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Resumen

La educación superior en modalidad virtual ha 
experimentado un crecimiento exponencial, 
lo que ha planteado el desafío de garantizar 
su calidad en un entorno dinámico y en 
constante evolución. Este estudio examina 
las dimensiones esenciales para los modelos 
de aseguramiento de la calidad en programas 
de educación superior virtual, considerando 
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tanto las contempladas en la normativa vigente 
colombiana como las dimensiones emergentes 
identificadas en la literatura. A través de una 
revisión sistemática de la literatura basada en 
el protocolo PRISMA, se analizaron propuestas 
orientadas al aseguramiento de la calidad en 
programas de modalidad virtual, identificando 
una diversidad de enfoques evaluativos. 
Entre las dimensiones comunes se destacan 
la planificación institucional, la tecnología e 
infraestructura, el apoyo integral al estudiante 
y docente, y la evaluación continua. Asimismo, 
emergen dimensiones específicas clave para la 
educación virtual, como la privacidad y seguridad 
de datos, la motivación estudiantil, el aprendizaje 
personalizado, la interacción mediada por 
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TIC, las competencias técnicas y pedagógicas 
de los docentes, y la gestión institucional. El 
análisis comparativo entre los modelos y el 
contexto colombiano evidencia una brecha en 
la integración de las funciones sustantivas de 
la educación superior (docencia, investigación 
y extensión). Aunque en Colombia estas 
dimensiones son pilares fundamentales en la 
regulación de la educación superior, la literatura 
revisada ha abordado de manera limitada su 
adaptación a la modalidad virtual. Este hallazgo 
resalta la necesidad de ajustar los marcos 
regulatorios y las estrategias de evaluación 
a las particularidades de la educación virtual. 
Por tanto, se puede concluir entonces que, el 
aseguramiento de la calidad en la educación 
superior virtual requiere un enfoque integral, 
flexible y adaptativo, que incorpore tanto las 
dimensiones tradicionales como las emergentes 
identificadas. Esto permitirá fortalecer la 
evaluación y gestión de los programas virtuales, 
fomentar el mejoramiento continuo y contribuir 
a la construcción de modelos de aseguramiento 
de calidad que integren estándares globales con 
políticas nacionales, garantizando su pertinencia 
en el contexto digital actual.

Palabras clave: Garantía de calidad, 
Enseñanza superior virtual, Evaluación 
educativa, Dimensiones de la calidad, Modelos 
de evaluación.

Abstract

Virtual higher education has experienced 
exponential growth, which has posed the 
challenge of assuring its quality in a dynamic 
and constantly evolving environment. This 
study examines the essential dimensions for 
quality assurance models in virtual higher 
education programs, considering both those 
contemplated in current Colombian regulations 
and the emerging dimensions identified in 
the literature. Through a systematic review of 
the literature based on the PRISMA protocol, 
proposals oriented to quality assurance in virtual 

programs were analyzed, identifying a diversity 
of evaluative approaches. Common dimensions 
include institutional planning, technology 
and infrastructure, comprehensive support 
for students and teachers, and continuous 
evaluation. Key dimensions specific to virtual 
education also emerge, such as privacy and 
data security, student motivation, personalized 
learning, ICT-mediated interaction, technical 
and pedagogical competencies of teachers, 
and institutional management. The comparative 
analysis between the models and the Colombian 
context shows a gap in the integration of the 
substantive functions of higher education 
(teaching, research and extension). Although 
in Colombia these dimensions are fundamental 
pillars in the regulation of higher education, the 
literature reviewed has addressed in a limited 
way their adaptation to the virtual modality. 
This finding highlights the need to adjust the 
regulatory frameworks and evaluation strategies 
to the particularities of virtual education. 
Therefore, it can be concluded that quality 
assurance in virtual higher education requires a 
comprehensive, flexible and adaptive approach 
that incorporates both traditional and emerging 
dimensions identified. This will strengthen the 
evaluation and management of virtual programs, 
promote continuous improvement and contribute 
to the construction of quality assurance models 
that integrate global standards with national 
policies, guaranteeing their relevance in the 
current digital context.

Key words: Quality assurance, Virtual higher 
education, Educational evaluation, Quality 
dimensions, Evaluation models.

Introducción

La educación superior ha experimentado una 
transformación impulsada por la integración 
masiva de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), la globalización 
del conocimiento y la creciente demanda de 
flexibilidad en los entornos educativos (Agudelo 
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Badillo et al., 2022; Fernández Cruz et al., 2018; 
Hernandez, 2017). La pandemia de COVID-19 
aceleró significativamente este proceso, 
consolidando la virtualización de la enseñanza 
como un eje fundamental para garantizar la 
continuidad académica ante las restricciones 
de presencialidad (Ruz-Fuenzalida, 2021). 
Este cambio ha redefinido las dinámicas de 
aprendizaje y enseñanza mediante el uso de 
plataformas digitales, que permiten adaptar 
los procesos educativos a las necesidades 
individuales de los estudiantes, facilitando 
un acceso más flexible y personalizado a la 
educación superior (Delgado et al., 2024; 
Cornejo et al., 2021).

Al abordar la educación virtual, resulta 
fundamental establecer distinciones claras 
entre este concepto y otros términos afines que 
suelen generar confusión, como la educación a 
distancia, el e-learning y los cursos en línea. La 
educación virtual se distingue por su uso intensivo 
de TIC, lo que facilita una mayor interacción 
entre docentes y estudiantes, eliminando las 
barreras de tiempo y espacio y permitiendo un 
aprendizaje más dinámico y flexible (González 
Guerrero et al., 2017; Villa Lombana & Zapata 
Duque, 2023). A diferencia de la educación a 
distancia, que se fundamenta en un modelo 
predominantemente autónomo y basado en 
la autoformación con apoyo tecnológico, la 
educación virtual enfatiza la interactividad, la 
mediación docente y el desarrollo de entornos 
de aprendizaje colaborativos (Laaser, 2018; 
Mendoza Chavarria, 2023). En este sentido, la 
experiencia docente en entornos virtuales se 
convierte en un elemento clave para fortalecer 
las dinámicas del aprendizaje en línea y 
optimizar las prácticas pedagógicas dentro de 
este contexto (Villa Lombana & Zapata Duque, 
2023).

