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Resumen   

Las plataformas digitales como escenarios de 
prácticas pedagógicas de docentes tienen alta 
potencialidad para la gestión del conocimiento, 
del aprendizaje, en el marco de principios 
democráticos y de construcción de ciudadanía. 
Pero alrededor de estas ha prevalecido un 
discurso teórico y práctico que privilegia 
nociones optimistas y triunfalistas que han 
postergado los procesos de reflexión sobre las 
repercusiones y tensiones que se generan en 
escenarios donde interactúan los agentes 
educativos. Se utilizó como método la Revisión 
Sistemática de Literatura, utilizando la fuente de 
datos Dimensions, de lo cual se evidenciaron 
vacíos en relación con posturas críticas sobre las 
plataformas y prácticas pedagógicas de 
docentes, lo cual deberá ser superado para 
ampliar la mirada analítica y proponer estrategias 
que permitan una apropiación más sistémica, 
situada y ética que tome en cuenta las zonas de 
oportunidad, pero también de opacidad.  La 
alfabetización crítica en el uso de las plataformas 
sigue siendo un asunto pendiente para que se 
cumplan las promesas que se plantearon en 
relación con las plataformas digitales y su 
impacto en una educación que potencie el 
pensamiento crítico, la participación y la 
democratización del conocimiento.  

Palabras clave: plataformas digitales, prácticas 
pedagógicas, alfabetización digital crítica.  

Abstract 

Digital platforms as scenarios for teachers' 
pedagogical practices have a high potential for 
knowledge and learning management, within 
the framework of democratic principles and 
citizenship building. However, a theoretical and 
practical discourse has prevailed around them 
that privileges optimistic and triumphalist 
notions that have postponed the processes of 
reflection on the repercussions and tensions that 
are generated in scenarios where educational 
agents interact. The Systematic Literature 
Review was used as a method, using the 
Dimensions data source, which revealed gaps in 
relation to critical positions on the pedagogical 
platforms and practices of teachers, which 
should be overcome to broaden the analytical 
view and propose strategies that allow a more 
systemic, situated, and ethical appropriation 
that considers the areas of opportunity, but also 
of opacity.  Critical literacy in the use of 
platforms remains a pending issue to fulfill the 
promises that were raised in relation to digital 
platforms and their impact on an education that 
enhances critical thinking, participation and 
democratization of knowledge.  

Keywords: digital platforms, pedagogical 
practices, critical digital literacy.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, son numerosas las voces que reclaman revisar la forma en que la digitalización 
de los sistemas educativos ha propiciado transformaciones significativas en las prácticas 
formativas. En este campo, aun cuando son numerosas las voces optimistas que asumen el 
fenómeno sin crítica alguna, otros tantos investigadores e investigadoras invitan a repensar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con la democratización de la tecnología (Swist 
et al., 2023), la alfabetización en datos y justicia social (Raffaghelli, 2023), la privacidad de los 
datos del estudiante (Prinsloo et al., 2022; Raffaghelli, Grion et al., 2023) o la necesidad de 
generar prácticas éticas respecto a los mismos (Poole, 2023), entre otros tantos temas. En este 
conglomerado de tendencias las plataformas educativas digitales, son un actor de no poca 
relevancia, las cuales han alcanzado mayor visibilidad durante y después de la pandemia por 
COVID-19.  

El propósito de esta investigación es evidenciar las promesas no cumplidas respecto a las 
prácticas pedagógicas de los profesores mediadas por las plataformas digitales, esto son el fin 
de aportar a una mirada crítica que posibilite seguir avanzando en el uso y aplicabilidad de las 
plataformas, pero de tal manera que enriquezcan la práctica pedagógica en beneficio de las 
relaciones educativas entre maestros y estudiantes y una aproximación democrática al 
conocimiento. Para este fin, se inicia con un análisis crítico de miradas optimistas y en algunos 
momentos ingenuas, con respecto a su uso y aplicabilidad, per tendiendo especial cuidado en 
la demonización de estas. 

Vale la pena recordar que las plataformas comunicativas suelen ser, por excelencia, el espacio 
de interacción en el que se generan diversos procesos de relacionamiento humano; como tipos 
de plataformas, el papiro, pasando por la imprenta, el telégrafo, la radio, la televisión y los 
desarrollos digitales actuales, han configurado la cultura y la historia (Scolari, 2023; 2022; 
2020). Ahora bien, tales plataformas se convierten en la manera como en una determinada 
época se configura el saber y, a su vez, este es transmitido portando aquellos ideales que son 
considerados como dignos de ser perpetuados para así mantener la unidad de estilo de las 
prácticas culturales que merecen ser enseñadas y aprendidas por las generaciones futuras.  

