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Resumen

El presente artículo científico presenta los avances de la investigación titulada 

Biblioteca Virtual: un espacio académico para la formación en línea de estudios uni-

versitarios. Las bibliotecas virtuales desempeñan un amplio e importante papel en el 

proceso educativo de los aprendientes del mundo que consultan en la red y consti-

tuyen la principal vía y fuente de información de consultores mediatos e inmediatos. 

Asimismo, hacen posible la difusión, y la accesibilidad a diferentes áreas de interés 

y son puente de comunicación de los hallazgos de nuevos conocimientos, tanto de la 

ciencia como de la tecnología.

El propósito de esta investigación es establecer una relación directa entre el desa-

rrollo formativo de estudiantes de posgrado y la disponibilidad de recursos bibliográ-

ficos, tecnológicos y científicos en la biblioteca virtual, como apoyo fundamental. En 

este sentido se toman como referencia los modelos europeo, estadounidense y lati-

noamericano. El objetivo es caracterizar las necesidades académicas, investigativas, 

informáticas, tecnológicas, comunicativas y de red para una biblioteca virtual con ele-

vados estándares de calidad que contribuya al desarrollo de formación en línea de los 

estudiantes. Se formula la pregunta científica: ¿Cómo caracterizar las necesidades, 

académicas, investigativas, informáticas, tecnológicas, comunicativas y de red para 

una biblioteca virtual con elevados niveles de calidad que contribuya al desarrollo de 

formación en línea de los estudiantes?

El tipo de investigación es mixta. Sampieri (2010) dice que la investigación cuantitati-

va mide con precisión las variables del estudio y la cualitativa, dispersa o expande los 

datos de información. Se contrastan los datos cuantitativos y cualitativos para corro-

borar/confirmar o no los resultados y descubrimientos en aras de una mayor validez 

interna y externa del estudio. La metodología definida para este estudio tiene relación 

directa con el enfoque de la investigación-acción.

Palabras clave: investigación, biblioteca virtual, aprendizaje en línea.
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Abstract

The present scientific article presents the advances of the research called Vir-

tual Library: An academic space for the online training of university. Virtual libraries 

play a large and important role in the educational process of the world’s learners who 

consult on the web, they constitute the main way and source of information of imme-

diate and immediate consultants. They also make possible the diffusion and accessi-

bility of different areas of interest and are a bridge of communication of the findings of 

new knowledge of both science and technology.

The purpose of this research is to establish a direct relationship between the edu-

cational development student and the availability of bibliographic, technological and 

scientific resources in the virtual library as a fundamental support. In this sense, the 

models are taken as reference; European, American and Latin American. The ob-

jective is to characterize academic, research, IT, technological, communicative and 

network needs for a virtual library with high quality standards that contribute to the 

development of online training for students. It establishes the scientific question: How 

to characterize the academic, research, IT, technological, communicative and network 

needs for a virtual library with high levels of quality that contributes to the develop-

ment of online training of students.

The type of research is mixed. Sampieri (2010) Quantitative research accurately mea-

sures study variables and qualitatively, disperses or expands information data. Quan-

titative and qualitative data are checked to corroborate / confirm or not the results 

and discoveries for the sake of greater internal and external validity of the study. The 

methodology defined for this study is directly related to the action research approach.

Keywords: research, virtual library, learning.

La virtualización reinventa una cultura nómada, 

no mediante un retorno a las culturas de pastores 

o al Paleolítico, 

sino creando un entorno de interacciones sociales 

donde las relaciones se configuran con un mínimo 

de inercia […] 

Un lazo social que no estaría fundado ni en la 

pertenencia territorial o institucional 

ni en las relaciones de poder. 

(Levy, 1998)
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Introducción

Este estudio sobre la biblioteca vir-

tual: un espacio académico para la for-

mación en línea de estudios universita-

rios juega un papel primordial en nuestro 

país, ya que permite la constitución de 

un aporte significativo de la universidad 

y para la universidad, particularmente, 

para facilitar el acceso de información a 

los estudiantes tanto de pregrado como 

de posgrado que consultan e investigan 

diariamente. Asimismo, se motiva y se 

regula la utilización de la Internet como 

herramienta y recurso educativo con 

material de consulta general y especia-

lizado, sin barreras; que contribuya a la 

educación a distancia, para que se apli-

que a la educación y a la formación del 

estudiante colombiano y de otros espa-

cios geográficos, desde el intercambio 

de conocimiento, el acceso a la informa-

ción y el incentivo a la investigación.

