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Resumen
Los recursos educativos impresos, mecánicos y audiovisuales que habían sido cuestionados y con-
siderados tradicionales ante el paradigma conectivista fueron reestablecidos y fortalecidos durante 
la pandemia Covid-19, así como se han constituido en alternativas de mejora educativa ante las li-
mitaciones en conectividad en las zonas suburbanas, rurales y selváticas. El objetivo del artículo de 
reflexión es describir las tendencias internacionales en el uso de tecnologías remotas no digitales en 
el contexto global, así como las experiencias de adaptación en Colombia y Panamá. Resultado de una 
tesis doctoral en tecnología educativa, la comunicación de enfoque cualitativo y método interpretati-
vo revisa y contrasta las experiencias en el uso de recursos educativos remotos no digitales, en dife-
rentes contextos internacionales. En conclusión, las brechas tecnológicas en las zonas más apartadas 
y sin conectividad conllevaron durante la coyuntura pandémica al fomento y reapropiación masiva 
de recursos educativos obsoletos.

Palabras clave: Tecnología educativa, tecnología remota, recurso educativo, brecha digital.
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Abstract 
The printed, mechanical, and audiovisual educational resources that had been questioned and con-
sidered traditional in the face of the connectivist paradigm were reestablished and strengthened 
during the Covid-19 pandemic, as well as becoming alternatives for educational improvement in 
the face of limitations in connectivity in suburban areas. rural and wild. The communication of the 
reflection article is to describe the international trends in the use of non-digital remote technologies 
in the global context, as well as the experiences of adaptation in Colombia and Panama. The result 
of a doctoral thesis in educational technology, the qualitative approach and interpretive method re-
search reviews and contrasts the experiences in the use of non-digital remote educational resources, 
in different international contexts. In conclusion, the technological gaps in the most remote areas 
without connectivity led during the pandemic to the promotion and massive reappropriation of ob-
solete educational resources.

Keywords: Educational technology, remote technology, educational resource, digital divide.

Resumo 
Os recursos educacionais impressos, mecânicos e audiovisuais que vinham sendo questionados e 
considerados tradicionais diante do paradigma conectivista foram restabelecidos e fortalecidos du-
rante a pandemia de Covid-19, além de se tornarem alternativas para o aprimoramento educacional 
diante das limitações na conectividade no subúrbio áreas rurais e selvagens. O objetivo do artigo de 
reflexão é descrever as tendências internacionais no uso de tecnologias remotas não digitais no con-
texto global, bem como as experiências de adaptação na Colômbia e no Panamá. Resultado de uma 
tese de doutorado em tecnologia educacional, a comunicação de abordagem qualitativa e método 
interpretativo revisa e contrasta as experiências no uso de recursos educacionais remotos não digi-
tais, em diferentes contextos internacionais. Em conclusão, as lacunas tecnológicas nas áreas mais 
remotas e sem conectividade levaram durante a pandemia à promoção e reapropriação massiva de 
recursos educacionais obsoletos.

Palavras-chave: Tecnologia educacional, tecnologia remota, recurso educacional, exclusão digital.

Introducción

Las actuales brechas en el acceso a la conectividad y la tecnología digital como premisas 
de la transformación educativa y el logro de los niveles de competitividad de las naciones 

desarrolladas (Lister, 2021) hacen relevante e imperativo investigar los soportes, medios y es-
trategias de educación tecnológica, mediadas por los impresos y los medios de comunicación 
masiva, que fueron reestablecidos y fortalecidos para afrontar la crisis educativa causada por 
el aislamiento social para prevenir el contagio con Covid-19. 
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Esas estrategias evidencian la continuidad y coexistencia con las tecnologías instruccionales 
de los siglos XVIII y XIX en los territorios suburbanos y rurales al ser las únicas alternativas 
didácticas con las que cuentan los docentes e instituciones públicas y de bajos recursos finan-
cieros a falta de acceso a los recursos de la educación en línea promovidos en los centros urbanos. 
Con lo cual, no es posible alcanzar una plena transformación y adopción de las tecnologías digitales 
emergentes promovidas por los actuales gobiernos al seguir vigentes y necesarias las “obsoletas” 
que habían sido adoptadas como novedades en los siglos XIX y XX.