En este contexto, el desarrollo tecnológico de las plataformas resulta relevante para la 
circulación de saberes y la apropiación de estos, a tal punto que las sociedades e individuos que 
poseen desarrollos tecnológicos más avanzados pueden administrar el conocimiento que 
circula siendo capaces de influenciar a otras sociedades sobre aquello que puede ser aceptado 
como verdadero y, en consecuencia, se legitiman formas de poder y control social. Así, las 
plataformas comunicativas se comportan como interfaces (Scolari, 2020) que posibilitan el 
tránsito de saberes, estéticas y valores que se materializan en las prácticas y experiencias de 
los individuos. 

Ahora bien, por su parte, en la educación siempre se han adecuado o producido plataformas 
que permiten la circulación de los saberes disponibles de una o varias sociedades. La escritura; 
por solo citar un ejemplo, ha fijado las ideas que se transmitían oralmente y se han utilizado 
desarrollos tecnológicos para ello, como tablillas de arcilla, monumentos, papiros, pergaminos, 
papel o algoritmos, que se articulan a artefactos como la pluma, el cincel, la imprenta, la 
máquina de escribir, la computadora o el teléfono móvil; tecnologías todas que pueden 
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coexistir, pero que al ser unas más eficientes que las otras, desplazan a aquellas que resultan 
menos efectivas para comunicar los saberes disponibles.  

En esta perspectiva, en la actualidad coexisten plataformas comunicativas, pero cada vez 
cobran mayor relevancia las que involucran tecnologías digitales, de tal forma que la educación, 
como campo de saberes y prácticas, las ha vinculado en sus procesos formativos. Las 
plataformas digitales en términos comunicativos han generado una nueva forma de relación 
en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, relación que parte de una zona de promesas, que 
inicialmente fueron consideradas cumplidas, ya que favorecieron el desarrollo de actuaciones 
pedagógicas en la contingencia de la pandemia; por ejemplo, pero superada la misma, surgen 
interrogantes críticos frente a los beneficios y limitaciones que ofrecen estás plataformas. En 
este sentido y retomando algunas ideas de Scolari (2020), como interfaces comunicativas 
podemos entender las plataformas digitales educativas en clave de tres elementos esenciales 
a considerar: actores humanos, actores tecnológicos y factores institucionales.  

En cuanto al primer elemento, los actores humanos, la gestión del conocimiento ha encontrado 
en las plataformas digitales una oportunidad para ampliar sus formas de interacción entre 
maestros, profesores e investigadores de diversos lugares del mundo. Gracias a estas 
herramientas se ensanchan las posibilidades de consolidar redes con intereses comunes y de 
no ser por las plataformas digitales sería muy difícil entablar diálogos a costos de interacción 
relativamente bajos (Medina et al., 2020). De igual manera, en esta interacción se ven 
beneficiados los estudiantes, ya que las plataformas proveen diversas oportunidades de acceso 
a documentos en diferentes formatos, incluso permiten la interacción directa con los 
investigadores. Sin embargo, estas interacciones no están exentas de tensiones, entre las que 
cabe destacar las referentes a la privacidad e intimidad de los estudiantes y docentes que las 
utilizan y que tienen causas justificadas de desconfianza (Xie y Kang, 2015).  

También, los padres de familia tienen especiales preocupaciones por la privacidad de sus hijos 
en la interacción al interior de las plataformas digitales educativas (Wisniewski et al., 2015). El 
auge de las plataformas digitales educativas es un fenómeno creciente y de avance constante 
en los nuevos desarrollos educativos; sin embargo, persisten necesidades de estudio de 
carácter educativo, pedagógico y didáctico, pero sobre todo de carácter social y antropológico, 
no solo debido a la desconfianza de las familias (Calderón et al., 2023), sino por la necesidad 
que vincula la práctica pedagógica de una educación emancipadora y humanizante.  

