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Resumen

El presente libro resultado de una investigación tuvo como objetivo 
proponer una estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje 
(LMS) acorde al contexto antropológico-pedagógico universitario. 
Desde la perspectiva metodológica, la investigación se considera des-
criptiva, bajo un diseño no experimental, transeccional descriptivo; la 
población corresponde a la comunidad estudiantil del departamento 
de La Guajira, Colombia, área de influencia de la Universidad de La 
Guajira, por lo que la muestra seleccionada es de trescientos setenta 
(370) estudiantes. Se empleó la encuesta como técnica y el cuestiona-
rio como instrumento de recolección de datos, el mismo estuvo cons-
tituido por cien (100) ítems bajo una escala de actitud tipo Likert, con 
cinco alternativas de respuestas. Fue validado a través del juicio de 
cinco expertos y determinada su confiabilidad en 0,97 según el coefi-
ciente alfa de Cronbach. Los datos fueron analizados empleando esta-
dística descriptiva y los resultados obtenidos permitieron demostrar la 
importancia que, para un contexto multicultural y pluriétnico como el 
de la Universidad de La Guajira, representa el e-Learning para alcan-
zar un desarrollo sostenible y competitivo. Las conclusiones señalan 
que el promover los beneficios integrales de las TIC en el aprendiza-
je autónomo ilustra una estrategia tecnológica de interacción social, 
basada en G Suite for Education, incrementando a su vez las compe-
tencias tecnológicas del estudiante para la racionalización del saber 
hacer.

Palabras clave: contexto antropológico-pedagógico universitario, es-
trategia tecnológica, gestión del aprendizaje.

Abstract

The purpose of this research result book was to propose a technologi-
cal strategy for learning management (LMS) according to the anthro-
pological-pedagogical university context. From the methodological 
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perspective, the research is considered descriptive, under a non-exper-
imental, descriptive transectional design; the population corresponds 
to the student community of the department of La Guajira, Colombia, 
area of influence of the University of La Guajira, so the selected sam-
ple is three hundred and seventy (370) students. The survey was used 
as a technique and the questionnaire as an instrument for data collec-
tion, it was made up of one hundred (100) items under a Likert-type 
attitude scale, with five alternative answers. It was validated through 
the judgment of five experts and determined its reliability at 0,97 ac-
cording to Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed using 
descriptive statistics, and the results obtained allowed to demonstrate 
the importance that for a multicultural and pluriétnico context like the 
one of the University of La Guajira represents the e-Learning to reach 
a sustainable and competitive development. The conclusions point out 
that promoting the integral benefits of ICTs in autonomous learning 
illustrates a technological strategy of social interaction, based on G 
Suite for Education, while increasing the student's technological skills 
for the rationalization of know-how.

Keywords: anthropological-pedagogical university context, manage-
ment of learning, technological strategy.
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Capítulo 1

Gestión del aprendizaje en el 
ámbito universitario colombiano

1.1.  Introducción

El siguiente libro plantea que las instituciones educativas oficiales del Estado 
colombiano, tienen la responsabilidad social de formar profesionales íntegros 
y comprometidos con el desarrollo sostenible de su región, focalizando princi-
pios socio-humanísticos de equidad, inclusión y calidad educativa. Desde este 
matiz temático, el documento se centra en delinear una estrategia tecnológica 
para la gestión del aprendizaje en el ámbito universitario Colombiano.

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación analiza la educación superior 
a distancia, las estrategias tecnológicas para la gestión del aprendizaje en am-
bientes virtuales (AVA), afable y de fácil acceso a las instituciones educativas 
oficiales. Además, esta describe los modelos pedagógicos utilizados por la mis-
ma, así mismo trata de conocer el diseño de entornos personalizados de apren-
dizaje, para luego realizar una evaluación del aseguramiento de la calidad, y 
por último, se explica los sistemas habituales de gestión de aprendizaje (LMS) 
en la Universidad de La Guajira. 

El documento se encuentra estructurado en siete capítulos los cuales exponen 
una estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje (LMS) acorde al con-
texto antropológico-pedagógico universitario. El diseño metodológico de esta 
investigación se caracteriza por un estudio de tipo descriptivo bajo un diseño 
no experimental, transeccional y se aplicó por medio de un cuestionario a 370 
estudiantes de Uniguajira.

La estrategia de gestión aquí planteada, se realiza en pro de un modelo peda-
gógico para proyectos de formación en ambientes virtuales de aprendizaje, el 
cual incluya conceptos fundamentales de las pedagogías mediadas y las didác-
ticas digitales, según el contexto multicultural y pluriétnico del departamento 
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de La Guajira. En consideración al contexto educativo glocal1, desde este matiz, 
se asume el desafío de establecer una estrategia que permita una comunicación 
asertiva e interactiva al interior de la comunidad académica, viabilizando a su 
vez la apropiación tecnológica y la alfabetización digital, que conlleva a una 
mejor experiencia técnica de la labor docente.

De manera consecuente con este objetivo el presente texto plantea favorecer la 
promoción de la oferta de Educación a Distancia (EaD) en el ámbito universitario 
colombiano y la ampliación de su cobertura utilizando la Formación en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (FAVA); en un adiestramiento que permita potenciar 
competencias específicas en el manejo de las TIC y las asignaturas ofertadas en 
el proceso de formación, articulación e inclusión educativa.

Asimismo, es necesario destacar que el texto se construye con base en la expe-
riencia docente y las investigaciones realizadas durante siete años, utilizando 
el método de Investigación-acción participativa (IAP), basando el análisis en la 
participación de los propios colectivos a investigar, sin obviar la glocalización 
de la información.

1.2.  Encuadre legal de la educación nacional

Desde finales de la década de 1970, el Ministerio de Educación Nacional ha 
adoptado medidas para aumentar la inclusión social de comunidades vulne-
rables, excluidas geográficamente de la educación formal. En esta perspectiva 
social se ha avanzado con un marco normativo significativo para las comunida-
des indígenas y afrocolombianas, el cual enfatiza orientaciones generales para 
el diseño y ejecución de proyectos educativos. 

Pese a estos esfuerzos, el estado requiere de tácticas de gestión que propendan 
a la inclusión educativa y la equidad social. A conformidad de lo establecido en 
diferentes artículos de la Constitución Política de 1991:

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 
la Nación colombiana.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

1 El termino Glocal, es un anglicismo que se define según el diccionario de Oxford como aque-
llo 'que hace referencia a factores tanto globales como locales o reúne características de ambas 
realidades'. Para explicar este concepto, usualmente se usa la frase: «Piensa globlamente, actúa 
localmente» Geddes, Patrick (1915). Cities in Evolution.
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La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprende-
rá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de 
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educan-
dos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los meno-
res las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. (Congreso de Colombia, 1991)

1.2.1.  Atención a la diversidad en el marco de una educación inclusiva

La educación inclusiva conlleva un procedimiento este implica la transforma-
ción de las instituciones educativas para atender a todos los educandos: hom-
bres y mujeres, estudiantes de minorías étnicas, los estudiantes afectados por 
síndromes o enfermedades congénitas y a los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje y capacidad reducida. El proceso educativo tiene lugar en muchos 
contextos, tanto formales como no formales, dentro de las familias y fuera de 
estás, así como en la comunidad y su conjunto. Por lo tanto, la educación in-
clusiva no es una cuestión marginal, pero es crucial para lograr una educación 
de calidad para todos los estudiantes y el desarrollo de una sociedad más inclu-
siva. No obstante, la concepción filosófica de inclusión y equidad en Colombia 
requiere de un estudio holístico en su diversidad regional, étnica y cultural, en 
el que se contraste las múltiples dificultades de su población.

Colombia ha asumido el reto de desarrollar una política de calidad educativa. 
Esta política pública  que se viene ejecutando desde lo que se llamó la  Revolu-
ción Educativa busca darle prioridad, en el marco de derechos, a la educación 
de poblaciones vulnerables.2 Si bien en cierto, que este concepto de vulnera-
bilidad es complejo, ya que está íntimamente relacionado con el bienestar de 

2 La Revolución Educativa; Presentación de la Ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez 
ante la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en Cartagena, Bolívar, Agosto 
23 de 2002.
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la persona y sus capacidades para desarrollarse plenamente, el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia define que:

La vulnerabilidad es “una situación producto de la desigualdad que por 
diversos factores históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos 
(agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales 
y psicosociales), se presenta en grupos de población, impidiéndoles apro-
vechar las riquezas del desarrollo humano y, en este caso, las posibilidades 
de acceder al servicio educativo.” (Ministerio de Educación Nacional, 2005, 
Pag.11).

Dentro de este marco se busca que todos los estudiantes accedan a una edu-
cación de calidad sin importar su condición o estado. Cabe resaltar que parte 
de esta vulnerabilidad está asociada a agentes biológicos y externos, hecho 
por el cual comúnmente se denomina como Necesidades Educativas Especiales 
(NEE). Esto genera un reto para las instituciones de educación superior, ubica-
das en el territorio nacional.

De esta manera, se evidencia que las Instituciones de Educación Superior (IES) 
se identifican como establecimientos focalizados y prestadores del servicio de 
educación y atención de las personas con necesidades educativas especiales. La 
dilucidación conceptual de NEE, según la ley educativa vigente en España, LOM-
CE 8/2013 de 9 de diciembre, Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, en su 
artículo 73, indica que “El alumnado con necesidades educativas especiales es 
aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapaci-
dad o trastornos graves de conducta.” (Jefatura del Estado «BOE», 2013).

Es menester precisar que en Colombia, se idéntica un sinnúmero de institucio-
nes que cuentan con una población estudiantil no cuantificada con necesida-
des educativas especiales: estudiantes con discapacidades auditivas o sordas, 
estudiantes con discapacidad cognitiva y estudiantes con problemas de aten-
ción dispersa o problemas de aprendizaje. En el peor de los casos la IES no 
presentan una estrategia definida con respecto a las acciones pertinentes que 
exige la educación inclusiva, por ende, se considera una problemática aún más 
latente, puesto que, aunque estos estudiantes son aceptados sus condiciones 
de vulnerabilidad se ven más evidenciadas en los ambientes de aprendizaje 
presenciales y en su defecto optan como única alternativa por la educación a 
distancia.

Este hecho revela que las acciones inclusivas de la institución deben fortale-
cerse, dado el caso, deben ser ajustadas a las acciones determinadas por el 
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Ministerio de Educación Nacional. De manera que, se eliminen las barreras que 
dificultan el aprendizaje e imposibilitan la participación de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales de acuerdo con los lineamientos legales de 
la Ley 1618 de 2013 (Congreso de Colombia, 2013).

1.3.  Raíces del analfabetismo en el litoral Caribe

La falta de una estrategia definida para la gestión del aprendizaje, acorde al 
contexto antropológico-pedagógico del litoral Caribe, propicia las diferentes 
raíces del analfabetismo. Esto debido a que no se planifica una oportuna actua-
ción sobre los factores que imposibilitan la consecución de la formación y, por 
ende, el éxito de la cadena de formación en articulación con las instituciones 
educativas. 

Diferentes estudios de investigación realizados en el departamento de La Gua-
jira señalan la inexistencia de una estrategia tecnológica para la gestión del 
aprendizaje efectiva, así lo ratifica el libro resultado de investigación Innova-
ción en la educación basada en las TIC, en sus capítulos 1 y 2,  “Sistema de 
gestión de datos para la caracterización de dificultades y faltas disciplinarias 
en la educación formal” y "Postura tecnológica y técnica didáctica en la Uni-
versidad de La Guajira, Colombia" respectivamente, (Sánchez et al., 2018), 
la investigación de este apartado fundamenta las causas de analfabetismo a 
partir de las siguientes acciones:

 ¾ Una inadecuada distribución de recursos debido a una deficiente es-
tructura política, económica y cultural.

 ¾ El fortalecimiento del analfabetismo a causa de la deficiente cober-
tura educativa.

 ¾ Pésimos niveles de calidad ocasionados por modelos pedagógicos 
descontextualizados. 

 ¾ Ineficiencia del sistema de control del trabajo infantil y protección al 
joven trabajador.

 ¾ Dificultades de transporte y cobertura del sistema educativo en sec-
tores rurales.

Sin embargo, el Estado como solución a esta problemática social y cultural, 
se han trazado estrategias que buscan minimizar los índices de deserción y 
analfabetismo, considerando este último como un obstáculo de desarrollo y 
competitividad. En consideración a esta realidad, se requiere de una planifi-
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cación estratégica en la gestión del aprendizaje, que integre el uso de las Nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). Además de una 
asimilación tecnológica por parte del usuario, que se apropie como un hábito 
este aprendizaje, de manera permanente y autónoma, de forma que despierte 
o incentive las ansias de aprender a aprender.

De no ser así, es posible que las consecuencias del analfabetismo, la deserción y 
la repitencia estudiantil se agudicen, así lo plantean una revisión bibliográfica 
sobre el eje temático de educación y desarrollo en el departamento de La Gua-
jira. En especial podemos nombrar dos libros en los que se trabaja estos temas 
y son resultados de investigación Investigación en administración y su impacto 
en comunidades académicas internacionales (Botello-Plata, Redondo-Silvera y 
Ramírez Cardeño, 2017) y el anteriormente nombrado Innovación en la edu-
cación basada en las TIC de Sánchez et al. (2018),  estos señalan como conse-
cuencia aspectos nefastos tales como:

 ¾ El retraso regional y nacional por causas económicas.

 ¾ La falta de una adecuada compresión de políticas, derechos y deberes.

 ¾ Subsistencia de la pobreza y la inequidad social.

 ¾ Marginación y exclusión del tejido social, profesional y productivo.

 ¾ La explotación y el abuso de personas con mayor cualificación.

 ¾ El atraso del desarrollo tecnológico y científico regional y por ende 
nacional.

 ¾ El subdesarrollo regional debido a la inexistente cualificación del ta-
lento humano.

Al contrastar la educación del litoral caribe con la condición general de Co-
lombia, en este reto de crecimiento y desarrollo, es necesario analizar y replan-
tear, si así se requiere, las estrategias de gestión educativa que afectan a las 
poblaciones en estado de vulnerabilidad, cuyos índices de analfabetismo son 
relativamente altos. Este índice se incrementa en consideración a la deserción 
escolar, originada por factores como la movilidad de las familias, la violencia 
y la falta de recursos.

En términos de espacio-tiempo el estado colombiano ausculta la problemática 
actual de la cobertura educativa en el departamento de La Guajira, así lo seña-
la el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano en su informe de 2018, 
denominado “Educación en la Guajira Retos y Desafíos” (Observatorio de Edu-
cación del Caribe Colombiano, Universidad del Norte, 2018). En concordancia 
a lo planteado en dicho informe, se deduce que la cobertura educativa se im-
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posibilita en algunas regiones, debido a la accesibilidad geográfica y cultural. A 
partir de este informe, os modelos de EaD destacan como una solución posible 
a la accesibilidad y la inclusión educativa, solo si estos son sustentados por la 
alfabetización digital y la masificación de las TIC en beneficio de establecer 
fundamentos esenciales de cibercultura, en una ideología cultural tradicional-
mente arraigada.

Para lograr estos logros, el énfasis de la pedagogía en la innovación educativa 
plantea un rol participativo de autoformación, centralizado en el estudiante, 
que se encuentre dentro de un entorno interactivo de aprendizaje y desarro-
llo de competencias en TIC. A conformidad, “el diseño e implementación de 
programas de capacitación que utilicen las TIC efectivamente es un elemento 
clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance” (UNES-
CO, 2004, pág. 6).

Desde esta perspectiva temática el implantar hipotéticamente una estrategia 
tecnológica para la gestión del aprendizaje, afable y ampliamente difundida, 
establecería una reforma educativa profunda y de amplio alcance, que propi-
ciaría automáticamente la alfabetización digital. Dicha estrategia tecnológica 
debería poder adaptarse al contexto antropológico-pedagógico de la localidad 
en la cual se desenvuelve, ya que favorecer la promoción, cobertura y asimi-
lación de un modelo de EaD depende también de aspectos socioculturales, 
espaciales y temporales implícitos en las comunidades indígenas.

Ilustración 1. Arquetipo de senda rural Wayúu

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación; Ranchería – La Guajira (2016).
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En completa afinidad a esta visión educativa, el estado colombiano constitucio-
nalmente establece la educación como un derecho que propende al crecimien-
to económico, la inclusión social y la equidad. Parte fundamental de este cre-
cimiento económico, consistente con los cambios en el mundo, son sostenibles 
o sustentados por el éxito de la educación y la competitividad a nivel global.

1.4.  La Guajira y sus necesidades especiales de educación

La población actual de Colombia se distingue por ser pluriétnica y pluricultu-
ral, constituida particularmente por mestizos, blancos, negros, mulatos e  in-
dígenas, población que se identifica a lo largo y ancho de su territorio. Esto 
deja entre ver que cada región del país posee características particulares que 
resaltan la identidad nacional precolombina3. Con todo este marco cultural, 
Colombia posee territorios sui-géneris que han determinado factores probéli-
cos únicos de cada región.

Al norte del país se encuentran los departamentos del Cesar, el Atlántico y La 
Guajira. Territorios que se encuentra habitados por afrocolombianos, amerin-
dios o indígenas, mestizos y blancos, una población variada que incluye tribus 
indígenas como los Wayúu, en La Guajira y los Kogi de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. La Guajira, sin embargo, posee la mayor población indígena de 
Colombia, hecho que define la riqueza pluricultural de la región.

La gestión de la administración pública de La Guajira se halla en pro de con-
tribuir a la calidad de vida de los indígenas. Por este motivo, la educación y la 
cultura ciudadana son factores clave, que deben ir acompañados de estrategias 
que propendan por alternativas de gestión tecnológica, encaminadas a la sa-
tisfacción de sus necesidades básicas, en las que se combine la pedagogía, la 
cultura y la tecnología.

Asimismo, La Guajira posee aspectos estratégicos de investigación desarrollo e 
innovación; tales como el aprovechamiento de recursos naturales, que con la 
cualificación de profesionales específicos resultan ser piezas fundamentales de 
una visión factible de prosperidad y equidad social.

A manera de ejemplo, La Guajira posee la máxima radiación solar del territo-
rio nacional, la cual fácilmente hace más probable la creación y organización 
de un sistema de energía fotovoltaica como alternativa energética en etnias 
Wayúu. El utilizar energía limpia, en un diseño que plantea una eficiencia ener-

3 Precolombina: etapa histórica del continente americano, antes de la influencia política y cultural 
europea.
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gética económica más rentable, es un indicador de bienestar. Que afecta positi-
vamente la calidad de vida de las comunidades indígenas al facilitar el uso de 
dispositivos electrónicos y, por consiguiente, el acceso a información técnica, 
útil para plantear soluciones a problemas locales de la comunidad. 

La cultura ciudadana y la educación para el trabajo son piezas imprescindibles 
en proyectos de desarrollo sostenible, que en contexto requieren de un nivel 
educativo básico y una cualificación técnica con competencias específicas en el 
manejo de las TIC. Las rancherías o comunidades indígenas son parte funda-
mental del legado cultural y regional, que identifica la educación en los valores 
de la etnicidad nacional.

Ilustración 2. Arquetipo de rancherías Wayúu
(piichipala o miichipala)

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación; Ranchería – La Guajira (2016).
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Las rancherías indígenas delinean rupturas de paradigmas educativos fun-
damentales de la educación tradicional, que pueden ser abordados desde la 
educación básica y la alfabetización digital, así como para la capacitación es-
pecífica en agricultura, la sanidad y la salud. Ideales formativos que permiten 
aumentar el conocimiento y la capacidad de las personas para ser más produc-
tivos y disfrutar de las posibilidades que ofrece tener un desarrollo integral de 
la cosmovisión individual.

1.4.1. Caracterización de faltas disciplinarias en instituciones oficiales de   
  educación media

La Guajira es un departamento multicultural y pluriétnico en el que eventual-
mente individuos presentan un shock cultural. Así lo demuestra el presente tra-
bajo de investigación, tras las entrevistas realizadas a personas foráneas, quie-
nes describen ansiedad y sentimientos de sorpresa, desorientación o confusión, 
causados por el contacto con un medio social totalmente distinto. Este suceso 
crea la necesidad de resolver diferencias culturales en las que se identifican 
aspectos positivos y negativos que caracterizan el comportamiento disciplinar.

Las instituciones oficiales de educación media, por requerimiento legal, dispo-
nen de una herramienta o instrumento fundamental para normalizar y evaluar 
el comportamiento escolar del estudiantado, mediante el establecimiento au-
tónomo de los derechos y deberes de los mismos en sus relaciones con la co-
munidad educativa (estudiantes, educadores y directivos), las faltas disciplina-
rias, las sanciones correspondientes, las instancias competentes para imponer 
estas y el procedimiento aplicable, en  lo cual las instituciones deben acatar los 
mandatos, prohibiciones y límites contemplados en el ordenamiento jurídico, 
las normas constitucionales que consagran  los derechos fundamentales de las 
personas y, en especial, la Ley 1620 de 2013 que crea el Sistema Nacional de 
Convivencia  Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar (Congreso de Colombia, 2013b).

El presente apartado se enfoca en la caracterización de las principales faltas 
disciplinarias de la educación media en La Guajira. Faltas que repercuten en el 
desempeño académico y el desarrollo del aprendizaje autónomo en la educa-
ción superior. A partir esta misma perspectiva se evidencia, desde la experien-
cia académica, que existe tendencia a considerar la convivencia y la disciplina 
como procesos relativamente aislados del quehacer educativo, contemplando 
conceptualmente la convivencia como algo recreativo y extra-académico.
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Ilustración 3. Arquetipo de espacios recreativos públicos

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación; Parque principal de Camarones, La Guajira 

(2016).

Ilustración 4. Arquetipo de Espacios Recreativos Escolares

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación; Parque principal de Camarones, La Guajira 
(2016).



 28

Aslin GonzAlo Botello PlAtA

Joice cArdeño PortelA 

Así mismo, “la disciplina es concebida como el conjunto de conductas que 
los estudiantes tienen, situándose fuera o dentro del marco establecido. Las 
Instituciones Educativas (IE) deben especificar y profundizar en las disimili-
tudes que la disciplina y la convivencia ostenta al ser procesos de naturaleza 
diferente” (Botello Plata, 2018, pág. 17). Esto debido a que ocasionalmente se 
tiende a reemplazar disciplina por convivencia, (más que nada en los llamados 
manuales de convivencia, los cuales fueran los manuales de disciplina o regla-
mentos disciplinarios en otro tiempo), sin enfatizar respecto a las diferencias 
entre los dos conceptos.

Por otra parte, es conveniente citar que las IE de la "capital indígena de Co-
lombia" (el municipio de Uribía, La Guajira) tienen la dificultad de identificar 
alteraciones, trastornos y dificultades especiales del aprendizaje. No obstante, 
las IE se somete a ciertas evaluaciones que revelan las dificultades del Proyec-
to Educativo Institucional (PEI), sin determinar con claridad las necesidades 
educativas especiales (NEE) y los casos específicos de convivencia que dificul-
tan el desarrollo del aprendizaje (Secretaria de Planeación y Desarrollo Social, 
2013).

Es relevante destacar que el trabajo profesional hallado tras la investigación se 
limita al cumplimiento de funciones o tareas que no trascienden a un análisis 
articulado de los hallazgos presentes en la cadena de formación. En este senti-
do resulta imperativo clarificar la concepción de equidad y de inclusión social, 
ya que:

“Durante la década de los noventa los países de América Latina iniciaron 
una serie de reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a 
la educación básica y al mejoramiento de su calidad y equidad, sin embargo 
todavía persisten importantes desigualdades educativas. Es urgente el desa-
rrollo de políticas decididas de equidad para que la educación cumpla con 
una de sus funciones fundamentales; contribuir a superar las desigualdades 
de origen de los alumnos para avanzar hacia sociedades más justas, equita-
tivas y democráticas.” (Blanco G., 2006).

En todo caso, es imperativo destacar la disciplina, como fundamento clave del 
proceso educativo que permite la formación integral de los ciudadanos. De ahí 
que la caracterización de las principales faltas disciplinarias de la educación 
media en La Guajira vislumbre problemas disciplinares ulteriores a la educa-
ción superior.
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Tabla 1. Principales faltas disciplinarias tipo 3.

Descripción - faltas disciplinarias tipo 3

Deterioro del medio ambiente del plantel.

Atentar contra cualquier forma de vida dentro de la institución y sus alrededores 
(seres vivos en general).

El robo.

Enjuiciar o acusar a un compañero sin pruebas.

Sobornar o internar sobornar a cualquier docente o funcionario de la institución.

Fraude, engaño, copia, intento de copia, adulteración de notas, trabajos, evaluacio-
nes, suplantación, falsificación de firmas y falsificación de documentos.

Las amenazas o intimidaciones hechas a compañeros, docentes, personal directivo y 
administrativo, ya sea personalmente o a través de terceros.

Guardar o portar armas de fuego, corto punzante u objeto contundentes con los cua-
les pueda producir daños a personas u objetos de la institución.

Ingerir o portar o utilizar por cualquier vía bebidas embriagantes o psicotrópicas, así 
como sustancias que alteren la conducta normal del individuo durante la jornada 
escolar o fuera de ella.

Ilustración 5. Arquetipo de Áreas Comunes Escolares

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación; Institución Educativa Camarones, La Guajira, 
(2016).
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Descripción - faltas disciplinarias tipo 3

Prestar cualquier prenda del uniforme o el carnet a otra persona para hacerse pasar 
como estudiante del plantel o suplantarle.

Promover ventas, rifas o negocios con los compañeros, profesores u otros funciona-
rios del plantel sin la correspondiente autorización rectoral.

Pintarrajear las paredes, muros techos o cualquier de los enseres de la institución.

Escribir frases vulgares o que atenten contra la integridad, honra y buenas costum-
bres en cuadernos, libretas, papeles, muros, carteleras o tableros de la institución, así 
no se escriban nombres propios.

Dañar de cualquier manera o forma las paredes, muros, techos y demás enseres de 
la institución.

La agresión verbal o física dentro o fuera de la institución, puesto que el plantel brin-
da los mecanismos para que los integrantes de su comunidad diriman las situaciones 
de manera civilizada.

Protagonizar escándalos o revueltas dentro del colegio, en sus alrededores o en cual-
quier otra parte portando el uniforme.

Integrar o promover pandillas, sectas o bandas dentro del colegio y/o en su entorno, 
o tratar de solucionar problemas con la ayuda de los mismos.

Fumar cigarrillos, tabaco, pipa, sustancias alucinógenas, o inhalarlas dentro o fuera 
de las instalaciones del plantel.

Fuente: Manuales de Convivencia escolar (Livio Reginaldo Fischione, 2016)

Tabla 2. Principales faltas disciplinarias tipo 2.

Descripción - faltas disciplinarias tipo 2

Ingresar o salir de la institución por sitios no autorizadas.

No asistir a los actos culturales, deportivos y sociales programados en el plantel.

El irrespeto en forma general a cualquier miembro de la comunidad educativa.

La inasistencia injustificada a clases.

No atender llamado de atención verbal o escrito.

El daño a la planta física, muebles y enseres del plantel.

Porte de revistas y material pornográfico dentro del plantel.

Emplear el nombre del colegio para cualquier actividad que no haya sido programa-
da y/o autorizada por sus directivas.

Acciones obscenas con sus compañeros en presencia de otros o a solas.

El manoseo o toque de las partes íntimas de sí mismo o de otras personas.

Tabla 1. Principales faltas disciplinarias tipo 3 (Continuación)
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El uso indebido de celulares, cuando no se utilizan como herramientas pedagógicas.

No asistir a clases estando dentro de la institución.

Ausentarse del colegio sin la debida autorización de la coordinación o rectoría.

Retención de información y comunicación a padres de familia o acudiente.

Incumplimiento reiterado de sus deberes.

Indisciplina en los actos cívicos, culturales, sociales y deportivos.

No devolver los uniformes o implementos de dotación especifica.

Utilización del uniforme en actividades ajenas al colegio.

Juegos de azar dentro de la institución con o sin la intervención del dinero.

Contaminar intencionalmente el medio ambiente (basuras en salones, patios, pasi-
llos, etc.).

La práctica de cultos satánicos o de juegos o cualquier otra acción que inciten a di-
chas actividades.

La reiteración de las llamadas de atención ya sean verbales o escritas.

Demostraciones amorosas dentro y fuera del colegio portando el uniforme.

Fuente: Manuales de Convivencia escolar (Livio Reginaldo Fischione, 2016)

Tabla 3. Principales faltas disciplinarias tipo 1. 

Descripción - faltas disciplinarias tipo 1

Portar inadecuadamente el uniforme en forma indebida, portarlo incompleto, altera-
do o utilizarlo en días que no correspondan.

Ser impuntual en el ingreso a la institución, a las clases y demás actividades que se 
realicen sin una causa justificada.

Permanecer dentro del salón de clases en horas de descanso.

Ausentarse del aula de clase sin previa autorización del docente.

Entrar a la sala de maestros sin autorización.

Fomentar la indisciplina.

Hacer demostraciones románticas públicas.

Realizar actos que interrumpan el normal desarrollo de las clases (gritar, silbar, can-
tar, rodar et pupitre, lanzar papeles, comer, etc.).

Utilizar inadecuadamente los servicios de bienestar estudiantil (biblioteca, sala de 
informática laboratorios, psicorientación, etc.).

Hacer desorden a la entrada o salida del plantel.

Entrar sin autorización a la sala de profesores o a salones diferentes al suyo.

Realizar ventas o negocios dentro de la institución sin la autorización respectiva.

Tabla 2. Principales faltas disciplinarias tipo 2 (Continuación)
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Descripción - faltas disciplinarias tipo 1

Ingerir cualquier clase de alimentos, masticar chicles en el salón de clase, en comu-
nidad o en cualquier otra dependencia de la institución.

Manejar inadecuadamente los útiles de estudio.

Otras no contempladas en el manual pero que se ajustan a su definición.

Fuente: Manuales de Convivencia escolar (Livio Reginaldo Fischione, 2016)

En el registro documentado de las faltas cometidas en instituciones educativas 
radicadas en el departamento, se especifica fecha y hora durante el período 
académico correspondiente. El registro documentado es una muestra repre-
sentativa que permite identificar las principales faltas disciplinarias, sus causas 
y el procedimiento utilizado para la respectiva corrección de acuerdo con los 
requerimientos del debido proceso en el contexto del marco legal.

Tabla 4. Faltas disciplinarias habituales

Tipo Falta

Tipo 1 Ausentarse del aula de clase sin previa autorización del docente.

Tipo 1 Fomentar la indisciplina.

Tipo 1 Portar inadecuadamente el uniforme en forma indebida.