Ante la crisis sobre la identidad y los fines de la “tecnología educativa académica” (TE), Cas-
tañeda et al. (2020) han planteado que es necesario: una conceptualización más amplia que 
solo la terminología de la tecnología; el análisis y definición del campo de estudio de la TE 
para no limitarla solo a la polarización entre uso de dispositivos o diseños instruccionales con 
esos dispositivos, así como análisis interdisciplinarios que contribuyan a establecer soportes 
teórico-analíticos en TE. 

Sin menospreciar el paradigma conectivista dominante (Pérez, 2020), la tecnología educativa 
en línea no está diseñada para cumplir las promesas de plena cobertura, calidad e impacto 
sociocultural que se hicieron con las tecnologías promovidas como fuentes de mejora y pro-
greso educativo en el pasado. Y consigo, como sucedió durante la coyuntura por la pandemia 
Covid-19, sigue siendo necesario el mutuo complemento e integración entre las tecnologías 
obsoletas y tradicionales con las digitales e innovadoras para llegar con impresos y ondas hasta 
los lugares donde las digitales están limitadas en su alcance. 

El ciclo inacabado de sustituciones tecnologías con fines educativos, sin considerar la coexis-
tencia y complemento funcional de las mismas en las zonas rurales, suburbanas y de pobreza 
extrema, ha sido interpretado por Castañeda et al. (2020) al considerar que: “la historia de la 
tecnología educativa parece formada por ciclos de expectativas exageradas, decepción ante los 
primeros resultados y renovación de la fe ante la aparición de una nueva tecnología que com-
pletará todas nuestras expectativas educativas” (p. 242). 

La perspectiva tecno-educativa de Castañeda et al., (2020) en cuanto a ciclos de transformación 
y mejora, coincide con la de Casablancas (2014), quien sugiere una transformación conceptual 
y didáctica en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Cabero 
y Llorente, 2015) al darse paso a Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), pro-
movidas por Valarezo y Santos (2019). Casablanca plantea que las innovaciones educativas 
no han estado ni se puede pretender que estén limitadas solo a las innovaciones tecnológicas 
al sustituirse unos dispositivos o soportes por otros. De tal modo, la adquisición y adecuación 
de las TIC en las aulas no son una innovación en sí misma sino no son adecuadas y adoptadas 
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como parte de los procesos de enseñanza y aprendizajes como TAC, y consigo, deben propi-
ciar transformaciones integrales para todos los estamentos educativos al generar innovaciones 
significativas (Ghavifekr y Wong, 2022).

Las tecnologías tienen un sentido artefactual, simbólico y organizativo en el aula, y consigo, 
cada modelo o tendencia educativa suele estar acompañada con dispositivos o recursos que 
permiten su apropiación. Desde la perspectiva de Casablancas (2014): “siempre han estado 
presentes en el ámbito de la educación, tecnología educativa representada por: pizarrones, 
libros, globos terráqueos; que constituyen tecnologías educativas; presentes en la vida escolar 
desde la época comeniana” (p. 106). Sin embargo, el desarrollo de tecnologías híbridas o mix-
tas (B-learning) desde los ambientes digitales ha conllevado a dar prioridad al acceso técnico 
a la información anónima y se ha renunciado a los procedimientos tecnológicos para obtener 
o mejorar los contenidos editoriales. Y consigo, las tecnologías que fueron ‘innovadoras’ al 
decaer como ‘tradicionales’ u ‘obsoletas” suelen ser sustituidas por las ‘nuevas’ tecnologías, 
acorde con las innovaciones industriales comercializadas como promesas de cambio y progre-
so (Pérez, 2020). 

