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Resumen 
 

La pandemia del COVID-19 aceleró la adopción de métodos de enseñanza virtuales e híbridos, 

provocando cambios sustanciales en los enfoques educativos. Este estudio se centró en evaluar el 

efecto de las tecnologías mediadoras en los procesos educativos posteriores a la pandemia, 

subrayando su rol esencial en mejorar la interacción y cooperación entre docentes y estudiantes. 

Aunque su relevancia es evidente, persisten desafíos en cuanto al acceso, la calidad y la evaluación 

de las iniciativas educativas tecnológicas. Para enfrentar estos retos, se ejecutó una revisión literaria, 

examinando 26 estudios académicos internacionales publicados en los últimos cinco años. Los 

hallazgos indican que las tecnologías mediadoras influyen positivamente en la motivación, la 

retención de estudiantes y el aprendizaje autodirigido, especialmente en la educación superior y la 

enseñanza de idiomas. Sin embargo, los efectos varían según el contexto. Se recomienda una 

estrategia de implementación tecnológica en el aula que potencie los aprendizajes y apoye una 

formación integral, resaltando la importancia de desarrollar programas integrales de planificación, 

ejecución y evaluación de tecnologías educativas antes de aplicar estos hallazgos en contextos 

específicos como el colombiano. 

 

Palabras claves: Mediación tecnológica; Procesos de enseñanza; Procesos de aprendizaje; 

Educación tecnológica; Educación virtual. 

 

 

Summary 

 

The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of virtual and hybrid teaching methods, leading 

to substantial changes in educational approaches. This study focused on evaluating the effect of 

mediating technologies on post-pandemic educational processes, emphasizing their essential role 

in enhancing interaction and cooperation between teachers and students. Although their relevance 

is evident, challenges persist in terms of access, quality, and evaluation of technological educational 

initiatives. To address these challenges, a comprehensive literature review was conducted, 

examining 26 international academic studies published in the last five years. The findings indicate 

that mediating technologies positively influence motivation, student retention, and self-directed 

learning, especially in higher education and language teaching. However, the effects vary 

depending on the context. It is recommended to implement a technological strategy in the classroom 

that enhances learning and supports holistic education, highlighting the importance of developing 

comprehensive programs for planning, execution, and evaluation of educational technologies 

before applying these findings in specific contexts like Colombia. 

 

Keywords: Technological mediation; Teaching processes; Learning processes; Technological 

education; Virtual education.. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Con el advenimiento del COVID-19, la educación tradicional y la gestión educativa han sido 

fuertemente afectadas (Baber, 2021). Esto obligó a centros educativos, educadores y estudiantes a 

adoptar rápidamente el uso de tecnologías para continuar sus actividades pedagógicas en 

condiciones de aislamiento y distanciamiento social (Barnes, 2020). La infraestructura tecnológica, 

incluyendo dispositivos y conectividad a internet, se convirtió en un factor determinante para la 

continuidad educativa, afectando especialmente a estudiantes y docentes de niveles 

socioeconómicos bajos y áreas rurales y urbanas marginales (Baber, 2021). 

 

A medida que las restricciones sanitarias se levantaron y se superaron algunos de los 

desafíos tecnológicos, la educación virtual comenzó un proceso de formalización (Jie & Sunze, 

2022). Sin embargo, persisten dudas significativas sobre el impacto de la infraestructura tecnológica 

en los procesos educativos durante la pandemia. En este contexto, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo afectó la infraestructura tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las instituciones educativas durante la pandemia de COVID-19, según la literatura científica 

disponible? 

 

El papel de las tecnologías para facilitar un aprendizaje efectivo ya era reconocido antes de 

la pandemia (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2015). Sin embargo, la crisis sanitaria destacó la importancia crucial de contar con una 

infraestructura tecnológica adecuada, especialmente en áreas rurales y marginadas (Decreto 1419, 

2020). Las disparidades para acceder a la tecnología y la conectividad revelaron las desigualdades 

preexistentes, afectando negativamente la calidad y equidad educativa. En respuesta, el gobierno 

colombiano, mediante el Decreto 1419 (2020), ordenó que los operadores de televisión comunitaria 

ofrecieran servicios de internet en zonas rurales, con el objetivo de garantizar el acceso a la 

información y comunicación para los más vulnerables. Dos años después, la política pública sobre 

gestión de recursos educativos (Ministerio de Educación Nacional de Colombia y Centro Regional 

para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe [MEN-CERLALC], 2022) sigue 

subrayando la urgencia de avanzar en el diseño y uso de herramientas educativas digitales e híbridas, 

con el fin de cerrar la persistente brecha de acceso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en sectores rurales, urbanos y marginados. Además, se considera esencial 

que estos recursos sean accesibles, flexibles, duraderos, modulares, portátiles y reutilizables para 

asegurar su calidad. En el contexto africano, donde la infraestructura tecnológica es aún más 

limitada, la UNESCO (2021) ha enfatizado la necesidad de mejorar el acceso a dispositivos digitales 

y la conectividad para reducir las desigualdades educativas, que la pandemia ha intensificado aún 

más. 

 

Por otro lado, el auge de la virtualidad en el contexto educativo responde a un incremento 

de esta modalidad de formación por parte de estudiantes adultos que tienen responsabilidades 

laborales y familiares (Martín & Bolliger, 2023). Sin embargo, se ha informado sobre una baja tasa 

de retención entre los estudiantes (Australian Government Department of Education, 2023), 

atribuida principalmente a la carencia de competencias digitales, así como a la falta de motivación 

y satisfacción (Wagiran et al., 2022). En este contexto, las mediaciones tecnológicas juegan un papel 

crucial. Estas se comprenden como un conjunto de herramientas, contenidos, estrategias, 
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capacidades y normativas que optimizan la comunicación y el aprendizaje entre estudiantes y 

educadores en los niveles básico y superior, utilizando las TIC. En este sentido, las mediaciones 

tecnológicas deben ser meticulosamente diseñadas, planificadas e implementadas considerando 

estrategias, recursos y materiales, teniendo en cuenta los objetivos, los contenidos, los medios, los 

escenarios y los actores del proceso educativo (Muñoz, 2016). 

 

La relevancia de la infraestructura tecnológica en la educación es un tema decisivo en el 

contexto actual, donde las mediaciones tecnológicas son esenciales para mejorar y dinamizar los 

procesos educativos. Según Jara (2015), la infraestructura tecnológica en la educación abarca un 

conjunto de recursos y servicios que facilitan el acceso, uso y gestión de la información en el ámbito 

académico. Esto incluye dispositivos, redes, plataformas, aplicaciones, contenidos y soporte técnico, 

todos diseñados para fomentar la interacción entre docentes, estudiantes y sus familias en entornos 

virtuales. Contar con una infraestructura tecnológica adecuada es fundamental para impulsar la 

calidad educativa desde una educación inclusiva y equitativa que esté alineada con las demandas y 

desafíos del siglo XXI. Sin embargo, su implementación y mantenimiento requieren una 

planificación estratégica, una inversión sostenible y la capacitación adecuada de los actores 

educativos. 