Este trabajo surge inicialmente con la 

aplicación de una encuesta a estudian-

tes enfocada a la satisfacción del servi-

cio prestado por la biblioteca virtual rea-

lizada por una Universidad a Distancia 

en Colombia en abril de 2013.  Un 66,0 

% (n=578) de los estudiantes encues-

tados no se encontró satisfecho con el 

servicio. En julio del mismo año, el 69,6 

% (n=915) no se encontró satisfecho con 

el servicio. Ese mismo mes, el 31 % con-

sideró que los recursos presentados en 

la biblioteca virtual, no eran suficientes 

ni pertinentes para cumplir los propósi-

tos formativos. 

Según el líder de acreditación, las es-

tadísticas mencionadas representan un 

desinterés o desmotivación en el uso de 

la biblioteca virtual como herramienta 

fundamental en el proceso de formación 

en los estudiantes de posgrado en espe-

cialización, maestría y doctorado (Leal, 

2013).

A finales de ese mismo año, el grupo de 

acreditación institucional de la universi-

dad realizó otro estudio con estudiantes 

de pregrado y posgrado (n=2000). Los 

resultados demostraron lo siguiente: 1) 

el 23 % de los estudiantes considera que 

los recursos bibliográficos y educativos 

digitales no son adecuados, actualiza-

dos y suficientes; 2) el 26 % cree que 

los sistemas de consulta bibliográfica no 

son funcionales; 3) el 31 % opina que el 

servicio prestado por la biblioteca virtual 

no es eficiente ni de calidad; 4 el (31 %) 

afirma que no hay acceso a los sistemas 

de consulta bibliográfica de información 

especializada; 5) el (38 %) asegura que 

no existe acceso a otros recursos biblio-

gráficos y de consulta a través de con-

venios interinstitucionales y redes de 

cooperación (Grupo de Acreditación Ins-

titucional, 2013).

Los anteriores estudios realizados en 

la Universidad a distancia, indican con 

pruebas estadísticas que existe una ten-

dencia que ha conducido a una proble-

mática en la comunidad académica y que 

afecta a todos los estudiantes, por cuan-

to se encuentra muy poco satisfecha 

con el servicio prestado en la biblioteca 

virtual. Entre ellos se mencionan: los re-

cursos que dispone son insuficientes y 

poco pertinentes que permitan cumplir a 

cabalidad con los propósitos y las cade-

nas de formación en niveles avanzados; 

los recursos bibliográficos y educativos 

digitales son insuficientes; los sistemas 

de consulta bibliográfica son poco fun-

cionales y los sistemas de consulta bi-
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bliográfica de información especializada 

son pocos. Esto deriva en desinterés y 

desmotivación en su utilización.

Los sujetos afectados por esta situación 

son estudiantes que cursan diferentes 

niveles de formación en los centros re-

gionales tanto de Colombia como de 

otras geografías del mundo. Cerca de 15 

256 estudiantes necesitan hacer consul-

ta especializada virtual que les permita 

profundizar y estar a la vanguardia de 

los nuevos conocimientos que circulan 

en las distintas comunidades académi-

cas y científicas.

Dentro de las principales causas del pro-

blema se encuentran, entre otros, el sur-

gimiento de cambios vertiginosos tanto 

en las comunicaciones globalizadas, los 

sujetos de formación, los modelos edu-

cativos y los entornos de aprendizaje, 

como en las concepciones e iniciativas 

de los sujetos en estar a la vanguardia 

en los conocimientos. Para ello es im-

prescindible que se acceda a nuevos 

programas académicos que circulan 

por el mundo universitario y a su vez, 

se reconocen nuevas formas de acceso 

a información pertinente, actualizada y 

acorde con los estudios que se realizan. 

Lo anterior trae como consecuencia la 

necesidad de actualizar las bibliotecas 

virtuales, para facilitar el acceso a infor-

mación especializada a los usuarios y 

estudiantes de diferentes carreras. 