Así, la investigación contemporánea sobre tecnología y recursos educativos no puede limitarse 
solo a la educación mediada por dispositivos electrónicos (e-learning) dominante en el siglo 
XXI (Pérez, 2020b). Los recursos empleados para la enseñanza, aprendizaje y empoderamien-
to de las comunicativas desde el siglo XVIII, como han demostrado García (2007) y Pérez 
(2014), no han sido los mismos al ser sustituidos por artefactos con mayores atributos, pero 
siguen presentes en los lugares más apartados o con niveles de desarrollo que evidencian la 
continuidad de modelos considerados “tradicionales”, así como la tardía inclusión del ‘progre-
so educativo’ de las grandes urbes. Una retrospectiva sobre la tecnología educativa adecuada a 
nuevos contextos educativos requiere reconocer tanto los artefactos adoptados como novedo-
sos, los sustituidos por obsoletos, así como los híbridos o mixtos.

La coyuntura pandémica de la segunda década del siglo XXI, a diferencia de otras enfermeda-
des globales que no exigieron el distanciamiento de las comunidades educativas ni al cese de 
las actividades educativas con recursos materiales dentro de cada aula, demostró que las tecno-
logías educativas heredadas y usadas de sistemas y modelos educativos pasados siguen siendo 
efectivas y prioritarias al estar adaptadas a cada contexto o necesidad (Pérez, 2014). Al no ser 
posible conectar a los estudiantes y docentes por medio de redes, canales y dispositivos en 
línea como parte las innovaciones actuales en e-learning, fue necesario fortalecer el uso de los 
medios (masivos y audiovisuales) de comunicación del siglo XX, las imprentas del siglo XIX 
representadas por impresoras y fotocopiadoras, así como las copias manuscritas de textos y 
guías de trabajo enviadas a través de correos humanos, algunas veces por los mismos maestros 
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o directivos, al igual como fueron instruidos los aprendices del siglo XVIII antes de adoptar los 
colegios el uso de conocimientos impresos (García, 2007). 

Vega et al. (2021), basada en un informe de ONU (2020), resumió la interacción entre tecnolo-
gías históricas y emergentes al expresar que la televisión fue apropiada 50 % en América Latina 
(AL); la radio entre el 50 % y el 75 %; los materiales impresos sirvieron al 50 % de alumnos, a 
la par de un crecimiento e impacto del 75 % de la educación en modalidad online. El papel de 
la radio con fines educativos se remonta para el caso colombiano a la radio-estación Sutatenza 
al servir como medio de orientación pastoral católica, la alfabetización nocturna de campesi-
nos y obreros, así como para culminar la educación básica a distancia (Bachillerato por radio) 
(Sarmiento, 2009; Pérez-Pinzón, 2014).   

Considerando los antecedentes sobre la continuidad de las tecnologías educativas obsoletas 
expuestas en la introducción previa, en la primera sección de resultados se describen las expe-
riencias y tendencias en uso de tecnologías y recursos educativos remotos durante la pandemia 
Covid-19, a partir de los reportes más significativos registrados en las bases de datos Science-
Direct y Google Scholar, así como las publicaciones sobre acciones promovidas en Colombia y 
Panamá para fomentar el uso de recursos remotos, y así responder al interrogante ¿Cuáles han 
sido las tendencias en el uso de tecnologías remotas no digitales?    

Recursos y tecnología educativa 
durante la coyuntura Covid-19
Las tecnologías educativas precedentes al ser adaptadas a la tecnología informática permiten 
identificar alternativas o complementos al buscarse recursos de mejora para la enseñanza y el 
aprendizaje. Y consigo, la continuidad en el uso de tecnologías en desuso permite reconocer, 
además desde los contenidos de las tecnologías masivas de comunicación (prensa, cine, radio, 
televisión, etc.), diferentes prácticas de apropiación de las nuevas tecnologías. 