Por su parte, El e-learning ha transformado 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la educación superior al integrar las TIC, 

facilitando el acceso a materiales educativos y 
promoviendo nuevas estrategias pedagógicas 
adaptadas a entornos digitales (Hidalgo Cajo 
et al., 2022).  Aunque esta modalidad permite 
una gran flexibilidad en el aprendizaje, puede 
carecer de la estructura pedagógica integral que 
caracteriza a los programas educativos virtuales 
con un diseño curricular robusto y estrategias 
didácticas diversificadas (Gonzalez Blanco & 
Diaz Rodriguez, 2023; Linares-Barbero, 2020). 
Por otra parte, los cursos en línea, aunque 
valorados por su accesibilidad y flexibilidad, 
suelen presentar limitaciones en términos 
de profundidad estructural y metodológica, 
diferenciándolos de programas virtuales 
diseñados con criterios pedagógicos bien 
definidos (Avilés López & Domínguez Gaona, 
2023; Benitez-Saza et al., 2020).

Se puede evidenciar entonces que, la 
educación virtual no solo se distingue de otros 
modelos educativos, sino que también se ha 
consolidado como una alternativa pedagógica 
que va más allá de una solución emergente, 
convirtiéndose en un modelo educativo con 
ventajas estructurales y metodológicas propias. 
Su evolución ha permitido el desarrollo de 
estrategias que promueven la personalización 
del aprendizaje y la accesibilidad, respondiendo 
así a las necesidades de una población 
estudiantil cada vez más diversa, con exigencias 
formativas que demandan mayor flexibilidad en 
los procesos educativos (Alfaro Rodríguez et 
al., 2023; Maria et al., 2024; Román, 2020) . En 
este sentido, la flexibilidad, entendida como la 
capacidad de ajustar metodologías, contenidos 
y estructuras curriculares, ha adquirido un 
papel central en la formación de profesionales 
capaces de desenvolverse en un entorno laboral 
dinámico y globalizado. Este enfoque no solo 
fortalece las competencias técnicas, sino que 
también fomenta el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y transversales, esenciales 
para la adaptación a escenarios en constante 
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cambio (Montaguano Jiménez et al., 2023; 
Reynaga et al., 2023).

Sin embargo, la expansión de la educación virtual 
plantea desafíos importantes, especialmente en 
lo que respeta a la equidad en el acceso a la 
educación y la reducción de la brecha digital, lo 
que exige estrategias institucionales orientadas a 
la inclusión y la democratización del aprendizaje 
(Atehortúa Cruz, 2012; Chiroleu, 2014; Mollis, 
2019). Asimismo, su rápida implementación 
ha evidenciado dificultades relacionadas con 
la calidad pedagógica, la interacción docente-
estudiante y la infraestructura tecnológica, 
generando cuestionamientos sobre su 
efectividad y sostenibilidad a largo plazo 
(García Aretio, 2020; Puertas Medina et al., 
2022; Tejedor et al., 2020). En este escenario, 
se hace necesario abordar estos retos desde 
un enfoque estructurado que no solo permita 
identificarlos, sino también diseñar estrategias 
para su mitigación.

Este estudio, como parte de una investigación 
sobre el aseguramiento de la calidad en la 
educación superior virtual, se realizó un análisis 
de la normativa vigente en Colombia. Esta 
pesquiza permitió identificar que, si bien el país 
cuenta con un marco regulador sólido para 
la educación superior, aún persisten vacíos 
en cuanto a lineamientos específicos para 
garantizar la calidad en programas de modalidad 
virtual. 

El Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de 
Educación Nacional establece condiciones 
de calidad para instituciones y programas 
académicos, abordando aspectos como 
la denominación, justificación, aspectos 
curriculares, organización de actividades 
académicas y del proceso formativo, 
investigación, innovación y/o creación artística 
y cultural, relación con el sector externo, 
formación docente, medios educativos e 
infraestructura física y tecnológica (Decreto 
1330 de 2019, Art. 2.5.3.2.3.2.1). No obstante, 

este marco normativo no especifica con claridad 
cómo deben evaluarse estas condiciones en la 
modalidad virtual, lo que genera incertidumbre 
sobre su aplicación y limita la capacidad de las 
instituciones para desarrollar estrategias de 
aseguramiento de la calidad acordes con las 
particularidades del entorno digital.

En un esfuerzo por actualizar la regulación, 
el Decreto 0529 de 2024 redefinió las 
modalidades de educación superior, permitiendo 
combinaciones híbridas entre la presencialidad, 
la educación a distancia y la virtualidad. Sin 
embargo, aunque este decreto amplía las 
posibilidades de oferta educativa, no establece 
criterios específicos para el aseguramiento de la 
calidad en programas virtuales. Esta ausencia de 
lineamientos concretos refuerza la necesidad de 
desarrollar modelos adaptados a esta modalidad 
educativa, que permitan garantizar estándares 
de calidad alineados con las especificidades del 
aprendizaje en entornos digitales.

Desde este panorama, surge la necesidad 
de identificar criterios específicos para el 
aseguramiento de la calidad en la educación 
virtual, los cuales, en este estudio, se 
conceptualizan como dimensiones. Una 
dimensión se define como un conjunto de 
características interrelacionadas que permiten 
evaluar y estructurar los procesos de calidad en 
programas virtuales, asegurando su pertinencia 
y sostenibilidad dentro del sistema educativo 
colombiano y en un contexto global. Entre estos 
aspectos se incluyen, entre otros, la pertinencia 
y actualización de los contenidos educativos, el 
diseño instruccional adaptado al entorno digital, 
la robustez y accesibilidad de la infraestructura 
tecnológica, y la satisfacción del estudiante 
en relación con su experiencia de aprendizaje 
(Marciniak & Gairín-Sallán, 2017; Mejía-
Rodríguez & Mejía-Leguía, 2021). 

A pesar del crecimiento de la educación 
virtual, persiste una brecha significativa en la 
implementación efectiva de estos procesos, 
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evidenciada en la falta de consenso respecto 
a criterios específicos e indicadores claros 
para evaluar adecuadamente la calidad de 
los programas virtuales (Marciniak, 2015b; 
Mejía & López, 2016). Por ello, este estudio 
busca aportar a la identificación y análisis de 
las dimensiones que deben incorporarse en 
los procesos de aseguramiento de la calidad 
en la educación superior virtual. Con ello, se 
pretende aportar orientaciones que faciliten la 
consolidación de modelos de aseguramiento 
interno que respondan a las particularidades 
de esta modalidad y contribuyan a su mejora 
continua en el ámbito institucional.

