (Ecuador), al trabajo de nuestra dedicada y emigrada autora 
contribuyente Patricia Henríquez. A la Universidad Militar Nueva Granda que, desde sus dos 
sedes de Cajicá y Bogotá (Colombia), han hecho posible y financiado el trabajo de investiga-
ción del interesante equipo de coautores liderado por el profesor José Eduardo Padilla-Bel-
trán. Y también a la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá (Colombia) por el apoyo 
al interesantísimo capítulo que nos presentan sus profesores, los doctores Christian Hede-
rich-Martínez, Ángela Camargo-Uribe y Omar López-Vargas.

En el mismo sentido, reconocemos especialmente el esfuerzo de la Institución Univer-
sitaria Politécnico Grancolombiano, a través del aporte conjunto de su Departamento de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (con un gran equipo liderado por Sandra Patricia Ro-
jas-Berrío), de sus facultades y de otras de sus dependencias académicas, por respaldar los 
trabajos para este volumen que lideran sus investigadores y profesores Mireya Barón-Pu-
lido, Luis Martín Trujillo-Flórez, Álvaro Quiroga-Cubides y quien escribe. Con esto muestra 
esta institución una vez más su apoyo financiero y humano a este proyecto, en consonancia 
con su impronta de apoyo al desarrollo de la educación superior virtual, ahora también desde 
la investigación y la producción intelectual propia y de otros sobre ella.

Formulamos también un gran agradecimiento al trabajo comprometido del equipo edi-
torial de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, desde su coordinador edi-
torial Eduardo Norman, y desde la excelente labor que han cumplido en este proceso sus 
asistentes editoriales David Ricciulli (anterior) y Paulo Mora Noguera (actual), que hacen po-
sible la publicación de este libro. Va también un reconocimiento al apoyo que ha dado tam-
bién la Red Colombiana de Investigación en Entornos Virtuales y a Distancia a esta iniciativa.

Un saludo con esto a todos por hacer posible este proyecto. Su excelente calidad es 
posible por su compromiso, apoyo, contribuciones y trabajos.

 

Nicolás Arias-Velandia 
Editor ciEntífico

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
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i n t r o d u C C i ó n

Pensar el desarrollo de la educación virtual supone pensar en varios aspectos de esta, 
que son posible tema de investigación. Pasados varios años desde la implementación 
de los primeros programas en América Latina (Silvio, Rama y Lago, 2004), con el auge 

que ha dado el internet y las redes sociales interactivas a la información y a las comunica-
ciones, y con los desarrollos actuales respecto de la interacción entre el mundo cara a cara 
y el mundo en las redes (Siemens, 2012), se hace importante conocer los avances de inves-
tigación en la educación virtual realizados desde Colombia y desde otros países de la región. 
Hicimos la apuesta de que dichos avances se insertan dentro de tópicos cada vez más ins-
critos en las corrientes de investigación más extendidas y visibles en la literatura científica 
internacional en educación virtual, e-learning y otros temas relacionados.

En primera instancia, este volumen compilado se ocupa del avance en investigaciones 
sobre la educación virtual abordando temas de comunicación, internet, aprendizaje y as-
pectos sociales y mostrando contribuciones cruciales de estos temas realizados desde uni-
versidades, instituciones de investigación y de educación superior latinoamericanas. Desde 
ellas se plantean estos temas como inquietudes de sus investigadores, que en este volumen 
nos plantean sus abordajes desde la perspectiva particular de su trabajo en instituciones 
afincadas en diferentes lugares de América Latina, presentando la forma como en la región 
se apropian cuestiones y desarrollos de la investigación sobre la educación virtual a realida-
des y ámbitos propios.

De acuerdo con lo anterior, en esta sección inicial del libro se plantean temas de investi-
gación sobre educación virtual en América Latina, y cada capítulo nos muestra un proyecto 
y un planteamiento que busca dar respuesta a los problemas relacionados con aspectos 
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sociales y desarrollo de políticas en educación virtual, el orden comunicativo soportado en 
internet y las redes sociales interactivas que sirven de base a dicha educación, análisis de 
prácticas, ubicación de los docentes y aprendizaje de los estudiantes en educación virtual 
y temáticas de desarrollo prospectivo de la educación virtual dentro de la evolución de la 
sociedad de la información.

Según lo anterior, este libro y las contribuciones en sus diferentes capítulos abordan los 
siguientes temas:

 • Políticas, ofertas y aspectos sociales de la educación virtual
 • Orden comunicativo y semiótico en la era de internet y la formación virtual de los 

profesionales en comunicación
 • Docencia y prácticas en educación virtual: roles de actores, conocimientos pedagógi-

cos y tecnológicos de los docentes y espacios de aprendizaje autorregulado
 • Sociedad de la información, dinámicas de trabajo para enriquecer el conocimiento y 

elementos para el futuro diseño de espacios educativos
 

A continuación, sobre cada uno de estos temas se plantea un desarrollo propio.