Ejemplo de ello son las publicaciones sobre tecnología educativa en el contexto del confina-
miento pandémico de 2020 y 2021. Durante el cual se propició un uso eficiente, recursivo y 
global de la educación en línea con las tecnologías existentes (Selvaraj et al., 2021), y consigo, 
se fortaleció la educación doméstica y los aprendizajes tradicionales para zonas remotas al 
sugerir los docentes: “actividades para el hogar, la comunicación con las familias, lecciones en 
línea, cantar canciones y leer libros” (Steed y Leech, 2021).  
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Ye (2021) estableció las pautas y características de la transición del libro de texto impreso 
usado desde finales del siglo XVIII al libro de texto digital empleado desde finales del siglo 
XX entre una comunidad china de estudiantes universitarios, así como reiteró las razones por 
las cuales se ha requerido ese cambio desde la perspectiva de los aprendices, los intereses de 
las editoriales y los retos que deben asumir los docentes al emplear libros de textos digitales. 
Reiterando así la discusión activista de inicios del siglo XX sobre la sustitución de los medios 
impresos por los medios audiovisuales, al analizar la incorporación del libro de texto digital al 
aula evidencia cómo las tareas de aprendizaje digitales tienen “un papel importante en la deter-
minación de los resultados del uso”, así como sus impactos desde “la utilización, la satisfacción 
y el rendimiento de aprendizaje percibido” (Ye, 2021). 

El libro digital deja así de ser el medio de transmisión o información de contenidos que ha 
caracterizado el libro impreso y se constituye en una herramienta de seguimiento y mejora 
de los procesos que aseguran: “la interactividad, la comodidad de lectura, la facilidad de uso y 
la capacidad de búsqueda”. El incremento en su consumo conlleva además a que los docentes 
participen en la selección de las bibliotecas virtuales al optar por libros que sean “interactivos, 
cómodos a la vista, fáciles de aprender y usar, y fáciles de buscar” (Ye, 2021).

La preocupación por la integridad académica como práctica ética asociada con el abuso o mal 
uso de las tecnologías informáticas motivó a otros a reflexionar sobre el cambio de prácticas 
y valores ciudadanos con cada cambio tecnológico en las aulas. Dinámica conocida como ‘Ci-
bercivilidad’ y que en la revisión de De Gagne et al. (2021) conllevó a reconocer que, en las 
nuevas relaciones sociales en el aula, mediadas con recursos tecnológicos para la enseñanza o 
el aprendizaje, resulta necesario analizar las manifestaciones conductuales, la integridad aca-
démica y el profesionalismo digital. 

Desde esa perspectiva de la integridad, Mathrani et al. (2021) optaron por estudiar los procedi-
mientos de reutilización ilegal del conocimiento y las transgresiones a la ciudadanía académica 
en una comunidad universitaria neozelandesa a partir de las pautas y prácticas que caracteri-
zaron a la televisión educativa en la segunda mitad del siglo XX. Para tal fin, a partir de “dos 
episodios televisados que describen prácticas de fraude contractual (o escritura fantasma) que 
prevalecen entre las comunidades de estudiantes internacionales” (Mathrani et al., 2021), em-
plearon las estructuras emergentes y mediadoras de enseñanza y aprendizaje en línea que 
influyen en las percepciones colectivas, las prácticas transgresoras y los comportamientos de 
los estudiantes, a partir de los cuales era posible “comprender la razón fundamental detrás de 
las conductas de engaño” (Mathrani et al., 2021). 
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A la par de los libros de texto, la tecnología educativa más usual desde el siglo XVIII ha sido el 
uso de los cuadernos de notas o apuntes, en los cuales los estudiantes han copiado los dictados 
cognitivos, las instrucciones activas, los diarios personales o los talleres de trabajo colaborati-
vo. Con el cambio de las pizarras manuales y los tableros fijos por pizarras móviles y en línea, 
la escritura en cuadernos ha sido sustituida por la redacción de páginas personales [blog o 
Weblog] (Bruguera, 2008) articulados a portafolios colaborativos en línea. Corujo et al. (2021) 
presentaron los resultados del uso de las páginas de contenidos y la reflexión personal de otros 
textos escritos al lograrse un incremento en la producción textual y el intercambio de aportes, 
así como facilitaron el: “análisis de contenido de los discursos publicados en un blog de divul-
gación, examinando los cambios, las ventajas y las desventajas que conllevaba este modelo” 
(Corujo et al., 2021). 

