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modelos pedagógicos orientados a la virtualidad, la identificación del estilo de aprendizaje según 

Ned Hermann y el cumplimiento del cuestionario para el diagnóstico del área de gestión académica 

de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

La investigación permite identificar que el desarrollo de aulas virtuales se encuentra limitado por la 

ausencia de formación en TIC de los profesionales en educación, quienes ante el desconocimiento 

de las herramientas reducen el universo de posibilidades en el diseño de las acciones formativas 

con el uso de las TIC. Obligando a reformular el rol del docente en el aula, para que el proceso se 

centre en el estudiante y el aprendizaje, siendo la apropiación y uso de las TIC una estrategia vital. 

Así mismo, en la institución objeto de la investigación se evidencia que está en la etapa 1 del área 

de gestión académica de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, lo que 

muestra un desarrollo inicial en la gestión académica con procesos por organizar y cuyos resultados 

obedecen a esfuerzos individuales de parte de los responsables de esta área. Finalmente, se detecta 

que la población objetivo de las capacitaciones tienen un estilo de aprendizaje secuencial con 

tendencia a la planificación, organización y estructuración. 

De ahí que el proyecto de investigación tiene como propósito crear el modelo pedagógico y el 

modelo de diseño instruccional basado en las mejores prácticas existentes en educación virtual y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano con el fin de homogeneizar, estructurar y 

organizar la creación y desarrollo de cursos virtuales en la Fiscalía General de la Nación de 

Colombia. 

 

 
5. Método de investigación 



 

 

Se plantea una investigación propositiva donde se formula la solución a la problemática planteada, 

previo diagnóstico y evaluación (Estela Paredes, 2020, p. 10). 

La recopilación de información es un proceso que implica una serie de pasos. Aquí se presenta el 

esquema general usado en la investigación para la recolección de los datos necesarios. Estos pasos 

son: identificar los objetivos de la investigación y sus variables de hipótesis; seleccionar la 

población objeto de estudio; definir los métodos de recolección de información, y recolectar la 

información para procesarla  y generar su análisis y discusión. 

6. Principales resultados de la investigación 

El desarrollo de aulas virtuales se encuentra limitado por la ausencia de formación en TIC de los 

profesionales en educación, quienes ante el desconocimiento de las herramientas reducen el 

universo de posibilidades en el diseño de las acciones formativas con el uso de las TIC. Debe 

reformarse el rol del docente en el aula, hacia un proceso centrado en el estudiante y el aprendizaje, 

siendo la apropiación y uso de las TIC una estrategia vital. 

En la institución objeto de la investigación se identificó que la población, en su mayoría, tienen un 

estilo de aprendizaje secuencial con tendencia a la planificación, organización y estructuración. 

Además, la institución se encuentra en la etapa 1 del área de gestión académica de la guía 34 del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, lo que muestra un desarrollo inicial en esta área 

con procesos por organizar y resultado de corresponden a esfuerzos individuales. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

La construcción de la propuesta del modelo pedagógico y el modelo de diseño instruccional para la 

Fiscalía General de la Nación permite contar con dos instrumentos que guían el proceso de 

creación y puesta en operación de los cursos en modalidad virtual, estableciendo los criterios de 



 

 

calidad y pertinencia que deben cumplir las acciones formativas, así como las directrices para su 

creación ejecución, evaluación y seguimiento. 

De otra parte, es necesario contar con una política y estrategia de uso y apropiación de las TIC para 

integrar a las personas a la educación virtual e iniciar el desarrollo de una cultura que facilite la 

adopción de la tecnología. Con base en el análisis del área de gestión académica de la guía 34 del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia se debe desarrollarse un plan de mejoramiento para 

la entidad para llevarla a un nivel tres (3) o de apropiación, así como crear un documento cuya 

intención didáctica sea condensar y guiar al momento de crear y poner en operación un curso 

virtual. 
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Resumen 

Este proyecto de grado denominado “Écavi - Propuesta de un estándar de capacitación 

para acciones formativas virtuales en la Fiscalía General de la Nación”, nace en el marco de la 

Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cuyo propósito consiste 

en proponer el modelo pedagógico y el modelo de diseño instruccional basado en las mejores 

prácticas existentes en educación virtual y educación para el trabajo y el desarrollo humano para 

homogeneizar, estructurar y organizar la creación y desarrollo de cursos virtuales en la Fiscalía 

General de la Nación de Colombia. 

En el proyecto se abordan temáticas como pedagogía empresarial, aprendizaje e-learning, 

los modelos pedagógicos orientados a la virtualidad, la identificación del estilo de aprendizaje 

según Ned Hermann y el cumplimiento del cuestionario para el diagnóstico del área de gestión 

académica de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

La investigación permite identificar que el desarrollo de aulas virtuales se encuentra 

limitado por la ausencia de formación en TIC de los profesionales en educación, quienes ante el 

desconocimiento de las herramientas reducen el universo de posibilidades en el diseño de las 

acciones formativas con el uso de las TIC. Obligando a reformular el rol del docente en el aula, 

para que el proceso se centre en el estudiante y el aprendizaje, siendo la apropiación y uso de las 

TIC una estrategia vital. 

 

Palabras clave: Fiscalía General de la Nación, estándar de capacitación, modelo 

pedagógico, modelo instruccional, capacitación virtual. 
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Abstract 

The project "Écavi - Virtual Education Standard for the Colombian Office of the 

Attorney General " borns within the framework of the Master in Education of the Minuto de 

Dios University Corporation, which purpose It consists of proposing the pedagogical model and 

the instructional design model based on the best existing practices in virtual education and 

education for human work to homogenize, structure and organize the creation and development 

of virtual courses in the General Inspection of the Nation of Colombia. 

The project address topics such as business pedagogy, e-learning, pedagogical models 

oriented to virtuality, the identification of the learning style according to Ned Hermann and the 

completion of the questionnaire for the diagnosis of the area of academic management of the 

Guide 34 of the National Ministry of Education of Colombia. 

The research identifies that the development of virtual classrooms is limited by the 

absence of ICT training of education professionals, who, given the ignorance of the tools, reduce 

the universe of possibilities in the design of training actions with the use of ICT. Forcing to 

reformulate the role of the teacher in the classroom, so that the process focuses on the student 

and learning, being the appropriation and use of ICT a vital strategy. 

 

Keywords: Fiscalía General de la Nación, education standard, pedagogical model, 

instructional model, virtual education 
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Introducción 

 

Con la ley 115 de 1994 se establece la importancia de los Proyectos Educativos 

Institucionales, PEI, como una guía para las instituciones educativas. Es allí donde el modelo 

pedagógico se muestra como parte fundamental para el direccionamiento formativo pues la 

comunidad educativa debe conocer y comprender los elementos que gobiernan las prácticas de 

formación. 

Sin embargo, cabe mencionar que, en nuestro contexto local, los diversos modelos y 

enfoques pedagógicos que guían las prácticas educativas no son un estándar o regla para seguir. 

Si bien, se comparten ideas, características y filosofías en cuanto a la formación, cada institución 

educativa tiene un modelo pedagógico ajustado a sus necesidades e intereses. 

Dentro de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, FGN, existe la Dirección de 

Altos Estudios, DAE, encargada de la educación para el trabajo y el desarrollo humano de la 

entidad. Esta dependencia ha evolucionado a través del tiempo, pasando por denominaciones 

como escuela de investigación, institución universitaria, departamento de formación y finalmente 

dirección. 

En tal sentido, el presente documento trata de analizar la importancia del modelo 

pedagógico en la FGN, con el propósito de definir este instrumento ya que actualmente no cuenta 

con un modelo pedagógico que permita un diseño estándar de cursos, junto con una didáctica, 

técnicas de enseñanza, evaluación o rubricas acordes a las necesidades propias de la entidad. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. La educación en la Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la 

Nación de Colombia, FGN, es una institución pública que forma parte de la Rama Judicial, según 

el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia (1991): 

(…) está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de 

los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por 

medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien 

suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del 

mismo. (pp. 123-124) 

Para el cumplimiento de sus funciones institucionales y de investigación, bajo el artículo 

32 del decreto 2699 (1991) se creó la “Escuela de Investigación Criminal y Criminalística” cuyas 

funciones eran: 

1. Definir y desarrollar programas de enseñanza en técnicas de Investigación Criminal, 

tendientes a la actualización del cuerpo de investigadores del cuerpo técnico de 

Investigación y los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación.  

2. Coordinar con las Direcciones Nacionales Administrativa y Financiera, de 

Fiscalías y de Cuerpo Técnico de Investigación, la ejecución de programas de 

capacitación para ingreso y ascensos, efectuar las correspondientes evaluaciones.  

3. Promover, desarrollar y divulgar investigaciones científicas y técnicas para 

mejorar los métodos y procedimientos de investigación criminal y el ejercicio de la 

función acusatoria. 
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4. Coordinar con las entidades que adelanten funciones de Policía Judicial, que 

posean escuelas o academias de Capacitación, la realización de eventos conjuntos de 

capacitación y actualización, y el intercambio de información, dirigidos a mejorar el nivel 

de competencia de los recursos humanos. (p. 14) 

En este sentido, con la escuela se buscó diseñar en correspondencia con los principios 

ideológicos de la FGN, sobre los que se erige, las bases para el proceso de formación de la 

personalidad de sus funcionarios y servidores, la forma en que debían actuar para lograr de ellos 

el tipo de personalidad propia de una institución de investigación que ejerce la acción penal. 

Iniciando de esta manera una propuesta educativa que respondiera a la ideología de la 

FGN, donde la Escuela de Investigación Criminal y Criminalística iniciaría la transmisión de los 

valores de la entidad, que intenta formar y especializar a sus funcionarios y servidores en el 

quehacer propio de sus acciones de investigación. 

Con la expedición de la ley general de la educación en Colombia, ley 115 de febrero 8 de 

1994 se inicia la exigencia como parámetro en el Plan Educativo Institucional, PEI, de una 

estrategia pedagógica que sustente las acciones metodológicas, didácticas, evaluativas y demás 

relacionadas con el quehacer académico. Además, con la reglamentación parcial de la ley 115 

bajo el decreto 1860 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, en el 

capítulo III, artículo 14, se detalla claramente los 14 puntos que debe contener un PEI, 

específicamente en el ítem cuatro que hace referencia a “la estrategia pedagógica que guía las 

labores de formación de los educandos”. 

A partir de la fecha de publicación de la Ley 115 y el decreto reglamentario 1860 de 1994 

las instituciones educativas debían iniciar la construcción de su PEI, el cual debía ser registrado 

en el Sistema Nacional de Información. Así mismo el decreto 1860 aclara los puntos mínimos 
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para dar inicio a la aplicación del PEI en el artículo 16: “…En todos los casos los 

establecimientos educativos deberán adoptar a más tardar el 1 de marzo de 1995, al menos los 

aspectos del Proyecto Educativo Institucional de que trata el artículo 14 del presente Decreto, 

identificados con los numerales 1, 3, 7, 8, 11 y el respectivo plan de estudios”. 

Debemos tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación de Colombia, FGN, no es 

una institución educativa, pero la dependencia encargada de las capacitaciones se asimila a una 

"escuela de formación pública para el trabajo". Por esta razón le aplica la ley general de 

educación, Ley 115 de 1994, y otras leyes y decretos que regulan el ámbito de la educación en 

Colombia. En este sentido, la FGN pospuso la construcción del modelo pedagógico al notar que 

no estaba incluido en los requisitos mínimos, el numeral 4, lo relacionado con el modelo 

pedagógico. 

Es de resaltar, de acuerdo con el autor Ortiz (2011), que:  

La transmisión de valores culturales, ético y estéticos entendida como educación requiere 

también como actividad humana que es de la búsqueda de métodos, vías y 

procedimientos que la hagan más eficaz y efectiva como para hacer realidad el ideal de 

hombre que cada época traza. Por eso la sociedad necesita diseñar en correspondencia 

con los principios ideológicos, sobre los que se erige, las bases sobre las que se sustenta 

el proceso de formación de la personalidad de sus miembros, la forma en que se ha de 

actuar para lograr de ellos el tipo de personalidad a que se aspira. La creación de modelos 

de formación de hombre se convierte desde el punto de vista filosófico y social tratados 

en una necesidad. (p. 122) 

Sin embargo, con esta idea inicial de formación la FGN capacitó a sus funcionarios y 

servidores durante 23 años, tiempo en el cual identificó la necesidad de profesionalizar, a través 
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de la educación formal, los perfiles de sus funcionarios y servidores en el área penal y 

criminalística. Por tal motivo, a inicios del año 2014 a través del decreto 016 del Departamento 

Administrativo la Función Pública, se modificó y definió la estructura orgánica y funcional de la 

FGN, dando paso a la creación de un establecimiento Público de Educación Superior adscrito a 

la FGN. 

Posteriormente, con el decreto 36 de 2014 se formalizó la creación de “una institución 

universitaria, Establecimiento Público de Educación Superior, denominado Conocimiento e 

Innovación para la Justicia (CIJ), de carácter académico, del orden nacional, adscrito a la Fiscalía 

General de la Nación, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, 

y patrimonio independiente, el cual se regirá por las normas que regulan el sector educativo y el 

servicio público de la educación superior…”. Cuyo objeto es: 

Ejecutar, fomentar, articular, apoyar y coordinar las acciones de formación, extensión, 

capacitación y desarrollo integral, en especial, en el área penal y criminalística, desde el contexto 

de la investigación y la innovación, dirigida a elevar la calidad y eficiencia del servicio a cargo 

de la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas, así como la formación y 

capacitación para los demás servidores públicos y particulares que lo requieran, previa 

autorización que para tal efecto requiera, según las normas legales y los estatutos. (Sistema 

Único de Información Normativa, Decreto 36, 2014) 

Al simultáneo la FGN con la resolución 783 de 2014 modificó la organización de la 

estructura interna de la Subdirección de Talento Humano, creando el Departamento de 

Formación y Desarrollo que se encargaría de coordinar la identificación de necesidades de 

capacitación, así como desarrollar y controlar las actividades necesarias para adelantar 
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programas de educación dentro de la FGN, apoyándose en la institución de educación superior 

CIJ. 

En este punto de la historia el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación 

en Investigación Criminal, ICITAP, una entidad creada desde en 1986, por el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos para capacitar y desarrollar las fuerzas policiales extranjeras. Es 

tomado, por la FGN, como referente en cuanto a sus modelos de formación. 

Así como se inicia un recorrido similar a la Policía Nacional de Colombia, PONAL, 

quien creó la Dirección Nacional de Escuelas, DINAE, que se encargaría del sistema educativo 

policial, permitiendo profesionalizar a sus servidores con la creación y obtención de registros 

calificados de sus programas para educación formal. 