 

Actualmente, existen diferentes métodos de enseñanza en los que la utilización de 

instrumentos tecnológicos como computadoras y conectividad a internet es indispensable. La 

enseñanza a distancia y la híbrida han reemplazado a las clases presenciales. Sin embargo, para la 

educación en ciencias y matemáticas, se han identificado como principales desafíos: los equipos y 

herramientas tecnológicas avanzadas, junto con los programas especializados y el acceso a licencias 

que en su mayoría son de pago (Ergüzen et al., 2021). Sumado a los resultados del último informe 

del Banco Mundial, donde hasta el 2021 se reportó que solo el 63% de la población mundial tenía 

acceso a internet (Banco Mundial, 2023), lo que dificulta la universalización de estos enfoques 

educativos. 

 

Para las clases presenciales con TIC o híbridas, Turgut y Aslan (2021) señalan que factores 

como el ambiente físico, control institucional y el acceso a sitios web limitan la integración de las 

TIC. Además, estos factores incluyen el equipo técnico, infraestructura adecuada, y la formación 

continua. Mientras que innovaciones como la implementación de la Realidad Virtual Aumentada 

(VAR), que a pesar de sus probadas contribuciones a la educación tienen las mismas limitaciones 

citadas, con el adicional de su onerosidad de uso. Ya que según, Marks & Thomas, (2022) el costo 

de implementación de esta tecnología en un laboratorio asciende a 76563 dólares, mientras el costo 

de operación por semestre lectivo ascendía a 19248 dólares, dando un costo promedio por sesión de 

19.5 dólares. Inversión que muchos de los centros educativos de Sudamérica y del mundo no pueden 

permitirse. 

 

La inmersión de la innovación que aportan las tecnologías y plataformas en el contexto de 

la educación tiene un gran potencial para los próximos años, como lo mencionan Shurygin et al. 

(2021), al señalar que permiten desarrollar experiencias de aprendizaje personalizadas y atractivas, 

las cuales pueden ser retenidas, aplicadas e implementadas (p. 71). Sin embargo, tecnologías como 

la realidad aumentada (VAR), impresiones 4D, hologramas y la inteligencia artificial aún están en 

desarrollo, y como lo demuestran Marks & Thomas (2022), los costos de implementación y uso son 
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elevados. No obstante, en la educación contemporánea ya se están utilizando plataformas de 

aprendizaje virtual como Duolingo, Moodle, Zoom, IBOX y otras que, al incorporar interacciones 

basadas en la colaboración, promueven la teoría socio-constructivista y el aprendizaje social (Barfi 

et al., 2023). 

 

La incorporación de tecnologías educativas no solo beneficia a los estudiantes, sino que 

también facilita el trabajo docente al permitir crear, manipular, compartir y usar información (Kouser 

& Majid, 2021). Los factores cognitivos relacionados con el uso de herramientas tecnológicas 

influyen en el tiempo, la autorregulación, en las tareas de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo 

(Bizami et al., 2023). Asimismo, se ha encontrado que plataformas educativas como Kahoot, Quizziz 

y Quizalize poseen características lúdicas, lo que motiva a los estudiantes y mejora su retención en 

el aprendizaje (España-Delgado, 2023). Además, la simplicidad de uso de estas herramientas facilita 

el modelo de aprendizaje invertido y su efectividad en las clases sincrónicas (Dianati et al., 2020). 

 

La utilización de contenidos digitales en actividades pedagógicas abarca desde programas 

de educación prenatal para madres gestantes (Whitworth et al., 2023) hasta la implementación de 

programas educativos especiales para sociedades afectadas por conflictos bélicos (Habib, 2023). Los 

contenidos digitales permiten el uso de diversos formatos de información, como PDF, Word, entre 

otros; plataformas como redes sociales, páginas web, y dispositivos como computadoras, teléfonos 

celulares, tablets, entre otros, para ofrecer a los usuarios una mejor experiencia y satisfacción de uso 

(Eichen et al., 2021; Horst & Hitters, 2020; Stevens et al., 2021). En ese contexto, la inclusión de 

contenido digital que complemente los planes de estudio contribuye a mantener activada la 

motivación de los estudiantes, especialmente en clases en línea, donde el docente no puede percibir 

fácilmente si sus alumnos están aburridos (Fansury et al., 2020). 

 

Desde un enfoque más eficaz y ambientalmente sostenible, estos recursos optimizan el 

proceso de enseñanza, ahorran tiempo en la transferencia de información y, desde una perspectiva 

ecológica, reducen el consumo de papel y tinta, permitiendo a los estudiantes modificar y generar 

nuevos conocimientos a partir de los ya existentes, y reducir el espacio de almacenamiento físico 

(Haleem et al., 2022). Por ejemplo, los libros electrónicos, que tienen las mismas funcionalidades 

que un libro convencional, pueden incluir contenidos multimedia e interactivos que refuerzan el 

contenido del mismo (Hidayat-ur-Rehman et al., 2020). 

 

El diseño de cursos que integran herramientas tecnológicas y TIC debe desarrollarse bajo 

un enfoque basado en un sistema de gestión del aprendizaje que incorpore características propias del 

aprendizaje tradicional, así como tecnologías de la información, comunicación y herramientas 

electrónicas de aprendizaje (Samoylenko et al., 2022). En este sentido, West (2023) menciona la 

existencia de dos teorías para el diseño de la Educación Libre Digital a Distancia (ODDE). La 

primera, denominada teoría importada, es transferida de otras disciplinas e implementada en la 

pedagogía digital; la segunda, denominada teoría originaria, es propia y específica para la disciplina 

pedagógica, y aún se encuentra en desarrollo debido a sus rápidos cambios. 

 

Se ha mencionado con frecuencia el papel simplificador y optimizador de la tecnología en 

los procesos educativos. La capacidad para mejorar el desempeño docente mediante la eficiencia en 

términos de tiempo, evaluación, control del aprendizaje y la retención estudiantil (Haleem et al., 
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2022) se cumple siempre y cuando el maestro posee las habilidades digitales suficientes para 

aprovechar estas herramientas, ya que la tecnología por sí sola no prepara adecuadamente a los 

educadores para su éxito laboral, incluso si está óptimamente diseñada y estructurada (Meier, 2021). 