Estas facilitan el uso, reducen el costo y 

el tiempo, ya que no se tiene que ir a los 

grandes centros de información o biblio-

tecas para consultar libros; y, finalmen-

te, se hace consulta bajo la perspectiva 

de la cientificidad, la actualización y la 

producción profunda de otros sujetos del 

mundo, que interactúan en distintas co-

munidades académicas de reconocida 

idoneidad.

Surgen las siguientes peguntas que per-

miten reflexionar acerca de la problemá-

tica hallada:

1. ¿Qué acciones se deben em-

prender para el mejoramiento e in-

tegración de una biblioteca virtual 

innovadora, con elevados estánda-

res de calidad?

2. ¿Qué características debe po-

seer una biblioteca virtual para su 

implementación? 

3. ¿Cómo contribuir a la formación 

en línea de los estudiantes a partir 

de una biblioteca virtual innovado-

ra?

4. ¿Cuál es la percepción de los 

estudiantes de una Universidad en 

línea con el uso de una biblioteca 

virtual como elemento relevante en 

su formación?

Según Riaza (2014) “la innovación no 

tiene que ver con el coeficiente intelec-

tual o la adquisición de conocimientos 

sino que es una actitud personal que 

hay que reconocer y potenciar por parte 

de la organización” (p. 77). A partir de 

este contexto se puede afirmar que la 

biblioteca puede aportar un beneficio o 

un valor para sus usuarios, ya que les 

permite acceder, en algunos casos, de 

manera gratuita a temas relacionados 

con la innovación, invención, tecnología, 

patentes, registros industriales, artículos 

y libros de investigación como apoyo a 

las comunidades académica, tecnológi-

ca y científica.
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Lo anteriormente descrito ha generado 

un reto a las universidades a distancia, 

a enfrentar las demandas planteadas 

por las tecnologías de la información y 

la comunicación en dos líneas comple-

mentarias: la estructura organizacional 

y las prácticas cotidianas de los acto-

res (estudiantes, docentes, directivos) 

de la comunidad educativa (Ramírez, 

2009). Ambos campos de acción exigen 

ambientes integradores virtuales, pero 

entendidos no solo como medio digital 

sino como escenario de interrelación de 

usuarios (Riaza, 2014).

En el ámbito internacional existen algu-

nos modelos que aportan a la experien-

cia en diferentes instituciones de índole 

académica. Estos modelos aportan su 

práctica en tiempo real del usuario con 

el servicio 1) modelo europeo “Pregunte, 

las bibliotecas responde”; 2) modelo es-

tadunidense “Ask a Librarian”; y 3) mo-

delo latinoamericano “Online Computer 

Library Center”.

El modelo europeo en España, “Pregun-

te, las bibliotecas responden” es un ser-

vicio realizado a través de correo elec-

trónico y sitio web. Funciona en forma 

cooperativa las 24 horas, los 365 días 

del año. Proporciona respuesta en un 

tiempo no mayor a tres días a todo tipo 

de usuario (Ministerio de Cultura, [MC], 

2008). El modelo estadunidense, “Ask a 

librarían”, perteneciente a los servicios 

de la Biblioteca del Congreso de los Es-

tados Unidos, ofrece la oportunidad de 

realizar llamadas telefónicas, correo 

postal y contactos en web entre otros 

(Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos, 2005). El modelo Latinoamérica 

en Colombia, “Online Computer Library 

Center”, servicio de la referencia virtual, 

funciona con el soporte de una red coo-

perativa mundial de bibliotecas. Incluye 

modalidad de teléfono, fax, preguntas 

frecuentes y otros (Echavarría & Tinoco, 

2009) 

Con la revisión de las experiencias de 

los anteriores modelos se pretende ana-

lizar la orientación genérica y observa-

ble de la investigación mediante el apoyo 

de una biblioteca virtual innovadora que 

fortalezca el desarrollo de la formación 

de los estudiantes universitarios. Es por 

ello que, Sipilä (2015) explora las per-

cepciones y experiencias de los usua-

rios de las bibliotecas que ofrecen ser-

vicios digitales por medio de grupos de 

discusión con estudiantes de posgrado. 

Su análisis, dividido en dos categorías, 

registros de motores de búsqueda web 

y registros del sistema de bibliotecas di-

gitales, mostró que los temas que más 

preocupan a los usuarios son el acceso, 

el soporte técnico y la comunicación con 

los proveedores de servicios. 