Sin embargo, Un año más tarde se inicia el cierre de la CIJ por déficit presupuestal, por 

tanto, la FGN para dar continuidad a su sueño de profesionalización de las acciones de 

investigación de la entidad, se apropia de los avances realizados por la CIJ en materia de 

educación. Es entonces que la FGN mediante la resolución 2889 de 2015, elimina al 

Departamento de Formación y Desarrollo de la Subdirección de Talento Humano y crea el 

Departamento de Altos Estudios en la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión, ampliando sus 

funciones para desarrollar programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Dos años después, se modifica nuevamente la estructura de la FGN mediante el Decreto 

898 de 2017, donde se elimina de Departamento de Altos Estudios, elevando su nivel a 

Dirección de Altos Estudios, DAE, y asignado funciones primordiales como gestionar el plan 

institucional de capacitación, desarrollar y ofrecer programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, adelantar investigaciones académicas aplicadas que permitan producir el 

conocimiento necesario para mejorar el desempeño de las funciones de la FGN, entre otras. 
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Con la asignación, en específico, de la función de desarrollar y ofrecer programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, la DAE se convierte en una institución muy 

similar al Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, SENA, el cual es un establecimiento 

público del orden nacional. Reafirmando, sobre manera, la necesidad por parte de la DAE de 

contar con los requisitos propios de una institución educativa. 

 

1.1.2. Modelos de pedagogía empresarial En este apartado reseñaremos el trabajo 

“Estado del arte en pedagogía empresarial (1990-2010)” de Andrés Cárdenas Gómez y María 

Patricia Gómez Becerra, quienes desde su proyecto de investigación elaboraron toda una red de 

conceptos entorno a la pedagogía empresarial, identificándola como una herramienta cuyo 

objetivo es fortalecer las capacidades y habilidades de las personas, no solo como trabajadores 

sino como individuos. Estos escenarios de formación, además de impactar la productividad de 

las instituciones, dan apertura al estudio de las relaciones entre las prácticas formativas que se 

llevan a cabo en las empresas y el campo de la pedagogía.  

Desde esta investigación se confirma que las empresas han trabajado ciertos aspectos, 

pero no han problematizado el concepto de formación que se usa al interior de una empresa o las 

relaciones entre la formación empresarial y el campo de la pedagogía. 

Por otra parte, el trabajo “Estado del arte en aprendizaje organizacional, a partir de las 

investigaciones realizadas en las facultades de Psicología, Ingeniería Industrial y 

Administración de Empresas en Bogotá entre los años 1992 y 2002” de Delio Ignacio Castañeda 

Zapata, permite reconocer tres elementos: la organización que aprende, el conocimiento 

organizacional y la gestión del conocimiento. Si bien estos elementos se interrelacionan, el que 

interesa de esta investigación es la gestión del conocimiento pues aborda los aspectos mínimos 
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que un trabajador debe conocer sobre la empresa, la manera en qué debe saberlos y en qué 

momentos se adquieren, refuerzan o se utilizan esos conocimientos, es decir, esto es lo que hace 

posible hablar de pedagogía empresarial.  

En esta línea se encuentra el trabajo “La formación y las organizaciones. Los acuerdos 

nacionales de formación continua” de Isabel de la Torre, quien reflexiona sobre conceptos como 

la educación, la formación y el aprendizaje, para afrontar las exigencias de cambio y adaptación. 

Concluyendo que la adaptación y flexibilidad en las organizaciones son características 

primordiales y se logran con educación y formación continua a los integrantes de la empresa, 

capacitaciones que les permita analizar los cambios, generar respuestas y propuestas de acción, 

lo que implica que la institución sea la responsable de la formación y se preocupe por desarrollar 

prácticas que garanticen estos escenarios.  

Otra investigación que aborda el estudio del aprendizaje organizacional es el “Estado del 

Arte sobre el aprendizaje individual en relación con el organizacional - Ventajas y desventajas”. 

de Andrea del Pilar Villamizar Nieto, esta investigación permite identificar que el conocimiento 

es generado por individuos y es el trabajo en equipo a través de la unión de conocimientos y 

experiencias lo que genera un aprendizaje organizacional. Más que la importancia del 

aprendizaje es bueno rescatar de este estudio las prácticas de la capacitación que posibilitan estos 

aprendizajes.  

Es así como desde la investigación “El impacto del aprendizaje en el rendimiento de las 

organizaciones” de Jesús Alberto Cardona López y Gregorio Calderón Hernández, se resalta la 

importancia y valor positivo de la relación entre la formación para los trabajadores y su 

rendimiento en el desarrollo de las responsabilidades empresariales asignadas. 
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Por esta razón, es necesario analizar las prácticas de formación empresarial, no solo para 

identificar el enfoque que la empresa impulsa para generar un determinado tipo de perfil de 

trabajador, sino para contrastar los encuentros y tensiones que implican estas prácticas con 

relación a la pedagogía.  

Es aquí donde la investigación “La gestión por competencias y el impacto de la 

capacitación” de Jorge Ricardo Ramírez García y Silvia García García, fundamentándose en las 

teorías de Donald Kirkpatrick, enuncian cuatro aspectos que permiten identificar el éxito de la 

formación . El primer nivel (reacción), mide la satisfacción de los participantes del curso en 

cuanto al proceso de formación tomado; el segundo nivel (aprendizaje), mide el grado de 

asimilación de los conocimientos adquiridos por los participantes en el curso; el tercer nivel 

(comportamiento), mide la capacidad de aplicación de los conocimiento de los participantes de 

un curso en sus puestos de trabajo, y el cuarto nivel (resultados), mide el ejercicio efectivo y los 

beneficios que los conocimientos adquiridos, por  parte de los participantes, trae a la empresa 

 Finalmente, la investigación “La decisión de invertir en la formación de los empleados. 

Un análisis de la empresa industrial española” de Susana María García Moreno, Luis Ángel 

Guerras Martín y María de Guadalupe Rico García, postulan algunos factores que inciden en la 

decisión de capacitar a los trabajadores en una empresa. Identificando que los aspectos más 

relevantes y que inciden directamente en esta decisión son el apoyo directivo, la generación de 

espacios de innovación y el grado de compromiso y preocupación por el bienestar de los 

trabajadores. 

En resumen, este análisis sobre el modelo de pedagogía empresarial permite establecer 

que las organizaciones son conscientes de la necesidad de invertir en la formación de sus 

trabajadores y, por eso, han venido construyendo escenarios de formación y capacitación. Sin 
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embargo, es de vital importancia estudiar y generar la interrelación entre las prácticas de 

formación empresarial y el campo de la pedagogía. 

1.1.3. La educación y la virtualidad En la actualidad, la educación, las empresas y otros 

ámbitos enfrentan cambios constantes en su forma de hacer las cosas, confrontando desafíos que 

obligan a repensar sus metodologías y, sobre todo, el proceso de aprendizaje. Escenarios donde 

la tecnología se convierte en un elemento principal para su desarrollo al ofrecer contenidos en 

internet, instrumentos de apoyo y automatización de proceso, entre otras herramientas que 

permiten la formación del individuo de manera autónoma o a través de comunidades en línea. 

Dadas estas circunstancias es necesario procesos pedagógicos virtuales con estrategias 

disruptivas para desarrollar espacios acompañados por la tecnología que mejoren el ejercicio 

académico y las metodologías empleadas a través de enfoques modernos de la didáctica y la 

interactividad. 

Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de México, 

ITESM, a través de su modelo pedagógico ha cimentado la estructura de sus cursos en 

aprendizajes significativos que promuevan la autogestión, la colaboración y una evaluación 

continua del progreso. Por otro lado, universidades como la Pontificia Universidad Católica de 

Chile se basa en los enfoques de gestión, tecnología y educación. Las universidades en Argentina 

como Nacional Tres de Febrero, Nacional de Quilmes, Virtual del Nordeste, Maimónides Online 

Universidad Virtual Juan Agustín Mazza y Virtual de Rosario, se fundamentan en procesos 

didácticos para la documentación, el análisis, la producción, y la creatividad. (Zambrano y 

Gerrero, 2009, p. 30)  

En Colombia, las universidades Autónoma de Occidente, Autónoma de Bucaramanga, 

Coruniversitaria de Ibagué, Tecnológica de Bolívar, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
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Autónoma de Manizales y. las Fundaciones Manuel Mejía y Suramericana adoptaron el modelo 

de ITESM. En el caso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga su modelo se caracteriza 

por el diseño de materiales y recursos virtuales, la Universidad Autónoma de Occidente se centra 

en el estudiante reconociendo la necesidad de desarrollar habilidades como organización del 

tiempo y conocimientos básicos de cómputo. Por otro lado, la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios prioriza la autonomía del alumno y la dedicación, por esta misma línea, la Universidad 

Santiago de Cali se enfoca en la calidad, lo didáctico, la construcción de comunidades de 

conocimiento y el aprendizaje basado en problemas. (Zambrano y Gerrero, 2009, p. 30) 

Por esta razón, los modelos pedagógicos virtuales empresariales, según el estudio de 

Zambrano y Guerrero (2009):  

Se fundamentan en la enseñanza-aprendizaje, el alumno cumple papel activo en el 

proceso autodirigido, colaborativo y significativo apoyado por las TIC, a través de 

seguimiento, tutoría, actividades, estrategias didácticas y reflexión pedagógica, que se 

sustentan en siete elementos: colaboración asincrónica, disponibilidad de un calendario, 

tutoría, construcción de una comunidad, límite de discentes por grupo, calidad de 

materiales y espacios virtuales. (Zambrano y Gerrero, 2009, p. 34) 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

De conformidad con el artículo 36 del Decreto 898 (2017), dentro de la Fiscalía General 

de la nación existe la Dirección de Altos Estudios, DAE, encargada de “Ofrecer cursos de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el fin de satisfacer las necesidades de 

capacitación y formación de los servidores de la Fiscalía.” (p. 31), y “adelantar investigaciones 

académicas aplicadas que complementen las actividades educativas de los cursos de educación 
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para el trabajo y el desarrollo humano, o que permitan producir el conocimiento necesario para 

mejorar el desempeño de las funciones de la entidad”. (p. 31) 

La DAE no es una institución educativa, pero se asimila a una "escuela de formación 

pública para el trabajo". Por esta razón le aplica la ley general de educación, Ley 115 de 1994, y 

otras leyes y decretos que regulan el ámbito de la educación en Colombia. En consecuencia, la 

DAE debe contar con un modelo pedagógico, una política de organización y estructura 

curricular, así como una política de evaluación y certificación, entre otras disposiciones. 

De ahí que la DAE enfrenta un reto muy particular, dada su función de capacitación para 

una entidad pública nacional. Por un lado, requiere de la participación de los propios 

funcionarios y servidores como docentes de sus cursos; esto significa que su grupo de docentes 

es muy heterogéneo y no tiene una formación pedagógica previa. Por el otro lado, la DAE tiene 

que garantizar el mismo nivel de calidad en todas sus acciones educativas, independiente del 

docente que la imparta y la zona geográfica, lo que implica una estandarización de ciertas 

prácticas pedagógicas y una evaluación constante de su eficiencia. 

Dentro de la meta de ofrecer un servicio educativo de alta calidad, la DAE necesita contar 

con una política de evaluación y certificación. El objetivo de esta política es definir las maneras 

de evaluación de los estudiantes y las condiciones bajo las cuales éstos pueden obtener un 

certificado por sus estudios. 

Es de tener en cuenta que la población objetivo es de aproximadamente 25.0000 

funcionarios y servidores distribuidos a lo largo del territorio colombiano, quienes deben ser 

atendidos con un equipo de trabajo de 80 personas. Sumado al número de funcionarios y 

servidores, se tiene la limitante de disponibilidad para procesos formativos debido al quehacer de 
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la entidad y las funciones propias de las áreas misionales encargadas de operativos, 

investigaciones, entre otras. 

Por esta razón, la DAE en consonancia con las directrices de la entidad, viene 

desarrollando su capacidad para ofrecer cursos virtuales, de manera directa o en convenio con 

universidades. La capacitación en línea plantea retos novedosos, tanto para los docentes como 

para los estudiantes y, también, para la infraestructura y los servicios informáticos. A mediados 

del año 2016 se implementó la plataforma Ámbito Virtual de Educación y Formación, AVE, 

como parte de los servicios en línea de la entidad. 

Generado un sin número de cursos con diferentes enfoques pedagógicos, instrumentos de 

enseñanza no articulados y, en ocasiones, cursos con temáticas repetidas, pero con procesos o 

instrucciones contrarias. Si bien la FGN ha buscado el apoyo pedagógico, a través de 

tercerización, con institutos y universidades, esta estrategia generó caos en la didáctica pues cada 

institución tiene su enfoque de formación y su tinte educativo, el cual no siempre corresponde a 

la misionalidad o el ejercicio práctico de la entidad.  

De otra parte, los costos de las capacitaciones bajo tercerización impiden hacer una 

mayor cobertura de la población y su posterior replicación. Además, no permiten unificar el 

enfoque pedagógico y las prácticas didácticas en todas las acciones formativas de la FGN. 

En concordancia con el hecho que la DAE se ocupa de la capacitación y formación para 

el trabajo, debe existir un modelo pedagógico que se enfoque en el desarrollo de competencias. 

Por tanto, la investigación busca responder los siguientes interrogantes: 

¿Qué condiciones de calidad deben cumplir las acciones formativas en metodología 

virtual? 
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¿Cómo cubrir una población aproximada de 25.000 funcionarios y servidores distribuidos 

a lo largo del territorio colombiano, con tiempo reducido para recibir capacitación? 

¿Qué directrices deben cumplir la creación, ejecución, evaluación y seguimiento de las 

acciones formativas? 

 

1.3. Pregunta de investigación  

En virtud de lo expuesto anteriormente, resulta pertinente problematizar el discurso en 

cuanto a la estandarización de la capacitación en la Fiscalía General de la Nación, FGN, 

específicamente de acciones formativas virtuales, por tanto, la investigación busca responder el 

siguiente interrogante: ¿Cómo establecer un modelo de educación virtual que permita el diseño y 

ejecución de cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano que responsa a las 

necesidades del personal de la FGN? 

 

1.4. Justificación 

La educación virtual es una respuesta estratégica a la necesidad de crear nuevos espacios 

de formación profesional, asumiendo los cambios de la configuración de nuestra sociedad 

tradicional a la Sociedad del Conocimiento y apropiando los avances tecnológicos para la 

educación a distancia; asimismo es una oportunidad de innovación de los métodos de 

capacitación con los diferentes actores. 