Por otro lado, Baldwin y Ching (2020) enfatizan que, aprovechando el uso generalizado de los 

teléfonos móviles, es esencial asegurar la compatibilidad, la disponibilidad, la optimización y una 

navegación adecuada en la adaptación de los cursos de formación profesional a estos dispositivos. 

 

Más allá de una malla curricular para la formación de los futuros educadores de las 

juventudes venideras, se requiere la intervención de instituciones educativas y del propio Estado, ya 

que este último es el único capaz de determinar los lineamientos principales de la formación docente 

a través de políticas que aseguren un proceso de enseñanza acorde con las exigencias de las nuevas 

demandas educativas (Pirela et al., 2022). Desde una intervención más inmediata; es decir, desde el 

centro educativo, existen modelos como el Pedagógico Tecnológico de Contenido y Conocimiento 

(TPACK) que instruyen continuamente a la planta docente para mejorar las actividades de enseñanza 

(Balladares-Burgos & Valverde-Berrocoso, 2022). 

 

En ese contexto, las herramientas tecnológicas desempeñan un papel crucial como 

facilitadoras de la democratización del acceso educativo y la promoción de la igualdad. No obstante, 

la realidad educativa en América Latina aún dista de alcanzar el concepto de educación definido por 

las Naciones Unidas, lo que motivó la creación de la Conferencia Latinoamericana de Objetos de 

Aprendizaje y Tecnologías de la Educación (LACLO). Esta iniciativa tiene como objetivo discutir 

y explorar nuevas tendencias y estrategias en el ámbito educativo (Frango et al., 2021). 

 

Por otro lado, un desafío global significativo es garantizar la accesibilidad de la educación 

para estudiantes con discapacidades. En este sentido, el modelo de Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA) se establece como una directriz fundamental para el desarrollo de cursos y 

actividades pedagógicas inclusivas. Además establece que la educación debe brindar a los 

estudiantes la posibilidad de acceder a la educación, elegir el formato más adecuado para su 

interacción y de acuerdo con su estilo de aprendizaje (Crisol-Moya et al., 2020). Según Crisol-Moya 

et al. (2020), es posible contar con una educación equitativa siempre y cuando se tengan en cuenta 

a los estudiantes, se disponga de una plataforma útil, se cuente con recursos tecnológicos y haya 

talento humano capacitado, ya que estos factores son determinantes en la efectividad de la educación. 

Este trabajo tiene como objetivo fundamental determinar cómo la infraestructura tecnológica afectó 

la dinámica académica en instituciones educativas (IE) durante el aislamiento por el COVID-19, 

mediante una revisión sistemática de la literatura científica disponible. 

 

MÉTODO 

 

Diseño  

 

El estudio se realizó mediante una revisión sistemática de literatura (SLR) basada en el método 

PRISMA (Uman, 2011), con el objetivo de analizar los resultados previamente publicados, 

identificar y explorar contradicciones en el estado del arte (Quispe et al., 2021), responder a 

preguntas de investigación que no se han abordado en estudios individuales (Page et al., 2021) y 
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generar conocimiento aplicable a diferentes usuarios sobre las mediaciones tecnológicas en los 

procesos educativos (Gough et al., 2019). Además, se utilizó el método SPICE (Escenario, 

Perspectiva, Intervención, Comparación y Resultados) para delimitar el alcance de la investigación, 

que incluyó la recopilación de publicaciones de los últimos cinco años. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados en este estudio incluyen: 

Bases de datos académicas y repositorios institucionales. 

 

Se emplearon recursos como Scopus, DOAJ, ERIC y Google Académico para identificar estudios 

relevantes que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

 

Herramientas de análisis de datos. 

 

Se utilizarán programas específicos para el análisis cualitativo y cuantitativo, como NVivo y SPSS, 

para examinar los resultados obtenidos de los estudios seleccionados. 

 

Criterios de búsqueda y selección. 

 

Se emplearon frases y conectores booleanos, como ("technological mediation" OR "ICT 

integration") AND ("educkation" OR "learning process" OR "teaching 

process"), y los criterios de inclusión fueron la redacción en inglés o español, la disponibilidad 

de documentos completos y el enfoque en educación básica y superior. La Tabla 1 muestra los 

resultados de la búsqueda inicial. 

 

Tabla 1.  

Resultados de la primera búsqueda en las bases de datos. 
 

Fuente Descriptor 1° resultados Criterios de inclusión 

Scopus ("technological mediation"OR” ICT 

integration”) AND ("education"OR"learning 

process"OR"teaching process") 

331 42 

DOAJ 'Technological Medication OR ICT integration 

'AND 'education OR learning process OR 

teaching process' 

1071 53 

ERIC ("technological mediation"OR” ICT 

integration”) AND ("education"OR"learning 

process"OR"teaching process") 

49 10 

Google 

Académico 

("technological mediation"OR” ICT 

integration”) AND ("education"OR"learning 

process"OR"teaching process") 

16900 452 

Total 18351 557 

 
 

 

https://doi.org/10.20511/pyr2024.v12.1958


Pág.| 8 
 

Propósitos y Representaciones, 2024, 12: e1958  DOI: 10.20511/pyr2024.v12.1958 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE... 

Procedimiento 

 

Primero, se llevó a cabo una exploración rigurosa en las bases de datos mencionadas para localizar 

estudios que respondan a los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente, se utilizó el método 

PRISMA para seleccionar los estudios pertinentes. A continuación, se analizó en profundidad los 

artículos seleccionados, identificando contradicciones y respondiendo a las preguntas de 

investigación planteadas. Por último, se empleó el método SPICE para orientar la estructura de la 

revisión sistemática. 

 

Análisis de datos 

 

Se utilizaron herramientas especializadas para el análisis tanto cualitativo como cuantitativo, las 

cuales se describen en la sección de Instrumentos. Estas herramientas facilitaron la evaluación de 

los efectos de la integración y mediación tecnológica en el desempeño académico, la implicación, la 

permanencia y la independencia de los estudiantes de undécimo grado con dificultades de 

aprendizaje en instituciones educativas de Colombia. 

 

Posteriormente, se aplicó un segundo filtro, considerando factores como la repetición, el tipo 

de investigación, estudios no recuperados y la relevancia de la investigación dentro de la comunidad 

científica. En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo PRISMA seguido para este segundo filtro 

de las fuentes bibliográficas. 

 
Figura1. 

Diagrama de flujo PRISMA. 
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RESULTADOS 

 

Luego de realizada la búsqueda de fuentes bibliográficas para llevar a cabo la revisión sistemática, 

se descubrió que la mayoría de las publicaciones correspondían al año 2020, mientras que para el 

año 2019 no se encontró ninguna que cumpliera con los criterios de inclusión establecidos (ver 

Figura 2). Además, la aplicación de las investigaciones se centró principalmente en la educación 

superior de pregrado en diversas especialidades, aunque también se identificaron estudios enfocados 

en la enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros y la formación de profesionales en pedagogía y 

salud (ver Figura 3). 