Tipo 1 Realizar actos que interrumpan el normal desarrollo de las clases.

Tipo 1 Ser impuntual en el ingreso a la institución.

Tipo 2 Acciones obscenas con sus compañeros en presencia de otros o a solas.

Tipo 2 Ausentarse del colegio sin la debida autorización.

Tipo 2 El daño a la planta física, muebles y enseres del plantel.

Tipo 2 El irrespeto en forma general.

Tipo 2 El manoseo o toque de las partes íntimas.

Tipo 2 El uso indebido de celulares.

Tipo 2 Incumplimiento reiterado de sus deberes.

Tipo 2 Ingresar o salir de la institución por sitios no autorizadas.

Tipo 2 La inasistencia injustificada a clases.

Tipo 2 La reiteración de las llamadas de atención ya sean verbales o escritas.

Tipo 2 No asistir a clases estando dentro de la institución.

Tipo 2 No atender llamado de atención verbal o escrito.

Tipo 2 Retención de información y comunicación a padres o acudiente.

Tipo 3 Atentar contra cualquier forma de vida dentro de la institución.

Tabla 3. Principales faltas disciplinarias tipo 1 (Continuación)
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Tipo 3 Enjuiciar o acusar a un compañero sin pruebas.

Tipo 3 Guardar o portar armas de fuego o corto punzante.

Tipo 3 Ingerir, portar o utilizar por cualquier vía bebidas embriagantes.

Tipo 3 Ingerir, portar o utilizar por cualquier vía sustancias psicotrópicas.

Tipo 3 La agresión verbal o física dentro o fuera de la institución.

Tipo 3 Protagonizar escándalos o revueltas dentro o fuera de la institución.

Fuente: Manuales de Convivencia escolar (Livio Reginaldo Fischione, 2016).

En la gráfica 1 que se muestra a continuación, se observa que los educandos 
con mayor falta disciplinar son los que vienen de un proceso de transición. 
Asimismo se vislumbra la tendencia de las instituciones educativas por orde-
nar los cursos según diversos factores, tales como: la edad, la repitencia y la 
disciplina.

Gráfica 1. Muestra aleatoria de faltas disciplinares
 

 

Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación.

Nota: En el eje X se observa la relación de los cursos con respecto al número de faltas disciplinarias en 
el eje Y, evidenciando claramente que el curso “606” posee el mayor registro de faltas disciplinarias 
en el año 2015. Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione con una población estudiantil de 485 
estudiantes registrados.

La investigación realizada entrevé la dificultad del personal administrativo 
para resguardar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información 
necesaria para la gestión de decisiones acertadas. Por lo que, desde esta pers-
pectiva, la mayor parte de las instituciones educativas requiere sistematizar y 
resguardar la información en un sistema de gestión de datos que le facilite la 
gestión administrativa y, por ende, la caracterización de dificultades y faltas 
disciplinarias en la educación formal. Se requiere de una metodología 

Tabla 4. Faltas disciplinarias habituales (Continuación)
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[...]una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos 
auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos 
por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología está 
formada por fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que 
guiarán a los desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más apropia-
das en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, 
controlarlo y evaluarlo” (Avison, 2006, pág. 15).

Es imperativo destacar que la calidad futura del talento humano cualifica-
do en el sector público y privado en prospectiva lo constituye el estudian-
te actual, estudiante al que se evalúa desde temprana edad sin realizar un 
seguimiento previo de psicodiagnostico desde su formación básica hasta su 
inclusión al tejido social productivo. El resultado de este proceso permitiría 
establecer patrones de conducta convergentes que obstaculizan la educación 
formal, permitiendo establecer criterios de actuación, previos a las problemá-
ticas sociales futuras.

El Gobierno Nacional impulsa numerosas iniciativas de desarrollo tecnológico. 
Sin embargo, las políticas gubernamentales en las últimas décadas han descui-
dado seriamente el incentivo y fortalecimiento de las competencias integrales 
del ser (Saber, Saber Ser y Saber Hacer), obviando patrones de conducta con-
vergentes que obstaculizan la educación formal. Desde esta perspectiva las NTIC 
muestran una posibilidad indiscutible en el desarrollo educativo colombiano, 
una posibilidad que puede permitir caracterizar, incentivar y fortalecer el talento 
humano según la vocación del individuo desde las raíces de su educación formal.

1.4.2.  Perspectiva rectoral de la educación media

En concordancia con los referentes metodológicos, instrumentos y técnicas 
cualitativas se constató a través de diálogos, entrevistas, encuestas y notas 
de campo problemáticas actuales del aprendizaje que trasciende en la cadena 
formativa (básica primaria, media y superior).

Desde este matiz las entrevistas resaltan la problemática actual de las institu-
ciones, preponderando las dificultades de aprendizaje que pasan desapercibi-
das, debido a un seguimiento deficiente, en causado por la falta permanente de 
profesionales cualificados, en correspondencia al número de estudiantes, que 
les permitan a las instituciones educativas identificar, registrar y sistematizar 
los incidentes.

De ahí que, el manejo biopsicosocial del estudiante resulta complejo para las 
directivas de instituciones oficiales que vislumbran un motivo de preocupación 
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al tener un equipo interdisciplinar insuficiente, capaz de identificar, registrar 
y sistematizar las diversas dificultades que afectan la gestión del aprendizaje.

Algunas de las instituciones señalan tener un aproximado de 1 300 estudian-
tes por jornada, entre los que se hallan estudiantes provenientes de familias 
disfuncionales por razones de la violencia. Desde este aspecto se configura 
una preocupación factible para los directivos: el no disponer de un número 
adecuado de psicorientadores en correlación a un número determinado de es-
tudiantes.

Así mismo se vislumbra la falta de un sistema de gestión que le facilite a la 
IE identificar, registrar y sistematizar los incidentes para la toma oportuna de 
decisiones. Por estas razones, las directivas y docentes de la IE se limitan a la 
clase dentro de la normalidad, obviando aspectos que influyen positiva o nega-
tivamente en el rendimiento académico.

Una investigación descriptiva de los procesos y procedimientos permite afir-
mar que las instituciones educativas del departamento tienen la dificultad de 
identificar alteraciones, trastornos y dificultades especiales del aprendizaje. No 
obstante, la IE se somete a ciertas evaluaciones que revelan las dificultades del 
proyecto educativo institucional, sin determinar con claridad las necesidades 
educativas especiales y los casos específicos de discapacidad que dificultan el 
desarrollo del aprendizaje.

Es imperativo destacar que ocasionalmente los docentes de educación media 
logran identificar dificultades especiales de aprendizaje de forma aislada, que 
no trascienden de unas simples recomendaciones, debido a no poseer el ta-
lento humano para determinar los lineamientos y, por ende, establecer con 
claridad el tipo de discapacidad o dificultad.

A manera de conclusión de este capítulo, se identifica la necesidad de registrar 
las  alteraciones, trastornos y dificultades especiales del aprendizaje para siste-
matizar y brindar apoyo tecnológico en la minería de datos a la IE, de forma tal 
que, se facilite reconocer las variables de los problemas en la gestión del apren-
dizaje y así mismo se pueda observar la importancia correctiva del docente y 
su participación activa en la detección y registro de las necesidades educativas 
especiales que puedan observarse dentro del ámbito académico.

Desde este enfoque se determina que los docentes pueden a través de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) no solo incentivar el rendi-
miento académico, sino que, además de esto, pueden contribuir a detectar di-
ficultades específicas del aprendizaje, de esta forma, el profesional encargado 
del área socio-humanística (psicorientador) tendría un apoyo representativo; 
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gracias al trabajo en conjunto que se realizaría con los docentes de la institu-
ción, quienes tendrían una herramienta tecnológica, que les facilitaría la labor 
profesional y, por consiguiente, la minería de datos al sistematizar y tabular la 
información.

Es imperativo destacar que 

Un proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos 
los alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas 
y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación. Implica 
cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y 
las estrategias, con una visión común que cubra a todos los niños del rango 
apropiado de edad y una convicción de que es la responsabilidad del siste-
ma ordinario educar a todos los niños…” (Moliner, 2013, p. 10).

En concordancia con los referentes metodológicos, instrumentos y técnicas 
cualitativas, se determinó que las principales dificultades en la dirección ad-
ministrativa corresponden, en primera instancia, a la asignación de recursos 
económicos, seguido de la gestión de la información y la vocación profesional 
(cualificación) del talento humano. En un sentido más amplio se requiere de la 
asimilación tecnológica de un ecosistema digital como se cita a continuación:

La manifestación de los ecosistemas digitales en el aprendizaje de los indi-
viduos parte del supuesto de que las herramientas, internet y sus aplicacio-
nes, y los dispositivos electrónicos en conjunto ofrecen la posibilidad de que 
los individuos elijan sobre lo que aprenden, cuándo y cómo lo aprenden en 
función de sus tiempos y ritmos; permitiéndoles eliminar las posibles barre-
ras de aprendizaje a las que pudieran enfrentarse. (Islas Torres & Carranza 
Alcántar, 2017, pág. 7).

En perspectiva, las orientaciones y tipologías esenciales de un sistema de ges-
tión informático se deben fundamentar en la concepción de “metodologías 
ágiles”. Estas metodologías provienen de los principios que se detallan en el 
Manifiesto para el desarrollo de software ágil (Beck et al., 2001), el manifiesto 
conjetura valores esenciales en sistemas de gestión integrado. Entre estos va-
lores destaca el de los individuos y sus respectivas interacciones, buscando va-
lorar el recurso humano como el principal factor de éxito y ayuda a garantizar, 
al mismo tiempo, una mayor utilidad de los sistemas informáticos, dentro de 
los procesos y procedimientos de la IE. (Herrera-Uribe y Valencia-Ayala, 2007).
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Capítulo 2

Educación superior a distancia - EaD

En la actualidad, la educación presencial, en paralelo de la educación abierta y 
a distancia, exige de las organizaciones educativas nuevas competencias en los 
modelos pedagógicos y metodológicos. La educación a distancia, centrada en 
el estudiante, requiere de medios y mediaciones tecnológicas, que les permitan 
a sus actores adquirir conocimiento significativo, sin incurrir en el tecno-cen-
trismo o, en su defecto, descuidar la pertinencia e idoneidad de los tres campos 
de formación (saber, saber hacer y saber ser) (Foucault, 1997).

Este contexto moderno de la educación abierta y a distancia hace pertinente 
una metodología propia, que guie el proceso pedagógico y metodológico en el 
que se desarrolle favorablemente el saber hacer. Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación son piezas fundamentales del diseño de mate-
riales didácticos e innovadores, que fundamentan las tutorías proactivas del 
docente.

En contraste con la educación presencial, la innovación que se pretende en 
un modelo de EaD debe estar encaminada a permitir reinventar la forma tra-
dicional de enseñar y aprender. No obstante, este modelo educativo requiere, 
de las instituciones de educación, un alto nivel de estandarización y gestión 
tecnológica. La infraestructura,  los servicios, las aplicaciones y los usuarios 
son los elementos fundamentales que configuran el engranaje  del ecosistema 
digital educativo y que acompañan los procesos y procedimientos del diseño 
tecno-pedagógico.

Un modelo de educación a distancia/virtual requiere de una asimilación tec-
nológica mínima, seguido de una infraestructura digital congruente que per-
tenezca a la institución educativa; la cual debe fundamentalmente proveer los 
elementos físicos de conectividad digital, ideales para la aplicabilidad de una 
estrategia tecnológica enfilada, específicamente, a la gestión de aprendizaje 
(LMS). Algunos de estos elementos tales como las redes de fibra óptica, las 



 38

Aslin GonzAlo Botello PlAtA

Joice cArdeño PortelA 

torres de telefonía celular, las redes de pares de cobre y coaxiales, viabilizan la 
accesibilidad de las personas a la información sin depender de qué dispositivo 
se use.

Ilustración 6. Infraestructura - clase magistral tradicional.

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación; IE Camarones, La Guajira, (2016).

2.1.  Recursos educativos abiertos

La era digital actual dispone de una serie de recursos didácticos que propenden 
por el aprendizaje autónomo y facilita el diseño de materiales didácticos inte-
ractivos. La educación a distancia/virtual se justifica desde el punto de vista 
práctico, debido a cada uno de los servicios ofrecidos por la Web 2.0, como 
aplicaciones y servicios que implican tecnología digital de punta, gratuita y de 
fácil acceso para la población estudiantil.

En la actualidad, la web provee Recursos Educativos Abiertos (REA) que se 
especializan en la gestión interactiva del aprendizaje, es así como una amplia 
gama de herramientas informáticas  le permiten al discente comunicarse, rea-
lizar trámites administrativos, entretenerse, orientarse, aprender y trabajar. Un 
ejemplo de estos recursos es G Suite for Education que permite desde distintos 
tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares, realizar una serie 
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de tareas didácticas de manera práctica e interactiva, que estimulan el apren-
dizaje significativo (Google.Inc, 2017).

No obstante, el futuro de los procesos y procedimientos de gestión tecnológi-
ca en la educación a distancia/virtual involucran la asimilación tecnológica, 
la cual es afín a la alfabetización digital del contexto en el que se pretenda 
ofertar. La pedagogía y metodología de la EaD en entornos multiculturales y 
pluriétnico debe darse desde una investigación descriptiva–formulativa dentro 
del modelo de Investigación – Acción - Participación, esto afianza el éxito y la 
calidad de la educación, debido a que nos permite identificar diferentes pro-
piedades descriptivas de un fenómeno y, finalmente, proponer un modelo de 
intervención y caracterización, que permitirá valorar los resultados de situacio-
nes específicas en los procesos formales de educación.

A partir de la descripción y comprensión de los hechos que el contexto educa-
tivo pueda aportar, se concibe un escenario significativo e investigativo que a 
través de instrumentos y técnicas cualitativas facilitan el análisis de la informa-
ción, desde una perspectiva holística, capaz generar una comprensión interdis-
ciplinar sobre la EaD; asimismo,  a partir de un contexto antropo-pedagógico 
en el cual se vislumbre, de manera prospectiva, una estrategia tecnológica de 
éxito para la gestión del aprendizaje.

Es así como, la información obtenida a través de las técnicas de observación, de 
las encuestas y entrevistas debe ser categorizada para ser analizada y sometida 
a un proceso de triangulación, con la finalidad de generar teorías nuevas en 
contraste con las teorías precedentes. En este sentido, la finalidad de recopilar 
información cualitativa y cuantitativa, vinculada directamente con los procesos 
y procedimientos de la formación, basada en competencias, es de comparar los 
resultados obtenidos mediante el desempeño del educando, vislumbrando los 
resultados del aprendizaje, en fases de creciente complejidad estructural.

2.2.  Modelos pedagógicos multiculturales

La inserción de un modelo de aprendizaje en perfecta afinidad a un currículo 
y la crítica de su legitimidad, en un contexto multicultural y pluriétnico, no 
es tarea fácil, puesto que asumir un “modelo pedagógico” plantea rupturas 
de paradigmas intrínsecamente culturales, que pueden ir desde la concepción 
misma de un programa de formación hasta la implantación de un sistema de 
mejoramiento continuo, con políticas claras de aseguramiento a la calidad. Las 
cuales involucren a partir de su diseño e implementación la comprensión inter-
na de fenómenos socio-culturales tan variados como complejos.
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Desde esta perspectiva el acto pedagógico por el que se opte debe reconoce 
al individuo, mientras este se reconoce a sí mismo, en tanto que distingue al 
otro y su responsabilidad en cada uno de los actos de aparentemente mutua-
lidad. Asimismo, las Instituciones de Educación Superior (IES) en su proyecto 
educativo institucional (PEI) tienen la responsabilidad de formar profesionales 
integrales, con un alto sentido ético y de responsabilidad social, en conjunto 
con la calidad y pertinencia sectorial de las competencias específicas de su 
formación disciplinar.

Al asumir dicho compromiso institucional, se espera desarrollar y fomentar la 
investigación pedagógica, su actualización constante y su articulación con los 
colectivos académicos. Una propuesta de “modelo pedagógico” así concebido, 
exige de la IES un esfuerzo de constante innovación y articulación de saberes 
(interdisciplinariedad) que estimulen la definición de líneas de investigación, 
en una meta común entre administrativos, docentes y estudiantes parallevar a 
cabo tales propósitos.

Se considera entonces el modelo pedagógico de la IES, en un contexto mul-
ticultural y pluriétnico, como la relación flexible, dinámica y dialéctica entre 
los elementos articuladores del acto pedagógico, que representa el construc-
to teórico, procedente de una pedagogía de la interculturalidad. Desde esta 
aproximación teórica las IES deben replantear constantemente la noción del 
quehacer educativo, en torno al mejoramiento de la calidad y la cualificación 
discente.

2.3.  Justificación de la Educación a Distancia

La visión actual de los países emergentes contempla un patrón de crecimiento 
consistente con los cambios a nivel global. La educación a distancia es una 
herramienta fundamental que se encamina hacia esta finalidad de desarrollo y 
prosperidad, no obstante, esta perspectiva requiere de los conceptos de familia, 
solidaridad horizontal, colectividad, cadena de producción, equidad y auto-
gestión. Principios inherentes e indispensables en una sociedad que proyecta 
alcanzar horizontes competitivos a nivel global.

Desde este matiz el desarrollo de una sociedad es tan exitoso como su educa-
ción, de ahí que la educación mediatizada, pese a sus debilidades, representa 
una alternativa educativa irrelevante de la sociedad moderna. La EaD/Virtual 
permite ampliar la promoción de la oferta educativa y el área de su cobertura, 
utilizando la formación en ambientes virtuales de aprendizaje, en un adiestra-
miento que permite potenciar competencias específicas en el manejo de las TIC 
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y, por ende, las asignaturas ofertadas en el proceso de articulación en la cadena 
de formación educativa (básica, media y superior).

Por otra parte, es ineludible reconocer que, pese a las grandes cualidades de la 
educación mediatizada, los índices de analfabetismo y deserción escolar per-
manecen como un tema prioritario de la sociedad moderna, resaltándose en 
áreas poblacionales de etnias indígenas y comunidades afrodescendientes con 
necesidades educativas especiales.

La problemática actual que representa el espacio-tiempo en cuanto a la acce-
sibilidad educativa, pasa a ser un factor relevante para el discente de la EaD, 
pues este es autónomo en su proceso formativo. Las nuevas tecnologías de 
información y comunicación permiten la oferta de una educación ubicua, de 
fácil acceso, amigable y flexible con respecto al tiempo.

Las estrategias de formación en ambientes virtuales de aprendizaje, la alfa-
betización digital y la inclusión educativa fundamentan el crecimiento en el 
desarrollo científico y tecnológico. Así mismo, estas plantean el desafío de la 
renovación pedagógica y el uso de las didácticas digitales, mediante el uso 
y apropiación de una plataforma de comunicación e interacción social, que 
posibilite las actividades taxativas del e-learning, las cuales según el diseño 
formativo son inherentes a los objetivos de calidad educativa que se pretenden 
alcanzar con la virtualización de los procesos y procedimientos pedagógicos.

Si se toma como referencia los indicadores de analfabetismo del dane para 
educación primaria, secundaria y superior de los últimos años, se puede per-
cibir un porcentaje significativo de los educandos que no culminan satisfac-
toriamente los niveles formativos, siendo una de las causas de la deserción el 
tiempo y el espacio, representado en costos de movilidad. La EaD y el diseño 
sistemático de ambiente virtual de aprendizaje, como métodos de articulación 
afables en las instituciones educativas oficiales, permite desarrollar competen-
cias específicas de las TIC e influenciar positivamente en los campos básicos de 
formación, al mismo tiempo que, se permite registrar y determinar las princi-
pales dificultades de aprendizaje, que propician la deserción académica.

La inserción de Sistemas Manejadores de Bases de Datos (SMBD) que facili-
ten la toma de acciones referenciales hacia esta problemática tan compleja, 
como lo es la repitencia y la deserción académica, puede significar un avance 
en la percepción e identificación de problemas psicosociales desapercibidos. 
Dificultades, trastornos y alteraciones del aprendizaje se hallan presentes en 
la cadena de formación, sin realizarse seguimiento alguno. Realizar minería 
de datos y tomar medidas tecno-pedagógicas no garantiza el éxito educativo, 
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sin embargo, se afecta el índice de cobertura educativa y facilita el patrón de 
crecimiento y competitividad que se visiona.

Las IES oficiales dentro de su concepción de virtualización están en el deber de 
reconocer la problemática actual que representa el espacio-tiempo, en cuanto 
a la accesibilidad educativa, por lo que sus proyectos educativos institucionales 
deben ser incluyentes, al abordar posible soluciones empleando la educación 
mediatizada para facilitar el seguimiento de las actividades académicas y los 
patrones de comportamiento psicosociales, que permitan caracterizar las prin-
cipales dificultadess cognitivas en el desarrollo del aprendizaje.

2.4.  Planeación y prospección en proyectos de EaD

Una IES innovadora fundamenta la planificación de sus procesos y procedi-
mientos al seguir los lineamientos y métodos institucionales de prospección, 
obedeciendo así la necesidad de visualizar con mayor claridad el futuro y las 
tendencias educativas en un mundo de incertidumbre y crisis. Es así como, la 
reflexión prospectiva se sustenta en una visión holística de desarrollo, creativi-
dad, participación y cohesión; que propendan a la existencia de un sueño co-
lectivo de educación inclusiva y proyección social, capaz de construir espacios 
académicos de reflexión y participación.

A conformidad de lo expuesto, el conceso y el disenso son principios básicos 
de prospección, que en práctica permanente conllevan una relación dialógica 
acerca de la edificación social del futuro institucional. Así la IES enfoca la pla-
neación estratégica y prospectiva como instrumento para determinar el sentir 
de la comunidad académica, logrando integrar de una forma activa la partici-
pación de todos los estamentos universitarios desde una prospección general 
institucional, la cual prevé tecnologías de futuro en pro de ofertar nuevos pro-
gramas de pregrado y posgrado, plantear ajustes a los programas existentes y 
realizar actividades de extensión.

El plan prospectivo de ciencia y tecnología en una IES debe plantear escena-
rio de largo plazo y debe estar encaminado a fortalecer la investigación y la 
innovación, de manera que le permita contar con Centros de Investigación y 
Desarrollo (C&D) especializados en conocimientos específicos en función de la 
vocación institucional y la responsabilidad social.

Asimismo, la planeación estratégica de la IES debe ser concebida a corto plazo, 
ajustada a semestres académicos, ya que los planes deben estar relacionados 
con las actividades formativas.
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“Las e-actividades nos ayudarán a que los alumnos dejen de ser pasivos y 
se conviertan en activos, y al hecho de que el aprendizaje no se refiera ex-
clusivamente al almacenamiento memorístico de la información, sino más 
bien a su reestructuración cognitiva; en definitiva, debemos llevar a cabo 
verdaderas acciones de e-learning y no de e-reading” (Cabero Almenara, 
2006, pág. 8).  

A diferencia de lo que puede tipificar una planeación a largo plazo, la cual 
debe llevar a resultados reales la misión y visión. Por ende, la planeación a 
largo plazo no específica tiempo, debido a que, esta varía según la complejidad 
organizacional; sin embargo, la clave para determinar el tiempo puede estar en 
lo que se denomina “principio de compromiso”.

El principio de compromiso y flexibilidad, en un ámbito académico, se impone 
de acuerdo con los planes para afrontar situaciones imprevistas. Es así como, 
se afirma que, en un proyecto académico, a mayor nivel de compromiso y 
flexibilidad, menores son las pérdidas ocasionadas por acontecimientos ines-
perados. Desde esta perspectiva el C&D de una IES se ocupa de vigilar el curso 
dispuesto para alcanzar las metas propuestas cumpliendo con los principios de 
compromiso, flexibilidad y cambio de rumbo. El nivel de compromiso afecta las 
decisiones de la planeación futura, coaccionando el rediseño de los planes y la 
revisión periódica de los acontecimientos y expectativas a las que se exponen 
las metas propuestas.

El presente trabajo descriptivo de investigación insta a que la planificación es-
tratégica proyectada por una IES y su C&D, mínimamente, debe proporcionar 
un plan funcional o de acción, el cual  revele: 

 ¾ Una comprensión clara de cómo alcanzar las metas u objetivos.

 ¾ Las prioridades y decisiones a tomar.

 ¾ Los recursos más limitados y las acciones que beneficiaran las metas 
u objetivos.

 ¾ El contexto a nivel global, nacional o local.

 ¾ Las herramientas de comunicación y difusión de información.

2.5.  Estrategias de protección tecnológica

Desde la experiencia es notable iterar que el modelo pedagógico de EaD/Virtual 
es un tipo de educación mediatizada, el cual contempla dentro su planeación 
estratégica medidas tecnológicas de protección, las cuales son definidas como 
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procedimientos, técnicas, dispositivos y componentes, cuya función es contro-
lar, impedir o restringir el acceso de usuarios que no cuenten con la autoriza-
ción de los titulares de derechos de las obras y/o prestaciones correspondientes.

La infraestructura que soporta el servicio de la EaD/Virtual requiere meca-
nismos de seguridad informática, que coadyuven a la confiabilidad, integri-
dad, disponibilidad, autenticidad y no repudio (Cidan) de la información. Por 
consiguiente,  se deben contemplar medidas en el control de acceso, median-
te contraseñas o encriptado, control de copia y control de conversión a otros 
formatos digitales. Lo anterior, sin desconocer los niveles de disponibilidad 
de la información, que debido a su naturaleza académica pueden permitirse 
la visualización y audición de las obras protegidas, sin faltar a los derechos 
de reproducción, distribución, descarga e impresión establecidos por la ley o 
acuerdos de licencia de uso.

Desde la perspectiva de seguridad, la implantación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI) es un ideal institucional, encaminado 
a resguardar los activos de información. No obstante, el éxito de un SGSI se 
encuentra ligado a las buenas prácticas del talento humano institucional, por 
ende, se requiere de la cualificación del personal en términos de confidenciali-
dad, integridad y disponibilidad de la información (CID).

En el ámbito académico-administrativo ocasionalmente se omiten fundamen-
tos de seguridad, que por el principio de la buena fe pasan desapercibidos. 
Sin embargo,  el nivel de riesgo en la gestión de la infraestructura tecnológica 
disminuye conforme aumenta la cualificación del talento humano. En la meto-
dología virtual los sistemas manejadores de base de datos (SMBD) representan 
un activo de información imprescindible, por lo que la implantación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información limita la vulnerabilidad y 
el riego de los activos informáticos.

Las IES que propenden por la calidad del servicio en sus Sistema de Gestión de 
Aprendizaje (SGA) se ven encaminadas a implantar políticas o estrategias de 
seguridad que legitimen la eficiencia, eficacia y efectividad del servicio edu-
cativo en línea; de acuerdo con el análisis de riesgos y vulnerabilidades en las 
áreas o dependencias. En este sentido, la institución dentro de su plan de me-
jora continua, orientan políticas de seguridad informática a partir de análisis 
de riesgos informáticos vivenciales, buscando establecer controles de TI que 
conlleven a buenas prácticas de gestión tecnológica.

En afinidad conceptual a la serie de normas ISO/IEC 27000, el propósito fun-
damental de un SGSI consiste en pautar, organizar, dirigir y controlar algunas 
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de las actividades laborales que pueden poner en riesgo la integridad física 
de los recursos informáticos en las instituciones u organizaciones, para conse-
cuentemente resguardar los activos de información. De manera que, algunos 
de los ideales están encaminados a:

 ¾ Establecer las pautas de seguridad de la información, tras aplicarlas 
en la actividad laboral que se desempeña.

 ¾ Establecer conciencia y compromiso de los riesgos informáticos acti-
vando la aplicación de controles de TI.

 ¾ Capacitar y promover en seguridad de la información al personal 
académico administrativo, buscando que estos se conviertan en in-
terventores del sistema de seguridad.

 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL
 

Propiedad Industrial Derechos de Autor 

Patente de Invención 

Certificado que
 
otorga 

el gobierno.
 

Deber de presentar al 
público todos los 

detalles. 

Requisitos: 

* Nivel inventivo 

* Novedad 

* Aplicación industrial 

Derecho de impedir que 
otros, fabriquen utilicen 

o vendan el invento 
patentado. 

Ilustración 7. Propiedad intelectual.

Fuente: Elaboración propia, basado en la normatividad sobre derechos de autor y propiedad intelec-
tual en Colombia.
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Antes de adentrarse a sugerir cambios y buenas prácticas en un SGSI, es conve-
niente conocer las características contextuales de la infraestructura tecnología 
que soporta los diferentes activos de información, teniendo en cuenta la razón 
de ser. Por ejemplo, la principal razón de la infraestructura tecnológica de un 
sistema de gestión de aprendizaje  (LMS) es potenciar en los estudiantes el 
aprender a aprender y el aplicar el aprendizaje al mundo real, tras garantizar la 
calidad del servicio desde un contexto académico administrativo. Así, un SGSI 
debe considerar políticas y componentes específicos de desarrollo tecnológico, 
en especial, el de propiedad intelectual, sin desconocer las estrategias y medios 
que potencian la interactividad entre estudiantes, administrativos y tutores.
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Capítulo 3

Estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje

El presente capitulo es de carácter investigativo y se aborda desde una me-
todología descriptiva-formulativa, dentro del modelo de investigación-acción 
-participación, esto debido a que nos permite identificar diferentes propieda-
des descriptivas de un fenómeno y, finalmente, proponer un modelo de inter-
vención y caracterización, que permitirá valorar los resultados de situaciones 
específicas en los procesos formales de Educación a Distancia.

El modelo de investigación – acción – participación (IAP) facilita el diseño de 
una Estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje acorde al contexto 
antropológico pedagógico vivencial. Así mismo, permite el diseño de un sis-
tema de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) más afable, 
buscando mejorar la cobertura educativa sin descuidar factores fundamentales 
para el desarrollo económico y cultural, tales como la calidad y la competitivi-
dad a nivel global.

En la EaD, la planeación estratégica de tecnología informática es de vital in-
terés, asumiendo, que esta trabaja en función de los objetivos institucionales 
de inclusión y equidad. La importancia de establecer la tecnología de la infor-
mación para la gestión del aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto mul-
ticultural y pluriétnico, es fundamental en términos de educación inclusiva. 
No obstante, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 
actualidad se definen de manera esperanzadora, al entenderse como un ele-
mento fundamental de desarrollo y crecimiento económico.

En beneficio de esta visión, las tecnologías de la información y la comunica-
ción han desplegado una amplia gama de proyectos que sin duda fortalecen 
la estructura tecnológica de la EaD. La presente investigación sugiere que el 
éxito de las estrategias de gestión tecnológica, encaminadas a articular toda 
una cadena formativa en contextos multiculturales con necesidades educativas 
especiales (NEE), pende de una investigación antropo-pedagógica, que incluya 
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un diseño de gestión tecnológica encaminado contextualmente a la gestión del 
conocimiento, a través de la masificación del uso de la Internet con el fin de 
reducir el índice de analfabetismo digital.