Dentro de la educación a distancia, la modalidad virtual es una de las alternativas 

predilectas y que es usada frecuentemente para responder a necesidades de educación 

permanente o continua. La generación de programas de educación para el trabajo o de educación 

empresarial está en aumento, pues en las organizaciones capacitar y adaptar a los trabajadores es 
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una constante latente. La virtualidad, gracias a sus características y el apalancamiento en la 

tecnología, se convierte en la opción ideal de las instituciones que combinan trabajo y 

actualización, dado que no implica acudir a un aula de manera permanente y si permite 

escenarios de formación a la medida, disponibles en todo instante.  

Si la modalidad a distancia desde sus comienzos se catapultó como alternativa educativa 

para la formación de adultos, la formación virtual permite que los estudiantes elijan sus horarios, 

y trabajen en la plataforma desde cualquier lugar.  

De esta forma, la educación virtual abre nuevas posibilidades, convirtiéndose en una gran 

alternativa, sobre todo, para quienes trabajan y desean estudiar en sus momentos libres. También 

esta modalidad se convierte una herramienta que busca ayudar a los estudiantes no solo a 

aprender nuevos conceptos sino a reforzar sus habilidades y conocimientos, aumentado la 

motivación y autonomía. 

La mayoría de instituciones han comenzado a hacer uso de la educación virtual, dado que 

resulta ser tan buena como la educación tradicional. Sin embargo, el diseño de cursos virtuales 

tiene un costo más elevado que el de crear material para las clases o simplemente formar a los 

docentes, sobre todo si en la virtualidad se utilizan herramientas multimedia altamente 

interactivas. Pero los costos de la virtualidad son cuantiosamente menores en comparación con 

los que se generan al disponer de instalaciones para clases, la dedicación de los docentes, y el 

tiempo de viaje de los estudiantes y la ausencia en su trabajo para asistir a clases. 

Por otra parte, la educación virtual permite ampliar la cobertura del público destinatario 

al ofrecer un sin de alternativas a quienes una educación o clase convencional le representa 

dificultades como: 

1. Dispersión geográfica (tiempo y/o recursos reducidos para viajar); 
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2. Horarios y fechas rígidas (cuentan con un alto grado de compromisos que no 

permiten cumplir con fechas u horarios fijos); 

3. Ubicación en zonas complejas (de conflicto o postconflicto), presentando una 

movilidad restringida; 

4. Particularidades culturales o religiosas (encuentros o eventos); 

5. Generación de conversaciones en tiempo real (otro idioma, timidez, etc.). 

Es aquí donde la educación virtual permite contar con técnicas eficaces para la enseñanza 

como la combinación de actividades colaborativas con estudio autodirigido, la retroalimentación 

asociada, la adaptación de las rutas de aprendizaje según las necesidades de la población 

estudiantil y el uso de simuladores y gamificaciones. De igual forma, la calidad de la enseñanza 

en la educación virtual es equitativa para los estudiantes pues no depende de un profesor 

específico. 

Con este trabajo se busca diseñar procesos educacionales, específicamente virtuales, en 

correspondencia con las condiciones de la Fiscalía General de la Nación, FGN, ampliando su 

cobertura y reduciendo sus costos operacionales en formación. 

Con el fin de homogeneizar, estructurar y organizar la forma de trabajo y generación de 

acciones formativas, permitiendo establecer los lineamientos y estándares de formación en la 

FGN para los cursos que se diseñen o ejecuten por la propia entidad o bajo el apoyo de otras 

entidades.  

Este proyecto, tiene como población objetivo, un aproximado de 25.0000 funcionarios y 

servidores distribuidos a lo largo del territorio colombiano y quienes cuentan con una 

disponibilidad limitada para los procesos formativos debido al quehacer de la entidad y las 

funciones propias de las áreas misionales encargadas de operativos, investigaciones, entre otras. 
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Así mismo se verá beneficiado el equipo de trabajo de la Dirección de Altos Estudios, 

aproximadamente 80 personas, quienes contarán con lineamientos, reglas e instrumentos claros 

para el diseño, ejecución y seguimiento de las acciones formativas para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general Diseñar un estándar de capacitación para acciones formativas 

virtuales en la Fiscalía General de la Nación, FGN, -ÉCAVI-, basado en las mejores prácticas 

existentes en educación virtual y educación para el trabajo y el desarrollo humano con el fin de 

homogeneizar, estructurar y organizar un modelo pedagógico propio. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar el estado del arte de los modelos pedagógicos orientados a la virtualidad y la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, identificando los estándares para 

diseño, ejecución y seguimiento de programas y cursos. 

• Identificar el estilo de aprendizaje aplicable a la FGN para diseñar una propuesta de 

modelo pedagógico que permita la implementación de acciones formativas virtuales. 

• Diseñar una propuesta para la creación, ejecución, evaluación y seguimiento de las 

acciones formativas virtuales para estandarizar los procesos de diseño de cursos virtuales 

en la FGN. 
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1.6. Delimitación y limitaciones 

1.6.1. Delimitaciones El proyecto se desarrolla en la Fiscalía General de la Nación de 

Colombia. Institución que cuenta con la Dirección de Altos Estudios, DAE, dependencia 

encargada de la formación y desarrollo de los servidores y funcionarios de la entidad. La 

población objetivo se estima en 25.000 personas vinculadas directamente con la FGN 

distribuidos a lo largo del territorio colombiano, a quienes se busca beneficiar a través del 

establecimiento de estándares de calidad para las capacitaciones, en específico, virtuales. 

 

1.6.2. Limitaciones La limitación más importante podría ser la subjetividad de los 

estudios o investigaciones pues cumple con la función cognoscitiva de la construcción de la 

realidad, a partir de un proceso de adquisición de conocimiento desde perspectivas particulares 

en relación con otras. Otra limitación la constituye el tamaño de la muestra, dado que es una 

población muy grande, lo que no posibilitará generalizar los resultados a obtener sino se realiza 

el análisis sobre un tamaño muestral correcto. Así como la falta de cooperación y disponibilidad 

de los servidores y funcionarios de la FGN para suministrar información. 

 

1.7. Definición de términos 

Accesibilidad: Referido a la educación a distancia en línea, es la posibilidad de que las 

tecnologías (hardware y software) permitan a las personas discapacitadas usarlas. Son 

ejemplo de esto: la posibilidad de que los caracteres sean agrandados para su mejor 

lectura en las personas con deficiencias visuales o el que un sitio Web tenga la 

posibilidad de reproducir información en audio para los invidentes. (Roquet García, 2008, 

p. 8) 
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Ambiente de aprendizaje: Es el contexto y entorno en el que se realizan las actividades 

e interacciones educativas sea entre los estudiantes o entre estos y quienes les apoyan en 

el aprendizaje. Estos procesos se pueden dar en un espacio natural diseñado y construido 

especialmente, con la infraestructura y equipamiento que se consideren necesarios para 

proporcionar el aprendizaje. Software que facilita la capacitación en línea de una 

organización. (Grau, 2018, p. 2) 

Aprendizaje a distancia: “El que logra una persona por alguna de las modalidades de la 

educación a distancia. Se emplea habitualmente para resaltar la no presencialidad de quien 

aprende en el aula donde se enseña”. (Grau, 2018, p. 3) 

Aula virtual: Entorno telemático en página Web que permite a los estudiantes participar 

en actividades educativas a distancia en forma virtual, es decir, obtener todos los 

beneficios y recursos que tendría en un aula convencional (programa del curso, los 

documentos de estudio, las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación del 

aprendizaje). Además, se pueden utilizar recursos de comunicación como: correo 

electrónico, foros de discusión, listas de distribución, Chat y videoconferencias. (Roquet 

García, 2008, p. 24) 

Autoaprendizaje: “Cada persona es protagonista de su proceso de aprendizaje. El 

estudiante planifica, organiza, despliega, controla y evalúa su proceso de aprendizaje, siguiendo 

orientaciones e instrucciones que a menudo le son proporcionadas por una institución educativa 

o por un docente”. (Grau, 2018, p. 4) 

Biblioteca electrónica: Es la que se encuentra dotada de equipo de cómputo con sistemas 

de automatización que permiten la administración de los materiales que resguarda, 

principalmente en papel. Una biblioteca de este tipo cuenta, asimismo, con un sistema de 



19 

telecomunicación que permite acceder a la información en formato electrónico en la 

misma biblioteca o a distancia. (Roquet García, 2008, p. 27) 

Blended-learning: Mezcla entre procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales con 

otros que se desarrollan a distancia. También se denomina enseñanza semipresencial o docencia 

mixta. 

Campus virtual: “Es un conjunto organizado de recursos, actividades y procesos para 

desarrollar, comunicar y extender conocimientos y contenidos culturales relativos a ciertas 

temáticas, disciplinas, ciencias, artes y profesiones”. (Grau, 2018, p. 5) 

Comunidad virtual: Referido a la educación en Internet, es el espacio, sitio o lugar 

donde se "encuentran" varias personas (estudiantes y profesores) con uno o varios 

objetivos de enseñanza-aprendizaje en común; un ejemplo de ésta sería un curso, 

diplomado, maestría, foro de discusión, Chat, etcétera, en línea. También recibe el 

nombre de Comunidad Virtual de Aprendizaje. (Roquet García, 2008, p. 35) 

Educación a distancia: “Modalidad educativa no presencial que se basa en la creación y 

desarrollo de diversas estrategias metodológicas, medios y materiales de estudio para establecer 

una relación adecuada entre quienes participan conjuntamente en un proceso educativo, pero no 

coinciden en tiempo o lugar”. (Grau, 2018, p. 9) 

Educación virtual: provisión de contenidos educativos a través de un navegador web, ya 

sea en internet, en una intranet privada o una extranet. Incluye enlaces a otros recursos 

educativos como correo electrónico, foros y grupos de discusión, y de contenidos a través 

de emisión satelital, cintas de audio o video, televisión interactiva o CD-ROM. (Grau, 

2012, p. 8) 
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Estrategias didácticas: Conjuntos de decisiones para dirigir y regular el proceso de 

aprendizaje en función de los logros propuestos, los recursos y las limitaciones. Consiste 

en definir el curso de acción a seguir, a partir del análisis de la situación inicial, una 

evaluación de la necesidad y problemas implicados, una estimación de los recursos y 

tiempos disponibles, un análisis de las contingencias posibles de ocurrir y una 

determinación de las metas. (Grau, 2018, p. 13) 

Estudiante virtual: Se le nombra así a la persona que realiza estudios a distancia por 

medios telemáticos (teleconferencia, videoconferencia, Internet, etc.). Su “presencia” se 

hace evidente a través de medios de comunicación (correo-e, foros de discusión, Chat, 

etc.) y hace entrega de los trabajos realizados a la distancia a su tutor, como resultado de 

las actividades de aprendizaje. Idealmente un estudiante virtual puede realizar actividades 

e interactuar en cuatro ámbitos virtuales que son: el aula, el laboratorio, la biblioteca y la 

administración (inscripción, calificaciones, documentos personales, etcétera). (Roquet 

García, 2008, p. 58) 

Evaluación de o por Competencias: Históricamente las competencias se desarrollaron 

en el ámbito profesional y laboral, consiste en establecer los estándares que debe alcanzar 

una o varias personas en el desempeño de una profesión o puesto laboral. En la 

educación, las competencias se pueden ubicar de acuerdo con los estándares que se 

establezca logren los alumnos. Por lo general un elemento importante para establecer las 

competencias es que éstas se relacionen con las ejecuciones que se realizan en la realidad, 

es decir, las habilidades cognoscitivas y psicomotrices que se emplean en la solución de 

problemas, la toma de decisiones y el pensamiento crítico. Una manera de evaluar estas 
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competencias es a través de la identificación de aquellas características que interesa 

desarrollar como comportamiento competente en el curso. (Roquet García, 2008, p. 60) 

Feedback: “Significa retroalimentación. En formación, se puede definir como la 

comunicación entre formador y participante, que puede influir positivamente en el aprendizaje. 

El participante recibe información sobre sus aciertos y errores, en su conducta (cómo ha 

desarrollado una tarea) o resultados obtenidos”.  (Pineda, Valdivia y Ciraso, 2015, p. 47) 

Habilidades de pensamiento / Taxonomía de Bloom: La taxonomía de Bloom y su 

revisión (Anderson, Krathwohl, y Bloom, 2001) es un sistema de clasificación de 

habilidades de pensamiento. Se creó la primera versión en 1948, para estimular la 

investigación sobre los exámenes. Es de utilidad para establecer los objetivos de una 

formación o una actividad. (Pineda, Valdivia y Ciraso, 2015, p. 47) 

Hipermedia: Programa que contiene enlaces a otros medios, como archivos de audio, 

vídeo o gráficos y está estructurado hipertextualmente. 

Innovación educativa: Es cualquier proceso, método, técnica o estrategia que tiene 

como intención mejorar algún sistema, programa o institución educativa. Actualmente las 

innovaciones educativas se están dando con mayor frecuencia en el ámbito de la 

modalidad educativa a distancia. Un efecto que suelen producir estas innovaciones en 

algunos docentes es la resistencia al cambio. (Roquet García, 2008, p. 72). 

Interactividad: En la informática y la electrónica, es la capacidad, en mayor o menor 

medida, que tienen los sistemas de cómputo y de comunicaciones para propiciar el 

intercambio de información entre personas o entre máquina y sujetos. El grado de 

interactividad de un medio electrónico es el que permite una mayor o menor interacción 

comunicativa entre los usuarios. Entre algunos de estos elementos que pueden propiciar u 
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obstaculizar la Interactividad están: los servicios de comunicación a Internet, el 

tratamiento y nivel de complejidad del contenido, el equipo de cómputo que se tenga, el 

software que se utiliza, etcétera. (Roquet García, 2008, p. 74). 

Laboratorio virtual: Aplicado a las redes de cómputo es el término que se emplea para 

designar aquellos "laboratorios" que únicamente existen en forma de programas de 

cómputo (software). Se caracterizan en que simulan situaciones reales, con resultados 

iguales a los de la realidad, utilizando "equipos", "instrumentos" y/o "sustancias" iguales 

que en la realidad tangible. Se diferencian, a su vez, de los laboratorios reales solamente 

en su intangibilidad, pero en cuanto a los objetivos de aprendizaje a alcanzar podemos 

decir que son los mismos que los de un laboratorio real. (Roquet García, 2008, pp. 77-

78). 

Material instruccional: Conjunto de recursos diseñados con una estructura didáctica, es 

decir, con el propósito de producir aprendizaje. Su característica principal es que incluye 

objetivos de aprendizaje, introducciones a temas, actividades de aprendizaje, 

evaluaciones, etc. El contenido de este tiene un tratamiento acorde con el nivel específico 

de las necesidades del estudiante. (Roquet García, 2008, p. 82). 

