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De sde  h ace  m uch os años las te cnologías de  
inform ación y com unicación h an e stado pre se nte s 
e n el de sarrollo de  la h um anidad, la aparición del 
ábaco aproxim adam e nte  e n el año 3000 a. C., la 
prim e ra calculadora, el código Morse , la 
introducción del teléfono, la transm isión y 
re ce pción inalám brica surgidas e n el siglo XIX y e n 
el siglo XX, la aparición de  la televisión, radio, la 
cre ación del prim e r com putador electrónico 
ENIAC, el de sarrollo de  las telecom unicacione s 
por satélite , la inve nción del circuito inte grado, 
la cre ación del prim e r disco de  alm ace nam ie nto, 
la introducción de  los prim e ros com putadore s 
pe rsonale s, la utilización de  la fibra óptica e n los 
proce sos de  com unicación, la cre ación de  
Microsoft y el siste m a ope rativo para 
com putadore s pe rsonale s MS-DOS, el surgim ie nto 
e n los años se se nta de  Inte rne t originado e n el 
Se rvicio de  Proye ctos de  Inve stigación Avanzada 
del De partam e nto de  De fe nsa e stadounide nse  
(Advance d Re se arch  Proje cts Age ncy – DARPA), 
para evitar la tom a o de strucción soviética de  las 
com unicacione s e stadounide nse s e n caso de  
gue rra nuclear y com o conse cue ncia la aparición 
de   una arq uite ctura de  re d - m odelo OSI  com o 
un siste m a abie rto de  com unicación con otros 
siste m as, la cre ación de  protocolos   básicos para 
la transm isión de  inform ación y todo lo q ue  
pode m os ve r y utilizar e n nue stro días:  con los 
súpe r m icrocom putadore s, m e dios digitale s, 
re de s de  banda anch a, te cnología conve rge nte , 
Inte rne t 2 , e tc.

La revolución y el de sarrollo de  la te cnología de  
la inform ación h an sido útile s para la evolución 
del h om bre  ya q ue  h an pe rm itido apoyar de sde  
dife re nte s pe rspe ctivas el avance  de  la 
h um anidad. “Lo q ue  caracte riza a la revolución 
te cnológica actual no e s el carácte r ce ntral del 
conocim ie nto y la inform ación, sino la aplicación 
de  e se  conocim ie nto e  inform ación a aparatos de  
ge ne ración de  conocim ie nto y proce sam ie nto de  
la inform ación/com unicación, e n un círculo de  
re troalim e ntación acum ulativo e ntre  la 
innovación y sus usos”   

El conce pto de  la Socie dad de  la Inform ación 
h oy e n día pue de  e nte nde rse  com o la 
posibilidad q ue  tie ne  e l se r h um ano de  
aprove ch ar las te cnologías de  inform ación y 
com unicacione s para satisface r ne ce sidade s 
de  la vida cotidiana, para m e jorar su calidad 
de  vida y sus nive le s de  inform ación y 
conocim ie nto, e s de cir la finalidad de  la 
Socie dad de  la Inform ación e s e l se r h um ano. 
Este  conce pto e s sin e m bargo, un conce pto 
ge ne ral q ue  re q uie re  se r ate rrizado e n cada 
país de  acue rdo a las particularidade s socio-
e conóm icas y a las condicione s e spe cíficas de  
sus ciudadanos y de  sus re gione s.

Las te cnologías de  inform ación y 
com unicacione s son m e dios y h e rram ie ntas 
para la construcción de  la Socie dad de  la 
Inform ación; e n tal se ntido, de be n 
aprove ch arse  de  la m ane ra m ás e ficie nte , 
para h ace r re alidad e l acce so unive rsal a los 
Se rvicios Sociale s, éstos se  e ntie nde n com o 
aq ue llos q ue  contribuye n  a satisface r las 
ne ce sidade s prim arias de  las pe rsonas, tale s 
com o: salud, e ducación, trabajo y re cre ación.

En la e ducación, la te cnología e s y se rá un 
gran bastión e n su de sarrollo, Inte rne t, 
e ducación virtual, siste m as de  apoyo 
te cnológico a la e ducación, conte nidos 
e le ctrónicos y otros de sarrollos h an pe rm itido 
q ue  e n la e ducación e xistan e le m e ntos q ue  
pue dan e nriq ue ce r y ayudar los proce sos de  
e nse ñanza apre ndizaje  de  la h um anidad.   