Asimismo, desde el Proyecto Académico 

Pedagógico Solidario de la UNAD (2011) 

se afirma: 

La generación de repositorios es-

pecializados de información de 

calidad es una de las respuestas 

tecno-informáticas para facilitar el 

acceso a los mismos, al igual que 

el establecimiento de bibliotecas 

virtuales y otros recursos de alma-

cenamiento y distribución de in-

formación son respuestas que se 

basan en la economía de tiempo, 

calidad de resultados y criterios 

para la adopción de la información 

seleccionada. En esta misma línea 

operan los metabuscadores, que 
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incorporan valores para la selec-

ción de solicitudes y que son una 

de las alternativas que conducirán 

al tratamiento inteligente de pro-

ducción, selección y transferencia 

de información denominada Web 

3.0 y a su proyección hacia la Web 

4.0. […] Otro aspecto sustantivo de 

la ecología formativa tiene que ver 

con las condiciones que facilitan 

las tecnologías digitales de infor-

mación y comunicación para que 

los procesos formativos con fines 

de obtención de título o simple-

mente como formación abierta, se 

realicen en cualquier lugar, a cual-

quier hora y con las mediaciones 

pedagógicas apropiadas. (p. 74)

Lo anterior forma parte de nuevas herra-

mientas dispuestas para la gestión del 

conocimiento que según Fuentes (2010) 

es “transferir el conocimiento desde el 

lugar donde se genera hasta el lugar en 

dónde se va a emplear” e implica el de-

sarrollo de las competencias necesarias 

en las organizaciones para compartirlo y 

utilizarlo entre sus miembros y para valo-

rarlo y asimilarlo si se encuentra fuera de 

ellas.  También es importante entender 

que los retos que la educación a distan-

cia impone a los estudiantes, particular-

mente de universidades a distancia en 

línea, con aplicación intensiva de las tec-

nologías de la información y la comuni-

cación en Colombia, son cada vez mayo-

res (Leal, 2013). Por ello,  la universidad, 

como dinamizadora de los conocimientos 

universales, debe indispensablemente, 

estar a la vanguardia en el desarrollo y 

utilización de las nuevas tecnologías.

Estamos ante un nuevo paradigma de 

estudio y profundización permanente 

que debe convertirse en un deber de las 

instituciones de educación superior, y, 

más particularmente, en estudios avan-

zados de la ciencia. De manera que 

se acceda a nuevas maneras de incor-

porarse a comunidades académicas y 

científicas, que han revolucionado las 

estructuras clásicas de las IES.

Al respecto la UNAD como IES en su 

Proyecto Académico Pedagógico-Soli-

dario [PAP] (2011) plantea:

La institución colocará al servicio 

de los estudiantes, cuerpo acadé-

mico, administrativo, egresados, 

comunidad y usuarios, la gestión 

de información y de conocimientos 

a través de la Biblioteca Virtual. 

Ella es el repositorio institucional 

de materiales didácticos, coleccio-

nes de investigación, contenidos 

didácticos, medios audiovisuales 

y objetos virtuales de aprendi-

zaje. Ahí están los convenios de 

cooperación con instituciones y 

organizaciones nacionales e inter-

nacionales para el incremento de 

fondos documentales digitales, el 

desarrollo conjunto de proyectos 

de cualificación de fuentes para la 

profundización de conocimientos 

en las diversas áreas del saber 

y el impulso a redes académicas 

de gestión de conocimientos. Hay 

una buena oferta de cursos en lí-

nea sobre sistemas y metodolo-

gías especializadas de búsqueda 

para el aprovechamiento de recur-

sos cibergráficos y bibliográficos, 

y prestación oportuna de servicios 

de información en línea. La institu-

ción viene desestimando la inver-
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sión en recursos para fondos bi-

bliográficos de impresos en papel 

y simultáneamente está incremen-

tando y fortaleciendo los recursos 

para impulsar la Biblioteca Virtual 

y facilitar de este modo el acceso a 

todos. (p. 176)

Además es preciso el reconocimiento 

de la necesidad de articular aún más la 

consulta especializada y la investigación 

mediante un eje profundo transversal 

virtual para que se articulen y expandan 

las nuevas formas de generación de co-

nocimiento de las universidades en línea 

y se conozcan las que se producen en la 

actualidad en las diferentes comunida-

des académicas y científicas nacionales 

e internacionales. Por otro lado, es posi-

ble pensar en un progreso económico y 

social del país, por cuanto la información 

y el conocimiento, son aspectos que se 

convierten en factores clave de la pro-

ducción, la productividad y la competiti-

vidad esenciales para el desarrollo.