En este sentido, este artículo tiene como objetivo 
realizar una revisión sistemática de la literatura 
sobre modelos y propuestas relacionadas con 
el aseguramiento de la calidad en la educación 
superior virtual. A través de este análisis, se 
busca identificar las dimensiones fundamentales 
que deben ser consideradas en la construcción 
de un modelo de aseguramiento interno de la 
calidad para programas de educación superior 
en modalidad virtual, con un enfoque particular 
en el contexto colombiano.

Metodología

Para identificar y analizar las dimensiones 
fundamentales en el aseguramiento de la 
calidad en la educación superior virtual, se llevó 
a cabo una revisión sistemática de la literatura 
(RSL) siguiendo las directrices del protocolo 
PRISMA (Page et al., 2021). La búsqueda se 
realizó en tres bases de datos académicas 
de alta relevancia en el ámbito de estudio: 
SCOPUS, Web of Science (WOS) y PubMed, 
seleccionadas por su cobertura en publicaciones 
científicas indexadas y su reconocimiento 
internacional. 

Para optimizar la precisión de la búsqueda, se 
definió una estrategia basada en términos clave 
y descriptores específicos extraídos de tesauros 
académicos reconocidos, como UNESCO 

y ERIC. Estos términos fueron refinados y 
validados mediante la herramienta Systematic 
Review Accelerator (SRA), lo que permitió 
mejorar la exhaustividad de la búsqueda y 
reducir la recuperación de estudios irrelevantes.

La ecuación de búsqueda utilizada fue la 
siguiente:

((self-assessment OR “ self-assessment model” 
OR “Quality Assessment” OR “Educational 
Quality Evaluation” OR “educational quality” 
OR “quality assurance” OR quality OR “quality 
standards” OR “quality indicators” OR “Quality 
model*” OR “Quality frameworks” OR “Quality 
improvement” OR “Assurance of educational 
quality” OR “Quality enhancement” )) AND 
((“higher education” OR “university education” 
OR “tertiary education” OR “third stage education” 
)) AND ((“virtual education” OR “modality virtual” 
OR “virtual learning” OR e-learning OR virtual ))

Los criterios de inclusión y exclusión fueron 
definidos con el propósito de garantizar la 
relevancia y calidad metodológica de los estudios 
seleccionados. Se incluyeron únicamente 
aquellos artículos científicos revisados por pares 
que abordaran el aseguramiento de la calidad 
en la educación superior virtual, excluyéndose 
aquellos centrados en modalidades presenciales 
u otras no virtuales. En cuanto al tipo de 
documento, se consideraron exclusivamente 
artículos científicos, mientras que se descartaron 
tesis, informes, libros, capítulos de libros y 
literatura gris.

Se estableció un rango temporal de 2014 a 
2024. Respecto al idioma, se seleccionaron 
estudios escritos en español, inglés y portugués, 
dado su impacto en la producción académica 
del área, dejando fuera aquellos publicados 
en otros idiomas. Finalmente, se priorizó el 
acceso completo a los textos, incluyendo 
solo aquellos artículos disponibles en línea o 
mediante suscripción institucional, excluyendo 
documentos con acceso restringido o incompleto. 
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Siguiendo el protocolo PRISMA (Page et al., 
2021) (Figura 1), el proceso de selección de 
artículos científicos se desarrolló en cuatro 
fases metodológicas. En la primera fase 
de identificación inicial, se recuperarán los 
artículos a partir de la estrategia de búsqueda 
en las bases de datos seleccionadas. La 
segunda fase, se llevó a cabo la eliminación de 
duplicados, lo que permitió reducir la cantidad 
de registros repetidos y optimizar la gestión de 
los documentos. En la tercera fase, se realizó 
un cribado por título y resumen, en el cual se 
revisaron los estudios utilizando una matriz 
sistemática, aplicando los criterios de inclusión 
y exclusión previamente definidos. Esta etapa 
permitió reducir significativamente el número de 
artículos potenciales, seleccionando únicamente 
aquellos que abordaban el aseguramiento de la 
calidad en programas de educación superior 
en modalidad virtual, con especial énfasis en 
la identificación de dimensiones clave para su 
evaluación y gestión.

Finalmente, en la cuarta fase de evaluación del 
texto completo, se analizó la pertinencia y calidad 
metodológica de los estudios preseleccionados, 
asegurando el cumplimiento de los criterios 

establecidos. Como resultado de este proceso, 
se identificaron 13 estudios, los cuales fueron 
sometidos a un análisis detallado mediante 
una matriz de análisis de contenido. Esta 
herramienta permitió organizar y examinar de 
manera sistemática la información relacionada 
con las dimensiones de calidad identificadas en 
cada estudio, lo que facilitó la identificación de 
las dimensiones clave para el aseguramiento de 
la calidad en la educación superior virtual y el 
cumplimiento del objetivo del estudio.

De acuerdo con el objetivo del estudio, se 
tomaron como referencia las dimensiones 
establecidas en el Decreto 1330 de 2019 
del Ministerio de Educación de Colombia, el 
cual define los criterios de calidad para los 
programas académicos de educación superior. 
Estas dimensiones incluyen la denominación 
del programa, su justificación, los aspectos 
curriculares, la organización de actividades 
académicas y el proceso formativo, la 
investigación, la innovación y/o creación artística 
y cultural, la relación con el sector externo, la 
formación y cualificación del cuerpo docente, 
los medios educativos y la infraestructura física 
y tecnológica.
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Figura 1. 

Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios para la revisión sistemática sobre 
aseguramiento de la calidad en educación superior virtual.

Resultados

El análisis de los 13 estudios seleccionados 
permitió identificar un conjunto de dimensiones 
clave para el aseguramiento de la calidad 
en la educación superior virtual (Tabla 1). 
Algunas de estas dimensiones coinciden con 
las establecidas en el Decreto 1330 de 2019, 
entre ellas: (1) Planificación y organización 
institucional, (2) Infraestructura tecnológica y 

medios educativos, (3) Procesos de enseñanza 
y aprendizaje, (4) Evaluación continua y 
sistemática, (5) Adaptabilidad de la evaluación, 
y (6) Cuerpo docente y formación.