En perspectiva, es imposible obviar los paradigmas arraigados en contextos 
pluriétnicos y multiculturales en los que se desarrolla una planeación estraté-
gica de tecnología informática, cuya finalidad sea la EaD. En poblaciones con 
NEE se debe disponer de un ecosistema digital contextualizado a las necesi-
dades especiales de los usuarios, conformado por infraestructura, servicios y 
aplicaciones.

Para el desarrollo de una estrategia TI se deben fijar elementos físicos de co-
nectividad digital, ideales para la aplicabilidad de un sistema de gestión de 
aprendizaje, utilizando plataformas de fácil acceso. Elementos indispensables 
tales como las redes de fibra óptica, las torres de telefonía celular, las redes 
de pares de cobre y coaxiales (desplegadas en el territorio de operación), que 
viabilizan la accesibilidad de las personas a la información sin depender (en 
lo posible) de qué dispositivo se use, siempre y cuando, este disponga de un 
navegador web y una conexión a internet estable.

Un proyecto de investigación y aplicación de EaD, se justifica desde el punto 
de vista económico, práctico y tecno-pedagógico, debido a cada uno de los 
servicios ofrecidos por la Web 2.0, servicios que implican tecnología digital de 
punta, gratuita y de fácil acceso para la población estudiantil. Un ejemplo de 
este servicio en la web, que permite ser ajustado a una estrategia tecnológica 
específica, es G Suite for Education producto sustentado por la compañía Goo-
gle.inc sin valor comercial alguno para las IES.

Las aplicaciones, que se promueven en este servicio, se especializan en la ges-
tión interactiva del aprendizaje, estas herramientas informáticas les permiten 
a los estudiantes comunicarse, realizar trámites administrativos, entretenerse, 
orientarse, aprender y trabajar. G Suite for Education es un conjunto de herra-
mientas gratuitas, útiles para la productividad académica y la colaboración en 
aulas virtuales, que permite realizar una serie de tareas prácticas conexas que 
estimulan el aprendizaje significativo, desde distintos tipos de terminales como 
computadores, tabletas o celulares. (Google.Inc, 2017).

La experiencia al aplicar estas apps, en el modelo de investigación - acción – 
participativa, facilita el poder identificar diferentes propiedades descriptivas 
de la gestión del aprendizaje y proponer una estrategia de intervención y ca-
racterización en un Entorno Personalizado de Aprendizaje (PLE) ajustado al 
contexto académico vivencial.
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A partir de la descripción y comprensión de los hechos que el contexto edu-
cativo pueda aportar, se concibe un escenario significativo e investigativo que 
a través de instrumentos y técnicas cualitativas permiten el diseño contextua-
lizado de una estrategia capaz de emular o adaptar sistemas LMS complejos.

De conformidad a lo planteado, el enfoque teórico de una investigación des-
criptiva se encuadra en la gestión del aprendizaje, por lo que, la estrategia de 
TI debe permitir a los usuarios hacer un uso efectivo de las aplicaciones y ma-
teriales didácticos, indirectamente de los servicios e infraestructuras utilizadas 
para consumir y producir información digital.

Como medida a la problemática educativa, social y cultural que se genere, un 
proyecto EaD debe plantear una estrategia de aprendizaje significativo, inclu-
yente, afectivo y motivador, en pro de minimizar los índices de deserción y 
analfabetismo, considerando este último como un obstáculo de desarrollo y 
competitividad global.

El contexto moderno de la educación abierta y a distancia/virtual hace perti-
nente una metodología propia, que guíe el proceso pedagógico y metodológico 
en el que se desarrolla favorablemente el saber hacer. Por ende, a esta razón, 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son pieza fun-
damental del diseño de materiales didácticos, que fundamentan las tutorías 
proactivas del docente.

Ilustración 8. G Suite for Education.

Fuente: Google Inc.
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La innovación que se pretende en la educación abierta y a distancia/virtual 
se encamina por el desarrollo de estrategias tecnológicas para la gestión del 
aprendizaje significativo, observando los procesos y procedimientos, que, a su 
vez, permitan reinventar la forma tradicional de enseñar y aprender en las 
instituciones educativas.

3.1  Aspectos básicos en una estrategia tecnológica LMS

El presente apartado trata lo relativo al análisis de aspectos básicos referentes a 
la viabilidad y la factibilidad tras el estudio; además, del diseño e implantación 
de una estrategia tecnológica de interacción social para la gestión del apren-
dizaje, acorde al contexto antropológico-pedagógico de una IES. Sin embargo, 
para establecer resultados o alcances específicos reales en contexto especifi-
co es ineludible determinar el estado actual del conocimiento (diagnostico) 
y pretendido (pronostico) del estado inicial del arte, obligando al proceso de 
investigación considerar datos a través de la observación.

El instrumento principal recomendado para la recolección de datos tras el di-
seño es la encuesta, considerando, en su formulación, el índice de consistencia 
o fiabilidad el cual mide si los distintos ítems causan resultados similares en 
el supuesto general. Desde esta perspectiva se esboza, a manera de ejemplo, 
el diseño del siguiente instrumento (encuesta), instrumento conformado por 
100 ítems, aplicado a la muestra representativa de estudiantes y docentes de la 
Universidad de la Guajira, coyuntura 2016.

En consideración a lo planteado en el párrafo anterior, el alcance se limita 
específicamente a proponer una estrategia tecnológica, cuya estructura se fun-
damente en la información suministrada por la población académica que cons-
tituye el personal multi-estamentario de la Universidad de La Guajira.

Para realizar la medición de las variables (estrategia tecnológica y gestión del 
aprendizaje), correspondientes a la investigación que se desee realizar, la en-
cuesta debe tener un medio de distribución mediatizado por las tecnologías de 
la información y la comunicación, ya que la postura tecnológica de población 
puede representar el primer obstáculo del proyecto. Desde este punto de vista 
se recomienda la aplicación y autenticación de una encuesta electrónica, uti-
lizando los correos institucionales (@uniguajira.edu.co) o en su defecto cual-
quier otra herramienta que permita un contacto directo con las herramien-
tas-tecnológicas encaminadas a la gestión del aprendizaje.
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El siguiente paso estaría dado por el diseño estratégico del instrumento, consi-
derando la definición operacional de las variables, dimensiones e indicadores 
que nos permitirán alcanzar de forma asertiva el objetivo propuesto.

Tabla 5. Arquetipo de diseño operacional de variables

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Estrategia 
tecnológica

Portafolio de 
tecnología

Dispositivos de conexión 1 – 9

Servicios digitales 10 – 18

Aplicaciones y plataformas 19 – 27

Postura 
tecnológica

Usos de Internet 28 – 39

Herramientas tecno-pedagógicas 40 – 51

Hábitos de uso 52 – 63

Gestión del 
aprendizaje

Técnica 
didáctica

Lectura y pensamiento crítico 64 – 72

Aprendizaje activo 73 – 81

Argumentación 82 - 90

Escritura activa 91 - 100

Fuente: elaboración propia a partir de la Investigación.

Si la finalidad del estudio es fortalecer la cobertura educativa por medio de 
las TIC, se debe tener un análisis de las variables y dimensiones descritas. El 
levantamiento de información en un entorno académico permitirá definir una 
estrategia tecnológica efectiva para la gestión del aprendizaje; contextualizada 
al ambiente antropológico-pedagógico del entorno académico por analizar.

En este orden de ideas se considera que para obtener una muestra representa-
tiva al conocer una “Población Finita”, la  expresión a utilizar es:

Es imperativo, para el presente ejemplo, destacar que se utiliza la población 
estudiantil graduada de la educación media. Población que oscila entre 10.002 
estudiantes anualmente, la cual es lógicamente apta para continuar sus estu-
dios en un institución de educación superior.

Z = desviación de la población sobre la curva normal estándar; para un nivel 
de confianza del 95% equivale a: Z = 1,96.

E = cota de error, el cual será del 5%.

𝑛 =
𝑍�. p. q. N

N(𝐸)� + 𝑍�.𝑝.𝑞 

𝑛 =
(1.96)�. (0.5). (0.5). (10.002)

(10.002). (0.5). (0.5). (0.05)�. (1.96)� 

𝑛 = 369.95 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 

𝑛 ≅ 370 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 
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N=Población objeto de estudio (10.002) Estudiantes

n. Muestra.

p = Probabilidad de que el estudiante encuestado responda que quiera estu-
diar en la Universidad de La Guajira.

q = Probabilidad de que el estudiante encuestado responda que no quiera estu-
diar en la Universidad de La Guajira; dado que no se cuenta con prueba piloto 
es necesario que p y q sean iguales al 50% respectivamente.

Remplazando, se tiene:

Una vez se haya definido la muestra representativa, se diseña formalmente el 
instrumento para obtener la información de la fuente primaria (la encuesta). 
El objetivo primordial es obtener información primaria para proponer una Es-
trategia tecnológica para la gestión del aprendizaje asertiva.

Una recomendación a tener en cuenta para cumplir con el propósito del es-
tudio es sugerir a los encuestados aspectos como: leer con detenimiento cada 
uno de los ítems o preguntas presentadas y responder con absoluta franqueza 
cada uno de los ítems o preguntas.

Así mismo, se requiere realizar una presentación o protocolo que contextualice 
los lineamientos. El instrumento elaborado está conformado por 100 ítems, 
todos basados en las dos  variables del estudio. Además, para la selección de 
la respuesta del instrumento se utilizará una escala tipo Likert descendente de 
mayor a menor, con cinco alternativas de respuestas: en el caso de la dimen-
sión Portafolio de tecnología, las alternativas son: Altamente Conocido (AC) 
(5), Conocido (C) (4), Medio Conocido (MC) (3), Poco Conocido (PC) (2) y 
Nada Conocido (NC) (1). -Mientras que para las dimensiones Postura tecno-
lógica y Técnica didáctica, las alternativas son: Siempre (S) (5), Casi Siempre 
(CS) (4), Algunas Veces (AV) (3), Casi Nunca (CN) (2) y Nunca (N) (1). En 
virtud de esto, se les dará la siguiente explicación conceptual a las alternativas 
seleccionadas.

𝑛 =
𝑍�. p. q. N

N(𝐸)� + 𝑍�.𝑝.𝑞 

𝑛 =
(1.96)�. (0.5). (0.5). (10.002)

(10.002). (0.5). (0.5). (0.05)�. (1.96)� 

𝑛 = 369.95 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 

𝑛 ≅ 370 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 
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3.1.1.  Interpretación de las alternativas según las dimensiones fundamentales 
  de las variables de estudio.

Dimensión portafolio de tecnología: Altamente Conocido (5) significa que el 
fenómeno o circunstancia planteado en la afirmación es conocido totalmente. 
Conocido (4), esta categoría indica que el fenómeno o circunstancia planteado 
en la afirmación es conocido en un alto grado, pero no en su totalidad. Medio 
Conocido (3) apunta a que la premisa presentada es conocida en un grado que 
no es alto, pero tampoco es bajo. Poco Conocido (2), esta alternativa de res-
puestas alude que el fenómeno o circunstancia planteada no es muy conocido. 
Nada Conocido (1), esta opción de respuestas indica que el elemento descrito 
no es absolutamente desconocido.

Dimensiones postura tecnológica y técnica didáctica: Siempre (5) significa que 
el fenómeno o circunstancia plantea en la afirmación se da en todo momento. 
Casi Siempre (4), esta categoría indica que el fenómeno o circunstancia plan-
teada en la afirmación se da en frecuentes oportunidades. Algunas Veces (3) 
demuestra que la afirmación se da en ciertas oportunidades. Casi Nunca (2), 
esta alternativa de respuestas señala que el fenómeno planteado se da en pocas 
oportunidades. Nunca (1) esta opción de respuestas denota que el fenómeno 
descrito no se presenta en ningún momento.

Así mismo es vital que la población encuestada tenga absoluta claridad de la 
información solicita. Esto se logra gracias a la fiabilidad, confiabilidad y credi-
bilidad de la investigación, la cual se logra a través del análisis de la informa-
ción; ya que esta permite internalizar las bases teóricas y, por ende, determinar 
cualitativamente la realidad de sus escenarios y contextos.

Igualmente, una definición de confiabilidad que ayuda a resolver disertaciones 
teóricas y prácticas es aquella que parte de la investigación al interrogarse  qué 
tanto error de medición existe en un instrumento de medición, considerando 
tanto la varianza sistemática como la varianza por el azar (Kerlinger y Lee, 
2002). Razón por la cual, en la investigación, se debe considerar utilizar el 
método estadístico de Alfa de Cronbach, coeficiente que se determina como se 
indica en la ecuación descrita en la tabla 6.
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Tabla 6. Índice de consistencia interna

Índice de consistencia interna Alpha de Cronbach

K: El número de ítems 100

2∑ iS Sumatoria de Varianzas de los Ítems 98,97054604

2
TS Varianza de la suma de los Ítems 3076,298315

α Coeficiente de Alfa de Cronbach 0,977604081

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación.

Tras sustituir los valores del ejemplo vivencial propuesto, se obtiene que el Co-
eficiente de Alfa de Cronbach es igual a 0,977604081, que al ser cotejado con 
el baremo de valoración de la confiabilidad se ubica en muy alta. Desde este 
enfoque se procede a realizar el levantamiento de la información que permitirá 
establecer el fin y la naturaleza de la Estrategia Tecnológica.

3.1.2.  Presentación y análisis de resultados: variable estrategia tecnológica -  
  portafolio de tecnología

Después de aplicar y tabular el instrumento para el respectivo análisis, es nece-
sario considerar los aspectos del diseño estratégico realizado, el cual enuncia 
lo siguiente: se contemplaron 27 ítems que medirían la dimensión portafolio 
de tecnología. Tal cual muestra la operacionalización de la variable “Estrategia 
tecnológica” y su respectiva dimensión e indicadores. En la tabla 7 se relaciona 
la distribución de los ítems de acuerdo con cada uno de los indicadores que se 
derivan de la dimensión “portafolio de tecnología”.

Tabla 7. Dimensión “portafolio de tecnología”

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Estrategia 
tecnológica

Portafolio de 
tecnología

Dispositivos de conexión 1 – 9

Servicios digitales 10 – 18

Aplicaciones y plataformas 19 – 27

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación.
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Una vez aplicado el instrumento se procede a realizar la interpretación de la 
información. La gráfica 2 denominada dispositivos de conexión, evidencia que 
la computadora de escritorio es el dispositivo de conexión a internet más co-
nocido por la comunidad a académica, ya que el 100% de los encuestados 
asegurar conocer este dispositivo.

Gráfica 2. Dispositivos de conexión 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio.

Seguido del ítem computadoras de escritorio, se halla el ítem teléfono inteli-
gente con el 1,6% de encuestados, que afirman no conocer este dispositivo. 
Esto sugiere una fortaleza al emplear computadoras de escritorio o teléfonos 
inteligentes en una estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje  en el 
contexto de la población encuestada.

La gráfica 3 titulada “Tipos de conexión a internet”, evidencia que la conexión 
wifi es una de las tecnologías con mayor grado de conocimiento en la comuni-
dad académica. El 0,5% de encuestados afirman no conocer este tipo de cone-
xión a internet; este bajo porcentaje de desconocimiento indica una fortaleza 
al emplear dispositivos móviles de conexión a internet. La afirmación anterior, 
se puede deducir tras analizar los resultados obtenidos en los ítems 4 y 6, los 
cuales se representan en la tabla 8.
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Tabla 8. Tipos de conexión a internet más conocidos

4. Conexión WIFI 6. Conexión de Internet móvil

Altamente Conocido 162 43,8% Altamente Conocido 147 39,7%

Conocido 112 30,3% Conocido 100 27%

Medio Conocido 88 23,8% Medio Conocido 91 24,6%

Poco Conocido 6 1,6% Poco Conocido 17 4,6%

Nada Conocido 2 0,5% Nada Conocido 15 4,1%

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación.

Gráfica 3. Tipos de conexión a Internet

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio.

Asimismo, es importante resaltar que algunas estrategias tecnológicas del esta-
do, implantadas por el Ministerio de las TIC que propenden por la masificación 
de las tecnologías de la información y la comunicación no son tan descono-
cidas en un ambiente pluriétnico. La grafica 4, en el ítem “Punto vive digital 
plus”, indica ser la estrategia más conocida.

Desde esta perspectiva el punto vive digital plus es la iniciativa del Ministerio 
de las TIC más difundida, ya que en su principal objetivo se enmarca en el uso 
y aprovechamiento de las TIC, a través de la disposición del acceso comuni-
tario en zonas funcionales para el uso de internet. No obstante, es pertinente 
considerar que un 14% de los encuestados afirma tener un alto conocimiento 
sobre la estrategia denominada “Kioscos Vive Digital”. Según el Ministerio de 
las TIC.
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Los Kioscos Vive Digital son puntos de acceso comunitario a Internet para 
los niños, jóvenes y adultos en zonas rurales de más de 100 habitantes, 
ubicados en las zonas más alejadas de Colombia, donde pueden conectarse 
a internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC. 
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2017, 
negrilla nuestras o mías).

Tabla 9. Lugares de conexión a Internet

7. Punto Vive Digital Plus 8. Kioscos Vive Digital 9. Zonas WiFi Gratis

Altamente Conocido 4,3%
Altamente 
Conocido

3,8%
A l t a m e n t e 
Conocido

10,5%

Conocido 44,3% Conocido 7% Conocido 9,5%

Medio Conocido 44,3%
Medio 
Conocido

20%
Medio 
Conocido

14,3%

Poco Conocido 5,1% Poco Conocido 60,5%
Poco
 Conocido

45,9%

Nada Conocido 1,9% Nada Conocido 8,6%
Nada 
Conocido

19,7%

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación.

Gráfica 4. Lugares de conexión a Internet.

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio.
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Desde esta perspectiva se deduce que una estrategia de aprendizaje acorde a 
las políticas de masificación tecnológica, capaz de incluir dispositivos móviles 
de conexión a internet (tabletas y teléfonos inteligentes) y zonas wifi gratis re-
sulta ser factible en cuanto al grado de conocimiento requerido en plataformas 
y servicios digitales habituales.

Sin embargo, los resultados obtenidos en cada uno de los ítems correspondien-
tes al indicador de la dimensión “Portafolio de tecnología”, corroboran el cono-
cimiento de la población muestra, en cuanto a los servicios digitales ofrecidos 
por el ecosistema digital nacional.

Tabla 10. Ítems - Indicador servicios digitales

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Estrategia tecnológica Portafolio de tecnología Servicios Digitales 10 – 18

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación.

La gráfica 5, Servicios del ecosistema digital, muestra el grado de conocimien-
to que la comunidad académica tiene en relación con los principales servicios 
del ecosistema digital. El ítem 10 identifica el servicio de “Computadores para 
educar” como el más conocido, frente al ítem 11 “Gobierno en línea” y el ítem 
12 “Masificación de terminales”. Este hecho ratifica la asimilación ideológica 
de la tecnología como un elemento estratégico para la gestión del aprendizaje 
en comunidades pluriétnicas.

Gráfica 5. Servicios del ecosistema digital
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio.
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El presente trabajo nos permite inferir que en el E-learning de los sistemas de 
gestión de aprendizaje (LMS) se hacen imprescindibles, sin embargo, el grado 
de conocimiento mínimo requerido para el éxito de una estrategia tecnológica 
para la gestión del aprendizaje se reduce a la “Implementación integral de 
aulas virtuales”. La grafica 6, denominada Servicios LMS, indica que el ítem 
13 “Implementación de aulas virtuales” revela que existe un 15,4% de desco-
nocimiento, así mismo, el ítem 14 “Instalación y adaptación de plataformas 
e-learning” representa un 18,4% y el ítem 15 “Personalización gráfica de las 
universidades virtuales” un 75,1%.

Tabla 11. Servicios LMS

13. Implementación de aulas virtuales.

Altamente Conocido 29 7,8%

Conocido 118 31,9%

Medio Conocido 88 23,8%

Poco Conocido 78 21,1%

Nada Conocido 57 15,4%

14. Instalación y adaptación de plataformas e-learning.

Altamente Conocido 15 4,1%

Conocido 33 8,9%

Medio Conocido 28 7,6%

Poco Conocido 226 61,1%

Nada Conocido 68 18,4%

15. Personalización gráfica de las universidades virtuales.

Altamente Conocido 10 2,7%

Conocido 30 8,1%

Medio Conocido 25 6,8%

Poco Conocido 27 7,3%

Nada Conocido 278 75,1%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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Gráfica 6. Servicios LMS
 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio.

La gráfica 7, titulada “Sistemas LMS”, indica que plataformas como Moodle y 
Blackboard no son desconocidas para la mayor parte de la población del estu-
dio. Este hecho indica que la educación mediatizada por las TIC es usual para 
quienes afirman tener un alto conocimientos de los sistemas y servicios LMS.

Tabla 12. Sistemas LMS

16. Dokeos.

Altamente Conocido 3 0,8%

Conocido 19 5,1%

Medio Conocido 11 3%

Poco Conocido 21 5,7%

Nada Conocido 316 85,4%

17. Moodle.

Altamente Conocido 106 28,6%

Conocido 86 23,2%

Medio Conocido 81 21,9%

Poco Conocido 35 9,5%

Nada Conocido 62 16,8%



  61  

EstratEgia tEcnológica 
para la gEstión dEl aprEndizajE

18. Blackboard.

Altamente Conocido 23 6,2%

Conocido 122 33%

Medio Conocido 108 29,2%

Poco Conocido 76 20,5%

Nada Conocido 41 11,1%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 7. Sistemas LMS

Tabla 12. Sistemas LMS (continuación)

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

En este aparte de la investigación se analiza de manera individual los resulta-
dos obtenidos en cada uno de los ítems correspondientes al indicador “Aplica-
ciones y plataformas” de la dimensión Portafolio de tecnología.

Tabla 13. Sistemas LMS

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Estrategia 
tecnológica

Portafolio de 
tecnología

Aplicaciones y 
plataformas

  19 – 27

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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La gráfica 8, “Estrategias de aplicaciones del ecosistema digital”, señala que 
estrategias tecnológicas impulsadas por el Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como: Red Nacional ViveLab, Talento TI 
y APPS.CO, son totalmente desconocidas, es decir, un porcentaje superior al 
45% de los encuestados. Desde esta perspectiva la estrategia tecnológica for-
mulada para la gestión del aprendizaje que se diseñe debe utilizar aplicación o 
herramientas ampliamente conocidas que faciliten la promoción y difusión del 
conocimiento en general, puesto que ha de ser más exitoso una estrategia que 
se adapte con mayor facilidad al contexto habitual de la población.

Gráfica 8. Estrategias de aplicaciones del ecosistema digital

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

La gráfica 9, denominada “Actividades en plataforma web”, señala que el 
52,2% de los encuestados dice tener un alto grado de conocimiento con respec-
to a “enviar y recibir correos electrónicos”. Es importante destacar que el 0,5% 
de los encuestados afirma no tener conocimiento de la actividad denominada: 
“ver perfiles, ver fotos, ver videos y comentarios”, siendo esta la actividad con 
mayor grado de desconocimiento en comparación con las actividades: “enviar/
recibir mensajes instantáneos” y “enviar/recibir correos electrónicos”.

Tabla 14. Actividades en plataforma web

22. Enviar/Recibir mensajes instantáneos.

Altamente Conocido 140 37,8%

Conocido 156 42,2%

Medio Conocido 71 19,2%
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22. Enviar/Recibir mensajes instantáneos.

Poco Conocido 3 0,8%

Nada Conocido 0 0%

23. Enviar/Recibir correos electrónicos.

Altamente Conocido 193 52,2%

Conocido 95 25,7%

Medio Conocido 77 20,8%

Poco Conocido 5 14%

Nada Conocido 0 0%

24. Ver perfiles, Ver fotos, ver videos y comentarios.

Altamente Conocido 187 50,5%

Conocido 84 22,7%

Medio Conocido 94 25,4%

Poco Conocido 3 0,8%

Nada Conocido 2 0,5%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 9. Actividades en Plataforma Web 

 Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 
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La perspectiva de los encuestados frente al grado de conocimiento tecnológico, 
indica que los “dispositivos móviles de conexión a internet” se ajustan a las 
“actividades en plataforma web” más destacadas. Por ende, es factible concluir 
que el grado de conocimiento de la educación mediatizada por las TIC, afecta 
la probabilidad de éxito al implantar una estrategia tecnológica para la gestión 
del aprendizaje. La gráfica 10, denominada “Sistemas y entornos virtuales”, 
señala que el 83,2% de los encuestados afirman no conocer los Entornos Perso-
nalizados de Aprendizaje (PLE), siendo este una de las herramientas estratégi-
cas de aprendizaje que más se ajustan a un contexto multicultural y pluriétnico 
por su grado de caracterización.

Tabla 15. Sistemas y entornos virtuales

25. LMS

Altamente Conocido 23 6,2%

Conocido 115 31,1%

Medio Conocido 78 21,1%

Poco Conocido 81 21,9%

Nada Conocido 73 197%

26. LCMS

Altamente Conocido 8 2,2%

Conocido 17 4,6%

Medio Conocido 28 7,6%

Poco Conocido 68 18,4%

Nada Conocido 249 67,3%

27. PLE

Altamente Conocido 10 2,7%

Conocido 13 3,5%

Medio Conocido 23 6,2%

Poco Conocido 16 4,3%

Nada Conocido 308 83,2%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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Gráfica 10. Sistemas y entornos virtuales

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

Es importante contrastar los datos que se obtienen con la experiencia profesio-
nal y la experiencia que el contexto suministra, aspectos fundamentales de los 
entornos personalizados de aprendizaje. Por ejemplo, el sistema de gestión de 
aprendizaje más difundido e interactivo en la Universidad de La Guajira está 
determinado por las ayudas audiovisuales o medios educativos que registran, 
reproducen y difunden mensajes visuales y sonoros con el objeto de presentar, 
facilitar u motivar aprendizajes.

Los medios audiovisuales se utilizan para auxiliar al docente: desplazarse en el 
tiempo y en el espacio, exhibir fenómenos, mostrar procesos, repetir cuantas 
veces sea necesario el proceso didáctico. Desde este enfoque, el docente tutor 
logra dedicarse a otras tareas que nadie mejor que él puede realizar: la interac-
ción directa con los estudiantes; analizar, discutir, comparar y problematizar 
los contenidos teóricos; encausar y enriquecer la dinámica del grupo.

La plataforma virtual tiene el objetivo de masificar el uso de nuevas tecnolo-
gías para el desarrollo de competencias investigativas, el liderazgo y la compe-
titividad. La estrategia del programa está fundamentada en esquemas colabo-
rativos, de redes y alianzas estratégicas que deben darse en diferentes niveles, 
entre facultades y programas a fines, todo esto es crucial en el proceso de 
apropiación social del conocimiento.

No obstante, el programa estratégico de incorporación de tecnología en la uni-
versidad debe enfocarse aún más en la construcción de una infraestructura 
tecnológica de calidad, desarrollo de contenidos de calidad y el uso y apropia-
ción de las tecnologías en la educación desarrollando todo esto para lograr que 
la consolidación de las comunidades educativas puedan apropiarse de estas 
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estrategias y pongan en marcha nuevos paradigmas apoyados en la tecnología, 
para dar solidez a las políticas de cobertura, calidad y eficiencia de la revolu-
ción educativa a nivel de la educación superior.

Los medios educativos con los cuales dispone la Universidad de La Guajira 
ayudan a fortalecer el desarrollo de los diferentes programas que ofrece la 
institución, así como aquellos que a futuro se querrán establecer. Esta labor se 
realiza diseminando información confiable y de uso práctico a las diferentes 
facultades del alma mater a través de los recursos educativos, facilitando la 
enseñanza y adiestramiento en las diferentes áreas del conocimiento.

3.1.3.  Resultados de la variable estrategia tecnológica - postura tecnológica

Para realizar el análisis de la dimensión postura tecnológica, se planteó en el 
diseño estratégico del instrumento treinta y seis (36) ítems. Los cuales mues-
tran la Operacionalización de la Variable (Estrategia Tecnológica), su respecti-
va dimensión (Postura Tecnológica) e indicadores; En la Tabla 16. Se relaciona 
la distribución de los ítems de acuerdo a cada uno de los indicadores que se 
derivan de la dimensión “Postura Tecnológica”.

Tabla 16. Operacionalización de la variable

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Estrategia 
tecnológica

Postura 
tecnológica

Usos de Internet 28 - 39

Herramientas 
Tecno-pedagógicas

40 - 51

Hábitos de uso 52 - 63

Fuente: elaboración a partir de la investigación (2016)

Los resultados en este apartado de la investigación se analizan de manera indi-
vidual, cada indicador es representativo para el análisis de la investigación que 
se realiza, los resultados obtenidos en cada uno de los ítems correspondientes 
al indicador de la dimensión “Postura tecnológica” revelan aspectos fundamen-
tales de la asimilación tecnológica del talento humano.

La gráfica 11, titulada “Uso de Internet”, indica que la “televisión inteligente” 
es el dispositivo menos utilizado, ya que el 81,9% de los encuestados afirma 
no haber utilizado este dispositivo para el acceso a internet. No obstante, la 
“computadora de escritorio” y el “teléfono inteligente” son los dispositivos con 
conexión a internet más usados.
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Tabla 17. Indicador - Usos de Internet

28. Televisión inteligente 30. Teléfono inteligente

Siempre 18 4,9% Siempre 146 39,5%

Casi Siempre 16 4,3% Casi Siempre 112 30,3%

Algunas Veces 22 5,9% Algunas Veces 89 24,1%

Casi Nunca 11 3% Casi Nunca 22 5,9%

Nunca. 303 81,9% Nunca. 1 0,3%

29. Computadora de escritorio 31. Computador tipo tablet

Siempre 183 49,5% Siempre 38 10,3%

Casi Siempre 109 29,5% Casi Siempre 111 30%

Algunas Veces 73 19,7% Algunas Veces 58 15,7%

Casi Nunca 5 1,4% Casi Nunca 150 40,5%

Nunca. 0 0% Nunca. 13 3,5%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 11. Usos de Internet

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

El internet es una herramienta innovadora que ha permitido la ruptura de pa-
radigmas. Su éxito en contextos multiculturales es significativo para el apren-
dizaje. Desde una perspectiva de asimilación y apropiación tecnológica, el in-
ternet ha mostrado su perentoriedad en el hogar. La gráfica 12, llamada “Sitios 
de acceso a internet” ratifica esta afirmación, él 11,4 % de encuestados afirma 
no acceder a internet desde el hogar, por lo que el 89,6% restante tiene la po-
sibilidad de acceder a internet desde el hogar.
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Tabla 18. Sitios de acceso a internet

32. Hogar 34. Lugar de estudio

Siempre 111 30% Siempre 40 10,8%

Casi siempre 173 46,8% Casi siempre 51 13,8%

Algunas veces 41 11,1% Algunas veces 109 29,5%

Casi nunca 3 0,8% Casi nunca 165 44,6%

Nunca. 42 11,4% Nunca. 5 1,4%

33. Lugar de trabajo 35. Cyber Café 

Siempre 46 12,4% Siempre 12 3,2%

Casi siempre 74 20% Casi siempre 46 12,4%

Algunas veces 167 45,1% Algunas veces 57 15,4%

Casi nunca 43 11,6% Casi nunca 37 10%

Nunca. 40 10,8% Nunca. 218 58,9%

Fuente: elaboración a partir de la investigación (2016).