Medios interactivos: Aquellos que permiten una interacción bidireccional para el 

intercambio de información. 

Moodle: Es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 

Internet. Se diseñó para dar soporte a un marco de educación social constructivista. Este 

programa informático se distribuye de manera gratuita como software libre, bajo la 

licencia pública de la empresa GNU. Esto significa que posee derechos de autor, aunque 

los usuarios tienen algunas libertades, pues pueden copiar, usar y modificar el programa 
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siempre que se acepte: proporcionar el código fuente a otros, pero no deben modificar o 

eliminar la licencia original o aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de 

él (Roquet García, 2008, p. 86). 

Plataformas para el aprendizaje en línea: Son programas de cómputo (software) que 

permiten diseñar, elaborar y poner en marcha un entorno educativo que esté disponible en 

Internet con todos los recursos necesarios para cursar, gestionar, administrar y evaluar las 

actividades educativas. La utilización de una plataforma permite la creación y gestión de 

cursos completos para la Web sin que sean necesarios conocimientos profundos de 

programación o de diseño gráfico, el acceso al material didáctico en forma de textos, 

gráficos o incluso vídeos con información del profesor, y diferentes opciones de 

interacción y retroalimentación, tales como videoconferencia, correo electrónico, foros de 

discusión, Chats, etcétera, que permiten un intercambio de formación muy enriquecedora 

entre los diversos participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Roquet García, 

2008, pp. 95) 

Ritmo de aprendizaje: Principio de la teoría del aprendizaje que establece que cada 

persona tiene una cadencia para adquirir nuevos conocimientos o habilidades cognitivas. 

Este principio se contraviene cuando la educación es presencial, pues no todos los 

estudiantes van aprendiendo en paralelo, en cambio tal principio adquiere más 

importancia en la educación a distancia, pues en esta modalidad educativa el propio 

estudiante, en forma autónoma e independiente, establece los tiempos, lugares y la forma 

en que ha de estudiar. (Roquet García, 2008, pp. 102) 

Taller virtual: Se le llama así al ambiente o entorno de comunicación multimedia, que se 

combina con acciones animadas, gráficos, textos y ejemplos que permiten una interacción 
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con los contenidos y experiencias de aprendizaje. Aunque en un principio su sustento es 

teórico, su intención principal consiste en desarrollar habilidades prácticas. Para que un 

evento educativo alcance plenamente esta condición es necesario que culmine con un 

producto o instrumento susceptible de ser aplicado en forma práctica e inmediata. 

(Roquet García, 2008, pp. 109) 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: (Tic) Expresión que engloba a 

todas las tecnologías que se utilizan en la informática y la Internet. Es el conjunto de 

procesos y productos de las tecnologías de hardware y software, y de las tecnologías de la 

comunicación telemática, que en su conjunto se encargan de procesar, almacenar y 

transmitir información digitalizada. Se caracterizan por su inmaterialidad, instantaneidad, 

innovación, interactividad, interconexión, inmediatez, diversidad, accesibilidad, etc. Para 

la educación a distancia y cualquier otra forma de educación, resultan ser de gran 

importancia, pues permiten el acceso tanto a la información como a la comunicación del 

conocimiento, asimismo, son importantes porque están modificando las estrategias para 

aprender y construir el saber. (Roquet García, 2008, pp. 110) 

Teleeducación: Se define con este término a la utilización de tecnologías de la 

información y comunicación, como una estrategia de educación que contribuya al 

aprendizaje en personas que se encuentran en poblaciones alejadas, que están en alguna 

condición especial (por ejemplo: prisión, minusválidos, etc.), o que están limitadas de 

tiempo para acudir a un centro de estudio. (Roquet García, 2008, pp. 110) 

Tutor: “Docente que, utilizando elementos didáctico-pedagógicos y manejando las 

herramientas de telecomunicación a su alcance, es capaz de conocer a su estudiante de tal manera 
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que puede identificar sus necesidades, guiar sus actividades, orientar su aprendizaje fomentando 

el autodidactismo y estimula la actitud analítica crítica y constructiva”. (Grau, 2018, p. 3) 

Tutoría: “Función del docente que lo responsabiliza de acompañar de manera personal a 

una estudiante a lo largo de un curso o actividad, o durante su permanencia en la institución o 

programa formativo”. (Grau, 2018, p. 27) 

Virtual o Virtualidad: Condición o circunstancia en la que una experiencia se aproxima 

mucho a la condición de realidad y en la que es necesario que haya una gran interacción o 

interactividad. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, este 

término se ha usado con mayor frecuencia cada vez y de una manera indiscriminada, sin 

embargo, consideramos que resulta pertinente precisar en qué casos está o no bien 

aplicado. Los diccionarios dicen que algo es virtual cuando lo que no es real se presenta a 

nuestros sentidos con apariencia de real; así un elemento u objeto será más virtual 

mientras más se aproxime a la realidad (Realidad Virtual). Por ende, sólo pueden ser 

virtuales los elementos tangibles (profesor, edificio, libros, revistas, biblioteca, 

laboratorio, oficina, documentos, etc.), en cambio NO pueden ser virtuales los elementos 

intangibles (educación, aprendizaje, enseñanza, conocimiento, pensamiento, etc.). Por 

desgracia, el término virtual ha sido tomado textualmente y aplicado de la misma manera 

en que lo usan en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que ha producido una 

degeneración del concepto. . (Roquet García, 2008, pp. 122-123) 

Virtualización: Es el resultado del tratamiento de datos, informaciones y conocimientos, 

que han sido representados en forma electrónica digital (series concatenadas e 

interrelacionadas de unos y ceros). El resultado de la virtualización son los objetos 

virtuales: textos (revista-e, libro-e, artículo-e, etc.), imágenes abstractas o concretas, fijas 
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o en movimiento. La virtualización también puede comprender la representación de 

actores (docentes, estudiantes y demás personas) e información (artículos, libros, material 

didáctico, etc.). El término está principalmente asociado al sentido de la vista, una 

demostración de esto es que los sonidos nos están considerados como elementos 

virtuales, un caso muy concreto sería el de la música, que en ninguna de sus 

representaciones es considerada como una virtualización de la realidad. (Roquet García, 

2008, p. 123) 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

La ciencia es una exploración recurrente del conocimiento, cada proyecto de 

investigación nuevo debe basarse en el conocimiento existente y marcar su posición frente al 

mismo. Por este motivo, el marco referencial permitirá conocer el marco general de la 

fundamentación teórica y antropológica en la cual se desarrolla el estudio.  

Este marco comprende: el marco filosófico-antropológico, que busca exponer la 

concepción filosófica de lo virtual en la educación virtual; el marco teórico, que corresponde a la 

fundamentación teórica enmarcada en enfoques como el aprendizaje autorregulado, el manejo de 

la motivación y el diseño de cursos empleando las Tic; el marco conceptual, que tiene por 

función definir los conceptos principales como pedagogía empresarial y el e-learning; el marco 

legal, que muestra la normativa específica para la investigación; y el marco de antecedentes, 

donde se abordará el estado del arte de la educación virtual. 

 

2.1. Marco filosófico-antropológico 

A continuación, se presenta, de forma breve, el marco filosófico-antropológico o 

concepción de la educación virtual. 

La capacitación virtual, enmarcada como ambientes formativos mediados por las 

tecnologías de la información y la comunicación, son comunidades con intenciones y finalidades 

específicas de aprendizaje, donde se presentan todo tipo de manifestaciones humanas como los 

valores y los afectos. 

Lo virtual, según Vanegas, no se reduce a la informática ni depende de ésta para existir. 

Lo virtual es reforzado por las Tic, pero existía antes de su invención. Su existencia 

estaba ya en las representaciones iconográficas y en las artes plásticas. En lo virtual 
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subyace una actividad creativa que transforma permanentemente los objetos, es creación 

y no es simple repetición producida por instrumentos. Se puede entonces entender al ser 

humano como un individuo virtual y lo virtual como espacio de creación. (Peña Sánchez, 

2010, p. 130) 

Como lo sostiene la Fundación Universitaria Católica del Norte (2005) el concepto de 

virtualidad “está construyendo una representación social de toda comunicación mediada por 

redes electrónicas o software especializados” (p. 10). En este sentido, de acuerdo con Peña 

(2010), la interacción entre los sistemas de educación y la cibercultura debe analizarse desde la 

relación con el saber, estudiando aspectos como la renovación de las destrezas y saberes, la 

naturaleza de transmitir o producir conocimiento y la virtualidad como soporte de las tecnologías 

intelectuales. Elementos que propician nuevas formas de acceso a la información y nuevos 

estilos de aprendizaje que inciden en los vínculos y contactos que descentran las nociones 

espacio temporales para la configuración de la inteligencia colectiva y la conformación de las 

comunidades virtuales. (p. 125).  

Para algunos las experiencias en educación virtual, pese a sentir fría y deshumanizada la 

mediación tecnológica, están cargadas de vivencias como cualquier otro espacio donde se 

presentan interacciones humanas. Por esta razón, es fundamental que las investigaciones en torno 

a la capacitación virtual eviten caer en prejuicios que empobrezcan o limiten su comprensión. 

En la sociedad de la información se establecen nuevas formas de comunidad, donde los 

entornos virtuales no son ni están determinados por las Tic, pero sí fijan su irrupción, pues su 

constante cambio permite representar diferentes alternativas de participación y comunicación, de 

nuevas creencias y valores, de normas de comportamiento particulares en la red. 
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Para que la educación se denomine virtual debe problematizar y atender aspectos como la 

constitución de comunidades virtuales de aprendizaje, el trabajo colaborativo y los procesos 

cognitivos en los entornos digitales, entre otros, de manera que no se convierta en una simple 

representación de la presencialidad con algunas herramientas tecnológicas. 

 

2.2. Marco teórico 

Partiendo del marco definido anteriormente, se expone el marco teórico que busca 

orientar el tema específico de la investigación que fundamentará el desarrollo del proyecto y el 

debate sobre los productos obtenidos al momento de su finalización. 

En la actualidad las instituciones educativas son necesarias para el cumplimiento de 

requisitos normativos, sociales y laborales. Sin embargo, ¿estarán siendo las instituciones 

educativas útiles realmente para los estudiantes y para la misma sociedad? No se pretende 

cuestionar la existencia de las instituciones educativas sino analizar su objetivo, su realidad y en 

concreto el proceso de educación desde una perspectiva de mediación pedagógica. 

Por regla general se definen las instituciones educativas como un espacio para la 

enseñanza o como un espacio para el aprendizaje, es allí donde se inicia la disyuntiva conceptual, 

sobre todo al identificar que algunos docentes consideran estos espacios como escenarios donde 

únicamente el docente es quien enseña y los estudiantes solo aprenden. A caso los docentes no 

aprenden junto con los estudiantes, es decir, que la metodología y el rol en el proceso de 

enseñanza son indiferente. 

Según Zapata-Ros (2015) “Mayer (1992a y b) a través de Beltrán (2002) ha señalado tres 

metáforas para describir las dos grandes corrientes que fundamentan el aprendizaje. Las 
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metáforas son: el aprendizaje como adquisición de respuestas, el aprendizaje como adquisición 

de conocimiento y el aprendizaje como construcción de significado” (p. 74) 

 

Figura 1. Las tres metáforas del aprendizaje.Copyright 2015 por (Zapata-Ros, 2015, p. 74) 

La Figura 1 muestra las metáforas de aprendizaje, donde se evidencia que la primer 

metáfora corresponde a la teoría conductista, las otras dos a la teoría cognitiva. El paso del 

conductismo al cognitivismo se logra al permitir que el estudiante se comprometa en los 

procesos cognitivos del aprendizaje, sin establecer un control consciente por parte del estudiante 

de estos procesos. 

Es aquí donde obligar al estudiantes a aprender a través de un sistema impuesto, parece 

no ser el camino para potencializar su desarrollo. Puesto que, se considera al estudiante como un 

simple espectador en el proceso educativo, dejando de lado sus acciones de aprendizaje y 

enfocándose en un proceso productivo o industrializado que tiene por objeto un ciclo de vida 

compuesto por las fases iterativas de explicar, estudiar y evaluar. 

En este orden de ideas, las instituciones educativas han adquirido un papel de empresas 

certificadoras que con sus diplomas dan el aval a los estudiantes para enfrentarse a una vida 

laboral. Estas ideas se ven sustentadas en el artículo “La crisis educativa en Colombia: Un 

análisis desde las instituciones sociales” de la revista Humanas en Contexto donde se expresa: 



31 

La educación ha perdido su ‘esencia’, en cuanto las instituciones educativas se limitan a 

producir hombres heterónomos que, según Gintis y Browles (citados por Zuleta, 1995), 

poseen determinados conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que permiten el 

mantenimiento y la reproducción de la estructura de clases. En este sentido, de acuerdo 

con Zuleta (1995), se subordina la educación al mercado laboral, cuyos principios 

orientadores son la rentabilidad, la productividad y la competitividad: “poco importa que 

la realización de las tareas productivas coincidan con los proyectos o expectativas del 

hombre” (Zuleta, 1995, p. 63). (Tabla Rico, 2015, p. 110) 

No se puede negar que las instituciones educativas son un lugar de socialización, donde 

se mantiene contacto físico, se forma parte de la comunidad, etc. Sin embargo, no es seguro de si 

esa forma de educar o socializar el conocimiento, realmente son mediaciones pedagógicas acorde 

al momento histórico propio de la realidad. 

El sistema educativo actual es una carrera individual donde los resultados dependen casi 

exclusivamente del esfuerzo en solitario. Un estudiante puede pasar todo su proceso educativo 

encerrado en la habitación sin necesidad de colaborar o participar en proyectos conjuntos con 

otros. No se comparten los trofeos y la mentalidad competitiva de yo gano–tú pierdes está muy 

extendida. Después de todo, solo uno puede ser el número uno o sacar las notas más altas. 

La cuestión es que se aprende mejor en grupo, es parte de la naturaleza humana discutir, 

pensar y reflexionar sobre un tema en específico, sacar conclusiones. Está claro que no se 

aprende al sentarse y memorizar, sino comprometiéndose, moviéndose e interactuando. Teniendo 

a mano currículos que sean relevantes en las prácticas y en el saber hacer. Que vayan cambiando 

a medida que el mundo va mutando y demandando nuevas habilidades. 
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En este marco interpretativo el aprendizaje aparece eminentemente activo e implica un 

fujo asimilativo de dentro hacia afuera. El estudiante no se limita a copiar el 

conocimiento, sino que lo construye (constructivismo) a partir de elementos personales, 

experiencia e ideas previas e implícitas, para atribuir significado (eso es ahora 

comprender) y representarse el nuevo conocimiento con sentido adquirido (el contenido 

del aprendizaje). Como consecuencia cambia el papel del profesor, que pasa de 

suministrar conocimientos, a participar (a ayudar según los casos) en el proceso de 

construir el conocimiento junto con el estudiante o como una ayuda, se trata pues de un 

conocimiento construido y, según los modelos teóricos, compartido o ayudado. (Zapata-

Ros, 2015, p. 75) 

Por esta razón, desde diferentes enfoques teóricos (Jerome Bruner, David Ausubel, Jean 

Piaget y Robert Gagné), se considera la transformación del aprendizaje como la transformación 

interna que tiene su inicio y foco en el estudiante. 