Las pre guntas q ue  h ay q ue  h ace rse  e s: ¿las 
te cnologías de  inform ación y com unicación 
e stán sie ndo aprove ch adas e n la e ducación 
supe rior?, ¿cóm o sabe r si re alm e nte  son 
aprove ch adas y produce n be ne ficios a la 
acade m ia? ¿se  pue de n m e dir los be ne ficios e n 
e l proce so e nse ñanza apre ndizaje ? ¿cóm o 
m e dir los re sultados de  utilización  de  los 
proye ctos de  las TICs e n proce sos 
académ icos?. 
En los años 9 0 se  die ron m uch as re fle xione s y 
accione s sobre  la e ducación supe rior e n todo 
e l m undo.  
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Se  da  una gran im portancia a las TICs e n el 
logro de  la calidad y m ás e spe cíficam e nte  las 
conside ran com o un com pone nte  de  la calidad 
del siste m a de  e ducación supe rior. Es 
ne ce sario adoptar de  m ane ra cre cie nte  ide as y 
m étodos m ás innovadore s de  e nse ñanza 
inte ractiva, utilizar los re cursos ofre cidos por 
las nue vas te cnologías de  inform ación y 
e stim ular a los e studiante s a h ace rlo.

Las TICs posibilitan la inte racción pe rm ane nte  
e ntre  profe sore s y e studiante s de ntro del 
proce so e nse ñanza apre ndizaje , un e je m plo e s 
los se rvicios de  corre o, ch at y foros q ue  
pue de n e star activados pe rm ane nte m e nte  para 
la com unicación e n cualq uie r m om e nto e ntre  
profe sore s y e studiante s.

Los e stable cim ie ntos de  e ducación supe rior 
de be n dar e je m plo e n m ate ria de  
aprove ch am ie nto de  las ve ntajas y el pote ncial 
de  las nue vas te cnologías de  la inform ación y 
la com unicación, velando por la calidad y 
m ante nie ndo nivele s elevados e n las prácticas 
y los re sultados de  la e ducación, con un 
e spíritu de  ape rtura, e q uidad y coope ración 
inte rnacional, por los siguie nte s m e dios:

•  Constituir re de s, re alizar transfe re ncias 
te cnológicas, form ar re cursos h um anos, 
elaborar m ate rial didáctico e  inte rcam biar las 
e xpe rie ncias de  aplicación de  e stas te cnologías 
a la e nse ñanza, la form ación y la inve stigación, 
pe rm itie ndo así a todos el acce so al sabe r.

•  Cre ar nue vos e ntornos pe dagógicos, q ue  van 
de sde  los se rvicios de  e ducación a distancia 
h asta los e stable cim ie ntos y siste m as 
“virtuale s” de  e nse ñanza supe rior, capace s de  
salvar las distancias y e stable ce r siste m as de  
e ducación de  alta calidad, favore cie ndo así el 
progre so social y e conóm ico y la 
de m ocratización así com o otras prioridade s 
sociale s im portante s.

La UNESCO  se  h a m ostrado activa e n e ste  
m ovim ie nto, lo h a e stim ulado y acom pañado 
al prom ove r tre s tipos de  re spue sta q ue  se  
traduje ron e n tre s proce sos iniciados e n e l 
año 19 9 1: acción; re fle xión, conce rtación y 
m ovilización; y difusión. El prim e ro 
conte m pló la prom oción de  actividade s para 
lograr una transfe re ncia m ás fluida e  
inte rdisciplinaria de  conocim ie ntos a nive l 
m undial e n e l m undo cie ntífico y académ ico. 
El se gundo proce so, originó la organización 
de  varias re unione s e n todas las re gione s de l 
m undo. El te rce ro, sirvió de  soporte  a los dos 
ante riore s.
Lo e xpue sto por La UNESCO, todavía  sigue  
vige nte  y e s m uy im portante  te ne rlo e n 
cue nta e n los proye ctos académ icos q ue  se  
dise ñe n e  im ple m e nte n e n las Institucione s 
de  Educación Supe rior.   Se  re salta q ue  no 
e xiste n e vide ncias claras y contunde nte s e n 
donde  se  de m ue stre  q ue  e l uso de  las TICs 
m e jore  e l proce so e nse ñanza apre ndizaje , e s 
de cir no se  pue de  de cir q ue  un curso 
totalm e nte  virtual o con apoyo te cnológico, 
utilizando e ficie nte m e nte  la te cnología se a 
m e jor q ue  un curso totalm e nte  pre se ncial. 

Sin e m bargo y aunq ue  no e xiste n las 
e vide ncias q ue  con e l uso de  la TICs se  
m e jore  la calidad e n los proce sos e nse ñanza 
apre ndizaje , e s e vide nte  q ue  éstas si  apoyan 
e l proce so de  e nse ñanza apre ndizaje  e n las 
institucione s de  e ducación supe rior, 
alcanzando por e je m plo  una m ayor 
unive rsalidad y cobe rtura.
En e l artículo 12 “El pote ncial y los de safíos 
de  la te cnología”  de  la De claración de  la 
Confe re ncia Mundial de  UNESCO, se  e xpre sa 
la ne ce sidad de  adopción y apropiación de  
las TICs e n la e ducación supe rior.