Metodología

Este estudio corresponde al enfo-

que mixto y desarrollará el método de 

la investigación-acción. De acuerdo con 

Elliott (1993, citado por Latorre, 2003), 

la investigación-acción es un estudio de 

una situación social con el fin de mejo-

rar la calidad de la acción. La entiende 

como una reflexión sobre las acciones 

humanas y las situaciones sociales vi-

vidas por el profesorado que tiene como 

objetivo ampliar la comprensión (diag-

nóstico) de los docentes de sus proble-

mas prácticos. Las acciones van enca-

minadas a modificar la situación una vez 

que se logre una comprensión más pro-

funda de los problemas.

1. Población

Desde el punto de vista de los par-

ticipantes, en un comienzo, serán todos 

los estudiantes y comunidad educativa 

pertenecientes a una universidad en lí-

nea en Colombia y otra en la Florida. Los 

resultados que se obtendrán son acor-

des a la dinámica misma de incorpora-

ción de los elementos necesarios para 

que sea el espacio académico que gene-

re valor agregado a la biblioteca, para la 

población educativa y sus beneficios de 

formación como aspecto básico y auxi-

liar de la enseñanza, de la accesibilidad 

a nuevas formas de comunicación y de 

los estudios a distancia, que se van pre-

sentando cada vez más en opciones de 

cantidad y calidad en este mundo de la 

globalidad.

Para todo educador o administrador de 

la educación, como es el caso particular 

de la investigadora, los adelantos cientí-

ficos, académicos, técnicos y tecnológi-

cos deben ser elementos cotidianos de 

consulta, aprehensión y producción. Es-

tos adelantos influyen en el sistema edu-

cativo, propician la aparición de nuevos 

tipos de enseñanza utilizadas a partir de 

las nuevas tecnologías y precisan la fa-

cilitación de los procesos de enseñan-

za y aprendizaje actual. Es por ello que 

la biblioteca virtual es una aportación a 

todas las disciplinas en particular, como 

soporte a la docencia, los saberes, las 

formas de aprendizaje, los contenidos, 

las áreas investigativas y como recursos 

didácticos en las aulas virtuales en evo-

lución constante, que impone, un nuevo 

perfil del pedagogo y profesional de la 
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educación, que se adapte a estos nue-

vos paradigmas.

Por otro lado, con la actualización de la 

biblioteca virtual se renuevan métodos 

y metodologías de la enseñanza y del 

aprendizaje en la virtualidad y la edu-

cación a distancia que pueden ser as-

pectos pedagógicos y didácticos de re-

levancia para futuras investigaciones en 

educación en la universidad en línea.

El alcance del estudio o las áreas de in-

terés que cubre el estudio son interdisci-

plinarias y entre ellas se encuentran: 

• La pedagogía, la pedagogía a 

distancia y la pedagogía virtual

• La investigación educativa y la 

investigación aplicada

• La bibliotecología

• La gestión educativa

• La administración educativa

Las tecnologías de la información y la 

comunicación en las que se incluyen es-

pecialistas en información e ingenieros 

de sistemas que gestionan y organizan 

la biblioteca virtual y que se encargan de 

la planificación, la extracción de datos y 

conocimiento, los servicios de referen-

cia digitales, los servicios de informa-

ción electrónica, la representación, ex-

tracción y distribución de información, la 

coordinación, las búsquedas en CD-RO-

Mís y en Internet WWW, y el acceso y la 

recuperación de información multimedia 

(Sreenivasulu, 2000).