Respecto al segundo elemento, los actores tecnológicos, la aproximación a las plataformas 
digitales educativas parte de un uso racional, resuelven asuntos de carácter instrumental, en 
cuanto son prácticas que solucionan necesidades tecnológicas (Jacoviks et al., 2022); sin 
embargo, en el desarrollo de la práctica pedagógica surgen dificultades que las plataformas no 
llegan resolver, al punto que pueden desarticular el trabajo educativo. La aproximación de las 
instituciones educativas a las plataformas digitales educativas tiene una motivación inicial de 
respuesta a una emergencia coyuntural como fue la pandemia, luego se ha desarrollando un 
discurso importante de cobertura y apertura a las regiones de dificultad de acceso; no obstante, 
también es importante tener en cuenta la frecuente crisis económica mundial, que trae consigo 
la necesidad de búsqueda de eficacia y eficiencia (Verger et al., 2019) y en consecuencia, la 
apuesta de carácter democratizante del conocimiento debe revisarse se manera crítica. 
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Finalmente, en los actores institucionales, como tercer elemento, se comprenden dos formas 
de aproximación que han generado la aceleración digital, agudizada como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19. En primer lugar, una aproximación de carácter intempestivo y como 
herramienta urgente en el desarrollo de la práctica pedagógica, debido a las circunstancias 
provocadas por las condiciones pandémicas, es así como las instituciones se volcaron a las 
plataformas como un recurso de último momento en el afán de poder suplir la presencia 
institucional en la formación de los estudiantes, aunque no había una total aprobación por 
parte de los docentes en el uso de las plataformas digitales educativas, estas se emplearon 
como un medio de respuesta a la emergencia. En segundo lugar, algunas instituciones también 
han desarrollado una mirada, más crítica acerca del fenómeno, teniendo en cuenta el uso de 
las plataformas digitales educativas, ya no como recurso de emergencia, sino como perspectiva 
de aprovechamiento de sus posibilidades; así se vinculan preguntas sobre sus límites, alcances 
e incluso deficiencias (Decuypere et al., 2021).  

Por otra parte, las plataformas digitales han generado cambios también en la gestión del 
conocimiento que se produce y comunica, con los consabidos intereses de legitimidad y 
posicionamiento (Bourdieu, 2003). Las plataformas se han convertido en el escenario de todo 
el aparataje científico y no científico, son el lugar en el cual se desarrollan todas las actividades 
de producción y comunicación del saber, en este caso saberes educativos (Dans, 2009); ellas 
mismas son ya una apuesta de carácter epistemológico, en la cual convergen intereses y 
comprensiones políticas, económicas y culturales que moldean la forma en que se produce, 
comunica y aplica el saber (Medina et al., 2020).  

En este ámbito se vienen desarrollando acciones de resistencia frente a algunas plataformas 
digitales, fenómeno que no ocurría con tanta transparencia en pandemia y que en este 
momento procura nuevas reflexiones (Jacoviks et al., 2022). En consecuencia, la búsqueda de 
espacios de desarrollo de las prácticas pedagógicas que provean mayor libertad y seguridad se 
abre a un abanico de plataformas digitales que salen de la estructura comercial de las usadas 
inicialmente en pandemia y que de alguna manera, se han convertido en tradicionales. 
Inicialmente, el rol de las plataformas se desarrollaba en un ámbito cerrado con accesos a 
diferentes contenidos de manera muy controlada; sin embargo, su evolución ha derivado en 
apuestas de mayor libertad en su uso.  

Teniendo en cuenta el anterior contexto, el rol del maestro ha cambiado profundamente con 
el uso de las plataformas, pues ha pasado de ser el detentor del saber a un orientador en el uso 
de la hiperabundancia de la información (Dans, 2009). Competencias como discernir, 
seleccionar y organizar la información, se han convertido en una forma en que el docente 
puede estar presente en el proceso educativo, esto afecta sin duda las prácticas pedagógicas y 
la relación del docente con el estudiante, para promover nuevas competencias en el contexto 
de la alfabetización digital (Castañeda y Williamson, 2021; OCDE, 2019) 

Por ello, como ya hemos mencionado, las prácticas educativas que se agencian en estas 
plataformas poseen en sí mismas, un componente comunicativo en el que se pone en juego las 
subjetividades que participan de las mismas, por un lado, los estudiantes y por el otro los 
maestros. Las prácticas (pedagógicas, docentes, de aula, educativas) suelen relacionarse con 
un saber práctico que posibilita la generación de experiencia; es en esta perspectiva que la 
relación pedagógica se entiende como un espacio de producción experiencial. Al filo de esta 
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discusión se halla el de la dignidad humana y la urgencia siempre presente de la educación 
como ambiente que genere los espacios para alcanzarla. (Suárez y Vergara, 2020) 