Otra experiencia que rescata el uso de tecnologías tradicionales y en desuso está asociada con 
la televisión, en un contexto pandémico de teleaprendizaje, telesalud y teletrabajo (Mouratidis 
y Papagiannakis, 2021) y con el fin de complementar los aprendizajes que otras tecnologías 
digitales no proporcionan. En el artículo de Osborne et al. (2021) son presentados los resulta-
dos de aprendizaje mejorado por la tecnología (TEL) entre estudiantes de medicina de Reino 
Unido. A falta de experiencias de aprendizaje en clínicas y pasantías médicas por el aislamien-
to, se optó por usar escenas de realidad médica recreadas en series de la televisión para brin-
dar experiencias auténticas de atención al paciente. Para tal fin, se desarrolló un programa de 
aprendizaje que utilizaba: “clips de televisión de realidad médica para facilitar el aprendizaje 
basado en casos de acuerdo con los principios de la "instrucción anclada", una teoría educativa 
basada en la tecnología. Los clips se tomaron del programa de televisión del Reino Unido ‘24 
horas en A&E’” (Osborne et al., 2021).
 
El contraste de actitudes asociadas con la emoción, diversión, preocupación, nerviosismo, tris-
teza, alegría, etc., que generaba el caso analizado en cada programa de televisión permitió a 
los estudiantes identificar vacíos en su conocimiento clínico en cuanto a interpretación de 
resultados, prescripción y atención integral. Y consigo, docentes y aprendices involucrados 
identificaron que la ‘televisión de realidad’ sigue siendo: “un medio altamente realista y fácil de 
relacionar, y una forma divertida y memorable de contextualizar el aprendizaje del aula en la 
vida real, un hallazgo reflejado en estudios previos en otros campos. El alto grado de emoción 
expresada puede explicar la mejora de la memorización subjetiva de los casos” (Osborne et al., 
2021). 

La observación directa de los contenidos de televisión o de productos audiovisuales a través 
del formato de vídeos han sido desde mediados del siglo XX recursos de enseñanza y apren-
dizaje fundamentales para la orientación profesional o el entrenamiento laboral, pero los es-
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tudiantes se distraen o caen en confusión cuando no comprenden los contenidos o qué deben 
hacer mientras observan. Al usar el pie de fotos de la prensa impresa y los pies de imágenes de 
los libros de texto empleados desde el siglo XIX, S. Tseng (2021) optó por hacer anotaciones 
e incrustación de instrucciones en los videos empleados como apoyo educativo antes de ser 
compartidos con los estudiantes de forma sincrónica o asincrónica. A diferencia del uso tra-
dicional o digital del vídeo [vlog] como transmisor de informaciones audiovisuales de interés 
educativo, al agregar anotaciones a modo de ‘pie de video’, a la par de los subtítulos idiomáti-
cos, anotaciones o preguntas sobre el contenido del video, se evidenció que un grupo de estu-
diantes de Taiwan: “aumentaron el compromiso conductual y cognitivo de los estudiantes al 
ver el video, pero no aumentaron su compromiso emocional” (Tseng, 2021). 

La continuidad en el uso de dispositivos y prácticas consideradas como novedosas hace dos 
siglos como fue el caso de los monitores de clase, estudiada como la principal innovación de la 
escuela mutua promovida por el modelo pedagógico lancasteriano (Pérez, 2014; García, 2007), 
puede ser a su vez reconocida y preservada por los métodos recientes de aprendizaje activo e 
integrador de proyectos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) (Lavi et al., 
2021) al considerarse que la intersubjetividad entre los aprendices es tan importante como 
la interconectividad entre los artefactos. Wrighting et al. (2021) al sistematizar su experien-
cia con cursos STEM plantean, al igual como se concebía en el siglo XIX, que los mentores o 
monitores de clase o curso por su condición de líderes o estudiantes avanzados contribuyen a 
que los demás adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y socialicen como parte de la 
‘cultura de la ciencia’, a la par de preservar la disciplina grupal. 