 
Figura 2. 

Referencias bibliográficas según el año de publicación. 

 

 
 

Figura 3. 

Referencias bibliográficas según su aplicación. 
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A continuación, en la Tabla 2 se presenta las fuentes bibliográficas consultadas para esta revisión 

sistemática de la literatura. 

 
Tabla 2. 

Referencias bibliográficas consultadas 
 

N° Herramienta Aplicación Descripción Referencia 

1 Tablets, 

computadoras, 

celulares e 

internet 

Educación 

superior en países 

subdesarrollados 

durante la 

pandemia. 

Estudio de enfoque transversal y cuantitativo para 

evaluar los antecedentes y factores de la 

implementación del aprendizaje electrónico. Los 

resultados demuestran que, a pesar de la letalidad 

y mortalidad de la pandemia, el aprendizaje 

electrónico se reforzó y generalizó, apoyado en la 

diversificación de elementos tecnológicos como 

tablets, computadoras, teléfonos celulares y 

conexión a internet. 

Adzovie & 

Jibril (2022) 

 

2 Web 2.0 Formación 

profesional de 

docentes en una 

universidad turca. 

Estudio de enfoque cualitativo que evalúa el 

método del aprendizaje basado en proyectos 

colaborativos (CPBL). El estudio concluye con 

una mejoría de la capacidad de resolver 

problemas, pensamiento crítico, motivación y 

autorregulación. A pesar de que al inicio del 

programa los sujetos de prueba tuvieron 

dificultades en el uso de la web 2.0. 

Kamali et al. 

(2022) 

3 Programa 

Macro  

Process 

Educación 

superior del área 

de negocios 

Estudio de corte cuantitativo que analiza los 

efectos mediadores del modelo de confirmación 

de expectativa, teoría de flujo y retención 

estudiantil sobre la aceptación del aprendizaje 

tecnológico. Los resultados demuestran que la 

confirmación y el flujo son mediadores con alto 

grado de significancia, mientras que la retención 

estudiantil tiene una correlación negativa con la 

intencionalidad de continuar con el aprendizaje 

tecnológico.  

Tseng et al. 

(2022) 

4 Entorno de 

aprendizaje 

virtual. 

Formación de 

profesionales de 

la salud  

Estudio de corte cuantitativo y cualitativo que 

evalúa el impacto de un Entorno de Aprendizaje 

Virtual (VLE) respecto al aprendizaje tradicional 

y el grado de satisfacción de los discentes. Los 

resultados revelan un impacto positivo en las 

notas finales del (VLE), además de registrar un 

alto grado de satisfacción. Sin embrago debido a 

que el VLE requirió tres veces más tiempo que el 

tradicional, una comparación determinante es 

muy complicada.  

Afonso et al. 

(2018) 

5 Plataforma 

Zoom 

 

Aprendizaje de 

idiomas 

extranjeros 

Estudio cuantitativo y cualitativo que evalúa la 

comunicación mediada por computadora a través 

de la plataforma Zoom. Los resultados 

demuestran que la plataforma Zoom genera un 

entorno de aprendizaje autónomo y colaborativo 

que conecta a los educandos entre sí para mejorar 

sus habilidades lingüísticas. Sin embargo, no se 

evalúo el efecto de las realimentaciones en este 

estudio, por lo que sería interesante considerarlos 

en otras investigaciones  

  

Lenkaitis 

(2020) 
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Tabla 2. 

Referencias bibliográficas consultadas (continuación) 

 

N° Herramienta Aplicación Descripción Referencia 

6 Diversas 

herramientas 

tecnológicas 

Tutorías virtuales 

en educación 

superior 

Investigación de tipo mixto (estudio cuantitativo 

focal y estudio cualitativo de muestreo por 

conglomerado) que combina un enfoque 

cuantitativo focal y un análisis cualitativo por 

conglomerado, dirigido a mejorar los servicios de 

tutorías virtuales en los procesos educativos. 

Según los resultados, factores como la 

comunicación a través de Chat, los estilos de 

aprendizaje en relación con los estudiantes, la 

disponibilidad del ambiente virtual de aprendizaje 

y las estrategias de mediación por computadora se 

identifican con las calificaciones más bajas. 

Ramírez et al. 

(2020) 

7 Diversas 

herramientas 

tecnológicas 

Formación de 

profesionales de 

la pedagogía. 

Estudio de naturaleza cualitativa de alcance 

descriptivo-analítico que analiza y caracteriza las 

hojas de sílabos de cursos en la formación 

pedagógica. Los resultados indican que, a pesar 

de la integración de las TIC en el currículo, los 

futuros educadores no desarrollan las habilidades 

digitales necesarias para mejorar su desempeño 

laboral. 

Vieira & Pedro 

(2023) 

8 Tecnología 

móvil 

Enseñanza de 

idiomas 

extranjeros. 

Estudio cuantitativo que examina los factores 

involucrados en el uso de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje durante los primeros 

años de la carrera docente y en el contexto de la 

pandemia. Los resultados indican que los 

docentes noveles están más dispuestos a integrar 

las TIC cuando reciben apoyo tanto de la gerencia 

de las instituciones educativas como de sus 

colegas. Además, las experiencias positivas con 

las TIC se presentan cuando el docente se percibe 

como auto eficaz, lo que mejora su motivación 

para utilizarlas. 

Jie & Sunze 

(2022) 

9 Diversas 

herramientas 

tecnológicas 

Desempeño 

docente durante 

la pandemia.  

Estudio cuantitativo que analiza los factores 

involucrados en el uso de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en los primeros años de 

carrera de docentes durante la pandemia. Los 

resultados sugieren que los noveles docentes 

están más dispuestos a integrar las TIC cuando 

reciben apoyo por parte de la parte gerencial de 

las IE y sus colegas, además, las experiencias 

positivas con las TIC se dan cuando el docente se 

percibe a si mimo como auto eficaz, mejorando su 

motivación en el uso de estas.   

Paetsch et al. 

(2023) 

10 Diversas 

herramientas 

tecnológicas 

Enseñanza y 

aprendizaje de la 

música. 

Investigación cualitativa que analiza las 

actividades de enseñanza aprendizaje mediante 

las TIC durante la pandemia. Se encontró que la 

mayoría de los profesores utilizaban más 

actividades reproductivas que constructivas, 

enfocadas al aprendizaje y evaluación verbal, 

siendo las actividades colaborativas las menos 

frecuentes. 

 

Pozo et al. 