Políticas, ofertas y aspectos sociales de la educación superior virtual

Un aspecto clave del desarrollo de la educación virtual es el de condiciones de mercado, de 
población y de políticas públicas que la hacen posible y que rigen buena parte de su desarro-
llo presente y futuro (Silvio, Rama y Lago, 2004).

Por una parte, existen consignas universales que demandan lo que puede favorecer la 
educación virtual respecto de la extensión de las posibilidades de educación a grupos más 
grandes de la población (Silvio, 2006). Partiendo de la idea de la educación como derecho 
(Tomaševski, 2001) y de la educación para todos e inclusiva (Ainscow y Miles, 2008), se 
concibe la educación virtual como una alternativa para dar educación superior a personas 
que frecuentemente no han accedido a ella (poblaciones vulnerables, pueblos indígenas, 
jóvenes campesinos, personas de regiones apartadas, etc.). En Colombia, y algunos otros 
países de América Latina, ha cobrado especial énfasis en el cierre de brechas sociales, 
como la que suele existir en esta región entre las zonas urbanas y las zonas rurales (Silvio, 
Rama y Lago, 2004).

Esto se contrapone al crecimiento de la educación superior en modalidad o metodo-
logía virtual en la región, reflejada en su desarrollo de un mayor número de programas, el 
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aumento del número de sus estudiantes, el incremento de zonas geográficas a las que al-
canza y la realidad del acervo de conocimientos y habilidades que presentan sus potenciales 
estudiantes (Vianney, Torres y Farias, 2004).

La contraposición de las consignas de educación hacia la universalización e inclusión 
(MinEducación, 2006), y de crecimiento de la educación virtual, se ubica dentro de carac-
terísticas de la realidad educativa latinoamericana, tales como las diferentes condiciones 
socioeconómicas de las diferentes zonas, la diferencia de acervos de conocimiento y ha-
bilidad de los estudiantes que recibe, las capacidades de la institución para dar respuesta 
a sus estudiantes y a las necesidades de su educación, la creciente demanda de educación 
superior, la sostenibilidad económica de las instituciones de educación superior y la todavía 
relativamente reciente aparición de los estudios en modalidad virtual en América Latina (Sil-
vio, Rama y Lago, 2004).

Por estas razones, la sección del libro que lleva el mismo título de este apartado aborda, 
en la educación superior virtual, problemas de su oferta, sus tendencias de concentración 
de su uso en determinados grupos de la población, sus políticas de acceso, calidad y cierre 
de brechas y dinámicas del surgimiento y la consolidación de la metodología o modalidad 
de educación superior (cap. 1: Cardona-Román, Sánchez-Torres y Acosta-Márquez; cap. 2: 
Arias-Velandia, Guarnizo-Mosquera, Ortiz-Romero, Gómez-Villarreal y Rojas-Benavides). 
Asimismo, aborda, por ello, en la educación superior virtual, temas de oportunidades para la 
democratización del conocimiento, articulaciones de funciones, actores y procesos, y de los 
desafíos tecnológicos, organizacionales, financieros y culturales que plantea (cap. 3: Esca-
lante-Huitrón, Cuéllar-Orozco y Buján-Tinoco).

Orden comunicativo y semiótico en la era de internet y la formación virtual  
de los profesionales en comunicación

Otro problema al cual no es ajeno el ámbito de la educación superior virtual es el orden co-
municativo y semiótico que sustenta la virtualidad y la formación de profesionales de la co-
municación, incluso, dentro de la educación virtual.

La educación superior virtual se entronca con las dinámicas del mundo digital y del or-
den comunicativo y semiótico que sustenta el desarrollo de internet. El paso de un mundo 
fuertemente basado en materiales impresos al mundo basado en la esfera digital, con fle-
xibilidad en el manejo de la información y el manejo no lineal de los procesos de consumo, 
uso y producción de información en forma individual y colaborativa, sin límites de tiempo y 
espacios, y con distribución de información y conocimientos en diferentes fuentes y actores 
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(Siemens, 2012; Coto, Collazos y Mora, 2016). Gran parte de esta dinámica se alimenta de, y 
alimenta a, el desarrollo de internet y de las redes sociales interactivas, que también son un 
canal de la educación superior virtual (Silvio, Rama y Lago, 2004).

Este orden implica diferentes aspectos semióticos y de la comunicación, por dar for-
ma a cómo se organizan los mensajes, los códigos que los conforman, los actores que 
participan en ellos y las actividades de compartir información de ida y vuelta que generan 
(Aguado y Martínez, 2008), que son parte importante también del desarrollo de posibili-
dades y actividades de educación superior virtual (Rodríguez, Gómez y Ariza, 2014; Tutty 
y Kleine, 2008).