Las actuales generaciones de mentores a través de diferentes recursos tecnológicos de asis-
tencia remota o virtual pueden minimizar las barreras culturales, mejorar la sociabilidad y las 
relaciones durante las mentorías, así como alcanzar una retroalimentación crítica al ser la base 
del crecimiento y aprendizaje científico. Sin embargo, los autores reconocen y diferencian 
las tradiciones y prácticas heredadas en cuanto al uso de mentores en las aulas al considerar 
que: “Si bien el enfoque histórico en las relaciones de investigación-mentoría ha estado en las 
acciones de los mentores, es esencial que los asesorados aprecien la importancia crítica de la 
mentoría y su propia responsabilidad de influir en la efectividad de la mentoría, mediante la 
gestión activa de las relaciones de mentoría” (Wrighting et al., 2021). De tal modo, al primar 
las comunicaciones efectivas entre los aprendices y no los medios empleados para divulgar 
sus comunicaciones, es reiterado el papel integrador y de articulación a una comunidad de 
aprendices que ha caracterizado a los mentores. Que en el caso del aprendizaje de las ciencias 
integradas conlleva a que: “La pertenencia percibida y, por lo tanto, la persistencia de los indi-
viduos en cualquier cultura depende de la percepción que el individuo y el grupo tienen de ese 
individuo” (Ibrahim y Heuer, 2016).  
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Recursos digitales remotos en Colombia y Panamá 
La coyuntura de adecuación y adaptación educativa generada por la emergencia pandémica 
evidenció además las visiones y proyecciones que en “Tecnología Educativa” tenían o promo-
vían países con grandes brechas digitales como son Colombia y Panamá. La adopción de mo-
dalidades educativas en remoto mediadas por tecnologías de la información y la comunicación, 
por ejemplo, las redes sociales y aplicaciones para videoconferencias por Internet, demostró 
que los actores educativos pueden adaptarse y contribuir desde sus hogares en la mejora de la 
calidad educativa del país. Para lo cual, se requiere el fortalecimiento educativo por medio de 
la transformación digital, a partir del uso de esas tecnologías en el aula y la divulgación de las 
prácticas del magisterio comprometido con esa transformación.

En palabras de la Ministra de Educación de Colombia, los procesos de transformación de la 
educación para asegurar su calidad deben estar apoyados en: “el uso de diferentes formatos y 
tecnologías, con el objetivo de contribuir a una formación integral para conectar con todo el 
país y entender la dinámica de aprendizaje de los jóvenes" (Ministerio de Educación, 2020). 
Visión opuesta a la realidad de la mayoría de los estudiantes del sector público y privado, sin 
acceso a equipos de cómputo, redes de conexión a internet, ambientes de aprendizaje en línea, 
docentes con competencias digitales y una educación en línea limitada a mensajes a través de 
redes sociales de acceso gratuito (Redacción Educación, 2020). Con lo cual, tecnologías edu-
cativas anteriores al uso de dispositivos digitales en línea como las imprentas, radiodifusoras y 
canales de televisión pública se constituyeron en los medios recurrentes para acompañar a los 
estudiantes más distantes, así como los docentes adoptaron didácticas en remoto sin prepara-
ción ni adecuación de los currículos o las tecnologías que empleaban (Unesco, 2020).

Desde Panamá, la Unesco alertó que el 22 % de la población de estudiantes de América Lati-
na (4 de cada 18) no recibían acompañamiento educativo al no contar con las aplicaciones y 
conectividad digital adoptada por los docentes y los que podían hacerlo no lograban compren-
der las actividades o alcanzar los aprendizajes esperados al ser la prioridad de las economías 
familiares lograr satisfacer las necesidades vitales de agua y alimento. De allí el interés de la 
Unicef por fortalecer el uso de otras tecnologías educativas al considerarse que: “Los progra-
mas educativos a través de la radio, la televisión y el Internet deben fortalecerse para llegar a 
los estudiantes que no están conectados a la red” (Unicef, 2020). 