Se  re salta la im portancia de  las te cnologías 
de  inform ación y com unicación  para la 
pe rtine ncia y calidad de  la e ducación, 
tam bién la ne ce sidad de  coope ración e n e ste  
cam po y la ate nción q ue  h ay q ue  pre star 
sobre  su uso para una m e jor ge stión de  las 
institucione s.
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•  Aprove ch ar ple nam e nte  las TICs con fine s 
e ducativos, e sforzándose  al m ism o tie m po por 
corre gir las grave s de sigualdade s e xiste nte s 
e ntre  los paíse s, así com o e n el inte rior de  
éstos e n lo q ue  re spe cta al acce so a las nue vas 
te cnologías de  la inform ación y la 
com unicación y a la producción de  los 
corre spondie nte s cursos.

•  Adaptar e stas nue vas te cnologías a las 
ne ce sidade s nacionale s y locale s, velando por 
q ue  los siste m as técnicos, e ducativos, 
institucionale s y de  ge stión las apoye n.

•  Facilitar, gracias a la coope ración 
inte rnacional, la de te rm inación de  los 
obje tivos e  inte re se s de  todos los paíse s, 
e spe cialm e nte  de  los paíse s e n de sarrollo, el 
acce so e q uitativo a las infrae structuras e n e ste  
cam po y su fortale cim ie nto y la difusión de  
e stas te cnologías e n toda la socie dad.

•  Se guir de  ce rca la e volución de  la socie dad 
del conocim ie nto a fin de  garantizar el 
m ante nim ie nto de  un nivel alto de  calidad y de  
re glas de  acce so e q uitativas.

Es im portante  re saltar los siguie nte s ele m e ntos 
q ue  se  de be n te ne r e n cue nta cuando se  
utilizan las TICs  e n  proce sos académ icos.

•  No se  pue de  re e m plazar a los doce nte s por la 
TICs, el doce nte  cam bia de  rol, e n donde  h ay 
una e xige ncia adicional, no solam e nte  e n la 
apropiación de  la te cnología sino e n el proce so 
de  com unicación e  inte ractividad con los 
e studiante s.

•  Los e studiante s tam bién cam bian de  rol, ya 
no se  pue de  h ablar de  un apre ndizaje  ce ntrado 
solam e nte  e n el profe sor, el e studiante  se  
de be  conve rtir e n auto ge stor de  su 
apre ndizaje .

•  Las unive rsidade s de be n de finir políticas 
claras e n m ate ria de  te cnologías de  
inform ación y com unicación.

•  Las unive rsidade s de be n apoyar  el de sarrollo 
de  cursos y program as de  e nse ñanza q ue  
utilice n las te cnologías de  inform ación y 
com unicación.

•  Las unive rsidade s de be n prom ove r la 
participación de  los profe sore s e n el uso de  las 
TICs y el de sarrollo de  softw are  e ducativo. Es 
bie n im portante  te ne r claro y de finida las 
políticas de  de re ch os de  autor y usufructo de  
los conte nidos y se rvicios de sarrollados.

•  Las unive rsidade s de be n contribuir al 
de sarrollo ade cuado de  la infrae structura de  
tele com unicacione s y de jar acce so abie rto y 
sin re striccione s  para la e ducación e  
inve stigación e n Inte rne t.

•  Las unive rsidade s de be n vigilar y m onitore ar 
a través de  indicadore s la calidad y 
actualización de  los conte nidos y se rvicios 
ofre cidos de  los program as de  e nse ñanza.

Tendencias del uso de  las TICs en las 
Institucione s de  Educación Superior de  
Colom bia.

Existe n dive rsas e xpe rie ncias de  proye ctos 
e ducativos apoyados e n  las TICs, la m ayoría de  
la institucione s de  e ducación supe rior 
conce ntran el uso de  las TICs com o apoyo a 
cursos tradicionale s e n  los program as 
pre sénciale s de  pre grado, otras institucione s 
h an de sarrollado conve nios con unive rsidade s 
e xtranje ras ofre cie ndo program as totalm e nte  
virtuale s, un e je m plo e s la Re d Mutis 
com pue sta por dife re nte s unive rsidade s: 
Unive rsidad Autónom a de  Bucaram anga, 
Instituto Te cnológico de   Estudios Supe riore s 
de  Monte rre y – México, Corporación Autónom a 
de  Occide nte  – Cali, Corporación Te cnológica 
de  Bolívar – Barranq uilla, Corporación 
Unive rsitaria de  Ibagué, Unive rsidad Autónom a 
de  Manizale s, Fundación Unive rsitaria de  
Popayán, 
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Fundación Suram e ricana y la Corporación 
Unive rsitaria Minuto de  Dios – Bogotá, e n donde  
inicialm e nte  se  ofre cían m ae strías totalm e nte  
virtuale s  dise ñadas y de sarrolladas de sde  
México, actualm e nte  ésta re d tie ne  dife re nte s 
se rvicios académ icos  virtuale s. 