Piaget, concibe el aprendizaje como el desarrollo de los procesos mentales producto de la 

experiencia y la maduración, dando como aporte el concepto de competencia que hace referencia 

a la “capacidad característica de la naturaleza humana, de producir alguna respuesta cognitiva en 

función del desarrollo evolutivo” (Zapata-Ros, 2015, pp. 76-77). Por otro lado, Bruner plantea el 

aprendizaje como un proceso de descubrimiento, donde el estudiante se enfrenta a escenarios 

para la resolución de problemas. Así como Ausubel integra el concepto de aprendizaje 

significativo, que implica ensamblar el contenido nuevo a las estructuras cognitivas previas, para 

transformarlas en nuevo conocimiento. 

“La teoría vygotskiana está centrada en la “ley genética del desarrollo cultural”, de tal 

manera que toda función cognitiva aparece primero en el plano social, entendido como 
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entorno próximo, y luego en el plano psicológico individual. El individuo, de esta forma, 

es moldeado por el entorno social. Esta teoría no cabe la menor duda de que, aunque es 

constructivista, atribuye un papel fundamental a las estrategias docentes como 

dinamizadoras del entorno del alumno, y del maestro” (Zapata-Ros, 2015, p. 77) 

Finalmente, Gagné considera que “el aprendizaje tiene una naturaleza social e interactiva, 

se produce a partir de la interacción de la persona con su entorno, pero pone énfasis igualmente 

en los procesos internos, de elaboración, y en tal sentido señala que hay un cambio en las 

capacidades del aprendiz, produciendo maduración en el desarrollo del individuo” (Zapata-Ros, 

2015, p. 76) 

Ahora bien, aprender en un entorno virtual no consiste en hacer copias o memorizar lo 

que allí se presenta, sino en la transformación de ese contenido a través de los aspectos 

cognitivos del estudiante como las capacidades cognitivas y metacognitivas básicas, los estilos y 

estrategias de aprendizaje, la autorregulación, los factores afectivos, las motivaciones, etc. 

En este sentido, se da importancia al cuestionamiento de si todos los estudiantes poseen 

la motivación y la disciplina para estudiar de manera autónoma. El aprendizaje autodirigido no 

es para todos y que muchos pueden no estar de acuerdo con esta receta. Sin embargo, lo que la 

ciencia sostiene es se aprende más y mejor cuando tiene un contexto y una experiencia con lo 

aprendido, cuando su hacer tiene un impacto concreto en el mundo real y cuando siente un fuerte 

compromiso e involucramiento. 

Investigaciones y teorías han resaltado la importancia de atender no sólo a los 

componentes cognitivos del aprendizaje, sino también a los componentes motivacionales o 

afectivos. Sin embargo, se desconoce con precisión el cómo interactúan los aspectos cognitivos y 

motivacionales, para beneficiar la formación en los estudiantes. 
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Si se analiza la motivación, los autores parecen coincidir en que existen aspectos internos 

(intrínsecos) y externos (extrínsecos) que inciden en el rendimiento influyendo en las tareas 

elegidas, las metas propuestas, la planificación, el esfuerzo y la persistencia de las acciones. 

Según Lamas (2008), “una persona que cree que el lugar, la causa o la raíz del control de los 

resultados de su actuación está en ella misma y que los resultados que obtenga dependen de ella” 

(p. 17), es una persona que su motivación se centra en los aspectos internos, pero por otra parte 

“si el individuo cree que el control está fuera de él, en factores externos como la suerte, el 

destino o la ayuda recibida” (p. 17), son personas que se centran en aspectos externos, sintiendo 

menos responsabilidad en los éxitos o fracasos y justificándose en sucesos incontrolables. 

Ahora bien, si se analiza los aspectos cognitivos implicados en el proceso de aprendizaje, 

se hará referencia a las estrategias cognitivas, metacognitivas y de regulación de recursos. En la 

primera categoría se enuncian elementos de repaso como recitar o nombrar ítems de una lista a 

ser aprendida que tienden a conducir a un procesamiento superficial del material, cuyo proceso 

inciden sobre la atención y los procesos de codificación; así como los elementos de elaboración y 

de organización, donde es ubicado el pensamiento crítico y el procesamiento de los materiales de 

estudio. 

En cuanto a las estrategias metacognitivas, se encuentran elementos como el 

planteamiento, que permite la activación del conocimiento previo; y el control, que permite 

evaluar la atención. Finalmente, las estrategias de regulación de los recursos abarcan elementos 

como la organización del tiempo, que implica planear o programar los momentos de estudio; el 

ambiente de estudio, que hace referencia al lugar o herramientas de trabajo; y la regulación del 

esfuerzo, que alude a la habilidad para desarrollar o persistir en las tareas. 

En este punto es importante resaltar, de acuerdo con los aportes de Lamas (2008) que: 
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Debe existir una relación entre las estrategias empleadas y la motivación para lograr un 

determinado tipo de aprendizaje. Lo que surge aquí es el estilo de aprendizaje estratégico, 

basado en el conocimiento de los objetivos de aprendizaje, por parte del alumno, de su 

grado de motivación, y de las estrategias cognitivas y metacognitivas que debe desplegar 

para obtenerlo. (p. 18) 

Es conocido que los profesores organizan sus unidades o actividades según los temas a 

tratar y las características que han tenido los programas de estudio a lo largo del tiempo, pero al 

reflexionar sobre las competencias, aprendizajes o habilidades esperados resulta difícil articular 

ambos ámbitos, en ocasiones se analizan en forma paralela o de manera separada los contenidos 

y los aprendizajes. 

En este sentido, al planificar actividades, en especial de índole virtual, se debe reflexionar 

respecto a la relación existente entre los aprendizajes esperados y los recursos de Tic utilizados. 

Como indica Cortés (2012): 

Los contenidos conceptuales poseen ciertas características que propician el desarrollo de 

habilidades específicas y a su vez los recursos tecnológicos también poseen ciertas 

características que propician el desarrollo de ciertas habilidades. Por lo tanto, al momento 

de reflexionar sobre las Tic como recurso para el aprendizaje debe pensarse desde su 

relación con los contenidos conceptuales y las habilidades propuestas, en forma 

articulada. (p. 31) 

 

2.3. Marco conceptual 

Según Zuluaga (1999), se entiende por pedagogía a la disciplina que conceptúa, emplea y 

experimenta los conocimientos referidos a la enseñanza de los saberes específicos, en las 
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diversas culturas. (p. 11). Si bien el pilar de la pedagogía es el método, esta herramienta no debe 

ser un simple procedimiento, debe referirse a “la formación del hombre, al conocimiento, al 

lenguaje, a la selección del saber, a la escuela y su función social, a la concepción del maestro.” 

(p. 45). 

Confundir la pedagogía con un marco tan extenso como las prácticas de enseñanza, es 

confundir docencia con pedagogía. Profundizar esta distinción permitirá entender que la 

pedagogía es mucho más que la manera de enseñar. 

En este sentido, según Meza (2012) un modelo pedagógico hace referencia al conjunto de 

elementos que guían o permiten sistematizar la forma en que se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, siendo un marco de referencia que incluye teoría de base y una 

metodología educativa basada en esa teoría. Por ende, el modelo pedagógico tendrá como 

función principal guiar las tareas educativas, sobre todo las refrentes a la elaboración de 

contenidos didácticos, al diseño curricular, los actividades de aprendizaje de los estudiantes, las 

labores de apoyo y orientación, tanto de orden académica como de servicios, y los métodos de 

evaluación del aprendizaje. (p. 6) 

Ahora bien, el ámbito empresarial constituye un aspecto adicional en el proceso 

formativo de la persona y, por ende, la formación en las organizaciones se convierte en un campo 

más de actuación para los profesionales de la pedagogía. Frente al enfoque tradicional de las 

instituciones educativas, se presentan cuestionamientos que buscan dar respuesta a la 

problemática de la formación en el contexto no escolarizado. Tal es el caso de la pedagogía 

empresarial que pretende formar personas en el ámbito de la empresa y educar las capacidades 

humanas, integrando la orientación técnica-profesional y ética. 
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Con el fin de ofertar programas educación a los trabajadores, que no disponen de tiempo 

para esta actividad, las empresas e instituciones educativas han empezado a incursionar en la 

educación virtual o eLearning. Definiendo como eLearning al: 

Conjunto de espacios de enseñanza-aprendizaje virtuales que se desarrollan a través de 

una infraestructura de redes electrónicas en Internet, con la orientación de un tutor. No 

solamente es un mecanismo de apropiación de conocimientos concretos, sino que puede 

constituir un espacio de construcción conjunta de saber, para lo cual la labor del tutor es 

de suma importancia. (Meza, 2012, p. 8) 

 

2.3.1. Pedagogía empresarial Meza Mejía (2009) expresa que la pedagogía empresarial 

busca continuar con el desarrollo del proceso formativo en el entorno empresarial con el fin de 

actualizar las competencias a nivel de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las 

actitudes, que permitirán desempeñar un puesto de trabajo y, a su vez, permite la mejora personal 

y profesional, que conllevan al cambio y dar continuidad a la empresa. (p. 78) 

Históricamente la pedagogía empresarial, según Meza Mejía (2009) ha pasado por 

modelos como el artesanal, donde el maestro artesano convierte el taller en un espacio de 

formación en buenos hábitos y el quehacer del arte u oficio; el modelo industrial, establece la 

importancia en la práctica repetitiva para generar un reflejo automático que lleve a fabricar más 

con menor esfuerzo, dejando de lado factores como la cualificación, habilidad, el conocimiento o 

la disposición; y el modelo de aprendizaje organizacional, que busca aumentar la competencia 

colectiva, aprendiendo en conjunto aplicando el pensamiento sistémico. (pp. 79-80) 

La pedagogía empresarial estudia la relación entre educación y trabajo y el espacio donde 

se da dicha relación. Permitiendo establecer 1) El modelo de aprendizaje organizacional, modelo 
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teórico-normativo, que establece la correspondencia entre educación, trabajo y empresa. Y 2) El 

modelo de artes y oficios, modelo industrial, que analiza el desarrollo de una práctica según los 

perfiles de la empresa. 

Finalmente se puede resumir, que el modelo empresarial tiene sus bases conceptuales en 

tres modelos o niveles de aprendizaje: 

1. El modelo empírico, en el que se establece los “acuerdos sobre cómo colaborar y 

lo que se debe o permite hacer. Este es un aprendizaje que, a nivel individual y 

colaborativo, se sitúa en el nivel de las habilidades, y conduce a lo que llamamos 

mejoramiento” (Meza Mejía, 2009, p. 84) 

2. El modelo de Donald Schön, donde se coloca como “punto de partida la 

competencia y el arte que ya forman parte de la práctica efectiva; sobre todo, la 

reflexión en la acción (el «pensar en lo que se hace mientras se está haciendo»)” 

(Meza Mejía, 2009, p. 84) 

3. El modelo de David Kolb, donde se “sostiene que el aprendizaje es un proceso 

cíclico: hacer → reflexo → entender → decidir → (re)hacer” (Meza Mejía, 2009, 

p. 84) Siendo el aprendizaje un proceso permanente y de constante repetición. 
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2.3.2. Aprendizajes eLearning Según Lozano (2009) “Una sencilla definición de e-

learning es la formación que se imparte mediante el uso de las nuevas tecnologías, por tanto su 

distinción respecto con la educación tradicional se centra justamente en la enorme potencialidad 

y oportunidades que nos ofrecen las TIC para ser usadas como medio excelente para formar a la 

personas” Como se cita en (Concha Vergara, 2011, p. 116) 

Los aspectos pedagógicos del eLearning se asemejan en buena medida a aquellos de la 

enseñanza a distancia, aunque es el componente digital el que aporta la diferencia entre estos 

conceptos, pues las TIC han facilitado el desarrollo del aprendizaje a distancia incorporando 

aspectos de autoformación, sobre todo los relacionados con el aprendizaje colaborativo. 

En este sentido, el eLearning puede ser utilizado para fomentar el aprendizaje 

colaborativo o para favorecer el aprendizaje autónomo. Razón por la cual, en el proceso de 

aprendizaje eLearning se encuentran tres formas de participación: 

1. Como apoyo para el acceso a contenidos de los sistemas de enseñanza tradicional, pero 

la docencia es presencial. 

2. Enseñanza semipresencial. Una parte de la instrucción es presencial y otra parte 

online, lo que se conoce en inglés como “blended learning” 

3. Aprendizaje online, donde toda la formación es por medio de la Web. (Rodenes 

Adam, Salvador Vallés y Moncaleano Rodríguez, 2013, p. 147) 

Por otra parte, la clasificación de los modelos eLearning pueden analizarse bajo un 

acercamiento temporal en relación con la evolución tecnológica, donde resulta adecuada la 

metáfora de la generación que: 

Según Ordóñez (2009), las teorías del aprendizaje más representativas son el 

conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo y la cibernética (enfoque sistémico). 
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Estas teorías, junto con la incorporación de las TIC para fines de aprendizaje, han 

desarrollado lo que se conoce como las generaciones de diseño instruccional G1, G2, G3 

y G4. Como se cita en (Concha Vergara, 2011, p. 117) 

En relación con los argumentos anteriores, la Figura 2 muestra la metáfora de línea de 

tiempo, introduciendo los desarrollos tecnológicos más importantes que han aparecido los 

últimos 30 años y que han tenido implicaciones decisivas para eLearning. 