No obstante, el análisis también evidenció la 
existencia de dimensiones emergentes que 
no están explícitamente contempladas en la 
normativa vigente, pero que son fundamentales 
para la educación virtual. Para este estudio, 
se define una dimensión emergente como 
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aquel conjunto de aspectos esenciales para la 
garantía de la calidad en la educación superior 
virtual que no se encuentran explícitamente 
en la regulación actual ni en los modelos 
tradicionales de aseguramiento de calidad, los 
cuales han sido diseñados principalmente para 
la educación presencial.

En este sentido, se identificaron las siguientes 
dimensiones emergentes: (1) Diseño 
instruccional adaptado al contexto virtual, (2) 
Tecnología e infraestructura robusta y accesible, 
(3) Contenidos educativos actualizados y 
pertinentes, (4) Competencias técnicas y 
pedagógicas del docente, (5) Evaluación 
y seguimiento continuo, (6) Interacción y 
comunicación efectiva, (7) Apoyo integral al 
estudiante, (8) Seguridad y privacidad de datos, 
(9) Gestión institucional sólida, (10) Innovación 
e investigación educativa, (11) Motivación 
del estudiante, (12) Frecuencia de uso de 
plataformas virtuales, (13) Características 
individuales del estudiante, y (14) Accesibilidad, 
asequibilidad e inclusión (Tabla 1). 

El análisis de los estudios según su país de 
publicación permitió identificar diferencias en 
los enfoques de aseguramiento de la calidad en 
función del contexto regional (ver Tabla 1). Los 
estudios provenientes de España (Marciniak, 
2015; Marciniak & Gairín-Sallán, 2017; Torres-
Barzabal et al., 2019; Ortiz-López et al., 
2021; Timbi-Sisalima et al., 2022) destacan 
la importancia de modelos estructurados de 
evaluación y estrategias didácticas alineadas 
con estándares organizacionales europeos. 
Estas investigaciones enfatizan la planificación 
estratégica, la infraestructura tecnológica y el 
diseño instruccional como elementos clave en la 
calidad de la educación virtual.

En América Latina, particularmente en 
Colombia y Chile, se observa un énfasis en 
la gestión institucional y la adaptación de los 
procesos educativos a entornos virtuales, con 
especial atención a la formación docente y la 

optimización del uso de plataformas digitales 
(Mejía & López, 2016; Sanmiguel Ruiz et al., 
2020; Julio et al., 2020). En estos estudios, la 
calidad del talento humano, la evaluación y la 
autoevaluación institucional emergen como 
factores determinantes para garantizar la 
efectividad de los programas virtuales.

Por otro lado, los estudios realizados en Arabia 
Saudita e Irán (Elumalai et al., 2019; Singh et al., 
2023; Mahdiuon et al., 2017) se centran en el 
desarrollo tecnológico, los servicios estudiantiles 
y el soporte administrativo. Estos trabajos 
destacan la relevancia de la infraestructura 
digital, la accesibilidad y la asistencia técnica 
como elementos clave para la sostenibilidad 
de los programas virtuales. En contraste, en 
Estados Unidos, la investigación de Pham 
et al., (2018) priorizan la calidad del servicio 
educativo y la percepción de los usuarios sobre 
la enseñanza virtual, subrayando la importancia 
de la satisfacción estudiantil, la seguridad y la 
privacidad en entornos digitales.

Finalmente, en Argentina, se hace énfasis en la 
usabilidad y navegabilidad de las plataformas 
digitales, la interacción en entornos virtuales y la 
pertinencia del diseño instruccional (Pontoriero, 
2021). Este enfoque resalta la necesidad 
de modelos pedagógicos que integren 
metodologías activas y herramientas digitales 
para fortalecer la experiencia de aprendizaje en 
la educación virtual.

Estos hallazgos evidencian que, aunque existen 
dimensiones comunes en la evaluación de la 
calidad en educación virtual, cada contexto 
nacional enfatiza aspectos particulares según 
sus necesidades y marcos regulatorios. Esto 
refuerza la importancia de desarrollar modelos 
de aseguramiento de calidad adaptativos 
que combinen estándares globales con las 
particularidades locales, garantizando una 
educación virtual equitativa y efectiva.
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Tabla 1. 

Dimensiones identificadas en la literatura para el aseguramiento de la calidad en la educación 
superior virtual

Titulo Autores País Dimensiones

Methodological 
proposal for 
the application 
of international 
benchmarking in 
order to assess 
the quality of 
virtual higher 
education

(Marciniak, 
2015)

España

Plan estratégico: Visión, Misión, Valores, 
Objetivos estratégicos.
Contexto institucional: Infraestructura, 
Recursos humanos.
Agentes educativos: Estudiantes, Docentes-
tutores.
Proceso de enseñanza aprendizaje: Programa 
de estudios, Materiales y recursos didácticos, 
Metodología, Tutoría, Actividades de aprendizaje, 
Evaluación de los aprendizajes.
Plataforma virtual: Gestión de cursos por los 
usuarios, Gestión de comunicación, Evaluación 
y seguimiento, Estandarización.

E-learning 
quality model 
for higher 
education 
institutions in 
Colombia

(Mejía & 
López, 2016)

Colombia

Aspectos organizacionales: misión, visión, 
lineamientos estratégicos, recursos físicos y 
financieros, gerencias, comunicación, políticas 
académicas y administrativas
Procesos de enseñanza y aprendizaje: 
lineamientos pedagógicos, estructura curricular, 
investigación, proyección social y recursos 
virtuales.
Desarrollo del e-learning: procesos de 
comunicación entre docentes y estudiantes, 
atributos del sitio web, fuentes de información 
y redes de conocimiento. nivel de cultura TIC, 
bienestar universitario, seguimiento y evaluación 
de los actores,
Talento humano: formación, capacitación y 
actualización de la planta docente y del grupo de 
apoyo que da soporte a todos los procesos de 
e-learning
Infraestructura tecnológica: recursos físicos 
e informáticos, seguridad en todo nivel, 
mantenimiento y la plataforma de la gestión 
académica y financiera.
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Titulo Autores País Dimensiones

Quality 
improvement 
in virtual higher 
education: A 
grounded theory 
approach

(Mahdiuon et 
al., 2017)

Irán

Tecnología
Pedagogía
Institución
Apoyo al estudiante
Apoyo al profesor
Desarrollo del curso
Evaluación
Contexto de aprendizaje

Un modelo 
para la 
autoevaluación 
de la calidad 
de programas 
de educación 
universitaria 
virtual

(Marciniak 
& Gairín-
Sallán, 2017)

España

Justificación del programa virtual
Objetivos formativos del programa virtual
Perfil de ingreso y egreso
Contenido temático/ temario del programa 
virtual
Actividades de aprendizaje
Perfil del docente en línea.
Materiales y recursos didácticos
Estrategias didácticas
Tutoría
Evaluación de aprendizaje de los estudiantes
Aula virtual del programa

Student 
Perceptions 
of E-Learning 
Service Quality, 
E-Satisfaction, 
and E-Loyalty

(Pham et al., 
2018)

USA

Calidad del servicio administrativo y de 
soporte de e-learning
Calidad del instructor de e-learning
Precisión del e-learning
Calidad de los materiales del curso de 
e-learning
Seguridad y privacidad del e-learning.