Esto es particularmente crucial en los nuevos diseños de cursos y actividades, espe-
cialmente en aquellos dirigidos a la formación de profesionales de la comunicación (como 
comunicadores sociales, periodistas, etc.), que son a la vez actores de este orden comuni-
cativo en el plano en que los son el resto de personas, se convierten en analistas del orden 
de códigos y comunicación de este orden y pueden dar las bases de reflexión sobre dicho 
orden y de las actividades de comunicación tradicionales y alternativas posibles (Coto, Co-
llazos y Mora, 2016).

En la sección, que también lleva por título el de este apartado, se incluyen temas como 
la formación virtual en comunicación social, la lógica audiovisual predominante en el diseño 
de cursos virtuales, los recursos no lineales de exploración de información, materiales y ac-
tividades, el análisis de internet como espacio narrativo en la formación de comunicadores 
sociales y periodistas, las formas de participación y trabajo conjunto en educación superior 
virtual, la inscripción masiva de estudiantes a cursos y la poca exploración de sus posibilida-
des en América Latina (cap. 4: Henríquez; cap. 5: Barón-Pulido).

Docencia y prácticas en educación virtual: roles de actores, conocimien-
tos pedagógicos y tecnológicos de los docentes y espacios de aprendizaje 
autorregulado

Sin duda, otro aspecto crucial de la educación virtual concierne a la docencia, las prácticas 
de los docentes y las capacidades de los estudiantes. En este campo, son de interés aspec-
tos del docente, como sus conocimientos en marcha o en la práctica, que se hacen eviden-
tes en el momento de la realización de actividades educativas (Lane, 2005; Shulman, 1986; 
Garritz y Trinidad-Velasco, 2004; OCDE, 2016). En estos aspectos, hay una relación con ca-
racterísticas, como el estilo de trabajo y la personalidad del docente, y en los conocimientos 
que este tiene sobre su campo de estudio (conocimientos disciplinares), sobre la manera de 
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exponer y diseñar prácticas para abordar conceptos anticipando la forma de pensar de los 
estudiantes sobre ellos (conocimientos pedagógicos de contenido) (Shulman, 1986; Garritz 
y Trinidad-Velasco, 2004) y sobre el uso de recursos informáticos, software, videos y otros 
recursos interactivos en línea al desplegar estos conocimientos (conocimientos tecnopeda-
gógicos de contenido) (Mishra y Kohler, 2006).

Lo anterior se despliega en los ambientes de aprendizaje que preparan al estudian-
te para desempeñarse en la modalidad virtual (cap. 7: Trujillo-Flórez), toda vez que esta 
no es predominante todavía en muchos escenarios educativos, y que demanda el ejer-
cicio de capacidades metacognitivas que con frecuencia no están presentes en esce-
narios de niveles educativos previos del estudiante. También se despliega en estrate-
gias didácticas de áreas específicas de formación, como el trabajo con aulas remotas 
en el aprendizaje de escritura en educación superior (cap. 9: Flórez-Romero, Henao y 
 Niño-Aguilera).

Otro aspecto en este campo concierne a cómo se despliegan en la educación virtual 
prácticas educativas con características de interactividad, que incluyen actividades de ins-
trucción del docente, actividades conjuntas del docente con los estudiantes y actividades 
grupales o colaborativas entre estudiantes y actividades de ejercicio individual del estudian-
te (Colomina, Onrubia y Rochera, 2001; López-Vargas, Hederich-Martínez y Camargo-Uribe, 
2012; Hernández Pina, Rosário y Cuesta Sáez de Tejada, 2010; Mateos, 2009). Todo esto 
entra en estrecha relación con los estudiantes como actores del espacio educativo virtual 
en el cual existe la posibilidad de actividades de tipo metacognitivo (Onrubia, 2005) o de pla-
neación, ejecución y revisión de los propios procesos en las tareas de aprendizaje, que a su 
vez hacen parte del aprendizaje autorregulado (Osses y Jaramillo, 2008; Panadero y Tapia, 
2014). De este campo hacen parte los andamiajes para desarrollar el aprendizaje autorregu-
lado (cap. 6: Hederich-Martínez, Camargo-Uirbe y López-Vargas) como creación tecnológica 
informática utilizable tanto por estudiantes de metodologías presenciales como por estu-
diantes de metodologías virtuales.