Alternativa tecnológica adoptada por la Dirección de Educación del Ministerio de Educación 
de Panamá (Meduca) al plantear que ante la imposibilidad de acceder a la plataforma virtual 
del Ministerio, hacer funcionar las tabletas en zonas rurales e indígenas sin conectividad, asu-
mir la falta de capacitación docente y atender la masiva migración de estudiantes del sistema 
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privado al público, una de las opciones: “para quienes tienen dificultades de conectividad es 
seguir las clases por los espacios educativos en televisión y radio” (Forbes, 2020). Situación 
agravada en mayo de 2021 al ser Panamá: “el país del mundo que acumula mayor cantidad de 
días consecutivos sin educación presencial o semipresencial”. Aunado a que el: “40 % de los 
estudiantes del sistema público tienen acceso a internet en sus hogares, únicamente un 30 % 
tienen acceso a una computadora. Estas cifras bajan considerablemente (o desaparecen por 
completo) dentro de las comunidades indígenas de las comarcas” (Svenson, 2020). 

En ese contexto educativo, en los sectores urbanos y semiurbanos que disponían de redes con 
conectividad a la Internet se adecuaron las prácticas educativas al uso de redes sociales, pla-
taformas y servicios de correo. Para las zonas más apartadas de cada territorio fue necesario 
retornar al uso de medios educativos empleados con éxito en la segunda mitad del siglo XX, 
especialmente la radio y la televisión públicas con fines educativos. Para lo cual, fueron diseña-
dos programas con el propósito de orientar a los estudiantes y sus padres en los temas básicos 
de aprendizaje indicados en los lineamientos curriculares de cada Nación.
 
Al revisar los artículos y dossiers de las principales revistas en educación de Colombia durante 
los años de emergencia educativa y adecuación de los recursos y herramientas de las tecnolo-
gías de la comunicación como tecnologías educativas, a causa de la pandemia Covid-19, no se 
evidencian propuestas o reportes de adaptación tecnológica para la atención de los estudiantes 
sin conectividad, así como no se hacen menciones a la historia de la tecnología educativa. En 
el caso de la Revista Colombiana de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, durante 
los años 2020 y 2021 sus temas centrales fueron las “educaciones emancipadoras de nuestra 
América” (números 80 y 81) e “Infancia, educación e historia en Iberoamérica” (números 82 
y 83), cuyos artículos tienen una perspectiva histórica, pero sin hacer mención del papel de 
los recursos tecnológicos empleados en el pasado o el presente para la educación infantil o 
emancipadora. 

La revista de investigación y pedagogía Praxis & Saber de la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia publicó en 2020 los números 25 y 26 sobre educación matemática y otro 
sobre didáctica de las ciencias experimentales, cuyos autores desarrollan temáticas teóricas, 
metodológicas o epistemológicas en las cuales no se resalta el papel mediador que ha tenido la 
tecnología. En 2021, igual situación analítica se evidenció con el número 27 sobre didáctica de 
las ciencias experimentales y el número 28 sobre el cine como herramienta de enseñanza, que 
si bien fue una tecnología industrial adaptada para la educación, los autores seleccionados re-
portan su uso cotidiano para formar en sensibilidad, ciencia-ficción, alfabetización o filosofía, 
sin mencionar los impactos logrados durante el aislamiento o el rescate de prácticas didácticas 
precedentes. Los números 30 y 31 del 2021 están dedicados a la investigación y la pedagogía, 
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cuyos artículos se centran en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, así como en la 
creación de textos sin hacer mención del impacto de las tecnologías educativas mediadoras 
para esos procesos.

Las revistas especializadas en historia de la educación tampoco hacen mención del rescate y 
las adaptaciones de las tecnologías precedentes al contexto pandémico. En el caso de la Revista 
Historia de la Educación Latinoamericana de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, el nú-
mero 36 de 2021 centró su atención en la relación entre la educación y las tecnologías desde los 
modelos pedagógicos contemporáneos en e-learning y STEM (proyectos en science, technology, 
enginering and mathematics), el alfabetismo informático, así como las acciones de organismos 
internacionales que promueven el uso de las tecnologías en comunicación e información en los 
procesos educativos de América Latina. 