Gráfica 12. Sitios de acceso a internet  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

La gráfica 13, “Tecnologías de conexión a internet”, señala que las redes wifi 
son la más utilizadas, el 57,6% de encuestados afirma utilizar siempre esta 
tecnología para el acceso a internet; el restante de encuestados afirma que casi 
siempre, algunas veces y casi nunca. Frente a este suceso la tecnología ADSL 
y la utilización de módems portátiles, resultan ser las alternativas de mayor 
frecuencia, relegando al último lugar al Dial UP.
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Tabla 19. Tecnologías de conexión a internet

36. Dial Up

Siempre 3 0,8%

Casi siempre 14 3,8%

Algunas veces 12 3,2%

Casi nunca 67 18,1%

Nunca. 274 74,1%

37. ADSL

Siempre 10 2,7%

Casi siempre 45 12,2%

Algunas veces 164 44,3%

Casi nunca 87 23,5%

Nunca. 64 17,3%

38. WiFi 

Siempre 213 57,6%

Casi siempre 54 14,6%

Algunas veces 98 26,5%

Casi nunca 4 1,1%

Nunca. 1 0,3%

39. Modem Portátil 

Siempre 27 7,3%

Casi siempre 18 4,9%

Algunas veces 80 21,6%

Casi nunca 174 47%

Nunca. 71 19,2%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 13. Tecnologías de conexión a internet  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 
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En este aparte se analizan los ítems 40 – 51 de manera individual, los resulta-
dos obtenidos corresponden al indicador: Herramientas tecno-pedagógicas, de 
la dimensión “Postura tecnológica”.

Tabla 20. Ítems - Herramientas tecno-pedagógicas

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Estrategia 
tecnológica

Postura tecnológica Herramientas 
tecno-pedagógicas

40 – 51

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Las tecnologías de la información y la comunicación resultan ser de vital im-
portancia en la gestión del aprendizaje- La pedagogía mediada requiere de la 
enseñanza informática y la integración de esta como una herramienta trans-
versal que propende por el aprendizaje del resto de asignaturas. La gráfica 14, 
“Herramientas tecno-pedagógicas”, indica que Google y Wordpress tienen la 
mayor frecuencia de uso.

Tabla 21. Indicador - Herramientas tecno-pedagógicas

40. Portafolio de evidencias 42. Google y Wordpress

Siempre 9 2,4% Siempre 28 7,6%

Casi siempre 18 4,9% Casi siempre 184 49,7%

Algunas veces 93 25,1% Algunas veces 132 35,7%

Casi nunca 159 43% Casi nunca 16 4,3%

Nunca 91 24,6% Nunca 10 2,7%

41. Blog 43. Base de Datos

Siempre 15 4,1% Siempre 21 5,7%

Casi siempre 29 7,8% Casi siempre 29 7,8%

Algunas veces 165 44,6% Algunas veces 19 5,1%

Casi nunca 122 33% Casi nunca 47 12,7%

Nunca 39 10,5% Nunca 254 68,6%

Fuente: elaboración a partir de la investigación..
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Gráfica 14. Herramientas tecno-pedagógicas

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

La gráfica 15, “Herramientas de aprendizaje” señala que los mapas conceptua-
les y mentales son las herramientas de aprendizaje con mayor frecuencia de 
uso. Asimismo, la gráfica muestra que el resumen analítico especializado tiene 
el 1,6% de encuestados que afirma “nunca” haber utilizado esta herramienta y 
un 36,8% que afirma “casi nunca”. Dejando el mentefacto como la herramienta 
con menor frecuencia de uso.

Tabla 22. Indicador - Herramientas de aprendizaje.

44. Mapas conceptual 46. Mentefacto 

Siempre 27 7,3% Siempre 7 1,9%

Casi siempre 48 13% Casi siempre 17 4,6%

Algunas veces 169 45,7% Algunas veces 93 25,1%

Casi nunca 126 34,1% Casi nunca 62 16,8%

Nunca 0 0% Nunca 191 51,6%

45. Mapa mental 47. Resumen analítico especializado 

Siempre 22 5,9% Siempre 25 6,8%

Casi siempre 96 25,9% Casi siempre 74 20%

Algunas veces 71 19,2% Algunas veces 129 34,9%

Casi nunca 178 48,1% Casi nunca 136 36,8%

Nunca 3 0,8% Nunca 6 1,6%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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Gráfica 15. Herramientas de aprendizaje.

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

La información es un activo valioso que puede compartirse fácilmente a través 
de medios electrónicos, no obstante, la cultura digital debe propender por la 
confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. Los buenos hábi-
tos al emplear las TIC no deben ser únicamente de las personas inteligentes 
y preparadas, más aún, si la información se genera en un contexto. La gráfica 
16, titulada “Frecuencia de uso – Herramientas tecnológicas”,  muestra la fre-
cuencia con la que son utilizadas las herramientas tecnológicas con diferentes 
propósitos, destacando que el 42,2% afirma utilizar siempre las herramientas 
tecnológicas para propósitos educativos, hecho que permite determinar la im-
portancia de las TIC en la gestión del aprendizaje.

Tabla 23. Frecuencia de uso - Herramientas tecnológicas

8. Educación 50. Productividad
Siempre 156 42,2% Siempre 124 33,5%
Casi siempre 136 36,8% Casi siempre 90 24,3%
Algunas veces 76 20,5% Algunas veces 58 15,7%
Casi nunca 2 0,5% Casi nunca 75 20,3%
Nunca 0 0% Nunca 23 6,2%

49. Deportes 51. Entretenimiento
Siempre 12 3,2% Siempre 26 7%
Casi siempre 81 21,9% Casi siempre 25 6,8%
Algunas veces 67 18,1% Algunas veces 247 66,8%
Casi nunca 194 52,4% Casi nunca 65 17,6%
Nunca 16 4,3% Nunca 7 1,9%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

. . 
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Gráfica 16. Frecuencia de uso - Herramientas tecnológicas

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

En este aparte de la investigación se analizan o presentan de manera individual 
los resultados del indicador: Hábitos de uso obtenidos en cada uno de los ítems 
correspondientes al indicador de la dimensión “Postura tecnológica”.

Tabla 24. Ítems – Indicador hábitos de uso 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Estrategia tecnológica Postura tecnológica Hábitos de uso 52 – 63

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

La aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicación han 
facilitado la creación, distribución y manipulación de la información. La emer-
gente sociedad de la información nos permite afirmar que nos encontramos 
en una nueva era, en la que las actividades sociales, culturales y económicas 
evolucionan constantemente, transformando así el sentido investigativo; de 
forma que el investigador debe renovar sus habilidades y competencias en el 
manejo de las TIC.

Tras analizar la gráfica 17, “Hábitos de uso - Tiempo libre”, en la cual se evi-
dencia que el 55,4% de encuestados afirma utilizar “siempre” el internet con 
propósitos de “investigación y búsqueda de información”. Asimismo, se eviden-
cia que el 52,2% dice utilizar siempre el internet para enviar correos electróni-
cos (e-mail) y búsquedas básicas, por lo que se concluye que el propósito con 
mayor frecuencia de uso es la búsqueda de información.
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Gráfica 17. Hábitos de uso – Tiempo libre

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

Tabla 25. Indicador - Hábitos de uso en tiempo libre

52. E-mail y búsquedas básicas
54. Involucramiento activo con 

redes sociales

Siempre 193 52,2% Siempre 29 7,8%

Casi siempre 121 32,7% Casi siempre 30 8.1%

Algunas veces 53 14,3% Algunas veces 242 65,4%

Casi nunca 3 0,8% Casi nunca 67 18,1%

Nunca 0 0% Nunca 2 0,5%

53. Entretenimiento on-line
55. Investigación y búsqueda 

de información

Siempre 86 23,2% Siempre 205 55,4%

Casi siempre 118 31,9% Casi siempre 107 28,9%

Algunas veces 135 36,5% Algunas veces 51 13,8%

Casi nunca 27 7,3% Casi nunca 6 1,6%

Nunca 4 1,1% Nunca 1 0,3%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Las TIC se encuentran integradas en la educación mediatizada y es habitual el 
uso de internet, especialmente para el acceso al “e-mail y búsquedas básicas” 
en la web. No obstante, la gráfica 18, “Hábitos de uso - Lugar de trabajo”, 
muestra que el 71,4% de encuestados afirma tener algunas veces un “involu-
cramiento activo con redes sociales”. Este uso en particular de la tecnología en 
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el trabajo resulta ocasionalmente en un conflicto de intereses en términos de 
productividad. Por otra parte, es importante destacar que el 42,7% de encues-
tados afirma utilizar el internet en su lugar de trabajo para la “investigación y 
búsqueda de información”.

Gráfica 18. Hábitos de uso – Lugar de trabajo

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

Tabla 26. Indicador - Hábitos de uso en el lugar de trabajo

56. E-mail y búsquedas básicas
58. Involucramiento activo con 

redes sociales

Siempre 125 33,8% Siempre 18 4,9%

Casi siempre 185 50% Casi siempre 16 4,3%

Algunas veces 49 13,2% Algunas veces 264 71,4%

Casi nunca 6 1,6% Casi nunca 59 15,9%

Nunca 5 1,4% Nunca 13 3,5%

57. Entretenimiento on-line
59. Investigación y búsqueda 

de información

Siempre 77 20,8% Siempre 62 16,8%

Casi siempre 111 30% Casi siempre 94 25,4%

Algunas veces 148 40% Algunas veces 51 13,8%

Casi nunca 18 4,9% Casi nunca 158 42,7%

Nunca 16 4,3% Nunca 5 1,4%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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El internet en el hogar es útil y su principal ventaja varía entre búsquedas 
básicas, comunicación electrónica (e-mail), entretenimiento on-line e involu-
cramiento activo con redes sociales. El uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación ha generado cambios sociales y culturales im-
portantes en los últimos años. Esta apreciación permite en contexto cuestionar 
la influencia que ha tenido el Internet en los jóvenes. La gráfica 19, denomi-
nada “Hábitos de uso – En el hogar”, señala la frecuencia con la que se usa 
dispositivos tecnológicos con conexión a internet, de acuerdo con las princi-
pales ubicaciones en el hogar, determinando así que el 64,3% de encuestados 
afirma utilizar “casi siempre” el estudio, estar o un cuarto específico para el 
computador, sin desconocer la frecuencia de uso de dispositivos tecnológicos 
en espacios tales como: sala/comedor, alcoba/adulto y alcoba/menor de edad.

Gráfica 19. Hábitos de uso – En el hogar  

 
 Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

Tabla 27. Indicador - Hábitos de uso en el hogar

60. Estudio, estar o cuarto específico 
para el computador

62. Alcoba de algún adulto

Siempre 46 12,4% Siempre 17 4,6%

Casi siempre 238 64,3% Casi siempre 24 6,5%

Algunas veces 52 14,1% Algunas veces 66 17,8%

Casi nunca 5 1,4% Casi nunca 227 61,4%

Nunca 29 7,8% Nunca 36 9,7%
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61. Sala/Comedor 63. Alcoba de algún menor de edad 

Siempre 13 3,5% Siempre 6 1,6%

Casi siempre 26 7% Casi siempre 15 4,1%

Algunas veces 197 53,2% Algunas veces 13 3,5%

Casi nunca 107 28,9% Casi nunca 54 14,6%

Nunca 27 7,3% Nunca 282 76,2%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Tras presentar los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores de la di-
mensión “Postura tecnológica” se evidencia que la mayor parte de los encues-
tados utiliza frecuentemente dispositivos tecnológicos con conexión a internet, 
tales como computadoras de escritorio, teléfono inteligente y computador tipo 
tablet. El principal propósito de uso es el entretenimiento on-line, e-mail y 
búsquedas básicas, involucramiento activo con redes sociales y, por último, 
investigación y búsqueda de información.

De acuerdo con el análisis general de cada uno de los ítems se concluye que, 
las herramientas tecnológicas de mayor uso corresponden a dispositivos por-
tátiles (teléfonos inteligentes y computadores tipo tablet), los cuales utilizan 
sistemas operativos Android. A partir de esta premisa es factible considerar 
que las herramientas y aplicaciones de mayor compatibilidad con sistemas An-
droid corresponde a las aplicaciones de Google.inc diseñador de este sistema 
operativo, el cual ofrece completa compatibilidad con G Suite for Education, 
la cual es una herramienta tecnológica empleada para transformar modelos de 
enseñanza y aprendizaje.

En Latino América, por ejemplo, miles de universidades e instituciones de edu-
cación superior han adoptado por utilizar las distintas aplicaciones educativas 
que ofrece, ideales para enseñar y trabajar colaborativamente en la nube. Es 
importante destacar que la adopción de G Suite es realmente significativa, sin 
embargo, la integración de esta tecnología en todos los procesos, para lo cual 
fue diseñada, es parcialmente reducida, incluso en casos particulares se limita 
al solo uso del correo electrónico.

Por otra parte, los datos obtenidos en la encuesta, respecto a servicios digita-
les, aplicaciones, plataformas, usos de internet, hábitos de uso de tecnología y 
herramientas tecno-pedagógicas justifican que G Suite brinda numerosas ven-
tajas a los estudiantes, ya que les permite acceder al material didáctico del 

Tabla 27. Indicador - Hábitos de uso en el hogar (continuación)
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curso en un contexto ubicuo, en el que se facilita la distribución de recursos 
educativos. Los medios digitales dispuestos para estas aplicaciones reducen 
el uso del papel y proporcionan un repositorio digital de referencia, además, 
permite la accesibilidad al usuario desde su cuenta institucional, ya sea en el 
rol de estudiante, docente o administrativo.

La innovación de la estrategia tecnológica, formulada a partir del análisis rea-
lizado, se centra en el desarrollo de un sistema para la gestión del aprendiza-
je (LMS) que permite reinventar la forma tradicional de enseñar y aprender 
dentro de la institución. En su fase inicial de implementación tendrá una alta 
probabilidad de ser una experiencia exitosa; puesto que podrá ser probada, con 
cursos libres de actualización que permiten a los estudiantes mejorar su nivel 
académico y profesional.

La gestión de formación fundamentada en el modelo pedagógico e-learning, im-
pulsa diseños innovadores de sistemas LMS, cada vez más interactivos y didác-
ticos, que se adaptan al contexto regional. La hipótesis tras realizar un estudio 
contextualizado de las variables plantea un diseño sistemático de un ambiente 
virtual de aprendizaje más afable y de fácil acceso a las instituciones educativas 
oficiales. Es imperativo destacar que el uso de ambiente virtual de aprendizaje 
(AVA) permite el desarrollo competencias específicas en TIC, las cuales resultan 
ser transversales al campo disciplinar profesional ofertado por las IES. 

Por ende, la investigación de una estrategia tecnológica LMS debe plantearse 
con el fin de tomar acciones referenciales direccionadas a la inclusión educati-
va de la población en estado de vulnerabilidad, buscando, consecuentemente, 
satisfacer la demanda existente de la población con necesidades educativas 
especiales (NEE).

Las universidades dentro de su concepción de virtualización deben reconocer 
la problemática actual que representa el espacio-tiempo, en cuanto a la accesi-
bilidad educativa, por lo que, se debe trabajar una solución posible, empleando 
las mediaciones pedagógicas para una formación en ambientes virtuales de 
aprendizaje (FAVA). El cual facilite el seguimiento permanente de las activida-
des académicas y los patrones de comportamiento psicosociales, que permiten 
caracterizar conductas académicas favorables y desfavorables del estudiante 
que impiden su normal desarrollo en la cadena de formación (educación bási-
ca, media y superior).

Teniendo en cuenta el contexto educativo local, que se desee estudiar, se debe 
asumir el desafío de buscar sistemas que permitan establecer una comunica-
ción asertiva e interactiva al interior de la comunidad académica, capaz de 
transmitir la apropiación tecnológica y la alfabetización digital requerida por 
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la comunidad, para alcanzar una visión de desarrollo sostenible fundamentada 
en las tecnologías.

3.1.4. Resultados de la variable gestión del aprendizaje - técnica didáctica

Por último, para realizar el análisis de variable Gestión del aprendizaje, se 
planteó en el diseño estratégico del instrumento 37 ítems que miden la dimen-
sión: Técnica didáctica. Así en la tabla 28 se relaciona la distribución de los 
ítems de acuerdo con cada uno de los indicadores que se derivan de la dimen-
sión técnica didáctica.

Tabla 28. Operacionalización de la variable gestión del aprendizaje

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Gestión del 
aprendizaje

Técnica 
didáctica

Lectura y pensamiento crítico 64 - 72

Aprendizaje activo 73 - 81

Argumentación 82 - 90

Escritura activa 91 - 100

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

En este aparte de la investigación se analiza de manera individual los resulta-
dos obtenidos en cada uno de los ítems correspondientes al indicador: “Lectura 
y pensamiento crítico”, de la dimensión técnica didáctica.

Tabla 29. Ítems - Lectura y pensamiento crítico

Variable Dimensiones Indicador Ítems

Gestión del 
aprendizaje

Técnica 
didáctica

Lectura y pensamiento crítico 64 - 72

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

En la universidad es posible que exista una gran variedad de técnicas didác-
ticas, al igual que diferentes formas de clasificarlas. No obstante, la técnica 
didáctica es un proceso indispensable en la gestión estratégica del aprendizaje 
significativo. La gráfica 20, “Criterios de lectura y pensamiento crítico”  señala 
la frecuencia de uso en algunos de estos criterios como: evaluación de textos 
y artículos de investigación, estrategias de pensamiento crítico para evaluar 
información y lectura, análisis, interpretación y reflexión. El análisis de estos 
ítems permite concluir que la “evaluación de textos y artículos de investiga-
ción” sea el criterio con menor frecuencia de uso, ya que el 67% de encuesta-
dos afirma utilizar casi nunca este criterio de lectura.
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Tabla 30. Indicador - Criterios de lectura y pensamiento crítico

64. Lectura, análisis, interpre-
tación y reflexión

65. Estrategias de 
pensamiento crítico para 

evaluar información

66. Evaluación de 
textos y artículos de 

investigación

Siempre 11,1% Siempre 7,8% Siempre 8,9%

Casi siempre 19,2% Casi siempre 39,2% Casi siempre 6,5%

Algunas veces 47% Algunas veces 17,8% Algunas veces 16,8%

Casi nunca 22,7% Casi nunca 35,1% Casi nunca 67%

Nunca 0% Nunca 0% Nunca 0,8%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 20. Criterios de lectura y pensamiento crítico

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

El proceso de lectura crítica es una técnica didáctica que impulsa el fortaleci-
miento de habilidades críticas que permiten juzgar y transformar contextos. 
La lectura crítica permite percibir la profundidad del mensaje, en la cual se 
desarrolla una lógica a favor de determinas posturas ideológicas. La gráfica 21, 
denominada “Proceso de lectura crítica”, señala que un 58,4% de encuestados 
afirma que nunca ha utilizado “registro de notas en los márgenes de los textos, 
mientras que el 52,4% afirma utilizar algunas veces una guía de preguntas. 
Este hecho nos indica que la frecuencia siempre con la que se plantean un 
proceso de lectura crítica, no supera el 10% de encuestados en las actividades 
planteadas.
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Tabla 31. Indicador - Proceso de lectura crítica

67. Una guía de preguntas

Siempre 23 6,2%

Casi siempre 41 11,1%

Algunas veces 194 52,4%

Casi nunca 109 29,5%

Nunca 3 0,8%

68. Recomendaciones para abordar los textos

Siempre 19 5,1%

Casi siempre 38 10,3%

Algunas veces 131 35,4%

Casi nunca 180 48,6%

Nunca 2 0,5%

69. Registro de notas en los márgenes de los textos

Siempre 15 4,1%

Casi siempre 31 8,4%

Algunas veces 57 15,4%

Casi nunca 51 13,8%

Nunca 216 58,4%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 21. Proceso de lectura crítica

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 
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En un contexto multicultural y pluriétnico lo ideal es poder desarrollar el pen-
samiento crítico integralmente desde el principio de la escolarización, indepen-
dientemente de las materias o asignaturas. Sin embargo, este ideal académico 
no sucede así. El diseño de actividades estratégicas encaminadas a fortalecer 
el pensamiento crítico en las aulas no es habitual, por lo que a este fenómeno 
se le suma la dificultad para acceder a la información académica de carácter 
científico, este hecho agrava la tarea de distinguir un activo de información en 
un contexto glocal pluriétnico, en donde no es habitual el pensamiento crítico. 
La gráfica 22, Titulada “Estrategias de pensamiento crítico”, evidencia que las 
actividades estratégicas, en las que se desarrollan artículos indexados de inves-
tigación e ideas y temas de estudio para fortalecer el pensamiento crítico, no 
supera el 10% de encuestados que afirmen utilizar siempre estas actividades.

Tabla 32. Indicador - Estrategias de pensamiento crítico

70. Informes de prácticas académicas

Siempre 23 6,2%

Casi siempre 39 10,5%

Algunas veces 198 53,5%

Casi nunca 107 28,9%

Nunca 3 0,8%

71. Ideas y temas de estudio

Siempre 35 9,5%

Casi siempre 34 9,2%

Algunas veces 123 33,2%

Casi nunca 110 29,7%

Nunca 68 18,4%

72. Artículos indexados de investigación

Siempre 21 5,7%

Casi siempre 28 7,6%

Algunas veces 44 11,9%

Casi nunca 162 43,8%

Nunca 115 31,1%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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Gráfica 22. Estrategias de pensamiento crítico  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

El estudio de la variable gestión del aprendizaje debe considerar, dentro de 
la dimensión técnica didáctica, el aprendizaje activo. El aprendizaje activo es 
posible abordarlo desde un conjunto de métodos experimentales no estandari-
zados, en los que se puede delegar al estudiante la responsabilidad del apren-
dizaje autónomo. Este familiarizado entorno de aprendizaje resulta especial-
mente importante en un modelo de educación a distancia (EaD), en el cual se 
define el eje temático y se establecen los objetivos de aprendizaje, buscando 
crear una estrategia de aprendizaje activo que coadyuve la apropiación de co-
nocimiento significativo.

En concordancia con lo expuesto, se analiza el indicador: Aprendizaje activo, 
para el cual se diseñaron nueve ítems. 

Tabla 33. Ítems - Aprendizaje activo

Variable Dimensiones Indicador Ítems

Gestión del 
aprendizaje

Técnica didáctica Aprendizaje activo 73 - 81

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

La gráfica 23, “Criterios de aprendizaje activo”, señala la frecuencia con la que 
se usan los contextos reales y retadores para la construcción del aprendizaje, 
el dialogo entre compañeros y conferencistas y la reflexión de los resultados y 
del proceso del aprendizaje.
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Gráfica 23. Criterios de aprendizaje activo

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio.

Tabla 34. Indicador - Criterios de aprendizaje activo

73. Contextos reales y retadores para la construcción 
del aprendizaje

Siempre 32 8,6%

Casi siempre 67 18,1%

Algunas veces 178 48,1%

Casi nunca 89 24,1%

Nunca 4 1,1%

74. Reflexión de los resultados y del proceso del aprendizaje

Siempre 34 9,2%

Casi siempre 65 17,6%

Algunas veces 86 23,2%

Casi nunca 184 49,7%

Nunca 1 0,3%

75. Dialogo entre compañeros y conferencistas

Siempre 29 7,8%

Casi siempre 38 10,3%

Algunas veces 81 21,9%

Casi nunca 70 18,9%

Nunca 152 41,1%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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La gráfica 24, denominada “Estrategias de aprendizaje activo”, evidencia que 
el “quiz de lectura” es identificado como una “estrategia de aprendizaje acti-
vo”, la cual la mayoría de encuestados (65,1%) afirma utilizar sasi siempre. 
Mientras que la respuesta afectiva y el diario reflexivo son prácticamente nulos 
para el 50% de la población. Este hecho nos permite deducir que la mayor par-
te de encuestados (51%) no usa una estrategia de aprendizaje activo distinta 
al “quiz de lectura”.

Gráfica 24. Estrategias de aprendizaje activo

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

Tabla 35. Indicador - Estrategias de aprendizaje activo

76. Respuesta Afectiva

Siempre 22 5,9%

Casi siempre 31 8,4%

Algunas veces 86 23,2%

Casi nunca 19 5,1%

Nunca 212 57,3%

77. Quiz de lectura

Siempre 27 7,3%

Casi siempre 241 65,1%

Algunas veces 67 18,1%

Casi nunca 32 8,6%

Nunca 3 0,8%
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78. Diario Reflexivo

Siempre 18 4,9%

Casi siempre 29 7,8%

Algunas veces 33 8,9%

Casi nunca 50 13,5%

Nunca 240 64,9%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

La motivación y posterior profundización en el conocimiento es un funda-
mento estratégico en el aprendizaje activo. Las actividades más frecuentes 
que involucran el concepto de aprendizaje activo se enfocan en promover la 
reflexión, participación y posterior construcción de conocimiento en espacios 
académicos tales como conferencias y exposiciones. La gráfica 25, llamada 
“Actividades de aprendizaje activo”, muestra la frecuencia con la que se usa 
algunas de las actividades de aprendizaje activo que involucran el uso de 
preguntas, estudios previos y revisión e investigación de lo aprendido en con-
ferencias y exposiciones.

Gráfica 25. Actividades de aprendizaje activo

Tabla 35. Indicador - Estrategias de aprendizaje activo (continuación)

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 
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Tabla 36. Indicador - Actividades de aprendizaje activo

79. Preguntas en conferencia/exposición sobre el tema

Siempre 31 8,4%

Casi siempre 70 18,9%

Algunas veces 104 28,1%

Casi nunca 11 3%

Nunca 154 41,6%

80. Conexión de temas con estudios previos, durante 
la conferencia/exposición

Siempre 28 7,6%

Casi siempre 29 7,8%

Algunas veces 89 24,1%

Casi nunca 223 60,3%

Nunca 1 0,3%

81. Revisión e investigación de lo aprendido en la 
conferencia/exposición

Siempre 27 7,3%

Casi siempre 33 8,9%

Algunas veces 81 21,9%

Casi nunca 168 45,4%

Nunca 61 16,5%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Asimismo, es importante observar dentro de la investigación de forma indi-
vidual los resultados obtenidos en cada uno de los ítems correspondientes al 
indicador Argumentación, de la dimensión: “Técnica didáctica”.

Tabla 37. Ítems – Argumentación.

Variable Dimensiones Indicadores Ítems

Gestión del aprendizaje Técnica didáctica Argumentación 82 - 90

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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La argumentación en contextos multiculturales y pluriétnico debería contem-
plar el razonamiento glocal para la demostración de una proposición y poste-
rior aprobación de aquello que se desea afirma o negar. Sin embargo, es difícil 
validar la exposición de razones o ideas que justifican un hecho o una conducta 
marcada por la tradición cultural sin pruebas y razonamientos fundados.

La gráfica 26, denominada “Criterios de argumentación”, indica que la re-
flexión de resultados y procesos de aprendizaje son criterios poco frecuentes, 
ya que el 40,8% de encuestados afirma que nunca ha usado este criterio de 
argumentación. Este hecho conlleva a plantear que la reflexión de resultados y 
procesos de aprendizaje empíricos no es contrastada teóricamente por más de 
cuarenta por ciento de encuestados.

Tabla 38. Criterios de argumentación

82. Reflexión de resultados y procesos de aprendizaje

Siempre 29 7,8%

Casi siempre 70 18,9%

Algunas veces 110 29,7%

Casi nunca 10 2,7%

Nunca 151 40,8%

83. Planteamientos, en forma lógica y clara

Siempre 28 7,6%

Casi siempre 70 18,9%

Algunas veces 26 7%

Casi nunca 246 66,5%

Nunca 0 0%

84. Proceso de argumentación: introducción, 
desarrollo y conclusión

Siempre 34 9,2%

Casi siempre 33 8,9%

Algunas veces 196 53%

Casi nunca 42 11,4%

Nunca 65 17,6%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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Gráfica 26. Criterios de argumentación

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

La gráfica 27, titulada “Esquemas de argumentación”, señala la frecuencia con 
la que se usa algunos de los esquemas de argumentación más conocidos en la 
institución. El ítem 85 practica de escucha activa indica que absolutamente to-
dos los encuestados han usado este esquema de argumentación, sin embargo, 
los ítems 86 y 87 evidencian que más del 42% de los encuestados afirma que 
casi nunca han usado un esquema de argumentación que implique el análisis 
del auditorio y la sensibilidad ante “el otro” y su contexto. La escucha activa es 
un esquema de argumentación que puede fortalecerse si se integra el análisis 
del auditorio y la sensibilidad ante “el otro” y su contexto, de manera que se 
potencie la habilidad de escuchar no sólo lo que se está expresando de forma 
literal, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos culturales que sub-
yacen en lo que se está expresando.

Tabla 39. Indicador - Esquemas de argumentación

85. Practica de escucha activa

Siempre 37 10%

Casi siempre 133 35,9%

Algunas veces 191 51,6%

Casi nunca 9 2,4%

Nunca 0 0%
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86. Sensibilidad ante “el otro” y su contexto

Siempre 27 7,3%

Casi siempre 64 17,3%

Algunas veces 118 31,9%

Casi nunca 158 42,7%

Nunca 3 0,8%

87. Análisis del auditorio

Siempre 31 8,4%

Casi siempre 60 16,2%

Algunas veces 111 30%

Casi nunca 164 44,3%

Nunca 4 1,1%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 27. Esquemas de argumentación

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio.

Es de importancia destacar que la escucha activa permite comprender el men-
saje y empatizar. La multiculturalidad puede acentuarse en la modalidad de 
EaD, lo que conlleva no solo a interpretar literalmente las palabras, si sabemos 
escuchar de manera activa podemos logra mejor empatía, más confianza y un 
mejor desempeño en el aprendizaje colaborativo. 
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Tabla 40. Indicador - Actividades de argumentación.