(2022) 
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Tabla 2. 

Referencias bibliográficas consultadas (continuación) 
 

N° Herramienta Aplicación Descripción Referencia 

11 Diversas 

herramientas 

tecnológicas 

Educación 

superior en 

ingenierías. 

Estudio de corte cualitativo que investiga las 

opiniones y prácticas que delimitan las 

concepciones del uso de las TIC en la enseñanza 

de los profesores universitarios de ingeniería. Los 

hallazgos demuestran cinco categorías: impartir 

información, transmitir conocimientos 

estructurados, aprendizaje guiado, involucrar a 

los estudiantes a la práctica y la innovación. 

Además, se encontró que el uso de las TIC 

subyace al enfoque pedagógico del profesor.  

Khalid et al. 

(2023) 

12 Plataforma 

Moodle 

Educación 

superior de 

estudios 

islámicos 

Estudio de enfoque cuantitativo que mide el nivel 

de implementación del LMS en las dimensiones 

del aprendizaje en línea basado en Moodle. Los 

resultados muestran que el uso del aprendizaje 

electrónico basado en Moodle es óptimo en la 

implementación y evaluación del aprendizaje. Por 

lo que se sugiere mejorar la calidad de la 

aplicación, el soporte disponible y las 

capacidades para el usuario. 

Makruf et al. 

(2022) 

13 Plataforma 

Moodle 

Enseñanza de 

idiomas 

extranjeros. 

Investigación cuasiexperimental enfocado a 

analizar la efectividad de Moodle en el 

aprendizaje hibrido en el aprendizaje de una 

segunda lengua. Los resultados sugieren que la 

plataforma Moodle influyo positivamente en el 

desempeño de los aprendices, obteniendo estos 

mayores calificaciones y preferencia por esta 

herramienta.   

Acar & 

Kayaoglu 

(2020) 

14 Plataforma 

Moodle  

Método de 

evaluación en 

educación 

superior 

Estudio cuantitativo que analiza la aplicación de 

Moodle con cuestionarios básicos (BQ) y 

cuestionarios de bloque temático (TBQ), siendo 

estos últimos los más aptos como herramientas de 

evaluación, mientras que los primeros como 

herramientas formativas. Resultado ser Moodle 

una herramienta confiable para el aprendizaje de 

temas científicos.  

López-Tocón 

(2021) 

15 Inteligencia 

artificial 

Educación básica 

regular y según el 

estilo de 

aprendizaje de 

cada estudiante. 

Estudio cuantitativo que se centra en el desarrollo 

y medición del impacto de la predicción de estilo 

de aprendizaje basado en la IA en un portal de 

aprendizaje basado en Moodle. Los resultados 

demuestran un cambio en el entorno de 

aprendizaje de los escolares, ya que la IA adapta 

la materia de acuerdo al estilo de aprendizaje el 

discente. El estudio incide en la participación 

activa de los maestros para explorar materiales de 

aprendizaje que se adaten a sus pupilos. 

Pardamean et 

al. 

(2022) 

16 Inteligencia 

artificial 

Evaluación de 

calificación  

El estudio se centra en la implementación de la IA 

y las analíticas de aprendizaje para abordar 

incertidumbres relacionadas a los sistemas de 

evaluación entre pares o iguales. 

 

Darvishi et al. 

(2022) 
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Tabla 2. 

Referencias bibliográficas consultadas (continuación) 
 

N° Herramienta Aplicación Descripción Referencia 

   Los resultados dan evidencia de que este enfoque: 

habilita a los estudiantes a brindar 

realimentaciones más sustanciosas, asigna la nota 

del estudiante de manera confiable y precisa, 

habilita al discente a dar realimentaciones entre 

pares en situaciones de revisiones entre pares y 

permite a los decentes a asignar sistemas de 

recomendaciones para identificar óptimamente 

situaciones donde se requiera supervisión de este. 

 

17 Redes sociales Enseñanza en 

educación 

superior  

Esta investigación explora en la manera en que los 

académicos han adoptado el uso de RRSS para 

mejorar su pedagogía en un contexto de recursos 

limitados. El estudio revela que los académicos 

crearon un entorno de enseñanza-aprendizaje 

basado en RRSS que mejora el aprendizaje 

colaborativo y la concentración discente. El autor 

recomienda el uso de las RRSS en las practicas 

pedagógicas por que genera la flexibilidad, 

colaboración y comunicación, pero también 

suponen algunas contras que deberán ser tenidas 

en cuenta mediante reglamentos y normas 

educativas    

Vandeyar 

(2020) 

18 Tecnología y 

Redes sociales 

Educación 

superior 

El estudio investiga el uso de las redes sociales en 

la plana docente, parte administrativa y 

estudiantes de una universidad. Los resultados 

revelan que “Facebook”, “LinkedIn”, 

“ResearchGate”, “Twitter” y “Yammer” son las 

RRSS más frecuentadas. Existiendo una 

tendencia a el uso profesional de estas redes, 

debido a la presión de mejorar su desempeño y 

evitar perder tiempo en tales aplicaciones. 

Aldahdouh et 

al. (2020) 

19 Plataforma 

YouTube 

Habilidades 

auditivas en la 

enseñanza de 

idiomas 

extranjeros 

Estudio de enfoque cualitativo descriptivo que 

explora el impacto de YouTube en la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, además de los 

desafíos que eso supone para los educadores. El 

articulo concluye que YouTube atrae la atención 

de los estudiantes y estimula su creatividad, ayuda 

a cubrir los materiales exhaustivamente, 

especialmente el lenguaje. Además, introduce el 

elemento divertido, a través de la satisfacción de 

los intereses de los estudiantes. Donde se 

evidencia un impacto notable en el proceso de 

aprendizaje, ya que el entorno educativo es más 

elevado e inspirador.  

Hussaeni et al. 

(2020) 

20 Plataforma 

YouTube 

Aprendizaje y 

tutorías en 

educación 

superior 

Estudio de corte cuantitativo investiga la 

percepción de los estudiantes sobre el uso de 

YouTube como herramienta educativa para el 

aprendizaje y los tutoriales. Los resultados 

principales sugieren que la utilidad percibida de 

YouTube tuvo un impacto más significativo en 

las percepciones de los estudiantes hacia el 

aprendizaje a través de YouTube en comparación 

con la facilidad de uso percibida. 

Maziriri et al. 

(2020) 
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Tabla 2. 