A diferencia de las demás publicaciones científicas revisadas, en la Revista Historia de la Edu-
cación Colombiana de la Universidad de Nariño, en el número 25 de 2020 se analiza el papel 
de los libros escolares desde la experiencia peruana. Para lo cual, Santistevan (2020) propone 
relaciones entre las transformaciones educativas del régimen militar de 1972 y su cumplimien-
to en las aulas al adoptarse los materiales educativos planeados para cumplir el espíritu refor-
mador. En lo concerniente a la relación entre pandemia y tecnología Mora (2020) plantea las 
oportunidades de una pedagogía transmoderna que, en oposición a la exclusión en tecnología 
y conectividad de las grandes potencias (darwinismo social), se centre en la ética ecológica y 
el estudio de la naturaleza, considerando para ello los resultados del Modelo educativo digital 
transmoderno, promovido por la Universidad de Cundinamarca.

En el caso de las revistas de Panamá, la “Revista educativa de trabajos orientados al siglo XXI 
(Retos XXI)”, de la Universidad Tecnológica de Panamá, publicó su último número en 2020, el 
cual estuvo orientado a reflexionar sobre la educación y discapacidad a partir del uso de tecno-
logías digitales como simuladores, plataformas, sistemas de navegación y la gamificación. Rei-
terando ese interés por las tecnologías electrónicas recientes otras publicaciones de la misma 
universidad como I+D Tecnológico, Prisma Tecnológico y la Revista de Iniciación Científica. 

La revista anual Acción y Reflexión Educativa del Instituto Centroamericano de Administra-
ción y Supervisión de la Educación (ICASE) de la Universidad de Panamá,  durante los años de 
crisis pandémica ha publicado artículos sobre usos de la tecnología en la educación al analizar-
se el aula invertida (2020), la educación a distancia, el pensamiento computacional (2021), las 
rubricas, las herramientas para idiomas, la educación virtual, el aprendizaje globalizador desde 
las artes, la lectura digital, así como los efectos de la informática educativa (2022). Los resul-
tados de esa muestra de tendencias bibliométricas sobre los usos y continuidades de las tecno-
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logías educativas en las publicaciones científicas durante el contexto de pandemia evidencian 
así la falta de un proceso sistemático de identificación y análisis de los dispositivos didácticos 
asociados con la reforma y modelo pedagógico, y en particular, las adaptaciones y resistencias 
al actual cambio tecnológico. 

Conclusiones
El retorno y rescate de tecnologías de comunicación no digitales para complementar el acceso 
y acompañamiento educativo se constituyeron en una alternativa de tecnología remota duran-
te la crisis de aislamiento propiciado por la expansión de la pandemia Covid-19 y la imposibi-
lidad de acceso a dispositivos y redes digitales en zonas no urbanas. El retorno a los recursos 
educativos impresos de carácter oficial que caracterizaron la tecnología educativa del siglo 
XIX, así como el fortalecimiento de la televisión pública y la radiodifusión cultural o comunita-
ria para propiciar acciones de acompañamiento y orientación educativa propias del activismo 
tecnológico que caracterizaron el siglo XX, evidenciaron que las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) contemporáneas requieren ser complementadas por tecnologías del 
aprendizaje y el conocimiento (TAC) precedentes, al no contarse con otros recursos, así como 
por la carencia de competencias técnicas y digitales de los docentes (Hoareau, 2021).

En Colombia y Panamá ante las dificultades de conectividad de las familias con los docentes, 
y en particular, al no contarse con conexión a internet ni dispositivos para acceder a redes 
sociales o plataformas en línea propuestas por las instituciones para garantizar la continuidad 
académica en remoto, fue necesario fomentar la reproducción y reimpresión de colecciones 
de textos editados por los ministerios de educación, así como las series de editoriales privadas 
que se solidarizaron con la coyuntura. Sin embargo, el fortalecimiento de los programas de 
televisión a través de canales públicos nacionales y regionales, así como la creación de franjas 
radiales en las emisoras nacionales, comunitarias, e incluso las universitarias, conllevaron al 
fomento de recursos y actividades educativas audiovisuales que sustituyeron o complemen-
taron los portales educativos que tanto en Colombia como en Panamá fueron adecuados para 
acceder o descargar a recursos remotos de acceso abierto.          
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