88. Defender una postura radical

Siempre 17 4,6%

Casi siempre 43 11,6%

Algunas veces 266 71,9%

Casi nunca 43 11,6%

Nunca 1 0,3%

89. Exponer beneficios de un proyecto de investigación

Siempre 35 9,5%

Casi siempre 28 7,6%

Algunas veces 58 15,7%

Casi nunca 185 50%

Nunca 64 17,3%

90. Motivar a un grupo a cambiar una actitud

Siempre 28 7,6%

Casi siempre 33 8,9%

Algunas veces 85 23%

Casi nunca 213 57,6%

Nunca 11 3%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 28. Actividades de argumentación

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 
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En esta parte de la investigación, se analiza de manera individual los resulta-
dos obtenidos en cada uno de los ítems correspondientes al indicador Escritura 
actica de la dimensión “técnica didáctica”. Es imperativo destacar que la escri-
tura activa sin lugar a duda es una técnica didáctica que asiste el aprendizaje 
significativo.

No obstante, en ambientes de aprendizaje multiculturales, la utilidad de las 
técnicas de escritura activa y pasiva son fundamentales para verificar los resul-
tados observables del aprendizaje. Estas dos técnicas de escritura deberían de 
ser habituales en la academia, logrando diferenciar claramente sus disimilitu-
des conceptuales por quienes la practican.

Tabla 41. Ítems - Escritura activa

Variable Dimensiones Indicador Ítems

Gestión del aprendizaje Técnica didáctica Escritura activa 91 – 100

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

La escritura activa es una técnica que facilita la narración y la gestión del 
aprendizaje, sin embargo, en la actualidad esta técnica creativa de escritura 
es poco usual, ya que las tecnologías de la información y la comunicación han 
limitado la creatividad narrativa de autores al utilizar el hipertexto en sus 
escritos.

La gráfica 29, llamada “Criterios de evaluación activa”, señala la frecuencia al 
usar algunos de los criterios descritos con mayor relevancia en la gestión del 
aprendizaje, evidenciando así que los procesos de argumentación: introduc-
ción, desarrollo y conclusión son los de menor usabilidad académica.

Tabla 42. Indicador - Criterios de escritura activa

91. Comentar, revisar y/o completar información, 
preguntas y resúmenes

Siempre 34 9,2%

Casi siempre 38 10,3%

Algunas veces 255 68,9%

Casi nunca 42 11,4%

Nunca 1 0,3%
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92. Analizar y/o comparar preguntas, resúmenes, listas, 
notas o edición de trabajos

Siempre 27 7,3%

Casi siempre 137 37%

Algunas veces 74 20%

Casi nunca 132 35,7%

Nunca 0 0%

93. Proceso de argumentación: introducción, 
desarrollo y conclusión

Siempre 28 7,6%

Casi siempre 35 9,5%

Algunas veces 90 24,3%

Casi nunca 210 56,8%

Nunca 7 1,9%

Fuente: elaboración a partir de la investigación).

Gráfica 29. Criterios de escritura activa

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

La gráfica 30 señala la frecuencia con la que se usa algunas de las estrategias 
de “escritura activa” más habituales, evidenciando que la estrategia de escri-
tura activa más habitual incluye la práctica de escucha activa. Puesto que, el 
50,5 % de los encuestados afirma utilizar casi siempre esta técnica y el 37,6% 
algunas veces.

 

 

Tabla 42. Indicador - Criterios de escritura activa (continuación)



 94

Aslin GonzAlo Botello PlAtA

Joice cArdeño PortelA 

Tabla 43. Indicador - Estrategia de escritura activa

94. Practica de escucha activa

Siempre 33 8,9%

Casi siempre 187 50,5%

Algunas veces 139 37,6%

Casi nunca 7 1,9%

Nunca 4 1,1%

95. Sensibilidad ante “el otro” y su contexto

Siempre 28 7,6%

Casi siempre 61 16,5%

Algunas veces 194 52,4%

Casi nunca 87 23,5%

Nunca 0 0%

96. Análisis del auditorio

Siempre 33 8,9%

Casi siempre 60 16,2%

Algunas veces 199 53,8%

Casi unca 74 20%

Nunca 4 1,1%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.

Gráfica 30. Estrategia de escritura activa

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 
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La narrativa es un género literario presente en contextos multiculturales y plu-
riétnicos, la cual puede darse de forma escrita u oral, con derivaciones técnicas 
formales de tipo audiovisual.

Según los encuestados la gráfica 31, denominada “Tipos de narración”, seña-
lan que la frecuencia con la que se usa la novela corta, el cuento, la leyenda y 
la epopeya como apoyo académico, es más del 50% de consultados afirma que 
nunca y casi nunca han utilizado este tipo de narración.

Tabla 44. Indicador - Tipos de narración

97. Novela corta

Siempre 14 3,8%

Casi siempre 24 6,5%

Algunas veces 111 30%

Casi nunca 102 27,6%

Nunca 119 32,2%

98. Cuento

Siempre 21 5,7%

Casi siempre 28 7,6%

Algunas veces 81 21,9%

Casi nunca 187 50,5%

Nunca 53 14,3%

99. Leyenda

Siempre 13 3,5%

Casi siempre 28 7,6%

Algunas veces 110 29,7%

Casi nunca 130 35,1%

Nunca 89 24,1%

100. Epopeya

Siempre 13 3,5%

Casi siempre 15 4,1%

Algunas veces 21 5,7%

Casi nunca 43 11,6%

Nunca 278 75,1%

Fuente: elaboración a partir de la investigación.
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Gráfica 31. Tipos de narración 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta diseñada y aplicada para el estudio. 

A la luz de los resultados obtenidos con el instrumento de investigación, y del 
análisis realizado tomando como referencia el marco teórico, sobre la gestión del 
aprendizaje, se determinó que los docentes de educación superior de la Univer-
sidad de La Guajira deberían evaluar y aplicar técnicas didácticas con un mayor 
grado de compromiso, especialmente, aquellas técnicas encaminadas a fortalecer 
las áreas de lectura y pensamiento crítico, aprendizaje activo y argumentación.

Asimismo, se evidencia que existe un rendimiento académico que requiere ser 
fortalecido, en cuanto a las competencias de comunicación escrita, lectura crí-
tica, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. Esta conclusión 
preliminar, se revalida al realizar un análisis minucioso de las pruebas de esta-
do (Saber Pro) del último periodo académico del año 2015, la cual señala que 
más del 60% de estudiantes de ciencias económicas y administrativas obtuvie-
ron resultados inferiores a la media nacional. Esta debilidad en el área de la 
escritura activa, por ejemplo, evidencia fehacientemente que se debe crear un 
vínculo estratégico con la educación mediatizada.

Tabla 45. Resultados pruebas Saber Pro - Ciencias económicas y administrativas

Nivel Bajo Medio Alto Bajo % Medio % Alto %

Comp. Ciudadanas 275 63 68 68 16 17

Comunicación escrita 243 71 92 60 17 23

Lectura critica 266 65 75 66 16 18

Razonamiento cuantitativo 276 59 71 68 15 17

Número total de pruebas realizadas: 406

Fuente: Tomado de Pruebas Saber Pro, (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2015).
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Gráfica 32. Resultados pruebas Saber Pro - Ciencias económicas y administrativas.

Fuente: Tomado de Pruebas Saber Pro, (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2015)

Tabla 46. Resultados pruebas Saber Pro - Ingeniería.

Nivel Bajo Medio Alto Bajo % Medio % Alto %
Comp. Ciudadanas 210 60 63 63 18 19

Comunicación escrita 174 86 73 52 26 22

Lectura critica 226 39 68 68 12 20

Razonamiento cuantitativo 217 64 52 65 19 16

Número total de pruebas realizadas: 333

Fuente: Tomado de Pruebas Saber Pro, (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2015)

Gráfica 33. Resultados pruebas Saber Pro - Ingeniería
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Tabla 47. Resultados pruebas Saber Pro – Biología

Nivel Bajo Medio Alto Bajo % Medio % Alto %

Comp. Ciudadanas 21 7 0 75 25 0

Comunicación escrita 12 7 9 43 25 32

Lectura critica 23 3 2 82 11 7

Razonamiento cuantitativo 23 3 2 82 11 7

Número total de pruebas realizadas: 28

Fuente: Tomado de Pruebas Saber Pro,  (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2015)

Los resultados estadísticos muestran las deficiencias halladas en las compe-
tencias genéricas de las pruebas Saber Pro, lo cual necesariamente requiere 
de un plan de choque, orientado a mejorar significativamente las competen-
cias profesionales del futuro egresado. Desde un ideal de aseguramiento de la 
calidad universitaria, es crucial plantear un marco de referencia inicial, que 
facilite registrar las fases crecientes de complejidad estructural en la formación 
temprana de competencias (Botello-Plata, 2018).

Gráfica 34. Resultados pruebas Saber Pro – Biología 
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Fuente: Tomado de Pruebas Saber Pro, (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2015)

Las técnicas didácticas utilizadas en la actualidad para incentivar la gestión del 
aprendizaje en los estudiantes, conjuntamente con una estrategia tecnológica 
definida para la gestión del aprendizaje en el contexto, precisan competencias 
genéricas propias del aprendizaje autónomo, tales como:
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Competencias instrumentales: las cuales se relacionan con el desempeño aca-
démico, habilidades para la gestión y su capacidad de previsión y planificación 
de tareas.

Competencias sistémicas: las cuales se relacionan con el liderazgo, motivación, 
y capacidad de aprendizaje.

Tras analizar la gestión del aprendizaje, utilizando la dimensión técnica didác-
tica, y el contexto antropológico-pedagógico, en el que se desarrolla la educa-
ción media y superior universitaria (Universidad de La Guajira), se evidencia 
que las instituciones requieren de un plan estratégico de atención a la diver-
sidad en el marco de una educación inclusiva. Esto se demuestra al tabular 
los resultados obtenidos de los ítems correspondientes a los indicadores de la 
dimensión técnica didáctica, complementándose así con las entrevistas realiza-
das, en las que se relacionan técnicas didácticas impersonales que no generan 
un vínculo afectivo entre docente y estudiante, obviando, en algunos casos, las 
dificultades de aprendizaje que el estudiante presenta.

Por otra parte, las entrevistas realizadas en la presente investigación revelan de 
improviso, la necesidad de realizar un seguimiento previo de psicodiagnóstico, 
el cual permita establecer patrones de conducta convergentes que obstaculizan 
el aprendizaje significativo, permitiendo instituir criterios de actuación y orien-
tación en la educación superior, previos a las problemáticas sociales futuras, 
para establecer tendencias educativas acordes a la vocación humana que se 
desarrolla en el departamento.

La estrategia tecnológica que se debe formular contempla herramientas acor-
des a la brecha tecnológica del contexto, utilizando aplicaciones afables, popu-
lares y de mayor distribución, como las G Suite, completamente compatibles 
con sistemas operativos Android, Windows o Mac. Característica que permite 
la masificación e implantación de un Sistema LMS para la gestión del aprendi-
zaje usando G Suite for Education.

3.2.  Modelo de estrategia tecnológica para la gestión del 
aprendizaje

En consideración a los resultados obtenidos después de aplicar el instrumento 
y evidenciar la viabilidad de una estrategia tecnológica exitosa, utilizando el 
portafolio de tecnologías disponibles en la universidad y tras medir indicado-
res,  como dispositivos de conexión, servicios digitales, aplicaciones y plata-
formas, es factible determinar el porcentaje y la escala de conocimiento de la 
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población universitaria con respecto al portafolio de tecnologías utilizadas en 
la institución.

Asimismo, medir la dimensión postura tecnológica de los estudiantes con res-
pecto a los indicadores: usos de internet, herramientas tecno-pedagógicas y 
hábitos de uso, identificando de acuerdo con el contexto antropológico-pe-
dagógico las tecnologías con mayor indicador de usabilidad. Tecnologías que 
favorecen la gestión del aprendizaje en la universidad a través de las diferentes 
técnicas didácticas.

Es meritorio destacar que la gestión del aprendizaje en la Universidad de La 
Guajira se apoya en diferentes técnicas didácticas, sin embargo, los resultados 
obtenidos en el presente estudio revelan que no existe una estrategia tecno-
lógica estándar definida, acorde a las técnicas didácticas, que favorezcan la 
gestión del aprendizaje y que propendan  a la calidad de la educación en el 
alma mater. 

En otras palabas las técnicas didácticas que se emplean deberían orientarse a 
favorecer las áreas de lectura y pensamiento crítico, aprendizaje activo, argu-
mentación y escritura activa, específicamente en subindicadores, como:

 ¾ Ítem 72. Artículos indexados de investigación.

 ¾ Ítem 75. Dialogo entre compañeros y conferencistas.

 ¾ Ítem 76. Respuesta afectiva.

 ¾ Ítem 78. Diario reflexivo.

 ¾ Ítem 93. Proceso de argumentación: introducción, desarrollo y 
conclusión.

Los sub-indicadores descritos de acuerdo con la información obtenida son los 
menos frecuentes. La mayoría de los encuestados afirman que los utilizan casi 
nunca y nunca. Por otra parte, antes de adentrarse a formular una estrategia 
tecnológica puntual encaminada a fortalecer las debilidades encontradas en la 
investigación, es recomendable abordar los lineamientos del proyecto educati-
vo institucional de la IES y cómo esta concibe su prospectiva tecnológica.

El proyecto educativo institucional  de la Universidad de La Guajira (univer-
sidad ejemplo del presente estudio) concibe la tecnología como un recurso 
fundamental de gestión de información. No obstante, la Universidad debe inte-
grar tecnología de información para incrementar ventajas competitivas frente 
a otras universidades, de aquí que, se requiere de un marco normativo que in-
cluya elementos que impulsen una estrategia tecnológica de interacción social 
para la gestión del aprendizaje, acorde al contexto antropológico-pedagógico.
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Los elementos que incluyan la estrategia tecnológica deben estar reglamenta-
dos por el entorno interno y el entorno externo, que es el que indica que está 
ocurriendo fuera de la institución, en el mundo académico. Igualmente, se 
debe tener en cuenta aspectos industriales, tecnológicos, de propiedad intelec-
tual, evolución tecnológica y tecnologías disruptivas en la integración estraté-
gica de tecnología de información.

Después de realizar un examen interno, sobre la dimensión Postura tecnológi-
ca en la Universidad de La Guajira, se evidencia que la tecnología ha demos-
trado que su uso de manera integradora es posible.. Luego de haber realizado 
una planificación estratégica, la universidad está preparada para pasar a una 
segunda fase de planificación, funcional y de acción. La cual se encargará de 
convertir el marco estratégico en un proceso práctico que tendrá actividades 
coordinadas, propicias para alcanzar los objetivos y metas. 

El proceso estratégico de gestión de aprendizaje, mediado por la tecnología, in-
volucra actividades relativas a la identificación de nuevas e innovadoras estra-
tegias didácticas que potencien la gestión del aprendizaje y el conocimiento en 
el ámbito académico. Por ende, el proceso de gerencia de la tecnología dentro 
de la institución debe fundamentarse en identificación, evaluación, transferen-
cia y masificación. Este proceso de adopción de tecnologías en la universidad 
se define, operacionalmente, como la identificación, evaluación, transferencia 
y masificación oportuna y sistemática de las tecnologías, que propician ade-
cuadamente la gestión de aprendizaje y conocimiento, agregando valor a los 
procesos fundamentales que coadyuvan la competitividad académica y admi-
nistrativa.

Por otra parte, es pertinente recordar que el conocimiento es el bien más soli-
citado y preciado dentro de una institución de educación superior, hecho que 
plantea la necesidad de ejercer una gestión tecnológica que propicie el apren-
dizaje significativo, utilizando un conjunto de actividades que involucren he-
rramientas tecno-pedagógicas en el que estudiante ve a sí mismo su realidad y 
la transforma por medio de la práctica. De manera que, se desplace la ideología 
tradicional en la que enseñar es a partir de la transferencia de conocimiento, 
entendiendo que el aprendizaje significativo se fundamenta en la capacidad de 
entender y crear nuevo conocimiento.

Tras realizar un análisis del contexto universitario, se determinó la inexisten-
cia de una metodología de diseño e instrucción en los procesos de formación, 
sustentada en un análisis previo sobre la transferencia de la información, que 
se realiza en la institución. Por ende, algunos de los procesos de formación son 
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de carácter informal y no quedan registrados de manera explícita, hecho que 
dificulta la gestión del aprendizaje e impide la preservación del conocimiento 
trasferido por personal externo. 

En conformidad con lo expuesto, se plantea que la universidad debe definir 
una cadena de valor del conocimiento transferido que implique creación, lo-
calización, almacenamiento, difusión, seguimiento, apropiación, preservación 
y actualización de la información. Desde esta perspectiva se determinó que 
una solución es la utilización de una plataforma tecnológica que agrupe en su 
totalidad la gestión del aprendizaje, asimismo, considerando viable la imple-
mentación de un portal personalizado de gestión de conocimiento.

3.2.1. G Suite for Education como LMS gratuito

En la actualidad, la gestión del aprendizaje es propiciada por algunos provee-
dores de LMS que incluyen técnicas modernas que intentan identificar dificul-
tades de aprendizaje; sin embargo, en el ámbito comercial algunos sistemas 
de gestión de rendimiento y aprendizaje incluyen el nivel de “enganche” y la 
funcionalidad de la recompensa.

G Suite for Education es una herramienta tecnológica capaz de realizar la ges-
tión del aprendizaje (LMS) sin dificultad alguna. No obstante,  se requiere 
trazar una estrategia tecnológica en la gestión del aprendizaje, esta estrategia 
debe ser acorde al contexto antropológico-pedagógico para transformar mode-
los tradicionales de enseñanza y aprendizaje. 

G Suite for Education puede suplir todos los requerimientos de gestión presen-
tes en un LMS, como:

 ¾ Centralizar y automatizar la administración.

 ¾ Usar servicios auto-guiados.

 ¾ Ensamblar y entregar el contenido de aprendizaje rápidamente.

 ¾ Consolidar las iniciativas de formación en una plataforma web.

 ¾ Apoyar la portabilidad y los estándares.

 ¾ Personalizar el contenido y permitir la reutilización del conoci-
miento.

La estructura general de diseño, propuesta por Google.inc para la integración 
correcta de esta tecnología de gestión, permite a la institución una serie de 
herramientas tecnológicas que como se ha expresado anteriormente es capaz 
de suplir todas las necesidad académicas y administrativas de una institución 
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universitaria. El proceso de adaptación y asimilación de esta tecnología es una 
realidad que apenas inicia, puesto que en todas las universidades del territorio 
colombiano estas han optado por G Suite; sin embargo, la asimilación de esta 
tecnología en la Universidad de La Guajira es parcial, ya que gran parte del 
talento humano desconoce su verdadero potencial. De aquí que, la presente 
propuesta plantea un diseño para la gestión del aprendizaje fundamentándose 
en la infraestructura tecnológica actual de la institución y su contexto, sin des-
conocer el ecosistema digital nacional y su prospectiva.

Ilustración 9. G Suite for Education empleado como LMS.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Como se ha expuesto en la ilustración anterior, la estrategia que se plantea 
consiste en buscar y aprovechar las fortalezas del ecosistema digital, el por-
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tafolio de tecnologías disponibles en el contexto universitario en un proce-
so estratégico de gestión tecnológica, que involucre actividades relativas a la 
identificación de técnicas didácticas que propendan no solo por la inclusión y 
la calidad educativa, sino, también, por la actualización constante del conoci-
miento, apalancado por la incorporación oportuna de nuevas tecnologías, así 
como la elaboración del plan estratégico de tecnología, el cual vendría a ser 
parte fundamental para asegurar la viabilidad futura de la calidad académica.

“Es importante destacar que todo esto debe darse siguiendo las áreas o los 
aspectos más utilizados para medir la funcionalidad del proceso de un mo-
delo organizacional de gestión tecnológica. Por lo que las IES deben verificar 
constantemente si cumplen las siguientes premisas: inventario tecnológico, vi-
gilancia tecnológica, evaluación tecnológica, enriquecimiento tecnológico, asi-
milación tecnológica y protección tecnológica” (Botello Plata, 2018, pág. 28)

Por último y a manera de conclusión,el presente trabajo de investigación arroja 
una propuesta formal, que corresponde a una estrategia tecnológica para la 
gestión del aprendizaje (LMS); acorde al contexto antropológico-pedagógico 
de la Universidad de La Guajira.
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Capítulo 4

Modelo pedagógico de EaD

La Guajira se ha caracterizado por ser una región pluriétnica y multicultural, 
que en su contexto ha suscitado la búsqueda del sentido pedagógico de lo que 
en Colombia se ha entendido por educación oficial o pública. No obstante, el 
modelo pedagógico que se ha venido asumiendo en la educación media y su-
perior comprende la relación flexible, dinámica y dialéctica entre los elementos 
articuladores del acto pedagógico que representa el constructo teórico, proce-
dente de una pedagogía de la interculturalidad.

El modelo pedagógico que espontáneamente se ha venido sobrecogiendo sin 
desconocer las intenciones de la Universidad, se relaciona con que el docente 
acompaña con principios, estrategias y actividades, las demandas de los estu-
diantes en su proceso de formación y acompañamiento que exige al maestro 
conocer su disciplina, la realidad social, afectiva, lingüística y cognitiva de los 
estudiantes. Desde esta concepción la Universidad es consciente de que es ne-
cesario que se promuevan aprendizajes significativos que afecten existencial-
mente la vida del educando, liberándolo de la competitividad destructiva, del 
individualismo; a través de la cooperación, el respeto al otro, el juicio crítico y 
la capacidad de concertar a fin de promover la autogestión social y pedagógica.

Desde este contexto la propuesta de una estrategia de Gestión Tecnológica de 
Educación Abierta y a Distancia pretende establecer escenarios de desarrollo 
vanguardistas, mediados por las TIC, que impulsen la gestión del conocimiento.

En tal sentido se asumen las reflexiones educativas del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (MEN), el cual focaliza las necesidades de formación de 
conocimiento con autonomía y autogestión, que deben poseer las nuevas gene-
raciones de docentes, tutores y estudiantes. Para ello es necesario cambiar para-
digmas educativos con el trascurrir de la enseñanza-aprendizaje, desplazando de 
manera progresiva el centro de la actividad formativa del docente al estudiante.

Para tales efectos, el énfasis de la pedagogía en la innovación educativa plan-
tea un rol participativo de autoformación, centralizado en el estudiante dentro 
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de un entorno interactivo de aprendizaje y desarrollo de competencias en TIC. 
A conformidad, “el diseño e implementación de programas de capacitación 
que utilicen las TIC efectivamente es un elemento clave para lograr reformas 
educativas profundas y de amplio alcance” (UNESCO, 2004, pág. 6) 

Este hecho plantea la necesidad de crear entornos personalizados de aprendi-
zajes (PLE) que se ajusten a un contexto pluriétnico y multicultural especifico. 
Si se tipifica un curso (módulo) como un proyecto de aprendizaje significativo 
y se contrasta con el compendio teórico de la Guía de los fundamentos para 
la dirección de proyectos o Project Management Body of Knowledge - PMBOK 
(logrando establecer criterios de buenas prácticas relacionadas con la gestión 
del aprendizaje) se pueden revelar tres causas fundamentales de vulnerabi-
lidad en un proyecto de educación virtual: inadecuada gestión del tiempo, 
inadecuada gestión del riesgo (para evitar causas de vulnerabilidad) e inexis-
tencia de una comunicación asertiva.

Al tener presente estas causas, en el diseño de un modelo pedagógico se debe 
cimentar una perspectiva pluriétnica, que sitúe al estudiante en el centro del 
proceso de aprendizaje. El cual desde la perspectiva de EaD/Virtual se desarro-
lla a través del uso intensivo de las TIC. En este contexto se debe dar un mode-
lo pedagógico y comunicativo ecuánime, que permita la flexibilidad curricular, 
la gestión y planificación en espacio-tiempo de actividades propedéuticas. La 
ilustración 10, muestra los elementos de un modelo pedagógico de EaD, que 
busca solucionar tres causas frecuentes de fracaso en un proyecto aplicado 
según el PMBOK.

Ilustración 10. Elementos de un modelo pedagógico de EaD

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.
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La estrategia de gestión del aprendizaje que se plantea tiene por base un mode-
lo pedagógico y comunicativo, que se complementa a través de las teorías del 
aprendizaje, la pedagogía y las didácticas digitales.

El modelo se estructura según los siguientes componentes:

 ¾ Componente comunicativo.

 ¾ Componente antropológico-pedagógico.

 ¾ Componente epistemológico.

 ¾ Componente didáctico.

 ¾ Componente evaluativo.

 ¾ Componente interactivo (desarrollo de competencias).

4.1.  Propuesta formativa

La propuesta formativa se fundamenta en un proceso de adquisición de co-
nocimientos, habilidades, valores y actitudes, en la que los participantes son 
agentes de su propio crecimiento y desarrollo. A partir de esta concepción del 
aprendizaje autónomo, cada participante está en la capacidad de evaluarse a 
sí mismo en aspectos como: autoaprendizaje, autodisciplina, responsabilidad, 
análisis de información, búsqueda y reflexión.

Desde este enfoque la propuesta formativa de educación a distancia se estable-
ce desde el aprendizaje autónomo en consideración a la conciencia individual, 
por lo que, en esencia, cada ser humano es único. Por lo que, la metodología 
de trabajo en equipo permite debatir y adquirir competencias de cooperación y 
colaboración, al tiempo que se construye conocimiento, mediante exploración, 
discusión y negociación.

El foro de debate es un espacio ideal para el desarrollo de esta metodología de 
trabajo en equipo (colaborativo), el cual debe ser estructurado para evidenciar 
el encadenamiento de ideas y argumentos. Las listas de discusión electróni-
ca promueven la interacción en el contexto en el que la actividad se realiza. 
Gunawardena, Lowe y Anderson (1997)4 plantean fases para el análisis de la 
interacción y construcción de conocimiento grupal en listas de discusión elec-
trónicas.

4 Gunawardena, Ch.; Lowe, C.; y Anderson, T. (1997). Analysis of a global online debate and the deve-
lopment of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer 
conferencing. Journal of Educational Computing Research, vol. 17, núm. 4, pp. 395-429.
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El ideal académico, es desarrollar competencias específicas del curso como la 
comprensión de contenidos académicos, utilizando Objetos Virtuales de Apren-
dizaje (OVA) independientes y colaborativos; así como también la creación de 
foros académicos en los que la participación sea estructurada siguiendo las 
fases del modelo Gunawuardena (Ramírez l, Peinado, & Rojas, 2004, pág. 4) 
de manera que el estudiante adquiera interés por argumentar y enriquecer el 
debate.

A manera de ejemplo, las competencias estimadas a desarrollar empleando los 
foros académicos como principal herramienta de aprendizaje son:

Tabla 48. Competencias básicas que se potencian con el PLE

Herramientas
CompetenciasUtilizando G Suite; 

servicio de Google.

Foro de dudas e inquietudes

*Competencias comunicativas.
*Competencias de cooperación.
*Iniciativa.
*Sentido de responsabilidad.
*Liderazgo.

Foro de debate: (competencias a 
potenciar en el estudiante a partir 

del uso de los REA)

*Competencias comunicativas.
*Competencias de lectoescritura.
*Iniciativa.
*Competencias específicas en la     
  comprensión del tema.
*Contenidos fundamentales 
  (obligatorios).
*Complementarios.
*Sugeridos

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

La razón del por qué se le asigna al estudiante un papel central dentro del 
modelo pedagógico, es con el fin de buscar un alto nivel de desarrollo autóno-
mo, además, en su disciplina, responsabilidad y compromiso profesional que 
le permita potenciar competencias integrales, tanto en el campo de formación 
ético, académico y tecnológico.
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4.2.  Plan de diseño del aula virtual basado en el PEI

Los componentes académicos de la propuesta se estimaron a partir del proyec-
to educativo institucional de formación en la intención educativa de la Uni-
versidad de La Guajira. En este sentido, cada aula virtual contendrá una guía 
propedéutica, acorde a la siguiente estructura:

 ¾ Identificación del módulo.

 ¾ Justificación.

 ¾ Objetivos.

 ¾ Competencias por desarrollar.

 ¾ Estructura del módulo.

 ¾ Contenidos digitales.

Los contenidos digitales del módulo deberán estar clasificados en temas y sub-
temas, con una gran variedad de recursos, que le permitan al estudiante el 
buen desarrollo del módulo. Estos recursos pueden ser materiales didácticos o 
herramientas tecno-pedagógicas de interacción y comunicación para la gestión 
del aprendizaje significativo.

Las herramientas tecno-pedagógicas se plantean de acuerdo con los siguientes 
aspectos:

a)  Sistemas de interactividad: los sistemas empleados son sincrónicos y asin-
crónicos soportado por G Suite.

 ¾ Chat, llamadas de voz o video HD utilizando Google Hangouts.

 ¾ Foros y debates completamente personalizables utilizando Google 
Group.

 ¾ Transmisión en vivo utilizando Youtube (canales)

b)  Acompañamiento: individual, pequeños grupos colaborativos y grupo de 
curso.

c)  Asesoría académica: elementos propios de las tematizaciones disciplina-
rias o profesionales.

d)  Orientación metodológica: ambientes y métodos favorables para el apren-
dizaje.

e)  Seguimiento: de los procesos de aprendizaje del estudiante.

f)  Evaluación: de los procesos de aprendizaje tanto en cada una de las inter-
faces como en sus momentos de socialización.
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4.3.  Estrategias didácticas

Las estrategias de aprendizaje que se plantean se fundamentan en una estruc-
tura metodológica secuencial y procesual, centrada en el participante y en el 
medio. Las estrategias consideradas consisten en lecturas dirigidas, atención 
individualizada, interacción didáctica simulada en tiempo real y diferido, con-
sultas en Internet, elaboración de ensayos, mapas mentales y  conceptuales, 
participación en foros de debate, inquietudes y soporte.

Las estrategias y materiales didácticos por utilizar con las dinámicas educativas 
generadas en la “formación del tutor” plantean:

Trabajos colaborativos: utilizando foros de debate para la fundamentación teó-
rica. Esta estrategia didáctica va encaminada a evidenciar el trabajo intelec-
tual de un equipo en un espacio tradicional o virtual, en el cual sea visible la 
secuencia de los aportes realizados por los integrantes. Aplicando el modelo 
Gunawardena los aportes deben evidenciar el encadenamiento de ideas y ar-
gumentos, siguiendo las respectivas fases del modelo.