Es pertinente presentar aportes a la dife-

renciación entre un repositorio de infor-

mación para acceso virtual, electrónica 

o digital a un modelo de biblioteca virtual 

integral. Algunos usan estos términos in-

discriminadamente. Sin embargo, se en-

cuentran algunas diferencias importan-

tes presentadas por autores como Galán 

(2010), quien describe la biblioteca elec-

trónica como una forma de presentación 

de información en formatos electrónicos 

a nivel local. Esto marca una diferencia 

y transición a la biblioteca digital, que 

incorpora la utilización de redes de in-

formación y el servicio en la nube y tras-

ciende espacios físicos y temporales 

para proveer información gráfica, audio, 

video, entre otro tipo de información.

La biblioteca virtual es un sistema de in-

formación dinámico que puede actuar de 

forma independiente como parte de un 

todo. Se caracteriza por estar construida 

con una alta tecnología, que facilita la 

transferencia de información y el desa-

rrollo de procesos de comunicación de 

doble vía. Asimismo, su estructura de 

sistema le permite enlazarse e interac-

cionar con diferentes puntos de informa-

ción y conocimiento del mundo. Su mi-

sión apunta a la prestación de servicios 

mediante la interfaz entre la información 

y el demandante (Bonilla, 2005). En este 

sentido, la Association of Research Li-

braries plantea:

• La biblioteca virtual se define 

como parte de un todo, es decir, 

es un ente integrado.

• La biblioteca virtual cuenta con 

tecnologías adecuadas para 

el proceso de comunicación y 

transferencia de información.

• Los componentes de la 

biblioteca virtual se enlazan con 

diversos puntos de información y 

conocimiento.

• La información disponible en la 

biblioteca virtual se encuentra en 
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formato digital y, en la mayoría 

de los casos, en formato 

impreso.

Para los propósitos de esta investiga-

ción, se considera que la información no 

solo debe estar disponible para que los 

usuarios la lean sino que debe ser parte 

de una estructura dinámica que interac-

túe con otros sistemas, como una insti-

tución educativa y un modelo académico 

pedagógico, con el fin de evolucionar de 

forma conjunta con el resto del siste-

ma, adaptarse y permitir la generación 

de nuevas estrategias, mecanismos de 

acceso, intereses de los usuarios y, en 

general, formas para que estos apro-

vechen y generen conocimiento (Leal, 

2013).

Según el contexto anterior, la biblioteca 

virtual se reconoce como un elemento 

relevante en la sociedad, acompañada 

de las teorías del aprendizaje, particular-

mente la constructivista y sus principa-

les postulados como el rol del estudiante 

como actor principal de su proceso de 

aprendizaje y gestor de su propio cono-

cimiento, en donde el análisis, la com-

prensión, innovación e interpretación 

son requisitos indispensables en el pro-

ceso de interacción social, construcción 

de significados y la solución de proble-

máticas (Araiza, 2014). En concordan-

cia, se encuentra un perfil del estudiante 

del nuevo siglo, adaptado a nuevas exi-

gencias y formas de enfrentar el mundo 

globalizado, permeado por la tecnología 

en donde su capacidad de creatividad e 

innovación son un reto permanente, en 

donde debe desafiar sus propias limita-

ciones contando con dos factores impor-

tantes como el acompañamiento del do-

cente y una base de información que le 

permita crear, innovar y recrear nuevas 

formas de aprendizaje (Gallo, 2013).

La biblioteca virtual debe servir para po-

ner al alcance del estudiante y del pro-

fesorado una amplia gama de recursos 

que ayudarán al estudiante en su proce-

so de aprendizaje y en la manera de con-

vertirse en su verdadero protagonista y 

gestor; y al profesor a llegar a ser un ver-

dadero facilitador del aprendizaje. Por-

que como dicen Duart y Sangrà, (2010) 

se favorece este tipo de aprendizaje de 

contenidos diversos, no acepta desarro-

llar solo conceptos para memorizar sino 

que vela por trabajar aquello que capa-

cite al estudiante como profesional en el 

sentido de saber hacer y saber ser, no 

solo se centra en el saber.

Todo este proceso contribuye a que el 

estudiante adquiera una autonomía pro-

gresiva y que asimile las estrategias bá-

sicas de estudio (capacidad para con-

trastar, analizar, sintetizar). Todo esto 

le ayudará a aprender a aprender. Y en 

este sentido cobra importancia el apren-

dizaje significativo por cuanto permite 

que se pueda incorporar a las estructu-

ras de conocimiento que tiene el sujeto 

y que adquiere significado a partir de la 

relación con conocimientos anteriores. 