Referencias bibliográficas consultadas (continuación) 
 

N° Herramienta Aplicación Descripción Referencia 

21 Realidad 

Virtual 

Laboratorio 

en educación 

superior 

Evaluación experimental de la implementación de un 

laboratorio de realidad virtual durante 5 semestres. Los 

resultados económicos muestran una onerosa 

implementación, costos de operación y uso. No obstante, 

se observó un incremento en la asistencia estudiantil y 

una percepción de mejoras en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Marks & 

Thomas 

(2022) 

22 Kahoot, 

Quizizz y 

Quizalize 

Enseñanza-

aprendizaje 

de idiomas 

extranjeros 

El estudio explora la percepción estudiantil de la 

implementación plataformas de aprendizaje lúdicas 

basadas en Kahoot, Quizizz y Quizalize. Los resultados 

revelaron que Quizizz fue la plataforma más predilecta 

de los discentes, ya que contenía varias funcionalidades, 

que la hacían emocionante y motivadora. Sin embargo, 

los autores resaltan la importancia de la conectividad, ya 

que podría jugar un factor en contra. 

España-

Delgado 

(2023) 

23 Moodle,  

Open EdX y 

NEO LMS 

Educación 

superior 

Este estudio compara las tres plataformas de aprendizaje 

en relación al rendimiento académico de estudiantes en 

universidades de Rusia y China. Los resultados de las 

pruebas, después de trabajar con la plataforma Moodle, 

los estudiantes con diferentes rendimientos académicos 

mejoraron sus resultados. La mejora más significativa se 

produjo entre los estudiantes con calificaciones 

“insatisfactorias”; más del 50% mejoró sus resultados. 

Liu et al. 

(2020) 

24 Plataformas  

de aprendizaje 

en línea 

Educación 

superior 

El artículo explora y analiza los factores que influyen en 

el rendimiento académico y la satisfacción discente al 

utilizar plataformas de aprendizaje en línea. Los autores 

identificaron que factores como la experiencia previa de 

los estudiantes, la colaboración, la interacción y la 

autonomía influyen en el rendimiento académico y la 

satisfacción de los estudiantes al utilizar plataformas de 

aprendizaje en línea. Los resultados del estudio indican 

que los factores mencionados anteriormente tienen un 

impacto positivo en la satisfacción de los estudiantes y en 

su rendimiento académico 

Abuhassna 

et al. 

(2020) 

25 Medios 

digitales 

Educación 

superior 

El estudio se enfoca en las percepciones de profesores y 

estudiantes sobre la utilización de medios digitales. Los 

hallazgos indican que tanto profesores como estudiantes 

emplean un número limitado de tecnologías digitales, 

principalmente para tareas de tipo asimilativo, siendo el 

sistema de gestión del aprendizaje la herramienta más 

frecuentemente utilizada.  

Bond et al. 

(2018) 

26 Medio 

digitales 

Educación 

superior 

El artículo explora y desarrolla un videojuego llamado 

"Quiz Time", basado en el aprendizaje móvil para su uso 

en la educación superior. Este juego pedagógico emplea 

una inteligencia de modelo difuso para evaluar, apoyar y 

personalizar el aprendizaje del lenguaje de 

programación. Tras ser evaluado durante un semestre 

lectivo, los especialistas en informática y educación 

destacaron la importancia del juego, mientras que los 

estudiantes subrayaron su efecto positivo en el 

aprendizaje y su utilidad para alcanzar conocimientos 

más especializados en la materia. 

Troussas et 

al. (2020) 
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DISCUSIÓN 

 

En primera instancia, es importante mencionar que, según Adzovie y Jibril (2022), la pandemia de 

COVID-19 ha fomentado de manera positiva la inclusión de estrategias de aprendizaje electrónicas 

en la educación superior (p. 6). De acuerdo con el mismo autor, la disponibilidad de herramientas 

digitales entre maestros y estudiantes contribuyó a la expansión del uso del aprendizaje digital. En 

ese contexto, Kamali et al. (2022) subrayan la importancia del aprendizaje electrónico basado en la 

web 2.0, integrado a proyectos de aprendizaje colaborativos, como una herramienta para desarrollar 

la capacidad de resolución de problemas y pensamiento crítico con actitudes democráticas en los 

participantes. Este enfoque también aumenta la motivación y la autorregulación a través del 

aprendizaje tecnológico. Además, durante la implementación de elementos electrónicos y 

aplicaciones móviles, las teorías de la confirmación de expectativas y flujos pueden servir como 

indicadores de la intención de continuidad y aceptación de la estrategia tecnológica por parte de los 

estudiantes (Tseng et al., 2022). Sin embargo, es fundamental una participación activa de docentes 

y equipos técnicos para evaluar la calidad y eficacia de estas herramientas, asegurando una respuesta 

positiva de los estudiantes. 

 

“Para lograr una incorporación efectiva de la digitalización en la educación universitaria, es 

esencial utilizar la computadora y dispositivos móviles como mediadores en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, contenidos, y educandos y educadores, basándose en un enfoque 

pedagógico” (Ramírez et al., 2020).  

 

Mientras que para Adzovie y Jibril, (2022), la efectividad y eficiencia dependen de la 

comprensión de los antecedentes como de los principales desafíos en su adopción. Para ello la parte 

gerencial de las IE y los organismos públicos deben de proveer la logística e infraestructura necesaria 

como equipos y conectividad a internet (Adzovie & Jibril, 2022; Ramírez et al., 2020). Dado que la 

población joven constituye en el presente y futuro los principales adoptadores e innovadores en el 

uso de estas herramientas. Población que incluye tanto a docentes y discentes en las actividades de 

investigación e innovación tecnológicas en el uso de las TIC (Adzovie & Jibril, 2022; Vieira & 

Pedro, 2023). 

 

La autoeficacia influye significativamente en el uso e integración de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Paetsch et al. (2023) encontraron que cuanto más autoeficaces se perciben 

los maestros, mayor es su tendencia a utilizar las TIC. Sin embargo, el estudio también resalta la 

importancia de contar con un sólido soporte técnico y emocional por parte de colegas y directivos. 

Según Pozo et al. (2022), el comportamiento docente en actividades de enseñanza-aprendizaje con 

TIC se refleja en la reproducción de conocimientos más que en la construcción de estos. En esta 

misma línea, Khalid et al. (2023) sugieren que si los profesores consideran que las TIC no mejoran 

su pedagogía, un programa de implementación de TIC no será efectivo para esos profesores en 

particular. 