En tal estado de cosas, otras formas de entender el fenómeno, hacen énfasis en la necesidad 
de realizar una lectura critica de estos procesos puestos en marcha en las plataformas 
tecnológicas educativas, puesto que se perfiló un tipo de educación instrumentalizada que, en 
todo caso, derivó en prácticas irreflexivas de los formadores (profesores, instructores, 
docentes), poniendo en evidencia la excesiva instrumentalización del acontecer pedagógico 
que reclama una agenda educativa digital crítica (Suárez-Guerrero y Raffaghelli, 2023). 

En esta perspectiva, la educación mediada por las plataformas digitales, si bien es cierto que 
prometió la democratización del saber, también parece haber producido una suerte de 
limitaciones respeto al tipo de saberes pedagógicos que se ponen en juego allí y ponen en tela 
de juicio el tipo de experiencia formativa que se establece. Resultado de lo anterior, emerge la 
necesidad de repensar rutas nuevas y críticas de comprensión de este tipo de experiencia 
educativa que va más allá de la mera instrucción, para evidenciar múltiples necesidades de 
desarrollos holísticos e integradores que abran nuevas perspectivas (Llumiquinga, Llumiquinga 
y Flores, 2023). 

En consecuencia, si las prácticas formativas de los profesores suelen estar relacionadas con las 
acciones que se promueven para logra los procesos de enseñanza y aprendizaje, se trata de 
generar una educación que permita poner en operación un tipo de saber práctico (Kemmis, 
2009; Green, 2009; Kinsella y Pitman, 2012; Sellman, 2012) que esté más allá de la llana 
instrumentalización del quehacer docente. Muchas plataformas han generado la 
hiperinstrumentalización de las prácticas de los profesores que allí interactúan. 

Se trata de explorar aquello que pueda significar la experiencia pedagógica en las plataformas 
educativas digitales, poniendo en tela de juicio la popularización de estas en el ámbito 
educativo. Con todo lo anterior, en este trabajo nos hemos trazado la siguiente pregunta de 
indagación: ¿cuáles son las principales promesas no cumplidas respecto a las prácticas 
pedagógicas de los profesores en el ámbito de las plataformas educativas digitales? 

2. MÉTODO 

El método se basa en una Revisión Sistemática de literatura (RSL), la cual se define como un 
proceso de búsqueda, selección y evaluación estructurada de estudios relevantes en una 
temática, que proporciona una visión holística, objetiva y crítica de la calidad del estado actual 
de las investigaciones en un área del conocimiento. Para Kitchenham y Charters (2007), las 
revisiones sistemáticas se estructuran las siguientes fases: 

Fase de planificación: En esta fase se define la pregunta de investigación y los criterios de 
inclusión y exclusión de los estudios a evaluar. 

Fase de búsqueda: En esta fase se establece la búsqueda estructurada, que tiene como insumo 
fundamental la ecuación de búsqueda y la definición de los recursos electrónicos necesarios 
para la exploración de la RSL propuesta. De los resultados obtenidos de la indagación realizada, 
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se procede a la revisión y selección de resultados con base a los criterios previamente 
establecidos. 

Fase de conducción: En esta fase se realiza una revisión crítica de los estudios resultantes de la 
primera fase de búsqueda, extrayendo los datos más importantes de las investigaciones 
planteadas, para así generar la síntesis de resultados. 

Fase de reporte: En esta fase se genera el análisis detallado desde la evidencia y las categorías 
resultantes de los estudios en concurrencia de criterios de los resultados obtenidos. Para 
finalizar con las conclusiones y recomendaciones de la revisión.  

Tabla 1 

Descripción del método aplicado en la revisión sistemática  

Actividad Descripción Fase 

1. Formulación pregunta de 
investigación  

¿cuáles son las principales promesas no cumplidas respectos 
a las prácticas pedagógicas de los profesores en el ámbito de 
las plataformas educativas digitales? 