En la primera fase del modelo, el estudiante debe realizar un análisis del mate-
rial didáctico obligatorio y complementario, para que después pueda comple-
mentar, ampliar o profundizar en el tema conforme a los conocimientos que se 
adquieran de la lectura y la interacción participativa. Esta etapa de argumenta-
ción debe permitir al estudiante profundizar y adoptar el enfoque específico de 
un tema. De esta manera, se espera que se produzca un aprendizaje significati-
vo, que facilite la creación colaborativa de nuevos conocimientos.

El trabajo independiente: hace referencia a la elaboración de las actividades 
académicas calificables, disímiles a las actividades de auto evaluación que con-
forman el contenido digital.

El tiempo de trabajo independiente requiere del análisis de contenidos temá-
ticos didácticos, de los objetos virtuales de aprendizaje, de las consultas en 
internet y de los encuentros sincrónicos y asincrónicos para resolver inquietu-
des que le permitan al estudiante rendir cuenta del conocimiento adquirido; a 
través de actividades evaluativas, tales como: la elaboración de ensayos, cues-
tionarios, mapas mentales y conceptuales, entre otras.

El tiempo directo de trabajo independiente es denominado trabajo autónomo, 
entendiéndose como autonomía, la libertad del estudiante para organizar su 
espacio-tiempo, en consideración a técnicas de estudio, intensidad de lectura, 
elaboración de actividades académicas, estudio de información  complemen-
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taria, consultas a expertos y construcción de la comunicación con compañeros 
y docentes.

La personalización del docente hacia el estudiante se hace factible a través de 
las TICs. Este contexto brinda al estudiante un acompañamiento directo, que le 
permite orientarse de acuerdo con su desempeño y ritmo de aprendizaje. Cada 
docente dentro de la personalización define: 

 ¾ Encuentros sincrónicos y asincrónicos para inducción y seguimiento.

 ¾ Un horario semanal, tradicional o virtual para asesoría y soporte téc-
nico. 

 ¾ Actividades y recursos didácticos y multimediales on-line y off-line.

4.4.  Modelo comunicativo

El modelo comunicativo trazado se fundamenta en las teorías de la comunica-
ción verbal y no verbal. La interacción digital es síncrona y asíncrona, tanto en 
la enseñanza y aprendizaje del maestro-alumno como de los alumnos entre sí.

4.4.1. Diseño instruccional o propedéutico

El diseño instruccional es un proceso imprescindible de la EaD que involucra 
la práctica de una experiencia propedéutica, capaz de inducir la adquisición 
de habilidades y competencias que coadyuvan la gestión del conocimiento. El 
diseño instruccional define un proceso sistemático, planificado, estructurado y 
estandarizado que vincula la creación de materiales didácticos en afinidad a 
una metodología educativa de calidad.

El trabajo de investigación realizado (entrevistas) nos permite inferir que los 
modelos instruccionales son guías propedéuticas para el proceso de enseñan-
za y aprendizaje que brindan transparencia y que constituye estratégicamente 
una estructura procesal sobre la cual se anexa el análisis de los discentes en su 
contexto, la certificación de metas, competencias y objetivos. Desde este enfo-
que, el diseño instruccional o propedéutico define la guía en la realización de 
actividades académicas. Por ende, el diseño de un curso en un entorno virtual 
de aprendizaje mínimamente debe disponer de una:

1.  Denominación o identificación del curso.

2.  Objetivo general y específicos a alcanzar. 

3.  Metodología educativa (basada en la psicopedagogía).

4.  Medios y materiales didácticos requeridos.
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5. Ejes temáticos, capítulos o unidades.

6. Programación de tutorías y actividades (cronograma).

7. Proceso de evaluación formativa.

Este apartado del diseño instruccional denominado “presentación del curso” se 
configura como la guía propedéutica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En afinidad el diseño propedéutico contextualiza al estudiante en el desarrollo 
de su proceso formativo en un eje temático específico, que dispondrá de una 
serie de actividades y compromisos que deben someterse a una evaluación 
formativa.

4.4.2.  Actividades formativas en AVA.

El estudiante tras asimilar el diseño instruccional, debe conceptualizar las es-
trategias y actividades dispuestas en el campus virtual que le facilitaran el 
desarrollo del aprendizaje autónomo. El esquema de un entorno personaliza-
do de aprendizaje define el desarrollo de habilidades contextualizadas en la 
gestión del conocimiento, lo que en perspectiva desde la EaD/Virtual puede 
involucrar la planificación de los siguientes tópicos en aulas virtuales:

Ilustración 11. Tópico - Foro social

~ 136 ~ 

  

 

 

 

Foro Social

Foro Temático

     Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Ilustración 12. Tópico - Foro temático contextualizado

     Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.
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Ilustración 13. Tópico - Trabajo colaborativo contextualizado 

       Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Ilustración 14. Tópico - Glosario general de la asignatura

 

 

 

 

  

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Ilustración 15. Tópico - Lecturas complementarias

     Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Ilustración 16. Tópico - Cuestionarios de evaluación

Trabajo Colaborativo Contextualizado

Glosario General de la Asignatura

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Lecturas complementarias

Evaluación Diagnóstica de la Unidad

Evaluación de presaberes
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       Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Ilustración 17. Tópico - Síntesis temática

     Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Ilustración 18. Tópico - Chat

 

  

 

  

 

  

 

  

Evaluación de la Unidad

Síntesis Temática Individual

Síntesis Temática Colaborativa

     Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

4.4.3.  Proceso de inducción a estudiantes de EaD

Es indispensable y de vital importancia que en contextos multiculturales don-
de la probabilidad del analfabetismo digital es alta, se realicen procesos de 
inducción, seguimiento y acompañamiento continúo, que le faciliten al discen-
te identificar y adaptarse al modelo pedagógico definido para la formación a 
distancia. Es una responsabilidad social de las IES oficiales brindar las compe-
tencias y conocimientos informáticos necesarios para el éxito de las actividades 
formativas en entornos virtuales de aprendizaje (EVA).

 

Sala de charla
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Asimismo, las IE encaminadas a la virtualización de actividades académicas 
deben prever la brecha digital en la que despliegan su cobertura académica, de 
forma tal que, se logre reducir la brecha a un punto en el que el discente sea 
autónomo en su proceso de formación. 

El b-learning es una alternativa de aprendizaje eficaz para la alfabetización 
y formación profesional, pues combina actividades guiadas o con acompaña-
miento y virtuales o en línea. Esta metodología es transcendental para el éxito 
del proceso formativo en ambientes o entornos virtuales de aprendizaje, en el 
que se requiere un proceso de inducción exhaustivo, en el cual se logren com-
petencias en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

4.4.4. Talleres de inducción a discentes de EaD

La planificación metodológica de un taller coadyuva a la confianza del facilita-
dor, así mismo, consolida la percepción de los participantes respecto a la mejor 
experiencia de aprendizaje posible. Es así que, la estructura del taller debe 
planificarse de acuerdo con el contexto biopsicosocial de los participantes.

Desde esta perspectiva la estructura general de un taller debe disponer de 
una inauguración y presentación, la cual de la bienvenida a los participantes 
y facilitadores de manera que se conozcan entre sí. Esta actividad puede estar 
acompañada de un juego lúdico (rompehielos) que permita generar confianza 
entre los participantes

El éxito de un taller depende de la confianza y la asimilación de la información 
relevante que se despliega en el desarrollo logístico. Así, el interés participativo 
debe estar enfocado en resolver las dudas e inquietudes en un perfecto domi-
nio del eje temático, que incentive el aprendizaje significativo, sin descuidar 
los objetivos de la agenda; de forma tal que, se cumpla a cabalidad con los 
objetivos, contenidos, métodos y horarios del taller.

Los talleres que se plantean utilizan una metodología de talleres participativos 
que dispone de una planificación con los siguientes tópicos:

1.  Identificación de los participantes.

2.  Elección del equipo facilitador. 

3.  Funciones del equipo de facilitador.

4.  Planificación logística del taller y acciones pedagógicas. 

5.  Gestación de las acciones pedagógicas en sesión formativas.

6.  Diseño y validación logística del taller.
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7. Acción y desarrollo logístico.

8. Clausura, análisis y evaluación del taller.

La estructura general del taller despliega una serie de aspectos que, por el 
contexto del proyecto, deben considerarse vitales: la inauguración del taller y 
presentaciones, la logística, las expectativas de los participantes, las reglas y 
juegos lúdicos, los objetivos y agenda, el trabajo de campo, el trabajo en pe-
queños y grandes grupos colaborativos, las presentaciones, lasíntesis del taller, 
el plan de acción para el seguimiento y la evaluación del taller.

4.4.5.  Talleres y protocolos de inducción en EaD

Todo proceso de inducción académico en la modalidad de EaD debe disponer 
de una planificación metodológica mínima, mencionada anteriormente, en la 
que se logre su objetivo principal, el cual es contextualizar al estudiante en el 
proyecto educativo institucional (PEI), proyecto educativo del programa (PEP) 
y, por ende, el modelo pedagógico de EaD. Por consiguiente, un educando en 
su proceso de inducción mínimamente deberá adquirir conocimientos y com-
petencias en: 

 Fundamentos de EaD: la epistemología, corrientes, formas y estrategias 
que permiten el desarrollo del modelo de la educación a distancia.

 Modelo pedagógico: fundamento de los procesos y procedimientos forma-
tivos tanto presenciales como virtuales.

 Medios y mediciones pedagógicas: fundamentos de la educación media-
tizada por las TIC, en el que se vislumbre la mediación didáctica entre 
estudiantes y docentes. De manera tal que, el estudiante identifique las 
principales estrategias, roles y funciones de la didáctica digital en del pro-
ceso formativo.

 Estrategias y técnicas de evaluación: estrategias y técnicas mediatizadas 
para la gestión del aprendizaje que medirán los resultados de acuerdo con 
las competencias cognitivas específicas que se planteen desde el saber, sa-
ber hacer y saber ser.

 Gestión del aprendizaje en campus virtual: exploración estructurada del 
campus virtual por parte del discente en acompañamiento del docente, de 
forma tal que, se facilite el desarrollo del aprendizaje autónomo, el mane-
jo de los recursos y las herramientas que se disponen para las diferentes 
actividades.
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 Normas y políticas de campus: reglamento estudiantil, derechos y deberes, 
normas de uso adoptadas como políticas, en las que se puntualice la segu-
ridad, confidencialidad y privacidad de los datos, la propiedad intelectual 
y los derechos de autores sobre los materiales didácticos en campus. 

4.4.6.  Foros de discusión, socialización y argumentación

Los foros o grupos de discusión se diseñan como espacios abiertos al debate, la 
argumentación y la fundamentación teórica de ideas. El tutor o docente es res-
ponsable directo de la temática y la estrategia para convocar la participación que 
suscite la edificación colectiva de competencias. En general, los foros que se re-
conocen dentro del modelo pedagógico se suscitan desde tres formas de dialogo:

 Dialogo social: se desenvuelve en torno a la informalidad y la necesidad de 
compartir asuntos gratificantes para el escritor.

 Diálogos argumentativos: nace desde la lógica individual, se caracteriza 
por la defensa de puntos de vista personales.

 Diálogos pragmáticos: este tipo de diálogo permite a los participantes po-
ner a prueba su conocimiento para construir significados de un mismo 
hecho desde diferentes posiciones.

Estas formas de diálogo se acogen en foros específicos, que buscan crear es-
pacios de comunicación asertiva de acuerdo con los requerimientos del acto 
pedagógico en general. Desde este enfoque se trazan los siguientes foros:

 Foro técnico: se diseña para postular y resolver grupalmente dudas e 
inquietudes relacionadas con la tecnología dura o blanda inmersa en el 
ambiente.

 Foro social: se diseña para el reconocimiento mutuo, el esparcimiento, 
cooperar y crear vínculos.

 Foro académico: se diseña en torno al contenido de estudio que interesa. 
En este se facilita la guía hacia la indagación y la reflexión, estableciendo 
diálogos argumentativos y pragmáticos sobre los conceptos en discusión.

4.4.7.  Encuentros síncronos - asíncronos

Las herramientas tecno-pedagógicas de comunicación tienen como finalidad 
favorecer el aprendizaje. Estas permiten a los usuarios (formadores, estudian-
tes y personal de gestión) la comunicación asertiva entre sí. La comunicación 
puede ser síncrona o asíncrona, multidireccional o unidireccional.
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Asesorías y tutorías asincrónicas: el estudiante dispondrá de asesoría y tutorías 
diferidas en el tiempo, en las que la interacción por parte del docente debe ser 
inferior a 24 horas. Para ello se plantea que se use:

 ¾ Mensajería interna asociada al correo electrónico institucional.

 ¾ Foros de debate para la solución de inquietudes y problemas técnicos. 

Los espacios asincrónicos compartidos como foros, correos, wikis, audios, 
blogs, videos y documentos colaborativos online serán las herramientas de in-
teracción digital asociadas a la gestión del aprendizaje, que facilitarán la comu-
nicación asertiva de proyectos y actividades académicas.

Asesorías y tutorías sincrónicas: los estudiantes dispondrán de espacios y he-
rramientas virtuales que le permitirán tener una interacción directa con el do-
cente y abordar diferentes intencionalidades (sustentaciones, actividades eva-
luativas,  espacios de discusión y comunicación).

El uso de herramientas sincrónicas permitirá impartir encuentros en tiempo 
real. Las videoconferencias, chats, llamadas y video llamadas, facilitadas al 
estudiante vía internet u otro medio tecnológico, serán de apoyo vital al desa-
rrollo de actividades asincrónicas.

Sesiones presenciales opcionales: Los encuentros en la modalidad tradicional 
pueden constituir un máximo del 20% de un programa de EaD. Estos se esta-
blecen por encuentros en aulas y seminarios. El primer seminario al iniciar el 
curso tiene como el fin el contextualizar al participante, exponerle la propuesta 
formativa y darle una inducción metodológica y tecnológica que le permitan 
desempeñarse en el programa. El segundo puede pretender identificar los fac-
tores claves del proceso, retroalimentar los avances y aprendizajes alcanzados 
y direccionar el trabajo final como proyecto por cada participante (la estrategia 
de uso de la presencialidad es definida por el director del programa y la unidad 
virtual).

No obstante, la estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje plantea-
da exige el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje para llevar a cabo al 
menos el ochenta por ciento (80%) de las actividades académicas.

Sistema de apoyo online: el acompañamiento será permanente, el tutor parti-
cipará activamente al direccionar al estudiante, en la solución de inquietudes. 
Consecuente a esto el docente (tutor) ejecuta acciones persistentes de motiva-
ción, participación de actividades, entregas de trabajo y participación con los 
medios.
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La dedicación deberá ser permanente al transcurrir el programa, el apoyo en 
línea es llevado a cabo por docentes, tutores y el equipo de TI. Puesto que los 
principales recursos están definidos en Aulas Virtuales y encuentros presencia-
les. El uso de medios y recursos de comunicación se diseñan de conformidad 
al contexto para reforzar y profundizar el aprendizaje, de tal manera que, las 
prácticas pedagógicas permitan aplicar el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes a las principales tendencias laborales.

Módulo en aula virtual: el aula virtual es el soporte fundamental del módulo 
en el que se desenvuelve todo su diseño. Por lo que planificar es administrar 
en el aula virtual las secciones, tareas, foros, proyectos, etc. Como entorno de 
acción, colaboración, comunicación, construcción e inventiva, las aulas virtua-
les muestran una manera disímil de enseñar, más centrada en el estudiante, 
aun así, para este modelo se rescatan fortalezas propias de la tradicionalidad.

La modalidad B-Learning, en la que se combina la educación tradicional con 
la educación a distancia-virtual, resulta ser fundamental para el éxito de una 
estrategia de formación en contexto pluriétnico y multicultural en donde la 
brecha digital es acentuada.

Ilustración 19. Aprendizaje combinado o Blended learning

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Al interior de la comunidad académica esta nueva posibilidad de gestión peda-
gógica origina cambios en las estrategias didácticas, que utilizan los docentes 
para potenciar estrategias de construcción colectiva de saberes con total in-
dependencia, en cuanto al tiempo y el espacio. Es por ello que, el aula virtual 
desarrolla un papel esencial en la enseñanza y aprendizaje online. En comple-
mento, las herramientas web 2.0 permiten actividades y recursos que abren un 
panorama más amplio respecto a las oportunidades de enseñanza/aprendizaje.



 120

Aslin GonzAlo Botello PlAtA

Joice cArdeño PortelA 

4.5.  Plan de estudios representado en créditos académicos

El plan general de estudios representado en créditos académicos resulta ser 
una estrategia estándar de flexibilidad y movilidad académica, teniendo en 
cuenta que un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil durante un 
semestre académico, incluidas las horas de contacto directo del estudiante con 
el docente y las horas de trabajo independiente.

Al pretender implantar una estrategia formativa, basada en una modalidad 
B-learning se debe establecer una relación (mínima de horas presenciales) 
de 1 a 5. Relación utilizada en la modalidad de educación a distancia en los 
programas tecnológicos ofrecidos por la Universidad de La Guajira, en esta 
relación se propone que, por cada hora de clases de acompañamiento del do-
cente, se estiman cinco horas de trabajo independiente del estudiante. Un cré-
dito durante un semestre académico de 16 semanas supone ocho (8) horas de 
acompañamiento docente y 40 de trabajo independiente del estudiante.

Ilustración 20. Relación 1:5 para modalidad B-learning

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

En consecuencia, por la anterior aclaración, en nuestra IES se estandariza la 
relación 1:5 para EaD, pero, en algún sentido académico y profundo todos los 
contenidos son pragmáticos, es decir, teóricos y prácticos. Todas las horas de 
trabajo están guiadas por el profesor (sea en presencia o en ausencia y por 
algún constructo teórico), ya que éste, al comienzo de cada semestre ha pla-
neado por escrito, a través de lo que se ha llamado “guía programática”, las 
actividades del estudiante, incluyendo ‘actividades sugeridas’ antes y después 
del encuentro físico con el docente; así como, también, se formula un ‘indi-
cador de cumplimiento’ para que el estudiante desarrolle y autocontrole sus 
propias competencias, determinadas por la autogestión y la autorregulación. 
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Este esquema, evidentemente es un esquema pragmático que ocurre al interior 
de lo que se ha dado por llamar “acto pedagógico”.

4.5.1.  Encuentros presenciales

Actualmente el Instituto Tecnológico de la Universidad de La Guajira, realiza 
los encuentros presenciales con recursos e instalaciones convenientes para la 
formación académica de los estudiantes, salas de informática, laboratorios, 
centros tutoriales y de apoyo logístico, ubicados en las diferentes regiones en 
donde se ofertan sus programas. 

El compromiso del Instituto Tecnológico para la creación de programas, bajo 
la metodología de educación a distancia, plantea transformaciones consecuti-
vas de mejoramiento continuo en los proyectos de acreditación institucional, 
investigación e incorporación de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, estas transformaciones traen consigo retos en el PEI. Transfor-
maciones que permiten al Instituto ofertar asignaturas extracurriculares en la 
modalidad virtual y bimodal a sus estudiantes presenciales.

Desde esta perspectiva el Instituto Tecnológico representa en créditos académi-
cos los planes de estudio de un programa de educación a distancia pensando 
en el contexto académico de la siguiente forma:

Tabla 49. Plan de estudios representado en créditos académicos

SEMESTRE I

CURSO HT HIT HP HIP TH CR ENC. REL.

Fundamentación matemática 32 160 0 0 192 4 4 1 a 5

Algebra lineal 24 120 0 0 144 3 3 1 a 5

Manejo de TIC 8 40 16 80 144 3 3 1 a 5

Introducción a la gestión de redes 8 40 16 80 144 3 3 1 a 5

Cátedra Uniguajira 24 120 0 0 144 3 3 1 a 5

Ingles I 16 80 0 0 96 2 2 1 a 5

TOTAL 112 560 32 160 864 18 18 *

HT - Horas Teóricas HP - Horas Prácticas CR - Créditos
REL - Relación 

(1 a 5)

HIT - Horas 
Independientes Teóricas

HIP - Horas 
Independientes Prácticas

ENC - 
Encuentros

(Ocho Horas)

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.
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Capítulo 5

Diseño de entornos personalizados 
de aprendizaje (PLE)

Para la implementación de la estrategia tecnológica propuesta en contexto con 
la investigación realizada, se utilizaron múltiples apps; no obstante, una de las 
aplicaciones fundamentales de diseño fue Google Sites, una aplicación online 
gratuita ofrecida por la empresa estadounidense Google que permite integrar 
chat, video llamadas, video conferencias y una amplia variedad de documentos 
colaborativos.

Las apps utilizadas en el diseño de un entorno personal de aprendizaje (PLE) 
deben ir en completa afinidad a los resultados obtenidos en la investigación. 
Los indicadores, los dispositivos de conexión, los servicios digitales, las apli-
caciones y plataformas, los usos de internet, las herramientas tecno-pedagógi-
cas y los hábitos de uso definen la estrategia tecnológica; además, el entorno 
personalizado de aprendizaje y las herramientas tecno-pedagógicas precisa las 
más actas y adecuadas para el contexto. Esta razón nos plantea la tarea de 
determinar cuál es el sistema para la gestión del aprendizaje más factible y 
afable.

G Suite for Education plantea una serie de ventajas con respecto a las plata-
formas LMS más habituales, al permitir realizar un diseño de formación en 
ambiente virtuales de aprendizaje acorde a la investigación planteada y enun-
ciada como ejemplo investigativo. Las aplicaciones que nos ofrece Google nos 
permiten construir una plataforma LMS más accesible y estable.

5.1.  Google Sites

Esta aplicación permite crear un sitio web o una intranet de una forma tan 
sencilla como editar un documento. Los usuarios (administrativos, docentes 
y estudiantes) al utilizar Google Sites pueden reunir en un único lugar in-
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formación variada, incluyendo vídeos, calendarios, presentaciones, archivos 
adjuntos y textos. Por lo que facilita la distribución y el diseño de materiales 
didácticos.

Además, permite compartir información desde una gran variedad de perspec-
tivas al asignar diferentes privilegios de acceso, ver y compartir con un grupo 
reducido de colaboradores o en su defecto con todo el mundo. Las característi-
cas principales de Google Sites son:

 ¾ Fácil creación de plantillas web. 

 ¾ No requiere programación HTML o CSS.

 ¾ Fácil manejo de archivos adjuntos.

 ¾ Personalización de la interfaz del sitio.

 ¾ Fácil manejo de contenido multimedia.

   – Vídeos.

   – Documentos.

   – Hojas de cálculo y presentaciones de Google Docs.

   – Fotos de Picasa y herramientas de iGoogle.

 ¾ Designación de lectores y colaboradores.

 ¾ Búsqueda con la tecnología Google en el contenido de Google Sites.

 ¾ Creación de intranets, páginas de empleados, proyectos, etc.

La ilustración 21 muestra un ejemplo de interfaz para un curso de informática 
utilizando tecnología Google Sites. En el que el estudiante puede consultar ma-
terial de estudio, programación académica, lista de actividades y documentos 
online para la edición y presentación de trabajos.

Google Sites permite integrar múltiples gadgets y aplicaciones desde un perfil 
de usuario gestionado a través de una cuenta de Gmail, una de sus mayores 
ventajas es la asignación de permisos de nivel de página, esta opción permite 
establecer roles de edición, visualización y administración. 

La ilustración 22 muestra una interfaz de actividades y cuestionarios utilizan-
do formularios y documentos online almacenados en Google Drive.
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Ilustración 21. AVA diseñado utilizando Google Sites

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.
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Ilustración 22. Interfaz AVA de actividades y cuestionarios en Google Sites
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Ilustración 23. Interfaz AVA para la publicación de notas en formato HTML
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Las hojas de cálculo de Google admiten fórmulas que pueden usarse para ma-
nipular datos o establecer operaciones aritméticas de orden académico. En 
concreto, Google Drive hojas de cálculo dispone de las siguientes categorías 
de funciones: analizador, base de datos, búsqueda, estadísticas, fecha, filtro, 
finanzas, Google Script, información, ingeniería, lógicas matemáticas, matriz, 
operador y texto.

5.2.  Servidor de correo – Gmail

En la actualidad, Gmail es el servicio de correo electrónico gratuito más com-
pleto, con posibilidades de POP35 e IMAP6. La elección de este servidor de 
correo electrónico permite una compatibilidad amplia con herramientas web, 

5  Protocolo POP3 (Post Office Protocol) descarga y almacena de forma local.
6  Protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol) almacena los mensajes en el servidor de correo, 

permite acceder a varios clientes al mismo buzón mediante correo web.
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ya que Gmail es una aplicación que forma parte de un gran conjunto de apli-
caciones de la compañía de norteamericana. Como valor agregado, Gmail está 
disponible en cuarenta idiomas.

Gmail permite acceder a Google Hangouts -antes denominado Google Talk, un 
sistema de chat integrado con capacidad de videoconferencia que también per-
mite acceder a un sistema de gestión basado en etiquetas. Se pueden editar y 
añadir etiquetas y configurar los colores que se van a mostrar; incluso podemos 
clasificar nuestros correos electrónicos según las personas dentro de nuestro 
círculo de amigos (estudiantes, docentes y administrativos) en Google+, la red 
social de Google.

El servidor de correo electrónico gratuito de Gmail permite el acceso median-
te usuario y contraseña a todos los servicios de G Suite for Education, factor 
determinante en la integración y gestión de las herramientas que componen 
el AVA.

Ilustración 24. Google apps for Education Suite  

 
Fuente: Google Inc.

5.2.1.  Google Drive

Google Drive, por su parte, es un servicio de alojamiento de archivos que juega 
un rol importante dentro del presente trabajo de investigación, ya que permite 
almacenar el material didáctico de estudio, script de gestión de información 
y documentos colaborativos en los que se busque desarrollar la productividad 
académica.

La ventaja de esta herramienta es que cada usuario cuenta con 15 gigabytes 
de espacio gratuito para almacenar sus archivos, ampliables mediante diferen-
tes planes de pago. Es accesible a través del sitio web desde computadoras y 
dispositivos Android e iOS, que permiten visualizar editar y compartir archivos 
online.

Las funciones principales de esta aplicación para el desarrollo del AVA son: 
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 Guarda cualquier archivo: Drive ofrece 15 GB de almacenamiento de Goo-
gle gratis para empezar. Guarda fotos, artículos, diseños, dibujos, graba-
ciones y vídeos entre otros.

 Ver archivos en cualquier lugar: se puede acceder a los archivos de Drive 
desde cualquier smartphone, tablet u ordenador. Así, donde quiera que se 
vaya, se llevarán los archivos consigo.

 Comparte archivos y carpetas: se puede invitar fácilmente a otros usuarios 
a ver todos los archivos que se quieran además de descargarlos y trabajar 
en ellos, sin necesidad de enviar archivos adjuntos por correo electrónico 
(crear, editar y compartir, Docs, Sheets y slides)

5.3.  Google Apps Script

Google Apps Script permite utilizar secuencias de comandos en un sitio para 
activar acciones como, por ejemplo, enviar un mensaje de correo electrónico o 
crear una invitación de Google Calendar, o bien para generar contenido diná-
micamente. Estas secuencias de comandos, escritas en Javascript, se ejecutan 
en los servidores de Google y tienen acceso a la mayoría de los productos de 
Google. Esto facilita la automatización de distintas tareas.

Existen dos formas de usar las secuencias de comandos de Google Apps Script 
en un sitio:

 Ejecutar una secuencia de comandos de Google Apps Script como un ga-
dget: si se incluye una secuencia por este medio, los visitantes podrán 
ejecutarla sin tener que acceder a su cuenta de Google. Sin embargo, la 
secuencia de comandos se ejecutará en la cuenta de Google. Esto significa 
que tendrá acceso a los mismos servicios y sitios como, por ejemplo, Goo-
gle Docs, Google Calendar y sitios personales.

 Ejecutar una secuencia de comandos de Google Apps Script desde un enla-
ce: únicamente pueden ejecutar secuencias de comandos de Google Apps 
Script de forma independiente, los visitantes que accedan a su cuenta de 
Google. Además, cuando un visitante ejecute la secuencia de comandos de 
Google Apps Script, la acción se registrará con procedencia de su propia 
cuenta. Por ejemplo, si el visitante hace clic en un enlace que ejecuta una 
secuencia de comandos para enviar un correo electrónico, este mensaje se 
registra como enviado desde su propia dirección de correo electrónico.

Ejemplo de código o secuencias de comandos usados como prueba:
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 function sendEmail(){MailApp.sendEmail('ing.aslin@gmail.com', 'Hi me!', 
'This has been sent from Apps Scripts – isn\'t it wonderful?');}

Las secuencias de comandos de Google son códigos programados en un len-
guaje muy similar a Javascript, este lenguaje nos permite automatizar ciertas 
funciones asociadas a la cuenta de e-mail. Este recurso permite realizar ope-
raciones e integrar la diversidad de funciones o aplicaciones que integran los 
servicios ofrecidos por Google.

Ilustración 25. Script en ejecución para la revisión y calificación 
de trabajos independientes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

La ilustración 25 muestra un script en ejecución que facilita la revisión y ca-
lificación de trabajos independientes o colaborativos a través de una rúbrica. 
El script permite asignar la calificación utilizando una estrategia trasparente 
al enviar una notificación vía e-mail con los criterios valorados de dicha ac-
tividad.

Los scripts dentro del diseño realizado se plantean como una solución a las ru-
tinas diarias de evaluación y notificación de los docentes o gestores de cuenta. 
Por ejemplo, en el trabajo de investigación realizado los script que se utilizan 
realizan funciones específicas del diseño en AVA, tales como: 

 ¾ Administración y distribución de actividades. 

 ¾ Calificación y notificación automática de actividades académicas. 

 ¾ Publicación autónoma en Google Sites.
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5.4.  Aspectos de diseño en un entorno personal de aprendizaje 
(PLE)

El diseñar una estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje (LMS), 
usando G Suite for Education, acorde al contexto antropológico-pedagógico 
universitario resulta ser más fácil e interactivo frente a otras plataformas. Sin 
embargo, para establecer resultados o alcances específicos reales fue ineludi-
ble determinar el estado actual del conocimiento (diagnóstico) y pretendido 
(pronóstico) del estado inicial del arte según el contexto, obligando al proceso 
de investigación considerar datos a través de la observación, historias de vida, 
anécdotas, autobiografías, relatos, registros anecdóticos, notas de campo, pre-
guntas etnográficas, fichas sistemáticas, análisis de documentos, diarios, cua-
dernos, archivos, cuestionarios, entrevistas estructuradas y no estructuradas, 
fotografías y diapositivas, grabaciones en audio y video, listado de interaccio-
nes, test de rendimientos, grupos focales o grupos de discusión, textos peda-
gógicos producidos por los educadores, auto informes, análisis documental, 
actas, trabajos de estudiantes, artefactos, dibujos, juegos, mapas, etc.