 

Figura 2. La línea de tiempo del eLearning.Copyright 2015 por (García-Peñalvo y Seoane Pardo) 

 

2.3.3. Modelos, enfoques y sistemas en la educación virtual Según Lasso Cárdenas, 

Munévar García, Rivera Piragauta y Sabogal Padilla (2017):  

La arquitectura del modelo de las redes de EAD (educación abierta y a distancia) se basa 

en las áreas de conocimiento de la pedagogía y la tecnología. El área pedagógica de este 

modelo se concreta en la concepción de currículo abierto, el cual es remitido al modelo 

pedagógico del campo virtual; por su parte, el área tecnológica del mismo se desarrolla 

teniendo en cuenta los estándares, la arquitectura y los procesos de los sistemas 

informáticos y de comunicación abiertos que forman parte de un sistema de aprendizaje 
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basado en la Web. Como se cita en (Lasso Cárdenas, Munévar García, Rivera Piragauta y 

Sabogal Padilla, 2017, p. 77) 

En este sentido, el análisis de la educación virtual debe revisarse desde la interrelación de 

tres aspectos: el modelo, los enfoques y los sistemas. La creación de una acción formativa en 

modalidad virtual conlleva a precisar un modelo pedagógico que permita delimitar la forma de 

trabajo de los contenidos, el proceso pedagógico, la tutoría y los recursos tecnológicos. Modelo 

que depende de las bases teóricas en relación al aprendizaje, las funcionalidades de la tecnología 

y el rol del profesor y el estudiante (Lasso Cárdenas, Munévar García, Rivera Piragauta y 

Sabogal Padilla, 2017). 

La interrelación entre el modelo y el enfoque en la educación virtual se convierte en la 

concreción de la educación en el marco de lo virtual, es decir, el curso virtual que es respuesta de 

un modelo pedagógico que guía el proceso de aprendizaje. Por ello, la educación virtual presenta 

diversidad de modelos y enfoques, que caracterizan su forma de actuar a través de las 

mediaciones pedagógicas, resaltando que la educación sigue siendo la educación y lo diferente es 

la forma de implementar el proceso de educación y el papel de los medios que facilitan esta 

implementación. 

Ahora bien, la interrelación entre el enfoque y el sistema en la educación virtual se ve 

reflejado en el Entorno Virtual de Aprendizaje, EVA, siendo este el dinamizador del aprendizaje 

pues suministra contenidos interactivos y es allí donde se permite la creación u 

operacionalización de escenarios que reflejen la formación e intencionalidad. 

Por otra parte, la interrelación entre el modelo y el sistema en la educación virtual 

corresponde a la suma de las características propias del modelo y el enfoque, que se materializan 

en el entorno virtual de aprendizaje a través de espacios para “el pensamiento crítico, el 
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pensamiento creativo, el trabajo cooperativo y el uso requerido de la tecnología” (Lasso 

Cárdenas, Munévar García, Rivera Piragauta y Sabogal Padilla, 2017, p. 87). Así como las 

actividades de tutoría y apoyo para facilitar las interacciones del proceso de formación. 

En resumen, se identifica que la interrelación entre modelos, enfoques y sistemas en la 

educación virtual permite “orientar la acción pedagógica partiendo de diseños afines al modelo o 

arquetipo pedagógico, en los que hay que definir enfoques y crear sistemas para su 

materialización” (Lasso Cárdenas, Munévar García, Rivera Piragauta y Sabogal Padilla, 2017, p. 

90). Siendo el diseño instruccional el componente que permite materializar esta interrelación a 

través de guiones de aprendizaje o productos que permitan analizar y revisar previamente los 

detalles del proceso a desarrollar por parte de los estudiantes. 

Finalmente, la investigación de Lasso Cárdenas, Munévar García, Rivera Piragauta y 

Sabogal Padilla en el capítulo 4 aborda el estado del arte desde las experiencias nacionales e 

internacionales en la articulación de modelos, enfoques y sistemas en educación virtual, donde se 

resalta los siguientes enfoques: 

De índole pedagógico – didáctico, se fundamenta en teorías socio-cognoscitivas donde 

se buscan aprendizajes significativos. 

Centrados en el estudiante, se fundamenta en dar total protagonismo al estudiante 

encaminándole hacia el aprendizaje activo, apoyado en bases constructivistas que permitan la 

generación de conocimiento desde entornos colaborativos. 

Centrados en el aprendizaje, se fundamenta en la promoción de la autonomía para la 

generación de espacios que permitan aprender a: aprender, ser, trabajar colaborativamente, 

pensar, hacer e innovar. 



43 

Así como ratifica que el sistema “está relacionado con la articulación y organización de 

cada institución alrededor de la gestión de contenidos (documentum), el sistema de 

comunicación asincrónico, los entornos de aprendizaje, el clauster (como unidad administrativa) 

y la administración de los recursos (con apoyo de las TIC).” (Lasso Cárdenas, Munévar García, 

Rivera Piragauta y Sabogal Padilla, 2017, p. 107) 

 

2.4. Marco legal 

En este apartado se presenta la normativa vigente por medio de la cual se rigen los 

procesos de educación en Colombia, las características específicas del empleo público, el sistema 

nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado, la estructura y 

empleos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el servicio educativo para el trabajo y 

el desarrollo humano: 

Como punto de partida tenemos la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 donde, 

según el artículo 5, se vislumbra el concepto de formación integral como objetivo principal del 

proceso educativo. Entendiendo la educación como el conjunto de acciones que permiten 

desarrollar la capacidad intelectual, teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones. En esta 

norma se abordan conceptos tales como como la calidad de la educación, la finalidad de la 

educación, los niveles de educación en el territorio colombiano y el papel de la sociedad y la 

familia en la educación, así como los lineamientos para la organización de las instituciones de 

educación, los proyectos educativos, los planes de estudio, las evaluaciones, las evaluaciones por 

competencias, la inspección y vigilancia. 

Por otro lado, al ser un proyecto para una institución del estado, debemos tener en cuenta 

el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002 como el conjunto de normas que nos permiten 
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conocer la forma como se investiga al servidor público al incumplir con sus obligaciones. Este 

instrumento se convierte en una herramienta esencial, similar al reglamento académico de una 

institución educativa, pues contiene el catálogo de deberes, prohibiciones, conflictos de intereses, 

faltas y sanciones, junto con la definición del procedimiento disciplinario para todos los 

funcionarios y servidores públicos, que corresponde a la población objetivo del proyecto. 

En este sentido, debemos tener en cuenta la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden 

normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 

otras disposiciones. En este instrumento se enfatiza la profesionalización del recurso humano al 

servicio de la administración pública, a través del desarrollo de competencias laborales y 

capacitaciones que redunden en el aumento de los niveles de eficiencia de los servidores 

públicos. Para ello, cada institución pública debe formular los planes y programas de 

capacitación que se materializa a través de los proyectos de aprendizaje en equipo. 

Dado que cada institución pública debe generar sus programas de formación, esta 

educación se considera como una educación complementaria y, en ciertos casos, obligatoria. 

Concepto que antiguamente se conocía como educación no formal. Por eso debemos abordar la 

Ley 1064 de 2006, “por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, establecida como educación no formal en la Ley General 

de Educación” (Ley 604, 2006). 

Así mismo, debemos tener en cuenta el Decreto 1075 de 2015 que reglamenta el Sector 

de Educación y suministra orientaciones en ámbitos: pedagógicos, organizacionales, curriculares 

(Planes Educativos Institucionales - PEI, manual de convivencia, plan de estudio, etc.), niveles 

de educación, sistema de evaluación, servicios educativos especiales y distinción de las 

instituciones públicas o privadas para la educación 
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De otra parte, al proyecto tener como actor principal a la Fiscalía General de la Nación, 

debemos tener en cuenta la Ley 1083 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, cuyo objetivo es compilar y racionalizar lo 

atinente a temáticas como al empleo público las situaciones administrativas, la capacitación, el 

sistema de estímulos y el retiro del servicio, entre otros aspectos.  

Ahora bien, si hemos hablado de que las entidades públicas deben formular sus planes de 

formación, este instrumento puede ser un símil del plan educativo institucional de una entidad de 

educación. Por eso debemos tener en cuenta según el Decreto 1860 de 1994, por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales, que el plan de estudios debe incluir el procedimiento de evaluación de los logros que 

permita constatar el avance en el desarrollo de las capacidades y la adquisición de los 

conocimientos a través del proceso pedagógico con el fin de poder adoptar las medidas 

necesarias por parte de los involucrados para continuar apropiadamente el proceso educativo. 

Con el Decreto 1567 de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado. Podemos identificar el sistema de 

capacitación en las entidades públicas como el conjunto de políticas, planes, organismos, 

dependencias y recursos destinados a aumentar el aprendizaje y las habilidades de los servidores.  

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Altos Estudios imparte 

capacitaciones y formación para el trabajo y el desarrollo humano, por esta razón, el Decreto 

2020 de 2006, por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de Formación para el 

Trabajo, nos delimita el sistema de calidad de formación como los mecanismos de aseguramiento 

y promoción de la calidad para certificar que la oferta de formación cuenta con la capacidad y los 

medios para desarrollar los procesos educativos.  
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Bajo esta misma línea, debemos tener en cuenta el Decreto 4904 de 2009, “por el cual se 

reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para 

el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones” (Decreto 4904, 2009). Dado 

que en esta norma se enuncian los requisitos básicos de funcionamiento de los programas en esta 

modalidad formativa. 

Por último, debemos contemplar el Decreto Ley 898 de 2017, donde se modifica 

parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad, 

se dictan otras disposiciones y se asignan las funciones formación para el trabajo y el desarrollo 

humano a la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación. 
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Capítulo 3. Método 

El objetivo del capítulo es ilustrar la metodología que sustenta este proyecto de 

investigación, reconociendo esta actividad como “la estrategia general que adapta el 

investigador, como factor para abordar un problema determinado, que generalmente se traduce 

en un esquema o gráfico y permite identificar los pasos que deberá dar para identificar su 

estudio” como se cita en (Moreno F., 2009, p. 177) 

 

3.1. Enfoque metodológico 

Toda investigación parte de un paradigma que: 

Señala el conjunto de principios y supuestos básicos que soportan la forma como se 

concibe la naturaleza de la realidad investigada, la relación que se establece entre el 

investigador y lo investigado y el modo como se obtiene el conocimiento de dicha 

realidad. (Vélez Restrepo & Galeano Marin, 2002, p. 29) 

En el caso de esta investigación, se ubica en el paradigma hermenéutico que “hace 

explícita y directa la interpretación como proceso que acompaña de principio a fin el trabajo 

investigativo” (Vélez Restrepo & Galeano Marin, 2002, p. 49) 

Por tanto, este paradigma busca descubrir los significados de las cosas a partir de las 

interpretaciones existentes sobre el tema de estudio, permitiendo incluir las ópticas de los autores 

que hablan de la formación en las organizaciones y la capacitación virtual. 

Respecto al enfoque de investigación, se plantea el enfoque mixto (cuantitativo y 

cualitativo), dado que no se trata de probar o de medir en qué grado se encuentra la virtualidad 

en la Fiscalía General de la Nación, sino de un entendimiento en profundidad que permita 
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analizar los modelos pedagógicos e instruccionales virtuales, junto con la pedagogía empresarial, 

para comprender las relaciones que pueden establecerse entre la virtualidad y la pedagogía. 

 

3.2. Diseño metodológico 

En relación con el diseño, se plantea una investigación propositiva, según (Estela 

Paredes) es un estudio donde se formula la solución a la problemática planteada, previo 

diagnóstico y evaluación. Siendo una investigación que implica el último eslabón del nivel 

descriptivo (p. 10).  

Esta metodología se fundamenta en una necesidad o vacío dentro de la Fiscalía General 

de la Nación, permitiendo realizar una propuesta de estándar de capacitación para acciones 

formativas virtuales que permitan superar la problemática actual y las deficiencias encontradas. 

Para ello, “Supone la revisión cuidadosa y sistemática de estudios, informes de 

investigación, literatura existente sobre el tema con el fin de contextualizarlo y lograr "estar al 

día" sobre lo que circula en el medio con relación al tema que se pretende investigar.” (Vélez 

Restrepo & Galeano Marin, 2002, p. 40)  

 

3.3. Método de investigación 

En tanto que esta investigación busca crear una propuesta de un estándar de capacitación 

para acciones formativas virtuales en la Fiscalía General de la Nación, como técnicas para la 

generación de datos o recolección de información se establece la observación, el análisis 

documental y la entrevista 

En cuanto a las dos primeras técnicas, para este caso se adopta la revisión del estado del 

arte de las teorías sobre modelos pedagógicos orientados a la virtualidad y la formación 
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empresarial, que consiste en recolectar y analizar la literatura o estudios existentes sobre la 

temática en cuestión para generar un comparativo y los factores claves de éxito que permitan dar 

apertura al diseño de propuesta objeto de la investigación. 

En relación con las entrevistas, se recurre a entrevistas semiestructuradas dado que, en 

ellas se predefinen las áreas globales a abordar. Con esta técnica se pretende identificar el estilo 

de aprendizaje aplicable a la Fiscalía General de la Nación y la aplicabilidad de la guía 34 del 

Ministerio de Educación de Colombia en el aspecto de gestión académica. 

 

3.4. Población y muestra de la investigación 

La población objetivo, estudiantes, es de aproximadamente 25.0000 funcionarios y 

servidores distribuidos a lo largo del territorio colombiano. De otra parte, los docentes que 

ejercen coordinación de las acciones formativas corresponden a 50 servidores ubicados en la 

Dirección de Altos Estudios. 

Por esta razón, para identificar el tamaño de la muestra, establecemos los siguientes 

parámetros: cometer un margen de error del 5% en los datos que se observen y contar con el 95% 

de nivel de confianza teniendo en cuenta que la diversidad de la población es de un 50%. 

En este orden de ideas, aplicaremos la fórmula del tamaño de la muestra con el tipo de 

población finita1 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

Ecuación 1. Tamaño de muestra población finita 

Donde: 

 
1 Tamaño de una muestra para una investigación de mercado. Trabajo de dos profesoras de la Universidad 

Rafael Landívar. Ver: http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf 
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n = El tamaño de la muestra que se quiere calcular 

N = Tamaño del universo (25.000 estudiantes y 50 Docentes coordinadores) 

Z = Desviación media aceptada para conseguir un nivel de confianza deseado. El nivel e 

confianza a usar corresponde al valor 95% -> Z=1,96 

e = Error máximo admisible (5%) 

p = Proporción a encontrar. 

La variable p aparece en la fórmula cuando es una población bastante uniforme, por 

tanto, la convergencia es más precisa. Como regla general se usa p=50% si no se tiene alguna 

información sobre el valor que se espera encontrar. 

A continuación, se detalla el cálculo del tamaño de la muestra para el caso de estudiantes: 

𝑛 =  
(25000) ∗ (1.962) ∗ (0.5) ∗ (1 − 0.5)

(25000 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ (0.5) ∗ (1 − 0.5)
= 378 

Ecuación 2. Muestra poblacional de estudiantes 

Si se encuesta a 378 servidores o funcionarios en las actividades de la investigación que 

involucran a estudiantes, el 95% de las veces el dato que se quiere medir estará en el intervalo 

±5% respecto al dato que se observe en la encuesta. 