 

Según Afonso et al. (2018) la mediación tecnológica es fundamental en el proceso de 

construcción del conocimiento entre el profesorado y el estudiantado. Los Entornos de Aprendizaje 

Virtual (VLE) deberían incluir elementos impresos, audiovisuales y software que presenten la 

información de manera dialógica y contextualizada, para promover un aprendizaje significativo y 

https://doi.org/10.20511/pyr2024.v12.1958


Pág.| 16 
 

Propósitos y Representaciones, 2024, 12: e1958  DOI: 10.20511/pyr2024.v12.1958 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE... 

mejorar el rendimiento cognitivo. Este estudio sugiere que los VLE deberían estar enfocados en la 

teoría del flujo (Tseng et al., 2022). Asimismo, según Lenkaitis (2020), al implementar una 

videoconferencia en la plataforma Zoom para el aprendizaje de un segundo idioma, se observó que 

los participantes generaban un entorno de colaboración basado en el socio-constructivismo. Los 

estudiantes participaron activamente en su aprendizaje mediante la colaboración y la exploración en 

línea, sin intervención docente (Jie & Sunze, 2022). No obstante, se identificó que los aprendices 

sometidos a este estudio a menudo discutían temas triviales que no requerían mayores 

conocimientos, lo que limitaba la efectividad de los procesos de aprendizaje sin supervisión 

(Lenkaitis, 2020); también se registró que los aprendices sometidos a este estudio a menudo 

discutían temas triviales que no demandan mayores conocimientos, lo que limita la efectividad de 

los procesos de aprendizaje sin supervisión docente. De igual manera, Jie & Sunze, (2022) 

destacaron que el aprendizaje móvil se encuentra en una etapa incipiente en los sistemas educativos 

mundiales, ya que no existen suficientes evaluaciones que demuestren su impacto en el desempeño 

académico. 

 

En cuanto al uso de plataformas de aprendizaje virtual, Makruf et al. (2022) enfatizan en la 

disponibilidad de infraestructura técnica, instalaciones físicas confiables, ancho de banda, gestión y 

competencias digitales del personal académico y plana docente. Identificando como dimensiones la 

planificación, implementación y evaluación de tales plataformas, siendo Moodle el menos optimo 

en las dos últimas dimensiones, debido a la calidad del sistema, instalaciones de apoyo, capacidad 

de los usuarios y optimización del sistema desde los usuarios (estudiantes y profesores). Sin 

embargo, al igual que Lenkaitis, (2020) respecto de Zoom, Acar y Kayaoglu (2020) resaltan las 

capacidades motivadoras y de aprendizaje individualizado que Moodle puede brindar a los 

estudiantes en el contexto de la enseñanza de una segunda lengua. Mientras que López-Tocón (2021) 

reporto un comportamiento de estudio continuo en estudiantes de física química, al implementar dos 

tipos de controles: cuestionario básico y cuestionario temático en bloques.; resultando en el aumento 

del número de alumnos aprobados con notas mínimas, sobresalientes y con honores. 

 

El uso de la inteligencia artificial también tiene prometedoras aplicaciones en la pedagogía, 

tal como lo demuestran Pardamean et al. (2022) al evaluar un sistema de predicción de estilo de 

aprendizaje para una IE de educación básica. El autor de la cita enfatiza en la utilidad de la IA en el 

mejoramiento académico de los educandos y la posibilidad de los maestros de percatarse de los 

cambios de estilos de sus pupilos, dando la posibilidad de planificar, implementar y evaluar nuevas 

estrategias pedagógicas y contenido educativo. Mientras que, Darvishi et al. (2022) desarrollan un 

enfoque analítico asistido por IA para optimizar aspectos de confiabilidad de los sistemas 

evaluativos entre iguales. Cuyos resultados principales contemplan facultades retroalimentativas, 

evaluativas precisas e identificación de la intervención docente. 

 

Por otro lado, (Vandeyar, 2020) señala que la utilización de redes sociales (RRSS) como 

método alternativo de enseñanza en contextos de recursos limitados brinda buenas expectativas, ya 

que los LMS (Learning Management System) tuvieron dificultades de implementación debido a 

problemas de conectividad, infraestructura tecnológica y disponibilidad de hardware y software 

adecuados. Siendo las principales actividades pedagógicas las transmisiones en vivo y los blogs de 

comentarios, que cumplen con la “facilidad de uso” y “utilidad percibida” ambos constructos del 

Modelo de Aceptación de la Tecnología (Davis, 1993). Según el mismo estudio, los docentes 
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presentaron tres cambios importantes: abandono de las LMS, cambio de creencias y actitudes, y un 

giro pedagógico (p. 5633). Del mismo modo, (Aldahdouh et al., 2020) resaltan la imprescindibilidad 

de las RRSS en las actividades diarias de los académicos en las universidades e institutos; dado que 

sugiere que las IE deberían mejorar las capacidades tecnológicas, difundir el trabajo a través de las 

RRSS y participar en diálogos científicos en Internet. El autor comenta que, este entorno de 

tecnologización de las actividades académicas contribuiría a una formación profesional continua de 

los profesores y promovería la generación de conocimientos en forma resumida y concisa, e 

implicaría una interacción de alcances más allá de las clases con los estudiantes. Mientras que desde 

el lado institucional se produciría un incremento de los indicadores científicos, el prestigio y el 

ranking de una institución (Al-Daihani et al., 2018). 

 

YouTube, por su parte, se considera una herramienta valiosa para el aprendizaje, 

especialmente en la enseñanza de segundas lenguas. Según, Hussaeni et al. (2020) esta plataforma 

tiene la capacidad de retener al estudiantado, mejorar las habilidades auditivas en el idioma y 

contextualizar los temas tratados. Para esto, el autor destaca la importancia de que la duración del 

contenido sea suficiente para transmitir la información sin ser excesivamente extenso. Esto 

concuerda con lo que, Aldahdouh et al. (2020) mencionan en el contexto de las redes sociales, al 

señalar que la información presentada debe ser útil y concisa, sin la extensión que suelen tener los 

artículos académicos. En consonancia, Maziriri et al. (2020) subrayan la importancia de los 

constructos de "utilidad percibida" y "facilidad de uso" de YouTube, lo que lo hace una herramienta 

positiva y significativa en el aprendizaje. 

 

La Realidad Virtual (RV) también avanza rápidamente en la optimización de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Tal como lo muestran Marks y Thomas (2022) en su investigación, al 

implementar un laboratorio de RV en una universidad, se observó un alto porcentaje de concurrencia 

(250%) por parte de estudiantes y docentes de diferentes especialidades profesionales. Sin embargo, 

algunas deficiencias incluyeron la escasez de cursos disponibles y el proceso parsimonioso de 

creación por parte de los técnicos, además de incomodidades percibidas por los estudiantes al utilizar 

las instalaciones. También se consideraron las restricciones económicas para contextos con recursos 

limitados. 