Los resultados o alcances en un PLE van desde un modelo pedagógico contex-
tualizado hasta el desarrollo de la mediación tecnológica como una herramien-
ta, que posibilita el aprendizaje significativo, un medio para alcanzar niveles 
de conocimientos, actitudes y habilidades útiles en un individuo. La incursión 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en un sistema 
de aprendizaje virtual capaz de gestionar aspectos académicos en el ciberes-
pacio, abre la posibilidad innegable de estimular los niveles de apropiación 
y absorción de información, he aquí la importancia de implementar objetos 
virtuales de aprendizaje, ambientes y entornos que faciliten la colaboración y, 
por ende, la labor didáctica.

Desde esta perspectiva y sin miramientos, las redes de información colaborati-
vas afables en la creación de nuevos conceptos, teorías y tecnologías resultan 
ser muy provechosas en la ruptura de paradigmas, que favorece la creación de 
nuevas concepciones ideológicas.

El resultado básico y esperado tras implantar un PLE no es diferente de lo que 
se ha expuesto. Por lo consiguiente, se considera que, para crear un sistema 
que permita la gestión del aprendizaje interconectado a una red privada o 
pública, que emplee las herramientas tecnológicas, informáticas y académicas 
capaces de ser adaptadas al contexto local de una región y evolucionar con los 
avances tecnológicos de un contexto glocal, para esta investigación, se debe 
optar por adaptar los servicios actuales ofrecidos por Google, si es el caso de 



  131  

EstratEgia tEcnológica 
para la gEstión dEl aprEndizajE

ser la herramienta más plausible para implantar la estrategia tecnológica LMS, 
cediendo a la IE el ser capaz de gestionar la mayor cantidad de información a 
nivel global, a través de dispositivos móviles que pueden servir de terminales 
de acceso al sistema LMS adaptado.

5.5.  Conclusiones preliminares tras implantar un PLE

Actualmente, Colombia se encuentra en un proceso de alfabetización digital, el 
cual ha favorecido sin duda alguna la masificación tecnológica en el país. Este 
hecho, a su vez, facilita la adopción de estrategias tecno-pedagógicas afables 
con la población juvenil; sin embargo, la tecnología que los jóvenes utilizan 
con gran destreza corresponde a los smartphone, los cuales rara vez son usados 
con fines académicos.

Esta hipótesis preliminar plantea un sistema de gestión de aprendizaje guiado 
por la apropiación de herramientas informáticas con fines académicos, fuera 
del tecno-centrismo. Visto desde otra perspectiva el objetivo fundamental es 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando e incrementando, a 
la vez, las competencias tecnológicas del estudiante por medio los hábitos tec-
nológicos adquiridos, permitiéndole la racionalización con claridad del saber 
hacer, asimismo, de los beneficios de las TI en el aprendizaje autónomo.

Las apps educativas contribuyen a la participación creativa de nuevos cono-
cimientos, los cuales se originan a través de la argumentación y colaboración 
intelectual, que se puede obtener en las distintas herramientas que ofrece la 
Web 3.07, estas aplicaciones o herramientas pueden dar un mejor enfoque a los 
conocimientos instruidos por el docente o facilitador.

Teniendo en cuenta que, la producción intelectual ha sido más constructiva 
desde la colaboración, debido a que la socialización grupal puede ayudar po-
sitivamente a solucionar problemas o dificultades de aprendizaje, las herra-
mientas de colaboración web son muy útiles para el ambiente académico. En 
los últimos años, estas herramientas web han facilitado en gran manera a la 
educación, llevándola de un aula tradicional a una virtual, que facilita la inclu-
sión de una población multicultural y pluriétnica.

Si se busca evidenciar cambios notorios en la sociedad actual, debemos ob-
servar la cotidianidad y el contexto en que se desarrolló la juventud. Décadas 
atrás, el ocio, la educación y el entretenimiento eran muy disímiles, a lo que 
en la actualidad se vive. La educación y la entretención de nuestras futuras 

7 Web semántica o Web 3.0, web que simplifica la accesibilidad de los usuarios a la información.



 132

Aslin GonzAlo Botello PlAtA

Joice cArdeño PortelA 

generaciones han sufrido y sufrirán cambios radicales, que traerán transforma-
ciones socio-culturales sorprendentes.

En un futuro, no muy lejano, las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) permitirán un nivel de interacción superior, sin limitaciones 
espacio-temporales, en el que el aprendiz se hallará inmerso en un flujo de 
información que para nosotros es difícil de dimensionar. Más aún con todas 
las innovaciones tecnológicas futuras, cabe evaluar que la mayor evolución 
se dará en los procesos comunicacionales, los cuales deberán mantenerse ar-
ticulados a los procesos académicos que generen aprendizajes significativos, 
potenciando el aprendizaje autónomo sin caer en el error del tecno-centrismo.

A pesar del avance tecnológico premeditado la alfabetización tecnológica se-
guirá efectiva, mostrando las diferencias entre las comunidades tradicionales 
que no cuentan con el recurso tecnológico. El profesor del futuro se plantea 
pensando en el estudiante, el cual tiene como objetivo ser el facilitador de 
distintas y variadas formas de aprender, buscando estimular a través de he-
rramientas simples y prácticas la transmisión de la información de una forma 
disímil a la actual.
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Capítulo 6

Evaluación y aseguramiento de la calidad

Desde la experiencia docente y administrativa la calidad de la EaD resulta ser 
un tema de cuidado que involucra la autenticidad de los procesos y procedi-
mientos inherentes del alma mater. Desde otra perspectiva, el principio de la 
buena fe, en el que se asume la rectitud de una conducta, debe estar en afini-
dad con la reflexión crítica de lo que se entiende por mejoramiento continuo, 
debido a que, este ejerce una influencia directa sobre la calidad académica 
desarrollada por el talento humano.

Un ejemplo representativo es el proceso de auto evaluación que realiza un es-
tudiante sobre su evolución de aprendizaje autónomo, el cual no duda calificar 
en términos de excelencia, sin realizar una reflexión imparcial del esfuerzo rea-
lizado, el cual puede estar representado en el número de materiales didácticos 
revisados, libros y artículos leídos. Desde la ecuanimidad del caso, se suele evi-
denciar un objetivo erróneo de auto evaluación, ya que se prescinde de la re-
flexión académica en el proceso formativo profesional inherente del discente, 
sobre el esfuerzo y la evolución del aprendizaje autónomo que le corresponde.

El estado colombiano se da a la tarea de diseñar instrumentos estandarizados 
con la finalidad de evaluar la calidad de la educación superior. Las pruebas 
Saber Pro al igual que las pruebas PISA permiten evaluar los conocimientos 
y habilidades adquiridos por los estudiantes de educación superior, para la 
participación en la sociedad del saber. Instrumentos como Saber 11, Saber Pro 
y PISA nos recuerdan la importancia de evaluar la calidad del servicio público 
educativo.

No obstante, estos instrumentos deben marcar acciones referenciales que per-
mitan el mejoramiento continuo de la calidad académica y la formación por 
competencias. La taxonomía SOLO8 desarrollada y publicada por John Biggs 
en 1982, “nos permite diferenciar cualitativamente niveles de aprendizaje en 

8 Biggs, J. B. (1982). Evaluating the Quality of Learning: The SOLO taxonomy. Nueva York: Academic 
Press.
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estudiantes de educación superior. Los cuales pueden identificarse de la si-
guiente manera: Uni-estructural, Multi-estructural, Relacional, Abstracto ex-
tendido” (Botello Plata, 2018, pág. 109).

Uni-estructural (Nivel 1): el estudiante en este nivel identifica datos relevan-
tes, que le permiten relacionar la pregunta con la respuesta con al menos una 
operación lógica.

Multi-estructural (Nivel 2): el estudiante identifica o recuerda dos o más datos 
relevantes. De manera que, se le facilita limitadamente ordenar una serie de 
aspectos correctos.

Relacional (Nivel 3): el estudiante en este nivel no solo identifica una serie de 
aspectos correctos, sino que, además, es capaz de establecer relaciones entre sí.

Abstracto extendido (Nivel 4): el estudiante en este nivel efectúa todos los 
criterios establecidos en los niveles anteriores, además es capaz de relacionar 
sistemas ajenos a la tarea impuesta enriqueciendo la respuesta.

En similitud teórica “el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) establece cuatro niveles de desempeño, fijando el cuarto (4) 
nivel como el más alto” (Botello Plata, 2018, pág. 109).

6.1.  Estrategias de evaluación y seguimiento

Tras observar la evolución del Proyecto Educativo Institucional de la Universi-
dad de La Guajira, se evidencia un leve cambio metodológico sobre la función 
de la evaluación, en cuanto a que, es común conceptualizar distintos tipos de 
evaluación en función de la finalidad o el momento en que se realiza.

Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) se pueden perfilar como 
una herramienta de apoyo e integración de las actividades académicas 
curriculares, siendo en tal sentido los simulacros virtuales supervisados 
una experiencia flexible y símil al ambiente de las pruebas de estado, la 
cual aborda los siguientes módulos genéricos: módulo de competencias 
ciudadanas, módulo de comunicación escrita, módulo de lectura crítica, 
módulo de razonamiento cuantitativo, módulo de inglés. (Botello Plata, 
2018, pág. 112)

Para este enfoque el proceso evaluativo opera sobre las estrategias propias de 
la institución, el cual es planteado en consideración a los mediadores o actores 
del sistema de formación. Este proceso evaluativo garantiza la calidad acadé-
mica del estudiante y en general de los participantes.
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6.1.1.  Evaluación de los participantes

La evaluación de los participantes se realiza permanentemente, el seguimiento 
que se practica busca determinar que las competencias y los conocimientos se 
desarrollen al transcurrir el acto pedagógico. No obstante, los valores y actitu-
des que se asumen también son estimados en los estudiantes, con la finalidad 
de determinar el estado de los procesos de enseñanza y aprendizaje que facili-
ten la toma estratégica de decisiones orientadas al mejoramiento continuo de 
la formación académica.

En consecuencia, el propósito de la evaluación se traduce en decisiones de me-
jora al acto pedagógico. Por lo que, se aborda una evaluación inicial o de diag-
nóstico, esta evaluación permite el ajuste de los elementos, que intervienen en 
el proceso, a las características estimadas de los estudiantes.

La evaluación formativa se comprende como una herramienta útil para el do-
cente y el estudiante, que les permite reaccionar ante aquellos procesos de 
aprendizaje que no se están cumpliendo a cabalidad o que, en su defecto, 
cumplen; pero, se requiere ampliar en relación con los resultados observados 
durante el proceso.

En últimas, se estima una evaluación sumativa encaminada a la certificación de 
aprendizajes, que puedan aportar elementos de juicio para mejoras futuras de 
una acción formativa. Las actividades trazadas en los módulos a las que se rea-
liza seguimiento son: la participación, la reflexión, la argumentación, el trabajo 
individual, el trabajo colaborativo y, por último, la exposición o demostración.

Para cada actividad el docente dará la retroalimentación correspondiente en la 
semana, conforme a los avances que muestre el estudiante. De esta manera, se 
espera el informe general de la interacción y la participación evidenciada. Para 
quienes por alguna razón no alcancen las competencias y saberes del módulo, 
podrán recuperar las actividades pendientes, en conformidad de los lineamien-
tos institucionales.

La rúbrica en el ámbito educativo pauta criterios de evaluación que, en su 
utilidad, se concibe como un instrumento consistente, capaz de brindar una 
evaluación más transparente, justa, reflexiva y acertada. En general, la rúbrica 
permite tanto a docente como estudiante relacionar los objetivos delineados en 
el proceso de aprendizaje y evaluar consecuentemente un nivel de desempeño 
de forma objetiva, haciendo la calificación lo más simple y transparente. A con-
tinuación, se redacta el ejemplo de una rúbrica diseñada para evaluar aspectos 
genéricos en una actividad de aprendizaje colaborativa, la cual incluye la par-
ticipación del docente tutor y sus respectivos estudiantes. Para el ejemplo, se 
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procede a contextualizar el curso o eje temático general, en el que se desarrolla 
dicha actividad a evaluar.

Considerando explicar el esquema general del módulo o curso asignado en 
la modalidad B-Learning, el docente tutor encargado de diseñar y orientar el 
curso deberá construir en plataforma los tópicos con sus respectivas activida-
des, de acuerdo con los lineamientos que se indican en el proyecto educativo 
institucional y, por ende, en su modelo pedagógico o de aprendizaje.

Tabla 50. Ejemplo - Identificación del curso

Facultad
Ciencias Económicas y Administrativas

Programa
Tecnología en Gestión de Comercio 

Internacional

Nombre del curso Manejo de TIC

Código del curso 4

No. de créditos 3

Nivel o semestre 1

Campo o área de formación Básico general disciplinar

Tipo de curso (teórico, prácti-
co, teórico-práctico)

Teórico práctico

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

El programa académico se acoge a lo planteado en el Decreto 1075 de 2015, en 
el sentido que, un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo estudian-
til, incluidas las horas de trabajo directo docente. El período académico para 
programas a distancia es de 18 a 22 semanas, un crédito equivale a 8 horas de 
trabajo directo docente (tutoría) y 40 horas de trabajo independiente del estu-
diante (en una relación 1 a 5), realizadas en actividades de estudio, búsqueda 
de información vía Internet o en biblioteca, trabajos escritos, consulta e infor-
mes bibliográficos, y otras pertinentes para alcanzar las metas de aprendizaje

Los créditos del curso o modulo están organizados de la siguiente manera:

Tabla 51. Crédito representado en tiempo académico

I Semestre
Curso teórico práctico Manejo de TIC

Créditos 3 HTA 8 HTI 40 HPA 16 HPI 80
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.
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HTA: Horas Teóricas con Acompañamiento.

HTI: Horas Teóricas Independientes.

HPA: Horas Prácticas con Acompañamiento.

HPI: Horas Prácticas Independientes

En consideración, al tiempo planteado el curso Manejo de Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC). Debe plantear sus actividades teórico-prác-
ticas respetando la distribución del tiempo equivalente a los tres créditos aca-
démicos. Las actividades deben estar planteadas estratégicamente, buscando 
favorecer el aprendizaje y el desarrollo de las competencias, según el diseño 
del curso. A continuación, se describe un ejemplo de una actividad a evaluar:

Estrategia de aprendizaje: se aplicará la estrategia de trabajo colaborativo la 
cual permite a los estudiantes trabajar en pequeños equipos, para lograr un 
objetivo en común. Esta estrategia se fundamenta en un proceso estructurado 
cuya planificación incluye actividades grupales y de socialización en los foros 
de participación.

El estudiante dispondrá un espacio abierto denominado “Trabajo Colaborativo 
Contextualizado”, en este, se debe evidenciar el trabajo intelectual del equi-
po, limitado a un máximo de cinco estudiantes. En el espacio del foro debe ir 
visible la secuencia de los aportes realizados por los integrantes aplicando el 
modelo Gunawardena9.

Para asegurar el máximo puntaje del trabajo colaborativo, el estudiante debe 
consultar y aplicar cada uno de los criterios de la rúbrica, teniendo en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

1. Ejercer el rol previamente adjudicado en el foro de dudas e inquietudes. 
2. Compartir ideas y opiniones sobre la construcción del producto solicitado, 
teniendo en consideración los parámetros de la rúbrica. 3. Efectuar todas las 
intervenciones dentro del “Trabajo Colaborativo Contextualizado” sin emplear 
documentos adjuntos, salvo la excepción que se cita en la guía de la activi-
dad. Para que, de esta manera, se aprecie el encadenamiento de argumentos 
e ideas. 4. Consolidar el producto final y realizar entrega oportuna del mismo,  
por medio del líder, e informando que es el documento definitivo.

9 Gunawardena, Ch.; Lowe, C.; y Anderson, T. (1997). Analysis of a global online debate and the deve-
lopment of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer 
conferencing. Journal of Educational Computing Research, vol. 17, núm. 4, pp. 395-429.
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Los aportes deben evidenciar el encadenamiento de ideas y argumentos, si-
guiendo las respectivas fases del modelo Gunawardena: “Fase I. Compartir 
y comparar información. Fase II. Descubrir y explorar disonancias o incon-
sistencias de ideas, conceptos o enunciados. Fase III. Negociar significado / 
co-construcción cooperativa de conocimiento. Fase IV. Prueba y modificación 
de síntesis propuesta o co-construcción. Fase V. Enunciar acuerdos y aplicar 
nuevos significados construidos” (Cabero, Llorente, & Román, 2004, pág. 11).

Actividades previas: el trabajo colaborativo se estructura en dos fases, en la 
primera, se revisarán las lecturas sugeridas para abordar el tema, y, en la se-
gunda, se utilizará la estrategia de aprendizaje colaborativo para desarrollar la 
actividad en equipo. Para lo cual, el docente tutor abrirá un foro denominado 
“Trabajo Colaborativo Contextualizado” el cual tiene el propósito de:

 ¾ Presentar generalidades referentes a la actividad.

 ¾ Presentarse, saludar y llegar a acuerdos de trabajo (equipo).

 ¾ Trabajo intelectual del equipo, en el que se desarrollará la construc-
ción de los productos.

Pasos para el desarrollo del trabajo final: cada uno de los participantes, indivi-
dualmente, deberá hacer una lectura minuciosa de los documentos correspon-
dientes a los referentes temáticos del curso, conforme se desarrolle el cronogra-
ma de actividades. Para asistir en el aprendizaje significativo de conformidad, 
a la estrategia planteada se le debe hacer un debate por grupo y establecer 
cómo realizar la actividad. Se recomienda consultar la web, artículos y bases 
de datos académicas referentes a la temática.

Asimismo, se debe especificar los parámetros del producto esperado. En la 
fecha estipulada en la agenda del curso, el líder del grupo sube y notifica al do-
cente tutor la entrega formal del producto final, el cual deberá ajustarse a los 
parámetros de la guía y rubrica académica, con la cual se pacta la evaluación 
de la actividad.

Es necesario que cada estudiante realice individualmente las actividades co-
rrespondientes del curso, las cuales evidencien fehacientemente el logro de las 
competencias requeridas. Ya que en la EaD es habitual permitir visualizar el 
trabajo de compañeros, como guía y enriquecimiento de saberes. No obstante, 
se debe puntualizar, precisar y ratificar en la ética y la responsabilidad social 
de cada participante que es estrictamente prohibido el plagio parcial o total de 
los aportes que se deben realizarse en el foro de la actividad.
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Tabla 52. Rubrica en contexto a la evaluación de introducción y tarea

Ítems
Valoración 

Baja
Valoración Media Valoración Alta

Puntaje 
Máximo

Introducción

Capacidad 
motivadora 

de la 
Introducción

La intro-
ducción es 
puramente 

formal. 
(Puntos = 0)

La introducción 
se relaciona algo 
con los intereses 

del estudiante y/o 
describe una 

pregunta, problema 
o supuesto. 

(Puntos = 2)

La introducción aden-
tra a los estudiantes 

en un tema de su 
interés, describe un 
problema que debe 
resolverse o a otras 

cuestiones que deben 
contestarse. 

(Puntos = 5)

5

Eficacia 
de la 

Introducción

La intro-
ducción no 
prepara al 
estudiante 

para la tarea. 
(Puntos = 0)

La introducción 
hace ciertas 

referencias al cono-
cimiento anterior 
del estudiante. 
(Puntos = 2)

La introducción pre-
para con eficacia al 

estudiante presentan-
do con eficiencia cuál 
es el asunto principal 

de la actividad. 
(Puntos = 5)

5

Tarea

Conexión de 
la tarea con 
la temática 

seleccionada 
para la que 

está 
Diseñada

La tarea no 
se relaciona 

con la 
temática 

seleccionada. 
(Puntos = 0)

La tarea se refie-
re a la temática 

seleccionada, pero 
no está claramente 
relacionada con lo 
que los estudiantes 
deben conocer y ser 
capaces de hacer. 

(Puntos = 5)

La tarea se refiere a la 
temática selecciona-
da y está claramente 
conectada con lo que 
los estudiantes deben 
saber y ser capaces de 

hacer.
 (Puntos = 10)

10

Nivel de co-
nocimiento 
de la Tarea

La tarea se 
limita a en-

contrar cierta 
información 
en Internet. 

(Puntos = 0)

La tarea requiere 
del estudiante la 

búsqueda de infor-
mación en varias 

fuentes y su poste-
rior combinación. 

(Puntos = 5)

La tarea requiere 
la combinación de 
múltiples fuentes 

y/o la síntesis y/o la 
generalización y/o 
la toma de posición 
del estudiante y/o 

la elaboración de un 
producto creativo.

 (Puntos = 10)

10

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.
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Tabla 53. Rubrica en contexto a la evaluación del proceso

Ítems Valoración Baja Valoración Media Valoración Alta
Puntaje 
Máximo

Proceso

Claridad 
del 

proceso

El proceso no se 
indica claramente 
y los estudiantes 

encontrarán 
dificultad en saber 

qué hacer. 
(Puntos = 0)

Se dan algunas 
direcciones, pero 
falta información 
(orden que debe 
seguirse, etc.). 
(Puntos = 5)

Se le indica al estu-
diante con claridad 
cada paso que debe 
dar, de manera que, 
en todo momento 
sepa lo que debe 

hacer.
(Puntos = 10)

10

Calidad 
del 

proceso

Las actividades 
tienen poca rela-

ción unas con otras 
y/o con la tarea 

planteada. 
(Puntos = 0)

Algunas de las acti-
vidades propuestas 

no se relacionan 
con claridad con 

la tarea propuesta 
o con las otras 

actividades. 
(Puntos = 5)

Todas las actividades 
planteadas están cla-
ramente relacionadas 
entre sí y con la tarea 

propuesta. 
(Puntos = 10)

10

Riqueza 
del 

proceso

Pocas actividades 
y excesivamente 
simples, no se 

asignan roles a los 
estudiantes. 
(Puntos = 0)

Mayor número 
de actividades y 

más complejas. Se 
asignan algunos 
roles, pero no los 
suficientes para 

ocupar a cada uno 
de los estudiantes 
en el caso de que 

trabajen en equipo. 
(Puntos = 5)

Número de activi-
dades ajustado al 
tiempo que debe 
durar el proceso 
y de complejidad 

adaptada al nivel de 
los estudiantes. Se 

proponen roles diver-
sos para cada uno de 
los estudiantes en el 
caso de que trabajen 

en equipo. 
(Puntos = 10)

10

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 
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Tabla 54. Rubrica en contexto a la evaluación de recurso, 
lineamientos y conclusiones

Ítems Valoración Baja Valoración Media Valoración Alta Puntaje

Recursos

Impor-
tancia y 
cantidad 

de 
recursos

Los recursos selec-
cionados no son 
suficientes para 

el desarrollo de la 
tarea o son demasia-
dos y pueden provo-
car el abandono del 
estudiante menos 

capaz.
 (Puntos = 0)

Hay cierta relación 
entre los recursos 
proporcionados y 
la tarea y activi-

dades solicitadas. 
Algunos recursos 
son redundantes.

(Puntos = 5)

Hay clara relación entre 
recursos seleccionados, 
tarea y actividades pro-
puestas. Cada recurso 

aporta información dife-
rente y significativa. 

(Puntos = 10)

10

Calidad 
de los 

recursos 
seleccio-

nados

Los recursos son 
insustanciales y no 
aportan nada que el 
estudiante no pueda 
encontrar por me-
dios más cercanos. 

(Puntos = 0)

Algunos recur-
sos conducen 
a información 

significativa que 
el estudiante no 
puede encontrar 
con facilidad por 

medios más cerca-
nos. (Puntos = 5)

Los recursos aportan in-
formación significativa 

que obligan al estudian-
te a pensar, además de 

permitirle acceder a 
unos contenidos a los 

que no tiene acceso con 
facilidad. 

(Puntos = 10)

10

Evaluación de los lineamientos

Claridad 
de los 

criterios 
de eva-
luación

No se incluyen crite-
rios de evaluación 

(Puntos = 0)

Los criterios de 
evaluación se 
describen sólo 
parcialmente 
(Puntos = 5)

Los criterios de eva-
luación se describen 

claramente mediante una 
rúbrica. La rúbrica mide 
con claridad qué deben 
saber los estudiantes y 
qué deben hacer para 

realizar la tarea. 
(Puntos = 10)

10

Conclusión

Claridad 
en la 

conclu-
sión

No se incluyen la 
conclusión 

(Puntos = 0)

Los criterios de 
conclusión se 
describen sólo 
parcialmente. 
(Puntos = 5)

La conclusión es clara y 
pertinente acorde con el 

tema tratado. 
(Puntos = 10)

Total 100 puntos

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.
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6.2.  Evaluación del docente tutor

Teniendo en cuenta el sistema de evaluación se deberá disponer de un apli-
cativo online que permita al participante evaluar la acción docente, el tutor, 
la interactividad, los medios y las mediaciones pedagógicas propuestas en el 
desarrollo del módulo.

El plan de evaluación contempla sistemas de evaluación de materiales, acción 
docente, entorno y de planificación educativa en general. El proceso evaluativo 
forma parte del proceso de aprendizaje, ya que el mejor sistema de evaluación 
se traza desde el primer día del acto pedagógico.

6.3.  Evaluación de las didácticas digitales

Para evaluar las didácticas digitales se deberá disponer de un sistema online 
que permitirá, bajo los criterios de conectividad, tecnología, interacción y con-
tenido, ajustes estratégicos de mejoramiento continuo. Este proceso, sumado a 
la evaluación de incidentes críticos, permitirá observar la apropiación tecnoló-
gica del estudiante y la efectividad de las didácticas digitales en la apropiación 
de saberes.

6.4  Evaluación y seguimiento de la educación online

La evaluación y seguimiento de la educación en línea debe realizarse bajo un 
estándar, para ello es factible diseñar una encuesta en línea sobre el ambiente 
constructivista del modelo de aprendizaje dispuesto en plataforma, sin relegar 
las características de presenciales impuestas por el modelo b-learning, dado el 
caso sea la modalidad usada.

La experiencia en aulas virtuales resulta ser una actividad de atención perma-
nente, capaz de guiar el desarrollo del aprendizaje autónomo del discente, en 
pro de alcanzar objetivos y competencias específicas previamente planificadas. 
El éxito de un modelo de aprendizaje en línea depende del éxito y veracidad 
de su evaluación, de forma que, se pueda contar con información confiable en 
la toma correctiva de decisiones, que sin duda involucran la gestión del apren-
dizaje y el conocimiento. 

El proceso de evaluación y seguimiento vincula atributos ineludibles del estu-
diante, tales como: la postura tecno-pedagógica representada en sus hábitos de 
uso tecnológico, actitud y motivación frente a un modelo de aprendizaje. Por 
otra parte, el docente tutor contrae el rol de facilitador, mediador, motivador, 
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dinamizador y guía en el desarrollo del aprendizaje autónomo del discente. 
Hecho por el cual se debe determinar el rendimiento académico entre el aula 
virtual y el aula presencial, buscando nuevos aspectos que conduzcan al mejo-
ramiento continuo de la calidad académica.

6.5.  Condiciones mínimas de calidad exigidas por el MEN

En este apartado del libro se exponen tres premisas o condiciones de calidad 
fundamentales (denominación, justificación y contenidos curriculares), frente 
a un programa de EaD el cual regula su diseño mediante el Decreto 1075 de 
2015, expedido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Decreto en 
el cual se halla la recopilación de las normas reglamentarias preexistentes del 
sector educativo colombiano.

6.5.1.  Denominación de programas académicos

En esta sección se desarrolla un bosquejo de las condiciones mínimas de cali-
dad de un programa tecnológico hipotético, buscando referenciar un ejemplo 
fehaciente de una tecnología terminal ofertada en la modalidad de educación a 
distancia. Desde este enfoque, la primera instancia en la concepción ideológica 
de un programa que aborda la justificación, puesto que, al igual que un proyec-
to común, se debe realizar un estudio de viabilidad y factibilidad que permita 
obtener una prospectiva elevada de éxito. 

Por ejemplo, la denominación académica del programa hipotético seria “Tec-
nología en Gestión de Redes Informáticas”. La razón de que la denominación 
indique una correspondencia con programas que derivan su identidad de un 
campo básico, con amplia tradición, no garantiza su justificación o “visto bue-
no”, ya que el producto final son los profesionales egresados que deben respon-
der a la demanda de un contexto prospectivo coherente con el sector producti-
vo, que demanda el perfil ocupacional disciplinar.

Desde esta perspectiva el futuro profesional debe satisfacer la necesidad de un 
sector productivo que requiere o requerirá, en su defecto, la solución a un pro-
blema en un área específica disciplinar con unas competencias preestablecidas 
en su ciclo de formación.

Para establecer una denominación se deben identificar términos claves, asocia-
dos con el campo de desempeño. Teniendo en consideración, además, el nivel 
de formación profesional. Para el  ejemplo en mención, en el que se plantea 
un nivel tecnológico se determina el verbo “Gestionar”, ya que, este término 
indica la diligencia que hace posible la realización de una operación, en con-
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cordancia con el nivel tecnológico de formación. La información básica del 
programa hipotético se resume en la siguiente tabla:

Tabla 55. Resumen de datos del programa académico

Institución Instituto Tecnológico

Denominación Tecnología en Gestión de Redes Informáticas

Título que se otorga Tecnólogo en Gestión de Redes Informáticas

Norma interna de creación Acuerdo Académico de Creación interno.

Estado del programa Nuevo

Metodología A Distancia

Periodicidad de la admisión Semestral

Facultad a la que está adscrito Ingenierías

Área de conocimiento Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines

Núcleo Básico del Conocimiento 
– NBC

Ingeniería de Sistemas, Telemática, Electróni-
ca y afines.

Número de créditos académicos 108 (Máximo recomendado) 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

En programas técnicos y tecnológicos, como es el caso, la denominación debe 
inferir la competencia propia del nivel y el ámbito de actuación profesional, el 
cual debe distinguirse de la denominación de un programa de nivel profesional 
universitario.

6.5.2.  Justificación de acuerdo con mesas sectoriales

Se espera que la IES plasme los estudios que realizó para promover la posible 
apertura del programa, teniendo en cuenta la pertinencia y viabilidad en el en-
torno local, regional e internacional. Por ende, la oferta internacional al igual 
que la nacional debe analizarse de acuerdo con información suministrada por 
el Ministerio de Educación Nacional.

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional establece que la justifi-
cación del programa deberá incluir un análisis de las necesidades actuales y 
futuras de la población, de la región y de los sectores productivos afines al 
ámbito de formación del programa. Por lo que, identificar la necesidad de 
formación en la región resulta ser vital al establecer una propuesta académica 
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en correlación a las tendencias nacionales e internacionales de formación en 
el campo disciplinar.