Planificación 

2. Definición del protocolo Método (Kitchenham y Charters, 2007) Base de datos, 
herramienta de análisis y visualización 

Búsqueda 

3. Definición estrategia de 
búsqueda y selección del 
recurso 

"Plataformas digitales" + "prácticas pedagógicas" + 
"reflexiones" O "crítica" 

Dimensions.org 

Búsqueda 

4. Búsqueda y aplicación de 
filtros 

Referencias relevantes (Dimensions) Búsqueda 

5. Delimitación y organización  Extracción de referencias clave con mayor relevancia en 
Dimensions. 

Conducción 

6. Agrupamiento (Clustering) Extracción de keywords y categorías relevantes (Bibliometrix 
y VosViewer) 

Conducción 

7. Análisis datos Análisis relacional y categórico de los estudios resultantes.  Conducción 

8. Revisión  Presentación informe final Reporte 

2.1. Estrategia de búsqueda  

Un elemento clave en la articulación de revisiones sistemáticas es el diseño de las estructuras 
de exploración, que busca obtener resultados precisos a partir de indagaciones exhaustivas. En 
el caso de este estudio, se propone la ecuación de búsqueda basada en la pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las principales promesas no cumplidas respecto a las prácticas 
pedagógicas de los profesores en el ámbito de las plataformas educativas digitales? Para dar 
respuesta a esta pregunta, se optó por la fuente de Dimensions, que se seleccionó, tomando 
en cuenta su amplia cobertura en acceso abierto y en español, lo que se alinea con el alcance 
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de la investigación propuesta. Dimensions también se destaca como un recurso que permite 
realizar búsquedas personalizadas y flexibles, con la capacidad de combinar diferentes 
operadores lógicos (AND, OR, NOT) y términos de búsqueda. Esto posibilita la adaptación de la 
estrategia de búsqueda a las necesidades específicas de la investigación. 

A partir de la pregunta mencionada, se genera un análisis sobre prácticas pedagógicas de los 
docentes desde ámbitos virtuales, enfatizando en la importancia de resaltar la pertinencia de 
la búsqueda y con ello estructurar y plantear una analítica para determinar los vacíos desde la 
incorporación de plataformas digitales en la experiencia docente. Por lo anterior, la ecuación 
de búsqueda utilizada es la siguiente: 

"Plataformas digitales" + "prácticas pedagógicas" + "reflexiones" O "crítica" 

2.2. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Para analizar el fenómeno de las plataformas digitales desde un componente reflexivo y crítico 
en la educación, es necesario delimitar los estudios resultantes de la aplicación de la estrategia 
de búsqueda mediante criterios de inclusión y exclusión. El idioma español constituye uno de 
los criterios más importantes en la revisión sistemática propuesta, ya que centralizando las 
publicaciones en Iberoamérica se busca entender las realidades de países hispanohablantes 
con problemáticas similares en torno a la educación. Es importante destacar que únicamente 
los estudios publicados en revistas serán considerados como corpus intelectual de la 
investigación. A continuación, se establecen los criterios de forma más detallada. 

Tabla 2 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Inclusión Exclusión 

Investigaciones en artículos de investigación Congresos y literatura gris sin arbitraje científico, 
Publicaciones en idiomas distintos al español  

Acceso a texto completo en las investigaciones La versión incompleta y completa no está disponible 
para descargar 

Periodo de Publicación 2014 a 2023 Publicado más allá de este período 

Idioma de las publicaciones español  Otros idiomas 

Conceptos relacionados en publicaciones de 
educación con:  
"Plataformas digitales" + "prácticas pedagógicas" + 
"reflexiones" O "crítica" 

Conceptos relacionados con  
 
Investigaciones no relacionadas con educación.: 
beneficios O bondades O ventajas O usos + 
“tecnología educativa” + “herramientas digitales” + 
gamificación O  ludificación 
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Figura 1 

Diagrama de Flujo revisión sistemática  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS 

El discurso teórico y metodológico que se articuló para destacar el uso e impacto de las 
plataformas digitales como escenario en el cual se organizaron las prácticas pedagógicas 
apuntó a resaltar que tales dispositivos permitirían mayores posibilidades para generar 
interfaces generadoras de procesos de construcción de conocimiento, reconociendo en las 
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mediaciones digitales un potencial para ampliar el pensamiento crítico desde las esferas de 
interés de los estudiantes, entendidos  desde la condición de nativos digitales. Sin embargo, las 
prácticas pedagógicas que se han desarrollado siguen ancladas y signadas por la preeminencia 
de lo instrumental y lo técnico, sin reflexionar acerca de las repercusiones que éstas tienen en 
la cognición distribuida, tomando en cuenta los tipos de relaciones entre los sujetos y con el 
conocimiento que se produce con el uso de las plataformas digitales por parte de maestros y 
maestras. También se dejaron de aprovechar oportunidades a partir de la estructuración de 
diseños tecno-pedagógicos y didácticos, orientados realmente a potenciar el pensamiento 
crítico, el diálogo como espacio de construcción epistemológica y de ciudadanía digital crítica, 
la participación y la colaboración para la resolución de problemas, entre otros. 