De igual forma, se detalla el cálculo del tamaño de la muestra para el caso de los docentes 

coordinadores: 

𝑛 =  
(50) ∗ (1.962) ∗ (0.5) ∗ (1 − 0.5)

(50 − 1) ∗ (0.052) + (1.962) ∗ (0.5) ∗ (1 − 0.5)
= 40 

Ecuación 3. Muestra poblacional de docentes coordinadores 

Si se encuesta a 40 servidores o funcionarios en las actividades de la investigación que 

involucran a docentes coordinadores, el 95% de las veces el dato que se quiere medir estará en el 

intervalo ±5% respecto al dato que se observe en la encuesta. 
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Si se desea validar la metodología de cálculo del tamaño de la muestra, se sugiere revisar 

las siguientes páginas que cuentan con calculadoras diseñadas para tal fin: NETQUEST.COM 

(http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras.html) y Feedback Networks 

(http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html). 

 

3.5. Variables o categorías de investigación 

 

Objetivos específicos Variables Subvariables Instrumentos Fuente 

 Analizar el estado del 

arte de los modelos 

pedagógicos 

orientados a la 

virtualidad y la 

educación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano, identificando 

los estándares para 

diseño, ejecución y 

seguimiento de 

programas y cursos. 

Modelos pedagógicos 

para la virtualidad 

Propósitos de 

los modelos 

Características 

Estrategias 

 

Fichas RAE sobre 

modelos pedagógicos 

orientados a la 

virtualidad 

Literatura 

sobe la 

temática 

Identificar el estilo de 

aprendizaje aplicable a 

la FGN para diseñar 

Estilo de aprendizaje 

aplicable a la FGN  

Concepción de 

aprendizaje 

Propósito 

Cuestionario de estilos 

de aprendizaje de la 

FGN 

Servidores de 

la FGN 

http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras.html
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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Objetivos específicos Variables Subvariables Instrumentos Fuente 

una propuesta de 

modelo pedagógico 

que permita la 

implementación de 

acciones formativas 

virtuales 

Características 

 

Diseñar una propuesta 

para la creación, 

ejecución, evaluación 

y seguimiento de las 

acciones formativas 

virtuales para 

estandarizar los 

procesos de diseño de 

cursos virtuales en la 

FGN. 

Propuesta formativa Fundamentación 

teórica 

Propósitos 

Estrategias 

Valoración y 

seguimiento 

 

Autoevaluación por 

gestión académica guía 

34 del Ministerio de 

Educación de Colombia 

Coordinadores 

de la DAE 

Tabla 1. Variables de la investigación 

 

3.6. Instrumentos de recolección de datos 

En la actualidad, en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumento 

para la recolección de información para una investigación. De acuerdo con el método y el tipo de 

investigación definido para este trabajo, se utilizarán los siguientes instrumentos: 
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Fichas RAE sobre modelos pedagógicos orientados a la virtualidad: técnica basada en 

fichas bibliográfica que tiene como propósito analizar el estado del arte de los modelos 

pedagógicos orientados a la virtualidad y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

identificando los estándares para diseño, ejecución y seguimiento de programas y cursos. Ver 0 

Cuestionario de estilos de aprendizaje de la FGN: Teniendo en cuenta las 

características de la población estudiantil y el contexto educativo elegido para ser estudiado, se 

decidió tomar como modelo de aprendizaje el propuesto por Ned Herrmann (cuadrantes 

cerebrales), el cual se centra en demostrar cómo el cerebro humano se divide en cuatro maneras 

distintas de asimilar el mundo. A partir de esta clasificación se organizó un cuestionario que 

tiene como objetivo conocer los cuadrantes de dominancia de la población muestra y así poder 

seleccionar de forma correcta el diseño de las actividades académicas a plantear para esta 

población heterogénea. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Cuestionario de autoevaluación por gestión académica guía 34 del Ministerio de 

Educación de Colombia: Instrumento que permitirá valorar el estado de desarrollo de la FGN 

en el área de Gestión académica. Estableciendo el nivel de desempeño de cada uno de los 

aspectos de este componente de la guía. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 

 

3.7. Procedimientos 

La recopilación de información es un proceso que implica una serie de pasos. Aquí se 

presenta el esquema general usado en la investigación para la recolección de los datos 

necesarios. Estos pasos son: 

a. Identificar los objetivos de la investigación y sus variables de hipótesis 
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b. Seleccionar la población objeto de estudio 

c. Definir los métodos de recolección de información. 

d. Recolectar la información para procesarla  y generar su análisis y discusión. 

 

3.8. Fases y cronograma 

El abordaje de la investigación se realiza bajo la guía de las siguientes fases y 

cronograma. 

 

Figura 3. Fases y cronograma de la investigación.(Fuente propia) 
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Capítulo 4.  Análisis y resultados 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos como producto de la 

investigación. Por ello, se tratarán temas como la revisión de la literatura sobre modelos 

pedagógicos orientados a la virtualidad, el análisis del estilo de aprendizaje de los servidores de 

la FGN, el diagnóstico de la gestión académica de la FGN y la propuesta del estándar de 

capacitación producto de este proyecto. 

 

4.1. Revisión de la literatura sobre modelos pedagógicos orientados a la virtualidad 

La propuesta abordada desde el artículo “Modelo de gestión para diseño curricular 

basado en prácticas de ingeniería de software” fue estructurada por la unión de tres áreas de 

proceso del Modelo CMMI y los métodos del Diseño Curricular. Esta integración se desarrolló 

bajo el modelo de Boehm, lo que permitió construir una propuesta estructurada, sencilla y 

ordenada que define las tareas y actividades para la gestación de Programas Educativos. Junto a 

la propuesta se crearon una serie de herramientas como guías  para la implementación del 

modelo. 

La versión beta fue aplicada sobre un programa de educación real y sus resultados fueron 

evaluados por expertos que expresaron de manera positiva el uso del modelo, permitiendo 

evidenciar que la propuesta representa una opción interesante en el diseño de programas, 

destacándose por elementos como la planeación, una documentación fácil de realizar y la 

previsión de riesgos, así como su valor agregado al integrar métodos de otras áreas del 

conocimiento, como la Ingeniería de Software, al diseño curricular.  

Por esta razón, hoy día los posgrados en innovación educativa incentivan a los 

estudiantes a usar los contenidos académicos en sus empresas, empleando de manera empírica 
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los recursos que oferta las TIC. Sin embargo, los procesos de desarrollo de aulas virtuales se ven 

limitados, pues los profesionales en educación muestran fuertes signos de carencia en formación 

sobre el uso y apropiación de las TIC. 

Es aquí donde el documento “Diseño de un modelo curricular E-learning, utilizando una 

metodología activa participativa” plantea la consolidación de los factores que limitan el 

aprendizaje de los estudiantes cuando la formación en TIC no hace parte de las habilidades 

profesionales de los expertos en educación, permitiendo generar un modelo curricular e-learning 

enfocado a estrategias pedagógicas con el uso de las TIC que transformen el diseño curricular 

presencial a un diseño curricular en línea.  

De ahí, que se concluya que el desarrollo de estrategias pedagógicas durante la ejecución 

de un curso para lograr el aumento del aprendizaje significativo, es un elemento esencial que 

busca la generación de nuevos conocimientos. Donde los esquemas de participación activa, 

integrados a la propuesta, disminuyan los tiempos de diseño curricular. 

Dado que se debe hablar de la participación activa como una herramienta que genere 

valores como la organización, el liderazgo, la disciplina y, en especial, el compromiso conjunto 

hacia el bien común. Entendiéndose como una metodología donde los participantes dejan de 

recibir únicamente orientaciones de sus procesos educativos y pasan de un aprendizaje centrado 

en el estudiante, a proyectarlos en una prospectiva crítica. Lo que permite la construcción de un 

escenario democrático en el que todos participan y reconocen que la generación de conocimiento 

no es propiedad de ciertos grupos. 

De otra parte, con el estudio “Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento 

académico” se da a conocer la importancia que actualmente ha cobrado en los entornos 
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educativos la idea de que los estudiantes sean aprendices autónomos y exitosos, es decir, la 

capacidad que han venido desarrollando centrada en regular su propio proceso de aprendizaje. 

Para ello se expone la relación existente entre el aprendizaje autorregulado, la motivación 

y el rendimiento académico de los escolares, haciendo un despliegue riguroso acerca de las 

estrategias metacognitivas; las estrategias cognitivas; y la dirección y control del esfuerzo, que 

son algunos de los recursos con los que cuentan los estudiantes para que se promueva la 

autorregulación en su aprendizaje de manera motivada 

En términos generales el autor de este artículo concluye que actualmente dentro de las 

prácticas educativas modernas, el aprendizaje autorregulado está siendo estudiado y analizado 

como eje fundamental del desarrollo estudiantil. Así mismo, dichas prácticas educativas deben 

estar encaminadas a promover en los educandos el desarrollo de estrategias cognitivas, 

metacognitivas, de autorregulación personal o motivacional, con el objetivo de alcanzar sus 

valiosas metas y mejorar, de esta manera, su rendimiento académico. 

En este sentido, a modo de cumplimentación, el artículo “Teorías de autorregulación 

educativa: una comparación y reflexión teórica” permite analizar la autorregulación como 

competencia, la cual permite activar en los estudiantes diversas estrategias de aprendizaje, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos establecidos. Para ello se analizan siete grandes teorías sobre 

la autorregulación, discutiendo sobre los aportes que pueden ofrecer cada una de ellas, con 

relación a cinco aspectos fundamentales para comprender el proceso autorregulatorio. Con el 

análisis y los aportes obtenidos por parte de estas teorías frente a las preguntas planteadas, se 

puede concluir finalmente qué es la autorregulación y cómo hacer para fomentarla en los 

estudiantes 
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Al finalizar este estudio y hacer el análisis de los aportes de cada una de las teorías 

presentadas, se pudo concluir que la manera como se regula el aprendizaje por parte de los 

estudiantes depende principalmente de las metas que se establezca y del contexto en el que se 

desarrolle. Por tal razón, es importante evaluar las necesidades de los educandos con el fin de 

promover en ellos el desarrollo de estrategias necesarias para las tareas requeridas.  

Así mismo, fue posible deducir que, en términos de efectividad y rendimiento, las 

actividades aplicadas bajo la teoría sociocognitiva obtienen mejores resultados con los alumnos 

de primaria, a diferencia de las actividades bajo teorías metacognitivas o de procesamiento de 

información que presentan una eficacia mejor con los alumnos de secundaria 

Por otro lado, en el estudio “Autoeficacia y uso de estrategias para el aprendizaje 

autorregulado en estudiantes universitarios” los autores evaluaron un grupo de estudiantes 

universitarios, con el fin de identificar la relación existente entre la autoeficacia percibida, los 

problemas de concentración, las metas de aprendizaje y las estrategias cognitivas y 

metacognitivas en las actividades de estudio. 

Para ello se tuvieron en cuenta los análisis de los modelos de medida de dos 

instrumentos: el SELF-A o Cuestionario de Autoeficacia para el Aprendizaje, en una versión en 

español desarrollada en México y el CEPAA o Cuestionario de Estrategias para el Aprendizaje 

Autorregulado, cuyos resultados fueron analizados Lo que llevó a señalar seis factores con 

aspectos psicométricos: la autoeficacia en el aprendizaje, las dificultades en la concentración, las 

destrezas metacognitivas, las habilidades de dominio, los objetivos de aprendizaje y las prácticas 

de comprensión. Los resultados se interpretaron desde la perspectiva cognitivo social del 

aprendizaje autorregulado. 
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4.2. Cuestionario para analizar el estilo de aprendizaje de la FGN 

La encuesta se diseñó y se presentó desde la orientación de lo propuesto por Ned 

Hermann, quien postula como modelo de aprendizaje los cuadrantes cerebrales donde se trata de 

demostrar cómo el cerebro humano se divide en cuatro maneras distintas de asimilar el mundo. 

Para señalar los resultados que arrojó la presentación de la encuesta, es necesario indicar en qué 

consiste cada uno de ellos y los criterios que se tuvieron en cuenta para hacer que los resultados 

fueran más confiables. Es necesario decir que, según la teoría trabajada (cuadrantes cerebrales) 

los individuos aprenden de manera distinta y lo hace de acuerdo con el cuadrante que sobresalga 

de los demás. Dependiendo de esto, se da un aprendizaje desde lo emocional, analítico, 

organizado o intuitivo, respectivamente.  

Ahora bien, el cuestionario buscó la oportunidad de indicar el cuadrante con menos 

dominancia en la población objeto y de esta manera poder indicar o sugerir posibles estrategias 

desde la didáctica que pudieran atender a las necesidades de aprendizaje. La población 

seleccionada osciló entre los 20 y los 63 años de edad, masculinos y femeninos; con una actitud 

y postura madura frente a lo que se le estaba preguntando. La encuesta se diseñó y se aplicó en 

línea atendiendo a las oportunidades y facilidades que las herramientas tecnológicas ofrecen en 

los quehaceres de la persona.  

Las preguntas fueron diseñadas desde el campo psicológico y desde el comportamiento 

académico, respectivamente. El instrumento fue revisado y validado por una profesional la cual 

aportó sus sugerencias y de esto se halla soporte en el trabajo presentado. El instrumento se da 

desde la interpretación que está relacionada con los postulados de la teoría seleccionada e indica 

como criterios, los siguientes: 

1. Cada respuesta puntúa según el número que la precede. 



60 

2. Sumaremos todas las puntuaciones, el valor final debe estar entre 9 y 36 puntos. 

3. Según la puntuación se clasificaría en: 

a) De 1 a 9, cuadrante predominante A (CI) 

b) De 9 a 18, cuadrante predominante B (LI) 

c) De 18 a 27, cuadrante predominante C (LD) 

d) De 27 a 36, cuadrante predominante C (CD) 

El instrumento fue resuelto por trecientos setenta y 8 (378) participantes y atendiendo a 

los literales e indicaciones que en el mismo se describen, el comportamiento de la encuesta, 

según los predominantes se dio de la siguiente manera: 

a. Predominante A (lógico matemático) cuadrante CL, encuestados 44. 

b. Predominante B (organizado analista) cuadrante Ll, encuestados 199. 

c. Predominante C (emocional sensitivo) cuadrante LD, encuestados 41. 

d. Predominante D (intuitivo imaginativo) cuadrante CD, encuestados 94. 

Atendiendo al comportamiento, se puede leer que el predominante B, organizado y 

analista registra un (53%), el predominante D intuitivo e imaginativo un (25%), el predominante 

A, lógico matemático con un (12%) y el predominante C, emocional sensitivo con un (11%) 

respectivamente como se muestra en la gráfica 1. 
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Figura 4. Estilos de aprendizaje. (Fuente Propia) 

Se puede evidenciar en el comportamiento de los resultados el límbico izquierdo (LI). 