Concepto de 
la calidad de 
la educación 
superior 
virtual desde 
el análisis del 
discurso: el 
caso de las 
políticas en 
Colombia.

(Sanmiguel 
Ruiz et al., 
2020)

Colombia

Búsqueda institucional o contextual del 
significado o aspiración de la calidad
Indagación de las necesidades sociales
Diseño y desarrollo de los programas
Implementación y gestión de los programas
Evaluación y seguimiento de los programas

Formación y actualización de los docentes
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Titulo Autores País Dimensiones

Quality 
Indicators for 
Auditing on-
Line Teaching 
in European 
Universities

(Torres-
Barzabal et 
al., 2019)

España

Evaluación del diseño de la enseñanza:
Identificación, delimitación y diseño de la acción 
de enseñanza
Organización y calidad de los materiales de 
enseñanza
Uso de diferentes medios y recursos en las 
actividades
Evaluación del proceso de enseñanza:
Participación de los profesores
Interactividad
Motivación
Evaluación

Calidad en 
e-Learning: 
Identificación 
de sus 
dimensiones, 
propuesta y 
validación de 
un modelo para 
su evaluación 
en Educación 
Superior

(Ortiz-López 
et al., 2021)

España

Calidad de la institución: política institucional, 
contexto institucional, respuesta y ayuda 
institucional
Calidad de docente: función docente, estrategias 
docentes, materiales y recursos docentes, tutoría
Calidad del sistema de aprendizaje o 
plataforma: Funcionamiento, accesibilidad

Calidad de la evaluación del programa: 
evaluación de la preparación previa del programa, 
evaluación procesual, evaluación final.

Model to 
determine 
quality actions 
in virtual 
formation.

(Julio et al., 
2020)

Chile

Dominio técnico y didáctico del docente
Frecuencia de uso de la plataforma
Uso de diferentes materiales
Actividades y estrategias desarrolladas en la 
plataforma

Quality 
Assurance in 
E-Learning: A 
Proposal from 
Accessibility to 
Sustainability

(Timbi-
Sisalima et 
al., 2022)

España

Organización: Organización, Información sobre 
el curso académico o programa, Economía 
y financiamiento tecnológico, Gestión del 
conocimiento, Investigación e innovación
Estudiantes: Apoyo al estudiante, Admisión, 
Diversidad e inclusión
Enseñanza: Perfil del profesor, Apoyo 
al profesorado, Contenido y recursos de 
aprendizaje, Estrategias de aprendizaje, 
Evaluación electrónica
Infraestructura: Infraestructura tecnológica 
y equipamiento, Plataforma de gestión del 
aprendizaje, Asistencia y soporte técnico
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Titulo Autores País Dimensiones

Standard 
Measuring of 
E-Learning to 
Assess the 
Quality Level 
of E-Learning 
Outcomes: 
Saudi Electronic 
University Case 
Study

(Singh et al., 
2023)

Arabia 
Saudita

Servicios Estudiantiles
Entrega del Programa
Evaluación del curso
Resumen del curso
Materiales y actividades de instrucción
Servicios del profesorado
Compromiso Institucional
Sistemas de soporte electrónico
Regulaciones
Encuesta

Factors 
Affecting The 
Quality Of 
E-Learning 
During The 
Covid-19 
Pandemic From 
The Perspective 
Of Higher 
Education 
Students

(Elumalai et 
al., 2019)

Arabia 
Saudita

Apoyo administrativo
Contenido del curso
Diseño del curso
Características del instructor
Características del estudiante
Apoyo social

Apoyo técnico
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Titulo Autores País Dimensiones

E-learning en 
la educación 
superior 
argentina - 
Modelo de 
evaluación de 
calidad a partir 
del aporte de 
referentes 
clave.

(Pontoriero, 
2021)

Argentina

Tecnología
Subárea de Usabilidad y navegabilidad
Subárea de Servicio de soporte para el alumno - 
Atención al alumno
Formación
Subárea de Equipo de tutores
Subárea de Alumnos
Diseño Instruccional
Subárea de Pertinencia del curso
Subárea de Orientaciones generales del curso
Subárea de Objetivos y competencias
Concepciones Didáctico-Pedagógicas
Subárea de Modelo pedagógico predominante
Subárea de Metodología de enseñanza
Subárea de Contenidos
Interacción entre Alumnos-Docentes-
Conocimiento
Subárea de Aprendizaje colaborativo
Subárea de Interacción
Seguimiento y tutoría
Evaluación
Evaluación de los alumnos
Evaluación de calidad del curso

Discusión

El aseguramiento de la calidad en la educación 
superior virtual es un desafío global que requiere 
adaptar los marcos normativos tradicionales 
a las especificidades de esta modalidad. A 
partir del análisis de 13 estudios, se lograron 
identificar dimensiones fundamentales que 
inciden en la calidad de los programas virtuales, 
tanto las alineadas con las regulaciones 
existentes como otras emergentes que reflejan 
las transformaciones del aprendizaje digital. 
En los siguientes apartados, se presentan 
las dimensiones comunes identificadas en 
los estudios analizados, así como otras 
dimensiones emergentes que surgen de la 
evolución de la enseñanza en entornos digitales 

y que son esenciales para garantizar la calidad 
de la educación virtual.