Lo primero que se precisa comentar desde una perspectiva analítica de la revisión sistemática 
de literatura es la dispersión que existe en la producción científica, en relación con las posibles 
relaciones terminológicas a partir de las categorías que orientaron la búsqueda: plataformas 
digitales, prácticas pedagógicas y perspectiva crítica. Ello se revela mediante la imposibilidad 
de establecer clústers temáticos a partir de términos claves. En este sentido, se evidencia la 
ausencia de una fuerte producción académica que muestre las zonas de opacidad frente a los 
impactos y repercusiones de los usos y mediaciones pedagógicas en los escenarios de las 
plataformas digitales (Figura 1), de lo cual se comenta, además, que resulta obvio la resonancia 
que se observa desde las plataformas digitales como escenarios para el diseño de prácticas 
pedagógicas situadas teniendo como contexto la pandemia. Este concepto estuvo muy 
frecuente en los datos recolectados, así como también los términos cibercultura, escuela, 
digital y tecnologías de información y comunicación, la mayor parte de los cuales están 
articulados desde enunciados colaterales como competencias digitales, docente y saberes, 
instalados ya en la investigación sobre plataformas digitales y prácticas pedagógicas. 

Figura 2  

Nube de términos concurrentes frente a las categorías centrales de la búsqueda 

 

Los resultados de la revisión sistemática constatan la necesidad de profundizar en las 
perspectivas críticas sobre los usos, mediaciones y alcances de las plataformas digitales como 
escenario para la organización e interacción desde prácticas pedagógicas intencionadas, que 
verdaderamente generen aprendizajes centrados en el desarrollo del pensamiento crítico y 
reflexivo, logrando potenciar la construcción de conocimiento y de ciudadanía. Desde estas 
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perspectivas será posible situar la discusión más allá del excesivo optimismo y las visiones 
triunfalistas, relacionadas con las plataformas digitales y sus potencialidades. Un aspecto 
importante por resaltar es que, si bien se cuenta con una interesante producción intelectual, 
no abundan las perspectivas críticas que interpelen las repercusiones pedagógicas, didácticas, 
éticas y políticas que generan estas plataformas, desde donde se articulan las prácticas. De 
todos modos, fue posible agrupar los resultados que se generaron de la aplicación de la 
ecuación de búsqueda a partir de la fuente de datos Dimensions, en tres grupos: 1. Tensiones 
producidas por las plataformas digitales en articulación con prácticas pedagógicas 2. 
Configuración de nuevas relaciones e identidades de las plataformas y 3. El papel de la 
alfabetización digital crítica. 

Figura 3 

Producción científica sobre plataformas digitales en la educación  

 

Nota. Fuente: Bibliometrix  

La producción bibliográfica materializada a través de artículos de investigación de nuevo 
conocimiento que abordan la relación con las plataformas digitales aplicadas en la educación 
se ha visto en constante expansión en los últimos años. Esto se ha evidenciado a través de 
diversos análisis que resaltan las fortalezas y oportunidades que estas plataformas ofrecen en 
distintas áreas del conocimiento. En la figura 3, se destaca el aumento observado en los últimos 
tres años, especialmente durante un período coyuntural para la humanidad, marcado por la 
pandemia. Es importante resaltar que este incremento refleja la rápida inmersión de las 
plataformas digitales en el ámbito educativo, incluso sin una planificación exhaustiva y sin 
detallar debilidades de dicha inmersión. 