Según Duart y Sangrà (2010) un aprendi-

zaje realmente significativo permite que 

el objeto de estudio adquiera un sentido 

y significado, particular en cada caso y 

siempre a partir de una asimilación ac-

tiva. Este tipo de aprendizaje es capaz 

de modificar ideas previas, de ampliar la 

red de conocimientos e incluso de esta-

blecer nuevas relaciones entre conoci-

mientos. Así, consiste en revisar, modifi-

car y enriquecer los esquemas previos y 

establecer nuevas conexiones y relacio-
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nes entre ellos, en definitiva, consiste en 

construir aprendizajes.

Asociación de los indicadores presen-

tados en los modelos seleccionados. 

Según Terrase (2012), el beneficio de 

la reutilización de los recursos en las 

bibliotecas virtuales europeas propor-

ciona una gran ventaja relacionada con 

dos aspectos: 1) institucional: comparti-

ción y difusión del conocimiento, mayor 

visualidad y reconocimiento producción 

de contenidos y 2) para los usuarios po-

tenciales (estudiantes o profesionales): 

permite el acceso flexible a una gran 

variedad de materiales gratuitos o de 

bajo costo, disponibilidad inmediata y 

total adaptabilidad a las necesidades. 

Sin embargo, para Salaberria (2013) en 

la mayoría de las bibliotecas estaduni-

denses existe un paralelismo entre el 

aprendizaje y el medio de acceder a los 

recursos, actuando como el eje procesa-

dor y gestor de conocimiento, logrando 

que la biblioteca virtual sea un escenario 

que busca, selecciona, evalúa, clasifica 

y organiza la información en metadatos, 

multidatos y multicontextos para su difu-

sión, y esto es lo que se hace cuando se 

aprende: buscar información a partir de 

un punto de referencia como elemento 

primordial del aprendizaje. Es aquí don-

de la educación-biblioteca se materializa 

en tres contextos: 1) educación básica y 

media; 2) educación superior y 3) apren-

dizaje significativo y permanente. Aun-

que para Echavarría y Tinoco (2009) las 

bibliotecas virtuales latinoamericanas 

tienen características relevantes como 

las redes de información documental, la 

actitud y la cultura de los usuarios a su 

uso y accesibilidad, su gran dinamismo 

al cambio tecnológico y a las nuevas 

oportunidades por medio de Internet en 

los servicios innovadores para toda la 

comunidad académica y científica.

Autores como Ramírez (2012), Kalz et 

al. (2010), BCEU (2005), Daniel (2012), 

Davis (2010), Bueno y Hernández (2011) 

entre otros proponen y resaltan unos 

modelos más sistemáticos capaces de 

lograr una nueva cultura de consulta en 

línea, por medio de bibliotecas virtuales 

y repositorios académicos y científicos, 

con el fin de que los usuarios aprove-

chen al máximo los servicios de estos 

sitios en línea, fortaleciendo su aprendi-

zaje autónomo y el uso de los medios y 

mediaciones para tal fin.

Por tanto, se contextualiza una perspec-

tiva acorde con el escenario esencial de 

pensamiento crítico y reflexivo que pre-

senta la UNAD a través de la Vicerrecto-

ría de Medios y Mediaciones con el uso 

de su biblioteca virtual de aprendizaje 

(Leal, 2011) que logra dimensionar des-

de un ángulo académico y científico la 

complejidad y los riesgos que existen en 

esta propuesta investigativa, para medir 

el impacto de la relación directa entre el 

desarrollo formativo del estudiante uni-

versitario con el apoyo de los recursos 

bibliográficos, tecnológicos y científicos 

que ofrece la biblioteca virtual.

Desde estas perspectivas la biblioteca 

virtual contribuye positivamente al pro-

ceso de comunicación dentro la universi-

dad y fuera de ella en diferentes escena-

rios de interacción. Asimismo, permite el 

mejoramiento de los procesos cognosci-

tivos, cognitivos y metacognitivos de los 

estudiantes, de los docentes y de todos 

los usuarios que tengan acceso a ella. 

Favorece el mejoramiento de los pro-

cesos de transferencia de información, 
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