Dimensiones comunes para el aseguramiento 
de la calidad de la educación superior

Entre las dimensiones comunes identificadas 
en este estudio se encuentran la planificación 
y la organización institucional, consideradas 
fundamentales para la educación superior 
en general y particularmente relevantes en la 
modalidad virtual. Diversos estudios destacan 
su importancia para definir lineamientos 
estratégicos, políticas institucionales claras 
y mecanismos de seguimiento y evaluación 
(Serrano et al., 2018; Vargas et al., 2019). 
Si bien tradicionalmente estos aspectos se 
han concebido en relación con la educación 
presencial, en los entornos virtuales plantean 
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nuevos retos que exigen ajustes significativos. 
La literatura sugiere que los modelos 
organizativos de la educación virtual deben 
ser más flexibles y adaptativos, integrando 
estrategias de gestión innovadoras y tecnologías 
educativas que respondan a las particularidades 
de esta modalidad virtual (Minguet & Ull Solís, 
2019; Camputaro & Tamayo Ortíz, 2023). En 
esta misma línea, Marciniak  (2015) y Mejía & 
López (2016), subrayan la necesidad de contar 
con estructuras organizativas eficientes que 
aseguren no solo la operatividad institucional, 
sino también la sostenibilidad y calidad de los 
programas académicos en contextos virtuales. 

Otra de las dimensiones comunes identificadas 
es la infraestructura tecnológica y los medios 
educativos, que r==suponen uno de los 
mayores desafíos en la implementación de 
programas virtuales. Aunque el Decreto 1330 
de 2019 establece la infraestructura física y 
tecnológica como una condición básica para la 
educación superior, en el contexto virtual esta 
dimensión adquiere un papel aún más central. 
La calidad de los procesos formativos depende, 
en gran medida, de la disponibilidad y el manejo 
efectivo de plataformas digitales accesibles, 
seguras y con altos estándares de usabilidad 
y navegabilidad (Díaz Muñoz et al., 2021; 
Marques-Firmino et al., 2023). En este sentido, 
los avances en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) se consolidan 
como herramientas clave para dinamizar 
las experiencias de enseñanza-aprendizaje, 
fomentar la interacción y facilitar modelos 
pedagógicos personalizados y adaptativos (Díaz 
Muñoz et al., 2021; Hidalgo-Cajo, 2020).

Asimismo, la infraestructura tecnológica y 
los sistemas de gestión del aprendizaje son 
elementos fundamentales para garantizar 
condiciones equitativas y experiencias 
educativas de calidad. Fontalvo et al. (2022) 
y Ortiz-López et al. (2021) señalan que contar 
con entornos virtuales bien diseñados, que 

ofrezcan una navegación intuitiva y recursos 
accesibles, es clave para promover la equidad 
y mejorar los procesos de aprendizaje (Chacón, 
2022; Montoya et al., 2023). A diferencia de 
la educación presencial, que se apoya en 
espacios físicos y laboratorios, los programas 
virtuales exigen plataformas digitales robustas 
que permitan una interacción efectiva entre 
docentes y estudiantes, así como un acceso 
fluido a una amplia gama de recursos didácticos 
(Gómez-Arteta & Escobar-Mamani, 2021). Sin 
embargo, persisten desigualdades significativas 
en la infraestructura tecnológica en Colombia, 
especialmente entre zonas urbanas y rurales, lo 
que representa un obstáculo estructural para el 
acceso equitativo a la educación virtual (Hurtado 
Zavaleta, 2022; Laurente Blanco, 2023). Esta 
situación subraya la necesidad urgente de 
implementar políticas públicas e institucionales 
que fortalezcan la conectividad, promuevan la 
dotación tecnológica y reduzcan la brecha digital 
en contextos de alta vulnerabilidad.

Lo anterior directamente relacionado con la 
siguiente dimensión en común identificada 
referente a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, los modelos de aseguramiento de 
calidad revisados, como los de Torres-Barzabal 
et al.  (2019) y Marciniak & Gairín-Sallán 
(2017), que destacan la evaluación del diseño 
instruccional, la organización de actividades 
académicas y la pertinencia curricular como 
aspectos esenciales en la educación virtual, 
alineándose con las condiciones del Decreto 
1330. 

La evaluación continua y sistemática es una 
dimensión esencial para el aseguramiento de la 
calidad en la educación superior virtual, ya que 
permite realizar un seguimiento permanente 
del desempeño estudiantil y retroalimentar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
manera oportuna. Esta dimensión se encuentra 
alineada con el Decreto 1330 de 2019, que 
establece la evaluación y el seguimiento como 
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condiciones fundamentales dentro de los 
procesos formativos. Sin embargo, aunque 
el decreto reconoce su importancia, no ofrece 
directrices específicas sobre cómo adaptar 
estos procesos al contexto virtual, lo que supone 
un desafío para las instituciones educativas que 
buscan implementar mecanismos de evaluación 
efectivos en entornos digitales.

Este reto ha sido documentado en estudios 
como los de Marciniak (2015), Mejía & López 
(2016), y Ortiz-López et al. (2021), quienes 
destacan la necesidad de diseñar estructuras 
evaluativas claramente definidas, integradas a 
los programas académicos y adaptadas a las 
características de la educación en línea. Uno de 
los principales desafíos consiste en desarrollar 
modelos de evaluación que garanticen la 
objetividad, la adaptabilidad y el seguimiento 
continuo del aprendizaje, diferenciándose de los 
enfoques tradicionales centrados en exámenes 
escritos y observaciones presenciales (Fraile 
et al., 2021). En la educación virtual, la falta de 
supervisión física y la posibilidad de entornos 
virtuales, la ausencia de supervisión física y 
la posibilidad de colaboración no autorizada 
han llevado a la exploración de enfoques 
alternativos, como la resolución de problemas, 
el aprendizaje basado en proyectos y la 
gamificación (Sepúlveda-Parrini et al., 2022). 
Estas estrategias no solo permiten evaluar el 
dominio de contenidos teóricos, sino también 
el desarrollo de competencias prácticas, 
el pensamiento crítico y la autonomía del 
estudiante, elementos clave para una formación 
integral en la modalidad virtual.