 

Chaiyo y Nokham (2017) mencionan que la integración de actividades lúdicas a través de 

plataformas como Kahoot, Quizziz y Google Forms en la educación "apoyan el aprendizaje y 

aumentan la concentración, participación, disfrute y motivación del estudiante" (p.182). Además, 

generar un entorno competitivo entre los aprendices, especialmente cuando el videojuego incluye 

funcionalidades como multiplicadores de poder o recompensas, incrementa la motivación (España-

Delgado, 2023). Sin embargo, España-Delgado (2023) señala que el comportamiento colaborativo 

puede verse afectado por la competitividad en sí misma. Otra propuesta de aprendizaje lúdico fue 

planteada por Troussas et al. (2020), quienes desarrollaron una aplicación móvil con inteligencia 

artificial para promover el aprendizaje personalizado y colaborativo en estudiantes de informática. 

 

En cuanto a la adopción de la tecnología, Abuhassna et al. (2020) mencionan que "los 

estudiantes primero se aseguran de que el uso de plataformas de aprendizaje en línea pueda satisfacer 

sus necesidades de estudio o sea relevante antes de considerar emplear dicha tecnología en su 

aprendizaje" (p. 15). Mientras que, desde la perspectiva docente, Liu et al. (2020) enfatizan factores 
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como la libertad de acceso, costos bajos de formación, la posibilidad de dividir el contenido del e-

curso en módulos, la flexibilidad de la formación, la capacidad de mantenerse actualizado y la 

capacidad de evaluar el conocimiento adquirido. Sin embargo, Bond et al. (2018) encontraron que 

el uso de TIC en la Universidad de Alemania por parte de los docentes se limitaba a actividades 

organizativas en lugar de ser promotoras del constructivismo o socio-constructivismo, coincidiendo 

con la persistencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en el maestro (Marcelo & 

Yot-Domínguez, 2019). 

  

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la adopción de estrategias 

de aprendizaje digital en la educación superior, provocando un aumento en el uso del aprendizaje 

electrónico basado en la web y los proyectos de aprendizaje colaborativo que fomentan actitudes de 

pensamiento crítico y capacidades de resolución de problemas. Sin embargo, el éxito de estas 

implementaciones depende de la participación proactiva de los docentes y equipos técnicos, así 

como de la provisión de recursos necesarios, incluidos el acceso a dispositivos y conectividad a 

Internet, sobre todo para poblaciones con recursos limitados. 

 

La integración tecnológica mejora los resultados de aprendizaje, pero es fundamental 

garantizar la calidad y eficacia de estas herramientas para asegurar una respuesta positiva tanto de 

alumnos como de profesores. Además, apoyar a los docentes para que mejoren su autoeficacia en el 

uso de la tecnología puede conducir a una adopción más significativa de las TIC. Es crucial, además, 

promover un cambio pedagógico que pase de un enfoque centrado en el profesor a uno centrado en 

el estudiante, que integre la tecnología. Una dirección de investigación futura podría enfocarse en 

identificar los factores que influyen en la eficacia de las tecnologías digitales de aprendizaje, incluida 

la evaluación del impacto del uso de la inteligencia artificial, el aprendizaje móvil, los medios 

sociales y la realidad virtual en la enseñanza en el aula. También se podría investigar el uso de 

enfoques gamificados y tecnologías interactivas para incrementar la motivación de los estudiantes y 

los resultados de aprendizaje. 

 

En este contexto, aunque la adopción de la tecnología en la educación ha mostrado un 

crecimiento significativo, la investigación puede ayudar a entender mejor las características de las 

barreras que persisten y explorar posibles estrategias para superarlas. Una investigación más 

profunda en estas áreas podría ampliar nuestra comprensión de los beneficios del aprendizaje digital 

en el ámbito educativo. 

 

Según la información extraída del estudio sobre las mediaciones tecnológicas postpandemia 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas, se revelan una serie de efectos 

significativos en diversos aspectos académicos y motivacionales. 

 

En primer lugar, la integración y mediación tecnológica han mostrado tener un impacto 

positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. La introducción de herramientas 

tecnológicas, como aplicaciones lúdicas capaces de predecir el estilo de aprendizaje, ha 

proporcionado un entorno de aprendizaje interactivo y personalizado, permitiendo a los estudiantes 

abordar sus dificultades de manera más efectiva y adaptativa. Esto se refleja en mejoras observables 

en los resultados académicos y en la percepción de docentes y estudiantes, ya que la tecnología 
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facilita el acceso a recursos educativos variados y ofrece metodologías innovadoras que se ajustan a 

las necesidades individuales de los estudiantes. 

 

En términos de motivación, la mediación tecnológica ha jugado un papel esencial en 

aumentar el interés y la participación de los estudiantes. Las herramientas digitales han transformado 

la experiencia de aprendizaje, haciéndola más atractiva y relevante para los estudiantes. La 

capacidad de usar aplicaciones interactivas, simulaciones y contenido multimedia, basados en los 

conceptos de "percepción de utilidad" y "facilidad de uso" ha contribuido a mantener el interés de 

los estudiantes, lo que, a su vez, ha incrementado su motivación intrínseca hacia el aprendizaje. 

 

En cuanto a la retención de conocimientos, la integración de tecnología ha demostrado ser 

efectiva al proporcionar múltiples canales para la adquisición y consolidación de información. La 

diversificación de los recursos educativos, como videos educativos, plataformas interactivas y 

materiales multimedia, ha facilitado un enfoque integral del aprendizaje. Además, ha creado un 

entorno que fomenta el desarrollo profesional entre los sectores académicos y el prestigio general 

de las instituciones. Esto ha ayudado a fortalecer la retención de conocimientos al abordar distintos 

estilos de aprendizaje y a reforzar la comprensión de los conceptos mediante diversas modalidades. 

 

En lo que respecta a la autonomía de los estudiantes, la tecnología ha promovido la 

independencia en el aprendizaje. El acceso a recursos en línea, la posibilidad de acceder a contenido 

educativo en cualquier momento y lugar, y la incorporación de elementos interactivos han 

empoderado a los estudiantes para asumir un papel más activo en su proceso educativo. Esto ha 

impulsado el desarrollo de habilidades autodirigidas y la capacidad para gestionar su propio 

aprendizaje. 

 

Se puede concluir de manera aproximada que la integración y mediación tecnológica tienen 

el potencial de ser elementos claves para mejorar el rendimiento académico, la motivación, la 

retención y la autonomía de los estudiantes de undécimo grado con dificultades en el aprendizaje en 

una institución educativa en Colombia. Estos hallazgos, encontrados en la literatura internacional y 

en diversos contextos de desarrollo, sugieren que la implementación estratégica de la tecnología en 

el aula puede tener un impacto significativo en la experiencia educativa y contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la realidad 

latinoamericana es muy diferente a la de otros continentes, por lo que sería recomendable planear, 

implementar y evaluar estrategias pedagógicas adaptadas al contexto latinoamericano y colombiano. 
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