En el año 2003 se  inició un proye cto e n Bogotá 
lide rado por 16 unive rsidade s para de sarrollar 
una re d de  colaboración académ ica basada e n la 
te cnología, éste  proye cto se  de nom ina RUMBO . 
Uno de  los obje tivos a parte  de  e stable ce r la 
cone xión física de  alta velocidad, e s pode r 
com partir cursos (pre grado, postgrado y 
e ducación no form al),  

m ate rial académ ico, proye ctos de  inve stigación, 
bibliote cas y todo tipo de  m ate rial de  
apre ndizaje . En el de sarrollo del proye cto se  
concluyo q ue  la m ayoría de  las unive rsidade s 
pe rte ne cie nte s a RUMBO solo tie ne n m ate rial de  
apoyo a cursos pre sénciale s, con e xce pción de  
la unive rsidad Nacional  q ue  lanzó e n e ne ro de  
2002, el program a de  unive rsidad virtual 
(w w w .virtual.unal.e du.co) e n donde  ofre ce n 
básicam e nte  5 program as de  postgrados y una 
se rie  de  cursos virtuale s, las otras unive rsidade s 
com o La Piloto, La Gran Colom bia, La 
Jave riana, La Tade o, La Escuela Colom biana de  
Inge nie ría, La Católica., El Bosq ue , La Incca, La 
EAN, los Ande s y El Politécnico Grancolom biano 
solo h an im ple m e ntado para sus program as de  
pre grado siste m as de  apoyo utilizando las TICs.

Algo q ue  e s inq uie tante  e s ve r q ue  e n el m undo 
se  avanza e n el de sarrollo de  proye ctos de  
e ducación virtual a dife re ncia de  lo q ue  ocurre  
e n Colom bia. Pre se nto para discusión algunos 
factore s q ue  im pide n la e volución del e sce nario 
e n donde  las TICs son apoyo a la e ducación 
pre se ncial  al e sce nario de  la e ducación virtual 
son los siguie nte s:

•  No e xiste  una re glam e ntación clara dada por 
el Ministe rio de  Educación  e n donde  se  
de scriban los proce sos de  acre ditación de  
program as virtuale s.

•  Las Institucione s care ce n de  plane s 
e stratégicos q ue  pe rm itan m e dir y tom ar 
de cisione s sobre  los proye ctos e ducativos 
m e diados por las TICs. 

•  Las e xige ncias e conóm icas q ue  re q uie re n los 
proye ctos de  Te cnología son m uy altas.

•  Los tropie zos e ncontrados cuando se  une  la 
pe dagogía y la te cnología por la care ncia de  un 
m odelo pe dagógico q ue  pe rm ita darle  a las 
TICs todo el se ntido y utilidad son m uy 
fre cue nte s.

•  Poco com prom iso (por de sconocim ie nto, por 
te m or o por conform ism o) de  las dire ctivas 
académ icas e n los proye ctos q ue  involucran las 
TICs. 

[1] Ope n Syste m s Inte rconne ction. Este  m odelo se  
basa e n una propue sta q ue  de sarrolló la 
Organización Inte rnacional de  Norm as – ISO com o 
prim e r paso h acia la e standarización inte rnacional 
de  protocolos.
[2] Conjunto de  norm as q ue  pe rm ite n la 
com unicación e ntre  dos o m ás com putadore s
[3] Inte rne t2. Inte rne t del m añana. Disponible  e n 
h ttp://w w w .inte rne t2.e du/info  
[4] CASTELLS, Manuel. La e ra de  la Inform ación 
Econom ía Socie dad y Cultura. Madrid: Siglo 
Ve intiuno de  España e ditore s, S.A., 19 9 9 .  P.58
[5]  Asociación Inte rnacional de  Unive rsidade s. 
Disponible  e n h ttp://w w w .une sco.org/iau (Acce so 
Junio 2004)
[6]  SILVIO, José. La Virtualización de  la 
Unive rsidad: ¿cóm o transform ar la e ducación 
supe rior con la te cnología?, op. Cit Fue nte : 
UNESCO De claración m undial sobre  la e ducación 
supe rior e n el siglo XXI. 19 9 8f 
[7]  Re d Unive rsitaria Mutis. Disponible  e n 
h ttp://re dm utis.org.co (Acce so Julio 2004)
[8]  Virtualidad, e s la sim ulación de  la re alidad sin 
lim itacione s e spacio-te m porale s utilizando las 
te cnologías de  inform ación y com unicación TICs.
[9 ] RUMBO, Re d Unive rsitaria Me tropolitana de  
Bogotá. Disponible  e n h ttp://w w w .rum bo.e du.co 
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