Además de los aspectos de conocimiento y prácticas de los docentes, emerge otro as-
pecto crucial relacionado con los profesores, a saber, su rol e imagen social en los espacios 
educativos virtuales (Salinas, 2011; Silva Quiroz, 2010). Es en este punto, en el cual los pro-
fesores comienzan a ser vistos o percibidos de una determinada manera por otros actores 
dentro de la educación virtual, que se conceptualiza en las ideas de roles, imaginarios o re-
presentaciones sociales del docente tutor de modalidad virtual, o de otras formas cercanas 
como las mezclas de ambientes presenciales y virtuales o b-learning (cap. 8: Padilla-Beltrán, 
Rincón-Caballero y Buitrago-Duarte).
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Sociedad de la información, dinámicas de trabajo para enriquecer el co-
nocimiento y elementos para el futuro diseño de espacios educativos

Por último, otro aspecto de interés dentro del estudio de la educación superior virtual tiene 
implicaciones metodológicas y prácticas de trabajo tanto en la formación como en la inves-
tigación de sus procesos: el estudio de analíticas de aprendizaje o learning analytics en edu-
cación virtual y en el ámbito en general de la educación superior (cap. 10: Quiroga-Cubides).

Este aspecto trabaja con el acceso a información de huella de los estudiantes en las 
actividades que realizan, que pueden ser registradas y analizadas para inferir cursos de 
aprendizaje o de interés sobre las actividades y los diferentes espacios en línea donde los 
estudiantes están participando (Johnson, Adams, Cummins, Estrada, Freeman y Hall, 2016). 
También aborda la idea de este trabajo resaltando que maneja grandes volúmenes de infor-
mación (Valencia, Huertas y Baracaldo, 2014; Páramo y Hederich-Martínez, 2014). En gene-
ral, concierne a un concepto más general de sociedad de la información, en el cual toda la ac-
tividad en línea deja huella y es analizable, aspecto que se aplica en el análisis de mercados 
y que comienza a ser de interés central en educación, especialmente en educación superior 
virtual, por trabajar esta con espacios educativos con actividad casi 100% en línea.

Como consecuencia de lo anterior, se concibe learning analytics como un campo que 
se entronca con otros que hacen uso de grandes volúmenes de información para investigar 
y entender los procesos de aprendizaje en aulas presenciales y virtuales, no sin dejar de 
advertir la necesidad de una perspectiva de manejo ético de esta información, que puede 
concernir a aspectos sensibles o de la privacidad de los estudiantes. En concordancia con 
estas consignas, el capítulo 10 de A. Quiroga-Cubides aborda este tema con un análisis bi-
bliométrico.

Conclusión y enfoque del libro

Este volumen nos presenta un conjunto de investigaciones e indagaciones que realizan in-
vestigadores latinoamericanos sobre la educación superior virtual, y sus aspectos de comu-
nicación, redes, aprendizaje y desarrollo institucional y social. Se presentan allí los siguientes 
temas y los capítulos que les corresponden:

 Políticas, ofertas y aspectos sociales de la educación superior virtual
 • Capítulo 1: Panorama de la educación virtual en instituciones de educación superior 

en Colombia (D. M. Cardona-Román et al.)
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 • Capítulo 2: Comienzo de la educación superior virtual en Colombia: entre la concen-
tración geográfica de respuestas institucionales y el cierre de brechas entre zonas 
rurales y urbanas (N. Arias-Velandia et al.)

 • Capítulo 3: Desafíos que enfrentan la planeación y el diseño de programas de estu-
dios a nivel superior bajo la modalidad virtual (V. D. Escalante-Huitrón et al.)

Orden comunicativo y semiótico en la era de internet y la formación virtual 
de los profesionales en comunicación

 • Capítulo 4: Del aula virtual a los entornos MOOC: una mirada a la virtualidad en la edu-
cación superior en América Latina (P. Henríquez)

 • Capítulo 5: Entorno multitaski ng, más que hacer clic (M. Barón-Pulido)
 
Docencia y prácticas en educación virtual: roles de actores, conocimientos 
pedagógicos y tecnológicos de los docentes y espacios de aprendizajeau-
torregulado

 • Capítulo 6: Andamiajes computacionales para favorecer la autorregulación del apren-
dizaje: una revisión de investigaciones (C. Hederich-Martínez et al.)

 • Capítulo 7: Estrategias pedagógicas: El punto de partida y la caja de herramientas 
para la adaptación, inducción y retención estudiantil en la modalidad virtual (L. M. Tru-
jillo-Flórez)

 • Capítulo 8: Representaciones sociales sobre el rol del docente tutor en modalidades 
b-learning de la Universidad Militar Nueva Granada (J. E. Padilla-Beltrán et al.)

 • Capítulo 9: El proceso de escritura académica de estudiantes universitarios en un 
aula remota de escritura (R. Flórez-Romero et al.)

Sociedad de la información, dinámicas de trabajo para enriquecer el conoci-
miento y elementos para el futuro diseño de espacios educativos

 • Capítulo 10: Learning analytics: estado actual (A. Quiroga-Cubides)
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