En cuanto a las tensiones producidas por las plataformas digitales en articulación con prácticas 
pedagógicas, se evidencian revisiones sistemáticas que podrían introducir abordajes meta-
analíticos sobre las complejidades y singularidades que se generan. El primero de ellos es el 
trabajo de Machuca-Téllez (2021), según el cual no abundan en Colombia suficientes 
investigaciones sobre gestión del conocimiento en educación (GCE), lo cual se verifica mediante 
una producción académica escasa que permita contar con reflexiones acerca del potencial de 
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la gestión del conocimiento en escenarios educativos, aunque en las fuentes analizadas existe 
una fuerte presencia de este proceso desde las tecnologías de información y comunicación. 
Otra fuente fundamental es la de Linne (2020), quien reconoce las tensiones que genera el uso 
de plataformas digitales, de manera particular aquellas que se producen con los móviles, en el 
marco del proyecto del aula digital móvil (iniciado en 2015). Este proyecto tiene aceptación por 
parte de la mayoría de los directivos y docentes, aunque adviertan sobre el carácter 
ambivalente que tiene este dispositivo respecto a su potencial áulico, también se advierte 
sobre escasez de conectividad, presupuesto y capacitación para que este tipo de plataformas 
genere las interfaces esperadas, en términos de aprendizaje productivo.  

Otros estudios de revisión sistemática, que se ubican en este primer grupo temático son los de 
Chávez et al., (2021), a partir del cual se realiza una revisión sistemática acerca de la enseñanza 
virtual en situaciones de nueva experiencia educativa, para lo cual es clave el análisis de la 
mediación como categorías con subcategorías, tales como: mediación como método 
pedagógico, mediación como herramienta para la enseñanza, mediaciones de las familias 
digitales y el mediador en el proceso educativo. Teniendo en cuenta las subcategorías 
mencionadas, en cada una se generan tensiones sobre los modos de entender y aplicar las 
plataformas digitales para la interacción social y cognitiva, lo cual demandas prácticas 
pedagógicas reflexivas y situadas que se pregunten no solo por los medios digitales y las 
mediciones que generan, sino por la arquitectura de la mediación y los tipos de diseños 
pedagógicos y didácticos que se requieren. 

Sobre la configuración de nuevas relaciones e identidades de las plataformas y el papel de la 
alfabetización digital crítica, la revisión realizada encontró autores como Aguilar Forero (2019), 
quien plantea que la videoactivismo puede ser una plataforma robusta para generar procesos 
de ciudadanía mundial, con lo cual, se pone de relieve el carácter de este tipo de plataformas 
como estrategia educativa emergente, que puede ayudar a la producción y circulación de 
temas como la pobreza, desigualdad, violencias, devastación ambiental, entre otros, temas 
considerados cercanos a las sensibilidades e identidades juveniles. En línea con estas 
investigaciones, también se mencionan trabajos como los de Nos Aldás et al., (2019), que 
plantean concepciones críticas sobre la comunicación digital, sobre todo articulada con 
procesos de construcción de ciudadanía crítica y activa capaz de localizar las raíces de la 
violencia cultural para imaginar y promover otras realidades, mediante la creación de nuevos 
relatos desde las plataformas digitales. Los autores enfatizan en la necesidad de rescatar la 
tradición de la pedagogía crítica y de una comunicación de cambio social, para aprender a 
construir opciones políticas a través de la comunicación en escenarios digitales.  

Ampliando el análisis de este segundo grupo, se destaca la investigación de Maciay Garretta 
(2018), quienes abordaron los factores que influyen negativamente en el uso comunicativo de 
las TIC, para luego determinar la aplicación de los estudios realizados en el campo pedagógico 
en el ámbito comunicacional con las familias. Los resultados mostraron similitudes sobre los 
factores que condicionan el acceso y uso crítico de las tecnologías tanto en el escenario familiar 
como en el educativo, lo cual, evidenció que se debe mejorar la formación tanto de las familias, 
como la de los docentes, especialmente para reducir su resistencia a utilizar las tecnologías 
como herramienta clave.  
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El análisis de las fuentes seleccionadas para la Revisión Sistemática de Literatura da cuenta de   
un vacío explicativo y crítico que permita contar con perspectivas que reflexionen sobre las 
implicaciones y repercusiones del uso y mediaciones que se generan a partir de las plataformas 
digitales, entendidas como escenario para repensar las prácticas pedagógicas. Existe en la 
literatura un excesivo optimismo sobre estas plataformas y su uso pedagógico y didáctico, pero 
aun hacen falta posturas que coloquen en el centro de la discusión, no solo las luces, sino 
también las sombras que podrían traer consigo el diseño, ejecución y evaluación de prácticas 
educativas mediadas por estas plataformas.  