El MEN enuncia la necesidad de utilizar y analizar datos verificables de las 
oportunidades laborales existentes en el ámbito de actuación profesional del 
programa, para justificar así su necesidad y pertinencia de creación en el con-
texto. Por lo que, la IES debe justificar no sólo el programa, sino, también, la 
metodología que ofrece en relación con la misión y visión institucional expre-
sada en el proyecto educativo institucional.

El perfil ocupacional se plantea en afinidad a la justificación y normas de 
competencias propuestas por las mesas sectoriales, sin desatender la ten-
dencia de la educación, las IES definen las competencias requeridas por el 
sector productivo y, por ende, el perfil ocupacional. Así, el término perfil 
ocupacional se conceptualiza como el conjunto de funciones y ocupaciones 
a ejecutar en el espacio productivo, aunque también se podría denominar 
como: el perfil de egreso, determinado por la ciencia en que se enfoca un 
programa profesional.

Desde este matiz el análisis de la fundamentación teórica del programa Tecno-
logía en Gestión de Redes Informáticas es vital para ratificar el nivel ocupacio-
nal, el cual resulta ser una tecnología terminal centrada en las teorías sobre la 
técnica y la tecnología capaz de aportar todos los elementos necesarios para 
gestionar redes de información, dando una especial relevancia a la noción de 
servicio.

Asimismo, el análisis epistemológico resulta ser el fundamento de la denomi-
nación, al ser una disciplina que trata sobre los fundamentos y hechos sobre un 
determinado tema, en un campo específico, permite proyectar una denomina-
ción coherente del programa. La epistemología en relación con la informática 
trata sobre cómo se deben crear los hechos informáticos. Existen dos ciencias 
que ayudan a la informática a convertirse en ciencia, estas son: epistemología 
y ética. La epistemología brinda los orígenes, estructura, conocimientos y mé-
todos que ayudan a la constitución de la informática como ciencia.

Desde esta perspectiva se puede establecer el perfil ocupacional del profesional 
de la Tecnología en Gestión de Redes Informáticas como una visión de progre-
sión de la educación superior hacia la formación profesional, en cuyo epicentro 
se encuentra el trabajo. Dichos perfiles, según lo planteado, debe basarse en el 
principio del desarrollo de competencias, sean estas básicas, laborales genera-
les y laborales específicas.
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Tabla 56. Perfil ocupacional - 
Tecnología en Gestión de Redes Informáticas (modelo)

Área de 
desempeño

Ocupaciones de gestión y planificación

Perfil 
ocupacional

* Gestor de conectividad en redes informáticas. 
* Analista de servicios de red.
* Coordinador de soporte técnico.
* Coordinador de servicios de configuración de redes informáticas.
* Supervisor de instalaciones y mantenimiento de redes informáti-
cas.

Perfil 
profesional

El Tecnólogo en Gestión de Redes Informáticas de la Universidad 
de La Guajira es un profesional que percibe, aprende, aplica y trans-
forma los saberes y la cultura a través de las funciones que le son 
propias de su disciplina. Está en capacidad de gestionar redes infor-
máticas utilizando sistemas de administración y diagnóstico de red, 
reparación y preservación de sistemas de información.

Nivel 
ocupacional

Nivel B de la Clasificación Nacional de Ocupaciones–CNO.

Nivel 
académico

Tecnólogo 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Cabe destacar que la denominación y el contenido curricular se definen 
una vez se hayan precisado las normas de competencias establecidas por 
las mesas sectoriales, en perfecta afinidad a las necesidades que justifican la 
creación del programa, el perfil ocupacional y profesional. Así, el programa 
profesional responde a una necesidad inherente del sector productivo, guar-
dando estrecha relación entre su denominación, área de desempeño, perfil 
ocupacional, perfil profesional, nivel ocupacional, competencias y contenido 
curricular.

Las competencias del programa formativo deben tener afinidad con las ten-
dencias nacionales e internacional de la educación. El programa ejemplo re-
lacionado con las redes informáticas, parte de la base del estudio, análisis e 
investigación de herramientas que garanticen la transmisión y seguridad de 
datos.

El mapa de competencias laborales hace referencia al conjunto de normas de 
competencia laboral, requeridas en una ocupación o conjunto de ellas. Para 
su construcción se partió del perfil ocupacional al que apunta el programa.
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Tabla 57. Mapa de competencias según información del Observatorio Laboral

Perfil ocupacional Competencia

Gestor de 
conectividad en 

redes informáticas 
/ Supervisor de 
instalaciones y 
mantenimiento 

de redes informá-
ticas.

Utiliza herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de 
manejo de información.

Utiliza software de gestión de red para garantizar accesibilidad de 
los servicios y optimizar los recursos.

Gestiona hardware y software de red a partir de normas internacio-
nales.

Presta el servicio de información y consulta a usuarios de acuerdo 
con sus requerimientos, políticas institucionales, y términos estable-
cidos en la ley

Produce los documentos que se originen de las funciones adminis-
trativas, siguiendo la norma técnica.

Conecta redes de acuerdo con el diseño y normativa.

Configura los dispositivos activos de interconexión en la red que 
cumplan las condiciones de transmisión e intercambio de informa-
ción requerida para la solución.

Gestiona redes empresariales utilizando herramientas y metodolo-
gías existentes.

Implementa los dispositivos de cómputo en entornos cliente/servidor 
de acuerdo con el diseño de la solución y protocolos establecidos.

Analista de 
servicios de red.

Analiza los requisitos del cliente para construir el sistema de infor-
mación.

Gestiona el proceso personal de software para mejorar la calidad y la 
productividad, de acuerdo con prácticas internacionales.

Estructura la gestión del software de acuerdo con los requerimientos 
funcionales y técnicos para una solución de negocio.

Establece métodos de trabajo en equipo para la gestión de software 
de calidad.

Coordinador 
de servicios de 

configuración de 
redes informáticas 
/ Coordinador de 
soporte técnico.

Gestiona hardware y software de seguridad en la red a partir de 
normas internacionales.

Diagnostica el nivel de seguridad de la información de acuerdo con 
las normas internacionales y el objeto de negocio.

Implementa el modelo de seguridad de la información que garantice 
el manejo integral de la información.

Monitorea el modelo de seguridad de la información para determi-
nar el funcionamiento y operatividad del mismo.

Mantiene sistemas electrónicos digitales industriales no programa-
bles, programables y embebidos, según orden de trabajo.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.
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Tabla 58. Competencias genéricas según información del 
Observatorio Laboral y el Proyecto Tuning - Latino América

Perfil ocupacional Competencia

Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.

Presenta informes estadísticos de calidad según especi-
ficaciones dadas por la empresa.

Capacidad para identificar, 
plantear y resolver proble-
mas.

Efectúa mediciones de superficies y contornos de 
acuerdo con planos y especificaciones técnicas.

Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano / 
Compromiso ético.

Promueve actividades que fomenten las habilidades 
sociales y ocupacionales del asistido según el estilo y 
condición de vida.

Capacidad de investigación 
/ Habilidades para buscar, 
procesar y analizar informa-
ción procedente de fuentes 
diversas.

Desarrolla estudios cualitativos según diseño metodo-
lógico de investigación.

Modela la información del conjunto de secuencias y/o 
atributos definidos, de acuerdo con el objeto de la in-
vestigación.

Capacidad de comunicación 
en un segundo idioma.

Interactúa con otros en idioma extranjero según es-
tipulaciones del marco común europeo de referencia 
para idiomas

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la investigación.

Desde una perspectiva determinada en donde no existan referentes locales, la 
inexistencia de programas de similar o igual denominación en la región, puede 
interpretarse como pertinencia y afinidad del programa. Por consiguiente, la 
IES, a través del programa de Tecnología en Gestión de Redes Informáticas, 
brindaría las circunstancias necesarias para acentuar el uso de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, permitirá utilizar herramientas 
y técnicas en el desarrollo de sistemas de información, para poder cubrir las 
necesidades del sector productivo del país y su zona de influencia.
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Capítulo 7

Síntesis de la gestión del aprendizaje (LMS) 
en el ámbito universitario

7.1.  Sistemas habituales de gestión de aprendizaje universitarios

Tras analizar el sistema de gestión de aprendizaje más difundido e interacti-
vo en la Universidad de La Guajira, la cual es la muestra de la educación en 
contextos pluriétnicos y multiculturales, se evidencia que la “computadora de 
escritorio” es el dispositivo de conexión a internet más conocido por la comu-
nidad a académica. Seguido de este, se posiciona el “teléfono inteligente”; este 
hecho nos indica que este dispositivo es una fortaleza al momento de imple-
mentar la estrategia tecnológica del sistema de gestión de aprendizaje, puesto 
que, el grado de analfabetismo digital para los encuestados es nulo.

Así mismo, el tipo de conexión a internet habitual resulta ser la conexión Wifi, 
que es una de las tecnologías del que se tiene un mayor grado de conocimiento 
en la comunidad académica. Por ende, resulta factible el emplear dispositivos 
móviles de conexión a internet. Esta situación propicia la implantación de una 
estrategia tecnológica de aprendizaje en la modalidad de educación a distan-
cia. Lo anterior es de resaltar, ya que algunas de las estrategias tecnológicas 
que fomenta el Estado consisten en propender por la masificación de las tecno-
logías de la información y la comunicación, siendo, aun así, algunas descono-
cidas en ambientes pluriétnicos.

El “Punto Vive Digital Plus” indica ser la estrategia más conocida. Sin embargo, 
los ítems de la encuesta: “Kioscos Vive Digital” y “Zonas WiFi Gratis” indican 
ser estrategias poco conocidas. Desde esta perspectiva, se deduce que una Es-
trategia Tecnología de Aprendizaje acorde a las políticas de masificación tec-
nológica, capaz de incluir dispositivos móviles de conexión a internet (tabletas 
y teléfonos inteligentes) y zonas wifi gratis resultan ser factibles, en cuanto al 



 150

Aslin GonzAlo Botello PlAtA

Joice cArdeño PortelA 

grado de conocimiento que el estudiante requiera para el uso de plataformas y 
servicios digitales habituales.

Por otra parte, los servicios del Ecosistema digital colombiano muestran el 
grado de conocimiento que la comunidad académica tiene en relación con 
los principales servicios del ecosistema digital. Este análisis identifica el ser-
vicio “Computadores para Educar” como el más conocido, frente a “Gobierno 
en Línea” y “Masificación de Terminales”. Este hecho ratifica la asimilación 
ideológica de la tecnología como un elemento estratégico para la gestión del 
aprendizaje en comunidades pluriétnicas. Por ende, el E-learning en un con-
texto multicultural y pluriétnico, como el de la Universidad de La Guajira, se 
hace imprescindible, si se desea alcanzar un nivel de desarrollo sostenible y 
competitivo.

El análisis del indicador Servicios digitales muestra un porcentaje considera-
do de desconocimiento por los servicios LMS. No obstante, plataformas como 
Moodle y Blackboard no son desconocidas para la mayor parte de la población. 
Siendo Moodle la LMS más conocida e interactiva, hecho que identifica que la 
educación mediatizada es usual por quien afirma tener un alto grado de cono-
cimiento con respecto a los sistemas y servicios LMS. Desde esta perspectiva 
la estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje que se planteé debe 
utilizar aplicaciones o herramientas ampliamente conocidas, que faciliten la 
promoción y difusión del conocimiento en general. Puesto que, ha de ser más 
exitosa una estrategia que se adapte con mayor facilidad al contexto habitual 
de la población.

Las Actividades en plataforma web, indican un alto grado de usabilidad con 
respecto a enviar y recibir correos electrónicos. La perspectiva de los encuesta-
dos, frente al grado de conocimiento tecnológico, indica que los “dispositivos 
móviles de conexión a internet” se ajustan a las “actividades en plataforma 
web” más destacadas. Por consiguiente, es factible concluir que el hábito tec-
nológico y el grado de conocimiento de la educación mediatizada por las TIC, 
retribuya la probabilidad de éxito al plantear una estrategia tecnológica para 
la gestión del aprendizaje.

El análisis realizado a los Sistemas y entornos virtuales, resalta el desconoci-
miento de los entornos personalizados de aprendizaje (PLE), aun cuando es 
una herramienta estratégica de aprendizaje que se ajusta al contexto multicul-
tural y pluriétnico, por su grado de caracterización. La población encuestada 
destaca los sistemas LMS como los más conocidos, sin embargo, el sistema de 
gestión de aprendizaje más difundido e interactivo en la Universidad de La 
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Guajira está determinado por las ayudas audiovisuales o medios educativos 
que registran, reproducen y difunden mensajes visuales y sonoros con el obje-
tivo de contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7.2.  Herramientas tecno-pedagógicas de mayor uso en el ámbito 
universitario.

El análisis de las herramientas tecno-pedagógicas determinó que el Internet es 
la herramienta tecno-pedagógica de mayor usabilidad. Asimismo, se ratificó 
que la computadora de escritorio y el teléfono inteligente son los dispositivos 
con conexión a internet más usados. En este contexto, el internet es una herra-
mienta innovadora que ha permitido la ruptura de paradigmas pluriétnicos. Su 
éxito en contextos multiculturales es significativo para el aprendizaje activo, 
desde una perspectiva de asimilación y apropiación tecnológica.

El Internet ha mostrado su perentoriedad en el hogar. Razón por la cual, los en-
cuestados afirma acceder a internet desde el hogar, utilizando tecnologías de 
conexión a internet, tales como: redes wifi, ADSL y módem portátiles. En este 
contexto familiar, las tecnologías de la información y la comunicación resultan 
ser de vital importancia en la gestión del aprendizaje y la pedagogía mediada.

El uso del internet favorece la enseñanza informática y la integración de esta 
como una herramienta transversal que propende por la gestión del aprendizaje 
en temas disimiles. En términos contextuales, se evidencia que herramientas 
tecno-pedagógicas  como Google y Wordpress tienen la mayor frecuencia de 
uso. Igualmente, los mapas conceptuales y mentales son las herramientas de 
aprendizaje con mayor usabilidad, relegando el resumen analítico especiali-
zado y el uso del mentefacto al último lugar de uso de los ítems encuestados.

La información es un activo valioso que puede compartirse fácilmente a través 
de medios electrónicos, no obstante, la cultura digital debe encaminarse por 
la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. Los buenos há-
bitos al emplear las TIC no deben ser únicamente para eruditos informáticos, 
más aún, si la información se genera en un contexto educativo e investigativo. 
Puesto que, en este contexto las nuevas tecnologías de información y comuni-
cación facilitan la creación, distribución y manipulación de la información. La 
emergente sociedad de la información nos permite afirmar que nos encontra-
mos en una nueva era, en la que las actividades sociales, culturales y econó-
micas evolucionan constantemente, transformando así el sentido investigativo, 
de forma que, el investigador debe renovar sus habilidades y competencias en 
el manejo de las TIC.
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Las TIC se encuentran integradas en la educación mediatizada y es habitual el 
uso de Internet, especialmente para el acceso al “e-mail y búsquedas básicas” 
de información. El internet en el hogar es útil y su principal ventaja varía entre 
búsquedas básicas, comunicación electrónica (e-mail), entretenimiento on-line 
e involucramiento activo en redes sociales. Esta última utilidad es un suceso 
que afecta la productividad académica de manera irresoluta según el carácter 
del individuo. Es evidente que las TIC han generado cambios sociales y cultura-
les importantes en los últimos años, realidad que permite, en contexto, cuestio-
nar la influencia que ejerce el Internet en la educación integral de la juventud.

El Internet y sus diferentes hábitos de uso en el hogar señalan la dependencia 
tecnológica de esta herramienta, de acuerdo con las principales ubicaciones en el 
hogar. Para la presente investigación los encuestados afirman utilizar “casi siem-
pre” el Estudio, el estar o un cuarto específico para el computador, sin descono-
cer la frecuencia de uso de dispositivos tecnológicos en espacios, como: sala/
comedor, alcoba/adulto y alcoba/menor de edad. Estos resultados evidencian 
la frecuencia con la cual se utilizan las computadoras de escritorio, teléfonos 
inteligentes y computadoras tipo tablet. Sin embargo, el principal propósito de 
uso, no es la academia, si no el entretenimiento on-line, involucramiento activo 
con redes sociales, el correo electrónico  y las búsquedas básicas. Por último,  la 
investigación y búsqueda de información especializada fueron los ítems que tu-
vieron menor porcentaje en la encuesta en cuanto al propósito de uso.

De acuerdo con el análisis de la dimensión “postura tecnológica” se concluye 
que las herramientas académicas de mayor uso corresponden a dispositivos 
portátiles con sistemas operativos Android. Esta premisa imaginar el uso de 
herramientas y aplicaciones informáticas habituales con fines académicos. Esto 
determina que, Google.inc diseñador del sistema operativo Android ofrece una 
completa compatibilidad de sus productos de G Suite for Education, la cual es 
una herramienta tecnológica emergente empleada para transformar modelos 
de enseñanza y aprendizaje. En Latino América, por ejemplo, miles de univer-
sidades e instituciones de educación superior han adoptado por utilizar las 
distintas aplicaciones educativas que ofrece, ideales para enseñar y trabajar 
colaborativamente por medio del uso de nube.

7.3.  Técnicas didácticas de mayor uso en la Universidad de      
La Guajira

En la universidad es posible que exista una gran variedad de técnicas didácti-
cas, al igual que diferentes formas de clasificarlas. No obstante, en la educa-
ción superior, la técnica didáctica es un proceso indispensable de la gestión 
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estratégica para el aprendizaje significativo, el cual debe estar encaminado a 
fortalecer las competencias profesionales. Desde esta perspectiva la universi-
dad debe evaluar la frecuencia de uso en algunos de los criterios de “lectura y 
pensamiento crítico”, como: evaluación de textos y artículos de investigación, 
estrategias de pensamiento crítico para evaluar información y Lectura, análisis, 
interpretación y reflexión. El análisis de estos ítems no permite concluir, en la 
medida que los estudiantes aprenden, los resultados de su aprendizaje; puesto 
que, este está determinado por fases similares de creciente complejidad estruc-
tural, las cuales, posteriormente, les facilita a los estudiantes la evaluación de 
textos y artículos de investigación de gran complejidad.

En un principio, la universidad debe afianzar el proceso de lectura crítica, ya 
que es una técnica didáctica que impulsa el fortalecimiento de habilidades, 
además, permite juzgar y transformar contextos. La lectura crítica faculta al 
educando el  percibir la profundidad de un mensaje, en el cual se desarrolla 
una lógica a favor de determinas posturas ideológicas. Por consiguiente, en un 
contexto multicultural y pluriétnico lo ideal es poder desarrollar el pensamien-
to crítico integralmente, desde el principio de la escolarización, independien-
temente de las materias o asignaturas.

El diseño de actividades estratégicas encaminadas a fortalecer el pensamiento 
crítico en las aulas no es habitual, por lo que, a este fenómeno, se le suma la 
dificultad para acceder a la información académica de carácter científico. En 
consecuencia, este hecho agrava la tarea de distinguir un activo de informa-
ción en un contexto glocal, pluriétnico y multicultural, en el cual no es habitual 
el pensamiento crítico.

En la presente investigación, se determina que las actividades estratégicas en-
caminada a fortalecer el pensamiento crítico, en las que se desarrollan artícu-
los indexados de investigación e información especializada, no son habituales 
de los encuestados. Por ende, el aprendizaje activo en la Universidad de La 
Guajira se aborda desde un conjunto de métodos experimentales, no estanda-
rizados, en los que se suele delegar al estudiante la responsabilidad del apren-
dizaje autónomo. A partir de esto, se crea un entorno de aprendizaje, en el 
cual se define el eje temático y se establecen los objetivos de aprendizaje, sin 
definir una única estrategia de aprendizaje activo que coadyuve al aprendizaje 
significativo, sino que permita la interacción de varias estrategias.

Los denominados “criterios de aprendizaje activo” señalan la frecuencia con la 
que se usan los contextos reales y retadores para la construcción del aprendi-
zaje, asimismo, el dialogo entre compañeros y conferencistas que permita en 
un contexto académico la reflexión de los resultados y del proceso del aprendi-
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zaje. Por ello, es importante establecer los lineamientos estratégicos de apren-
dizaje activo, las respuestas afectivas, los cuestionarios de lectura y los diarios 
reflexivos que asisten a la motivación y a la posterior profundización en el 
conocimiento, lo cual es un fundamento estratégico en el aprendizaje activo.

Las actividades más frecuentes que involucran el concepto de aprendizaje acti-
vo se enfocan en promover la reflexión, participación y posterior construcción 
de conocimiento en espacios académicos. Las “actividades de aprendizaje ac-
tivo” involucran el uso de preguntas en conferencia, la conexión de temas con 
estudios previos, la revisión e investigación de lo aprendido en conferencias y 
exposiciones. Por ende, la argumentación en contextos multiculturales y plu-
riétnicos debería contemplar el razonamiento glocal para la demostración de 
una proposición y posterior aprobación de aquello que se desea afirma o negar.

Sin embargo, es difícil validar la exposición de razones o ideas que justifican 
un hecho o una conducta marcada por la tradición cultural, sin pruebas y razo-
namientos fundados. El “criterio de argumentación universitario” debe indicar 
que la reflexión de resultados y procesos de aprendizaje son axiomas frecuen-
tes, que conllevan a planteamientos en forma lógica y clara, en lo verisímil de 
un proceso de argumentación: introducción, desarrollo y conclusión.

El ambiente académico debe plantear “esquemas de argumentación” que míni-
mamente faciliten la práctica de la escucha activa, la sensibilidad ante el otro 
y su contexto. En consecuencia, en un entorno de aprendizaje multicultural 
la escucha activa es un esquema de argumentación que integra el análisis del 
auditorio y la sensibilidad ante el otro y su contexto. De manera que pueda 
potencializar la habilidad de escucha, no sólo lo que se está expresando de 
forma literal, sino, también, los sentimientos, ideas o pensamientos culturales 
que subyacen en lo que se está expresando.

La escucha activa permite comprender el mensaje y empatizar. Sin embargo, 
la multiculturalidad es un elemento diferencial, el cual puede acentuarse en 
la modalidad de EaD, debido a su carácter ubicuo, lo que conlleva no solo a 
interpretar literalmente las palabras. Si sabemos escuchar de manera activa 
podemos logra mejor empatía, más confianza y un mejor desempeño en el 
aprendizaje colaborativo.

La escritura activa, sin lugar a duda, es una técnica didáctica que asiste el 
aprendizaje significativo. No obstante, en ambientes de aprendizaje multicul-
turales, la utilidad de las técnicas de escritura activa y pasiva son fundamenta-
les para verificar los resultados observables del aprendizaje. Estas dos técnicas 
de escritura deberían de ser habituales en la academia, logrando diferenciar, 
claramente por quienes la practican, sus disimilitudes conceptuales.
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En la Universidad, algunas normas de escritura activa son capaces de eviden-
ciar y potenciar “procesos de argumentación: introducción, desarrollo y conclu-
sión”. La “escritura activa” es una técnica que facilita la narración y la gestión 
del aprendizaje, sin embargo, en la actualidad, esta técnica creativa de escri-
tura es poco usual, ya que las tecnologías de la información y la comunicación 
han coartado la creatividad narrativa de autores, al utilizar el hipertexto en sus 
escritos. Este suceso permite visualizar la coerción de una “norma de escritura 
activa o creativa” en coalición a una “estrategia tecnológica definida para la 
gestión del aprendizaje”.

Las estrategias de “escritura activa” en la academia, generalmente, incluyen 
prácticas de escucha activa en los que se involucra la narración. La narrativa 
(cuento, novela corta, leyenda y epopeya) es un género literario presente en 
contextos multiculturales y pluriétnicos, la cual puede darse de forma escrita u 
oral, con derivaciones técnicas formales de tipo audiovisual. Según los encues-
tados y remitiéndose a la gráfica 31 (tipos de narración), en la que señala la fre-
cuencia con la que se usa estas formas narrativas,  más del %50 de encuestados 
afirman que nunca y casi nunca han utilizado estos tipos de narración

A la vista de los resultados obtenidos y del análisis realizado, se determinó que 
los docentes de educación superior de la Universidad de La Guajira deberían 
evaluar y aplicar técnicas didácticas con un mayor grado de compromiso, es-
pecialmente, aquellas técnicas encaminadas a fortalecer las áreas de lectura y 
pensamiento crítico, aprendizaje activo y argumentación.

Asimismo, se evidencia que existe un rendimiento académico que requiere ser 
fortalecido, en cuanto a las competencias de comunicación escrita, lectura crí-
tica, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. Esta conclusión 
preliminar se revalida al realizar un análisis minucioso de las pruebas de esta-
do (Saber Pro) del último periodo académico de 2015, la cual señala que más 
del 60% de estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas obtuvieron 
resultados inferiores a la media nacional. Esta debilidad en el área de la escri-
tura activa, por ejemplo, evidencia fehacientemente un vínculo estratégico con 
la educación mediatizada.

7.4.  Estrategia tecnológica e interacción social para la gestión 
del aprendizaje

La gestión del aprendizaje mediático debe estar fundamentado en una estra-
tegia tecno-pedagógica, definida por un alto grado de estandarización. Esta 
debe  estar acorde a las competencias técnicas del discente, de forma que se 
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aprovechen los hábitos tecnológicos adquiridos sin incurrir en el tecno-centris-
mo, posibilitando la racionalización con claridad del saber, saber hacer y saber 
ser. Desde esta perspectiva, el promover los beneficios integrales de las TI en el 
aprendizaje autónomo ilustra una estrategia tecnológica de interacción social. 
En este mismo sentido, las apps educativas contribuyen a la participación crea-
tiva de nuevos conocimientos, los cuales se originan a través de la argumenta-
ción y colaboración intelectual.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen al dicente 
aplicaciones y herramientas colaborativas que logran dar un mejor enfoque 
del conocimiento. El docente en su rol de facilitador diseña las actividades 
teniendo en cuenta que la producción intelectual es más benéfica desde la co-
laboración. Además que, la socialización grupal puede ayudar positivamente a 
solucionar problemas o dificultades de aprendizaje.

Las herramientas de colaboración web son muy útiles para el ambiente aca-
démico. En los últimos años estas herramientas web han facilitado en gran 
manera la educación, llevando la cooperación de un aula tradicional a un aula 
virtual que facilita la inclusión de una población multicultural y pluriétnica. 

Por otra parte, es factible concluir que es necesario realizar un seguimiento pre-
vio de psicodiagnóstico, el cual permita establecer patrones de conducta conver-
gentes que obstaculizan el aprendizaje significativo. Este seguimiento anterior 
permite instituir criterios de actuación y orientación en la educación superior, 
previos a las problemáticas sociales futuras, para establecer tendencias educati-
vas acordes a la vocación humana que se desarrolla en el departamento.

Volviendo a G Suite for Education, se puede concluir que este facilita la evolu-
ción y asimilación de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, 
puesto que,  contribuyen a la participación creativa de nuevos conocimientos, 
los cuales se originan a través de la argumentación intelectual, que se puede 
obtener en las distintas herramientas que ofrece la empresa estadounidense 
Google. En adición, estas aplicaciones o herramientas pueden dar un mejor 
enfoque a los conocimientos instruidos por el docente o facilitador.

La producción intelectual en una universidad multicultural y pluriétnica es 
más constructiva desde la colaboración, puesto que, la socialización grupal 
puede ayudar positivamente a superar las dificultades de aprendizaje. Herra-
mientas como los sitios web de Google son herramientas de colaboración, muy 
útiles para el ambiente académico, esta herramienta web ha facilitado en gran 
medida la gestión de contenidos en la educación, llevándola de un aula tradi-
cional a un aula virtual.
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EstratEgia tEcnológica 
para la gEstión dEl aprEndizajE

Actualmente, Colombia se encuentra en un proceso de alfabetización digital, el 
cual ha favorecido, sin duda alguna, la masificación tecnológica en el país. Este 
hecho, a su vez, facilita la adopción de estrategias tecno-pedagógicas afables con 
la población juvenil; sin embargo, existe una contradicción entre la tecnología y 
los fines de uso académicos ideales, ya que los jóvenes utilizan con gran destreza 
los smartphone, pero  rara vez son usados como instrumentos académicos.

Esta hipótesis preliminar plantea un sistema de gestión de aprendizaje guiado, 
por la apropiación de herramientas informáticas con fines académicos fuera 
del tecno-centrismo. Desde otra perspectiva, el objetivo fundamental es mejo-
rar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando e incrementando, a la vez, 
las competencias tecnológicas del estudiante, permitiéndole la racionalización 
del saber hacer con claridad y, así también, los beneficios de las TI en el apren-
dizaje autónomo.

Se está pasando de una cultura de reproducción a una cultura de producción 
basada en las posibilidades digitales, a través de nuevos aprendizajes signifi-
cativos. Ya que el Internet ayuda a desarrollar un aprendizaje participativo, 
porque el "uso de los medios de comunicación" implica nuevos patrones com-
portamentales; formas disimiles de pensar, actuar e interactuar en la sociedad, 
impulsando nuevas tipologías relacionales en la sociedad.

El Gobierno Nacional impulsa numerosas iniciativas de desarrollo tecnológico. 
Desde esta perspectiva las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción (NTIC) muestran una posibilidad indiscutible en el desarrollo educativo 
colombiano, he aquí la implementación de distintas y variadas ideas del go-
bierno con referencia a la equidad e inclusión ciudadana, las cuales no tienen 
otro objetivo que fortalecer el desarrollo y la competitividad. De esta manera, 
se exhorta a tener presentes proyectos similares para ser implementado en la 
labor conjunta con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (MinTIC).

En la actualidad, se omiten estudios sociológicos inclinados a determinar facto-
res críticos sociales departamentales. Es así como trascienden ciertas dificulta-
des educativas, desde la educación secundaria hasta la educación superior, sin 
ningún tipo de seguimiento o registro. Este hecho, sin duda alguna, afecta la 
calidad de la educación a nivel regional, sin tener específicamente claro, cuál 
de entre todas las dificultades de aprendizaje presentes es la de mayor relevan-
cia en el desempeño académico.

El poder utilizar G Suite for Education como LMS en todo el territorio nacional 
podría sin duda ofrecer una perspectiva más clara de la eficiencia, eficacia y 
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efectividad en los procesos de enseñanza aprendizaje. Si la intención del Mi-
nisterio de Educación Nacional es propender por la calidad educativa, debe 
empezar por clasificar la información relevante de las dificultades que se afron-
tan de primera mano los estudiantes, indistintamente del nivel académico en 
que se encuentran. Este proceso se facilitaría significativamente al disponer de 
una LMS (como G Suite for Education), adaptable al contexto, sin desconocer 
lineamientos estratégicos que implique diversas técnicas didácticas y que facili-
ten observar el proceso de enseñanza-aprendizaje en pro de mejorar la calidad 
educativa.
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