La adaptabilidad de los procesos evaluativos es 
una dimensión clave en la educación superior 
virtual, ya que permite personalizar el aprendizaje 
en función del rendimiento del estudiante. La 
evaluación adaptativa, basada en tecnologías 
que ajustan la dificultad de las pruebas, ha 
demostrado ser efectiva para mejorar 2021 la 
equidad y la precisión del proceso formativo 

(Gonzalez Blanco & Diaz Rodriguez, 2023; 
Laaser, 2018). Estudios recientes destacan 
que esta modalidad beneficia especialmente 
a estudiantes con necesidades diversas o en 
contextos desfavorecidos, ya que fomenta una 
mayor inclusión y autonomía (Dagunduro et al., 
2024; Palanisamy et al., 2021)

En lo referente a la dimensión del cuerpo 
docente y la formación, aunque el Decreto 1330 
establece directrices generales al respecto, los 
estudios de Julio et al. (2020) y Ortiz-López et al. 
(2021) ponen de manifiesto que en la enseñanza 
virtual se requiere una formación específica en 
metodologías digitales, diseño instruccional y 
mediación pedagógica en entornos virtuales, 
lo que implica la necesidad de estrategias de 
capacitación continua para los docentes.

Dimensiones emergentes para garantizar 
la calidad de la educación superior en 
modalidad virtual

El análisis de los datos obtenidos permitió 
identificar un conjunto de dimensiones 
emergentes fundamentales para garantizar la 
calidad de la educación superior en modalidad 
virtual. A diferencia de las dimensiones 
establecidas para Colombia en el Decreto 
1330 de 2019, que incluyen aspectos como la 
denominación del programa, la organización 
de actividades académicas, la infraestructura y 
los profesores, estas dimensiones emergentes 
responden a las especificidades del aprendizaje 
en entornos digitales y a los retos derivados de 
su implementación.

En este sentido, las dimensiones emergentes 
identificadas en la literatura y los estudios 
revisados han sido agrupadas en tres grandes 
categorías: (1) tecnológicas y operativas, (2) 
pedagógicas y del aprendizaje, y (3) organizativas 
y de gestión. Esta clasificación permite analizar 
de manera estructurada los aspectos clave que 
inciden en la calidad de la educación virtual y 
que, hasta ahora, han sido poco considerados 
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en los modelos de evaluación tradicionales 
(Barbera, 2004; Palacios Osma et al., 2021). 

Dimensiones tecnológicas y operativas: 
Infraestructura, accesibilidad y seguridad en 
entornos virtuales 

Uno de los hallazgos más relevantes del 
estudio fue la importancia de la usabilidad y 
navegabilidad de las plataformas virtuales como 
factor determinante en la percepción de la 
calidad del aprendizaje. Los entornos digitales 
bien diseñados y con interfaces intuitivas 
no solo facilitan el acceso a los contenidos, 
sino que también influyen en la motivación y 
retención de los estudiantes. En este sentido, se 
ha demostrado que la facilidad de navegación y 
la presentación efectiva de contenidos impactan 
positivamente en la actitud del estudiante 
y en su satisfacción con la experiencia de 
aprendizaje (Santosa, 2009). Asimismo, Ortiz-
López et al. (2021) destacan la importancia 
de la accesibilidad y funcionalidad de los 
sistemas de aprendizaje virtual, mientras que 
Mejía & López (2016) enfatizan la necesidad 
de plataformas que permitan gestionar los 
cursos y recursos educativos de forma efectiva. 
Estudios previos como los de Julio et al., (2020) 
y Nikou & Aavakare,  (2021) han demostrado 
que la facilidad de uso de las plataformas es 
un factor clave para la adopción de tecnologías 
educativas, lo que sugiere que el diseño 
centrado en el usuario debe ser una prioridad en 
los modelos de aseguramiento de la calidad en 
educación virtual. 

Asimismo, la accesibilidad digital y la inclusión 
continúan siendo un desafío en la educación 
virtual. La falta de normativas específicas sobre 
accesibilidad en plataformas educativas puede 
acentuar las desigualdades en el acceso a la 
educación superior, limitando la participación de 
estudiantes con condiciones socioeconómicas 
adversas o necesidades educativas especiales 
(Zhao, 2024). En esta línea, Timbi-Sisalima et 
al. (2022) sugieren que las instituciones deben 

establecer estrategias de adaptación tecnológica 
para garantizar que los entornos digitales sean 
inclusivos para todos los estudiantes.

Otro aspecto clave es la seguridad y la privacidad 
en entornos digitales. En este contexto, Pham 
et al. (2018) subrayan la importancia de 
implementar políticas de protección de datos 
y ciberseguridad en los programas educativos 
virtuales, para garantizar la confidencialidad y 
fiabilidad de la información. Del mismo modo, 
Singh et al.,  (2023) resaltan la necesidad de 
integrar sistemas robustos de autenticación 
y monitoreo en las plataformas virtuales para 
garantizar la integridad académica. Aunque 
existen normativas internacionales como el 
Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR) en Europa y la Ley 1581 de 2012 en 
Colombia, aún es necesario establecer criterios 
específicos de aseguramiento de la calidad que 
regulen la seguridad digital en las plataformas 
de aprendizaje en línea (Alamprese, 2024).

Dimensiones pedagógicas y del aprendizaje: 
Interacción, personalización y motivación

La interacción mediada por TIC se ha identificado 
como un elemento central en la calidad de 
la educación virtual. Los estudios de Torres-
Barzabal et al. (2019)(2019) y Marciniak & 
Gairín-Sallán (2017) resaltan que una adecuada 
interacción entre docentes y estudiantes incide 
directamente en la retención y éxito académico, 
especialmente cuando se emplean estrategias 
de comunicación asincrónica y síncrona que 
facilitan el aprendizaje colaborativo. Este 
hallazgo sugiere la necesidad de fortalecer 
los entornos digitales con herramientas que 
fomenten la interactividad y la construcción 
colectiva del conocimiento.