Se requiere de un trabajo importante con las familias para que el uso y aplicabilidad de las 
plataformas digitales brinde un ámbito de interacción seguro y que posibilite desarrollos de 
trabajo académico que posibilite relaciones más humanas y que generen ambientes de 
aprendizaje acogedores y desafiantes. En este sentido la alfabetización digital debe 
aproximarse a las familias de tal manera que los padres de familia se vean vinculados al proceso 
educativo de sus hijos. 

Las promesas que no se han cumplido en relación con el desarrollo de prácticas pedagógicas 
en el contexto de las plataformas digitales, tal vez tengan que ver con la apropiación de las 
tecnologías, desde una mirada pedagógica, didáctica y ética, con lo cual será posible 
incrementar las posibilidades de generar aprendizajes, en el marco de un pensamiento crítico 
y del desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas para construir escenarios de 
participación y de ciudadanía digital crítica. Aunque se habla en la literatura de la necesidad de 
incorporar tales plataformas, con la irrupción de tecnologías disruptivas, como la inteligencia 
artificial, el big data, estructurados en torno a algoritmos, se van a requerir nuevas 
alfabetizaciones que consideren aspectos de privacidad de los datos de los agentes del proceso 
educativo, así como también los datos sensibles sobre las instituciones educativas. La 
alfabetización para un uso eficiente, reflexivo y crítico de los datos será los elementos 
esenciales de la agenda sobre la interacción en plataformas digitales educativas y su 
consecuente impacto sobre las experiencias pedagógicas y las prácticas reflexivas que allí 
acontecen. 

En la revisión sistemática se identificó que existen tensiones entre las plataformas digitales y 
las practicas pedagógicas, particularmente en relación con la poca producción académica que 
permita contar con reflexiones críticas y situadas sobre el uso de las plataformas digitales en 
espacios educativos y el lugar que toma el profesor en dicho uso.   

La comunicación del saber a través de plataformas digitales genera un desafío para las 
instituciones y el Estado, procurar la democratización del saber es una tarea esencial para el 
desarrollo científico; sin embrago, como se ha visto, la ciencia no es del todo impoluta y termina 
siendo influenciada por intereses económicos, políticos y culturales, el uso de las plataformas 
digitales, su comunicabilidad, su acceso tanto para investigar como para publicar, requiere de 
la sociedad unas apuestas decididas para que el saber científico no quede atrapado en intereses 
particulares. Es aquí donde urge seguir avanzando en la revisión crítica, pero también en 
decisiones de ciencia abierta que inviten a las instituciones a publicar el conocimiento 
alcanzado en plataformas de libre circulación, para lo cual, es necesario que los estándares de 
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puntuación científica reconozcan esta comunicabilidad con un alto valor, de tal manera que 
sean atractivas para las instituciones y los investigadores.  

También, es importante tener presente que en las plataformas digitales se configuran nuevas 
formas de relacionarse, así como nuevas identidades, y es que en la entrada de las tecnologías 
a las aulas escolares las relaciones con el saber y con los otros viven una transformación, que 
se ven reflejadas en el actuar pedagógico de los profesores, en la relación con el saber de los 
estudiantes y en la participación de los padres de familia en la escuela. 

Es importante un trabajo formativo con las comunidades académicas, tanto docentes como 
estudiantes y padres de familia, es un momento oportuno para dejar de lado la mirada de las 
plataformas digitales como una simple herramienta de transmisión y recepción de información, 
pues más que eso, se convirtieron en un lugar para gestar las relaciones  humanas y de 
construcción de subjetividad, razones por las cuales, debe ser tratado con un profundo 
cuidado, ya que en este lugar se construye humanidad tanto en lo profesional, como en lo 
personal. 

Un elemento de gran relevancia es el desarrollo de prácticas de liderazgo, las cuales se 
presentan como un desafío para docentes, estudiantes e incluso directivos. El ejercicio y 
formación de un liderazgo que provea competencias humanas en el ámbito personal y 
profesional se configura como un área de trabajo e investigación que ubicará el uso y aplicación 
de las plataformas digitales de nuevas formas. (Rosales et al., 2023). 

Por otra parte, la manera como se da la experiencia pedagógica en las plataformas digitales es 
un tema que debe investigarse con mayor profundidad toda vez que la excesiva 
instrumentalización parece haber llevado a invisibilizar las temáticas críticas alrededor de las 
prácticas pedagógicas en esos espacios de subjetivación. 
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