Por otro lado, la personalización del aprendizaje 
ha emergido como un factor clave para mejorar 
el rendimiento de los estudiantes. A diferencia 
de la educación presencial, que tiende a utilizar 
metodologías homogéneas, los entornos 
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virtuales han integrado inteligencia artificial, 
analítica del aprendizaje y sistemas de tutoría 
adaptativa, lo que permite experiencias más 
flexibles e individualizadas (Nikou & Aavakare, 
2021). En este contexto, Pontoriero (2021)(2021) 
resalta que la personalización de los contenidos 
a través de plataformas inteligentes contribuye 
a mejorar la autonomía del estudiante y a 
optimizar su rendimiento académico. Al respecto, 
investigaciones recientes destacan que la IA y 
los algoritmos de recomendación han optimizado 
el acceso a recursos personalizados, brindando 
a los estudiantes retroalimentación inmediata 
y ajustada a su progreso, contribuyendo así a 
la reducción de la deserción y al aumento del 
compromiso académico (Hafeez et al., 2022; 
Hostetter, 2022). Asimismo, la implementación 
de tecnologías adaptativas, chatbots educativos 
y plataformas de aprendizaje automatizado 
ha demostrado ser efectiva para mejorar la 
interacción y el aprendizaje autónomo en 
entornos virtuales (Olabisi Oluwakemi Adeleye 
et al., 2024). Estos hallazgos resaltan la 
necesidad de continuar explorando estrategias 
tecnológicas innovadoras que fomenten un 
aprendizaje más personalizado y eficiente en la 
educación superior digital.

Otro aspecto relevante es la motivación del 
estudiante. Se ha encontrado que los niveles 
de compromiso y autorregulación influyen 
directamente en el éxito académico, lo que 
concuerda con investigaciones que destacan 
que la motivación intrínseca genera mejores 
resultados que la motivación extrínseca 
(Steinmann et al., 2013; Torres-Barzabal et 
al., 2019). En este sentido, el estudio de Julio 
et al. (2020) enfatiza la importancia de diseñar 
experiencias de aprendizaje que fomenten la 
participación y el interés genuino del estudiante, 
incorporando estrategias como la gamificación y 
el aprendizaje basado en retos.

Dimensiones organizativas y de gestión: Políticas 
institucionales y sostenibilidad financiera

La gestión institucional en programas virtuales 
se identificó como una dimensión clave en la 
evaluación de la calidad de la educación digital. 
Según los estudios de Mejía & López (2016) y 
Sanmiguel Ruiz et al. (2020), aspectos como 
la sostenibilidad financiera, el cumplimiento 
normativo y la eficiencia en la administración de 
recursos son fundamentales para garantizarla 
viabilidad de los programas educativos en línea. 
Además, Marciniak (2015) destaca que un 
modelo organizacional sólido, basado en una 
planificación estratégica bien estructurada, es 
fundamental para garantizar la calidad de los 
programas virtuales.

En esta línea, la evaluación y mejora continua 
de los programas virtuales también se reconoce 
como un elemento esencial en la gestión 
institucional. Ortiz-López et al. (2022) enfatizan 
la importancia de contar con mecanismos 
sistemáticos de seguimiento y evaluación, 
que permitan no solo garantizar la calidad del 
proceso formativo, sino también realizar ajustes 
y mejoras en función de los resultados obtenidos. 
Esta perspectiva es compartida por Sanmiguel 
Ruiz et al. (2020), quienes sugieren que el 
uso de analítica del aprendizaje y sistemas de 
monitoreo en tiempo real puede optimizar la 
toma de decisiones y mejorar la gestión de los 
programas académicos en entornos virtuales.

Por último, se ha identificado la necesidad 
de diseñar modelos financieros sostenibles 
que permitan la viabilidad a largo plazo de 
los programas en línea. Pham et al.,  (2018) 
señalan que la financiación de la educación 
virtual debe incluir estrategias de inversión 
en infraestructura tecnológica, capacitación 
docente y desarrollo de contenidos de alta 
calidad. En este sentido, Timbi-Sisalima et 
al. (2022) proponen diversificarlas fuentes de 
financiación e implementar políticas de acceso 
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equitativo para garantizar la sostenibilidad de 
los programas de educación virtual.

Conclusiones

Este estudio respondió a la pregunta central 
sobre qué dimensiones deben incluirse en los 
modelos de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior virtual. A partir del análisis 
de 13 estudios internacionales, se identificaron 
14 dimensiones esenciales que deben tenerse 
en cuenta para garantizar la calidad de los 
programas virtuales, estas son: (1) Diseño 
instruccional adaptado al contexto virtual, (2) 
Tecnología e infraestructura robusta y accesible, 
(3) Contenidos educativos actualizados y 
pertinentes, (4) Competencias técnicas y 
pedagógicas del docente, (5) Evaluación 
y seguimiento continuo, (6) Interacción y 
comunicación efectiva, (7) Apoyo integral al 
estudiante, (8) Seguridad y privacidad de datos, 
(9) Gestión institucional sólida, (10) Innovación 
e investigación educativa, (11) Motivación 
del estudiante, (12) Frecuencia de uso de 
plataformas virtuales, (13) Características 
individuales del estudiante, y (14) Accesibilidad, 
asequibilidad e inclusión. 

Los resultados evidencian que la calidad 
de la educación virtual no puede evaluarse 
exclusivamente con indicadores cuantitativos. 
Se requiere un enfoque integral y holístico 
que contemple la interrelación de múltiples 
dimensiones y responda a los desafíos propios 
de los entornos digitales. Este enfoque exige 
flexibilidad, adaptabilidad y una perspectiva 
interdisciplinaria que integre buenas prácticas, 
investigación educativa y políticas institucionales 
ajustadas al contexto virtual.

Además, el análisis comparativo entre enfoques 
internacionales y la normativa colombiana reveló 
una brecha significativa en la integración de las 
funciones sustantivas de la educación superior 
—docencia, investigación y extensión— dentro 
de los modelos de aseguramiento de la calidad 

en la modalidad virtual. Solo algunos estudios, 
como los de Mejía y López (2016) y Timbi-
Sisalima et al. (2022), incorporan explícitamente 
estos elementos, lo que sugiere la necesidad de 
avanzar hacia modelos que consideren estas 
funciones de manera articulada.

La limitada producción académica sobre 
aseguramiento de la calidad en la educación 
virtual también es un punto débil que 
debe abordarse. Es necesario fomentar 
investigaciones que profundicen en el desarrollo 
de modelos contextualizados, adaptativos e 
integrales que respondan a las particularidades 
de esta modalidad y promuevan su mejora 
continua.

Desde una perspectiva aplicada, los resultados 
de este estudio ofrecen orientaciones útiles para 
diseñar políticas públicas e institucionales. La 
incorporación de dichas dimensiones permitirá 
fortalecer los procesos de evaluación, promover 
la equidad educativa, garantizar la sostenibilidad 
de los programas virtuales y construir modelos 
de aseguramiento de la calidad alineados con 
las demandas del entorno digital y con los 
marcos regulatorios nacionales.
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