SECUENCIAL que manifiesta un comportamiento introvertido, emotivo, controlado; 

minucioso, maniático, monologa, le gustan las fórmulas, es conservador, fiel, defiende su 

territorio, ligado a la experiencia, ama el poder. En cuanto a los procesos; suele planificar, 

formaliza, estructura, define los procedimientos, es secuencial, verificador, ritualista y metódico. 

A nivel de competencia maneja: la administración, organización, la realización, la puesta en 

marcha, es conductor de hombres, orador, trabajador y consagrado. 

Entonces, se puede decir que, se podría proyectar estrategias sobre el predominante B 

atendiendo a las necesidades sentidas de la organización y el análisis (Ll).  

Con la encuesta orientada, se podrá decir que se cuenta con un diagnóstico que sugiere un 

punto de partida confiado en la interpretación de datos y gráficas que surgen del comportamiento 

de las respuestas de una muestra de 378 encuestados.  

A raíz de este, surge las estrategias que proyectan la solvencia de la necesidad sobre el 

cuadrante a trabajar, atendiendo a la teoría objeto en este ejercicio, cabe destacar que esta teoría 

es ambiciosa y reconoce las opciones y oportunidades de trabajo en cualquiera de los campos a 

44; 11%

199; 53%

41; 11%

94; 25%

Estilos de aprendizaje en la FGN

Predominante A (lógico-matemático)

Predominante B (organizado- analista)

Predominante C (emocional-sensitivo)

Predominante D (intuitivo-imaginativo)
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tener presente, en este caso, se postulan las acciones de apoyo desde lo educativo fortaleciendo 

los procesos y el desempeño de quienes se hallen vinculados.  

 

4.3. Diagnóstico de la gestión académica en la FGN (Guía 34 del Ministerio de Educación 

de Colombia) 

Este componente recoge lo que se considera una de las funciones claves para Dirección 

de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación, como dependencia encargada de la 

formación y capacitación que busca asegurar las competencias de los estudiantes. En este 

sentido, el diagnóstico de este componente se realiza desde tres dimensiones: 

Primero, la dimensión de diseño curricular que corresponde al plan de estudios, al 

enfoque metodológico, a la evaluación, a los recursos para el aprendizaje , la jornada escolar y a 

todos los elementos que dan sustento, idoneidad y coherencia al trabajo en el aula. 

Segundo, la dimensión de prácticas pedagógicas que hace referencia a los elementos que 

permiten ampliar la capacidad institucional para el desarrollo de la propuesta educativa bajo un 

entorno de innovación e investigación, Entre estos aspectos se encuentran la planeación en el 

aula, la relación pedagógica, el estilo pedagógico y la evaluación en el aula. 

Tercero, la dimensión de seguimiento académico que se enfoca en el análisis de las 

estrategias que permiten el monitoreo de la enseñanza-aprendizaje, para que los resultados de los 

estudiantes sean insumo en la revisión del desarrollo de las competencias y la gestión escolar. 

Por eso aborda elementos como el seguimiento de resultados académicos, el seguimiento al 

ausentismo, el uso pedagógico de la evaluación externa, actividades de recuperación y apoyo 

pedagógico.  

Una vez aplicado el instrumento se obtiene: 
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Proceso Elementos Escala Promedio 

Diseño curricular Plan de estudios 2 2 

Enfoque metodológico 1 

Evaluación 1 

Recursos para el 

aprendizaje 2 

Jornada escolar 2 

TIC 1 

Prácticas pedagógicas Relación pedagógica 2 2 

Planeación del aula 2 

Estilo pedagógico 1 

Evaluación en el aula 1 

Seguimiento académico Seguimiento al ausentismo 1 1 

Seguimiento de resultados 

académicos 1 

Uso pedagógico de la 

evaluación externa 1 

Actividades de 

recuperación 1 

Apoyo pedagógico 1 

Promedio General 1 

Tabla 2. Resumen Guía 34 – Gestión Académica. (Fuente Propia) 
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Lo que permite evidenciar de manera general que el área de gestión académica se 

encuentra en la etapa 1, mostrando un desarrollo inicial donde los procesos están aún por 

organizarse y son respuesta a esfuerzos individuales. 

Si bien los procesos como diseño curricular y prácticas pedagógicas se ubican en la etapa 

2, reflejando en estos procesos que la institución se encuentra organizada y cuenta con algo de 

documentación de sus procesos. Es de resaltar que existen elementos por fortalecer como el 

enfoque metodológico, evaluación, TIC, estilo pedagógico y evaluación en el aula. 

Con base en el análisis de la documentación y el estado de los indicadores para el área de 

gestión, se puede reconocer que no se cuenta con un sistema documentado, existen borradores o 

documentos de trabajo no alineados a los procesos existentes. En este sentido, la documentación 

no está organizada o centralizada, se carece de indicadores y solo se cuenta con sistematización 

básica a nivel de asistencia, participación y certificación de las acciones formativas. 

En razón a lo anterior, se hace necesario que la institución diseñe, como parte de su plan 

de mejoramiento, acciones que permitan llevar a cada elemento de los procesos del área de 

gestión académica a un nivel, por lo menos, tres (3) o de apropiación. 

 

4.4. Propuesta del estándar de capacitación para acciones formativas virtuales en la 

Fiscalía General de la Nación 

Una vez realizada la revisión de la literatura sobre los modelos pedagógicos orientados a 

la virtualidad, el análisis del estilo de aprendizaje de los servidores y el diagnóstico de la gestión 

académica en la Fiscalía General de la Nación, se presenta la propuesta del estándar de 

capacitación para acciones formativas virtuales que contiene el modelo pedagógico y el diseño 

instruccional. 
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Como se enuncia en los lineamientos para la educación virtual en la educación superior 

del Ministerio de Educación Nacional (2010), donde se resalta los planteamientos de Unigarro 

(2004), las características para tener en cuenta en la formulación de un modelo de educación 

virtual son: 

• Estar disponible en cualquier lugar. Los escenarios de encuentro, contenidos, 

tareas, puntos de contacto solo requieren de una red de internet. 

• Flexibilidad horaria. Garantiza una disponibilidad de 24 horas los siete días de 

la semana, favoreciendo el ritmo de trabajo según la disponibilidad del estudiante.  

• El estudiante es responsable de su aprendizaje. La virtualidad incentiva el 

aprendizaje abierto y flexible, permite al estudiante tomar sus propias decisiones 

(qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo aprender). Se fundamenta en el aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta que las personas aprenden lo que les resulta con 

sentido para su existencia. 

• Variedad de formatos, ritmos, contenidos, etc. Reduce las limitantes espacio – 

temporales, permitiendo a cada uno desarrollar su propia manera de trabajar 

• Diversidad de diseños y materiales educativos. La generación de materiales con 

el uso de las TIC permite involucrar más sentidos en el proceso de aprendizaje. 

Partiendo de las premisas anteriores se realiza la construcción de la propuesta objeto del 

presente documento, como se muestra en los apartados 4.4.1 y 4.4.2. 
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4.4.1. Modelo pedagógico El modelo pedagógico para la Dirección de Altos Estudios de 

la Fiscalía General de la Nación fue diseñado a partir del análisis documental sobre los distintos 

modelos pedagógicos orientados a la virtualidad y el estilo de aprendizaje de los servidores de la 

entidad. 

Este diseño se fundamenta en los lineamientos para la educación virtual en la educación 

superior y la guía 34 para el mejoramiento institucional, ambos instrumentos del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia. 

En este orden de ideas, el modelo pedagógico para la FGN está compuesto por cinco 

anillos: el centro que es el estudiante; un segundo anillo donde se ubica las dimensiones 

organizacional, pedagógica y tecnológica; un tercer anillo para el diseño curricular; un cuarto 

anillo para prácticas pedagógicas y un quinto anillo para el seguimiento académico. Se debe 

resaltar que la dimensión tecnológica es transversal a los anillos, dado que cada uno de ellos 

requiere de este componente para su operación o ideación de las actividades que allí se planteen. 

 

Figura 5. Modelo pedagógico propuesto (Elaboración Propia) 
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A continuación, se detallan las distintas partes del gráfico; para ello se iniciará desde el 

centro hacia afuera. 

 

4.4.1.1. El centro: El estudiante La ubicación que recibe el estudiante dentro del modelo, 

indica que se encuentra enfocado en el estudiante y, por tanto, privilegia el aprendizaje 

autónomo, el aprendizaje colaborativo, la flexibilidad formativa, el aprendizaje basado en la 

experiencia, la autorregulación y los contenidos interactivos. 

Según Salinas Ibáñez (2004) “La experiencia nos muestra que la necesaria flexibilización 

de las estructuras docentes implica nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje 

en las que se acentúa la implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje”. (p. 70) En 

definitiva, lo que se busca con este planteamiento es que los estudiantes, además de usuarios de 

la formación, se conviertan en elementos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo 

hincapié en el aprendizaje más que en la enseñanza  

En este sentido, la manera como se regula el aprendizaje por parte de los estudiantes 

depende principalmente de las metas que se establezcan y del contexto en el que se desarrolle. 

Por tal razón, es importante evaluar las necesidades de los estudiantes con el fin de promover en 

ellos el desarrollo de estrategias necesarias para las tareas requeridas. 

De acuerdo con Peters (1983) se debe automatizar los procesos pedagógicos, sin olvidar 

que los estudiantes son seres humanos, cada uno distinto del otro, por tanto, deben ser autónomos 

y tener el control de su propio aprendizaje, pues no todos tienen la misma capacidad de 

aprendizaje o tiempo de dedicación. (Como se citó en Bournissen, 2017) 

Por esta razón, Holmberg (1985), plantea la conversación didáctica guiada como 

característica fundamental en los materiales didácticos, conocida como conversación interior y 
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que corresponde a la esencia del material formativo, es decir, que el docente debe estar inmerso 

en los materiales, transmitiendo una relación de cercanía al estudiante, permitiéndole percibir al 

estudiante que el docente le está hablando. (Como se citó en Bournissen, 2017). 

Este primer elemento del modelo pedagógico se fundamenta en teorías como: el 

cognitivismo, al plantear que el estudiante entiende su realidad a partir la información sensorial; 

las zonas de desarrollo próximo de Vygotski, al plantear el avance del estudiante desde sus 

habilidades o competencias hasta lograr los objetivos de la formación; la motivación desde el 

punto de vista de Ryan y Deci, al plantear que la motivación es el incentivo infundado para hacer 

algo, y el aprendizaje significativo de David Ausubel, al plantear que los nuevos conocimientos 

están basados en los conocimientos previos del estudiante y su cambio cognitivo permite la 

aplicación, de estos nuevos conocimientos, en nuevas situaciones y contextos. 

 

4.4.1.2. Segundo anillo: Las dimensiones Tomando como base el estudio de Salinas, 

Negre Bennasar, Gallardo y Escandell (2006) donde se considera el entorno virtual de formación 

como un espacio organizado cuyo objetivo es lograr el aprendizaje a través de su función 

pedagógica (actividades de formación, situaciones de enseñanza, materiales educativos, tutoría, 

evaluación, etc.) con el uso de tecnología apropiada (herramientas de TI en consonancia con el 

modelo pedagógico) y los aspectos organizativos que implican su concepción y desarrollo 

(espacio, gestión administrativa, etc..) (p. 4). 

El segundo anillo se aborda bajo la mirada de las dimensiones: pedagógica, consolida 

elementos de planificación y desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje apoyado por TI; 

organizacional, consolida los aspectos administrativos que se deben definir antes de iniciar la 

experiencia formativa y tecnológica, hace referencia a las herramientas de TI dispuestas para la 
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concepción del espacio de formación y las interacciones que se puedan presentar en el proceso 

de aprendizaje. 

 

4.4.1.2.1. Dimensión pedagógica Los cursos virtuales deben ser diseñados teniendo en 

cuenta el plan de formación y capacitación de la entidad, el estilo de aprendizaje de sus 

servidores y la rigurosidad temática requerida según las habilidades o competencias a desarrollar 

Así como pueden tener componentes síncronos (reuniones presenciales o 

videoconferencias) o asíncronos (espacios sin coincidencia temporal de los involucrados). De 

acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2010): “Cuando un programa opte por ciertas 

actividades sincrónicas debe tener en cuenta que el tiempo requerido para ellas no debe pasar del 

20% del total de créditos. Si ese tiempo sobrepasa esa cifra, no se podrá considerar como virtual” 

(p. 42) 

El curso virtual debe desarrollar la autonomía del estudiante (aprendizaje autónomo), 

permitiendo al estudiante total libertad en el desarrollo de su proceso de aprendizaje para tomar 

decisiones como buscar otras fuentes, otros métodos, el qué aprender, cómo aprender, cuándo 

aprender y cuándo preguntar. Esto no quiere decir, que se deje de lado los espacios de 

interacción docente-estudiante. 

También, en la virtualidad debe establecerse con claridad los procesos de evaluación que 

permitan verificar las habilidades y/o competencias a desarrollar. Teniendo en cuenta que ciertas 

competencias o habilidades no se pueden verificar por las pruebas tradicionales y ha de ser 

necesario crear otros escenarios o desarrollas espacios de presencialidad de forma 

complementaria.  
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En los cursos virtuales debe mitigarse la deserción estudiantil a través de un proceso de 

inducción a la virtualidad (módulo introductorio) que permita conocer las reglas de juego, las 

responsabilidades, la ausencia de tutorías permanentes y los escenarios o herramientas con que 

cuenta el estudiante. 

Todo curso virtual debe contar con los tutores (expertos temáticos) para la resolución de 

dudas académicas y uno o varios facilitadores, según la población de estudiantes, para el 

seguimiento, contacto permanente con los estudiantes y docentes. Además, es necesario capacitar 

a los tutores sobre que es la virtualidad y como deben desempeñar su rol. 

La virtualidad permite ampliar la cobertura en la formación de los servidores en una 

entidad. Sin embargo, si es un curso de autoaprendizaje, sus actividades deben generar una 

conversación didáctica guiada transmitiendo una relación de cercanía al estudiante, de forma tal 

que el estudiante perciba que en los materiales el docente le está hablando. Ahora bien, si es un 

curso que requiere de acompañamiento de tutores, debe establecer con claridad el número de 

estudiantes que le permitan al docente atender de manera personalizada las asesorías. 
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4.4.1.2.2. Dimensión organizacional Para los cursos virtuales debe generarse los 

lineamientos académicos y administrativos que permitan reconocer el horizonte de la virtualidad 

en la entidad y su dinámica en cuanto a las normas, deberes y derechos de los participantes en la 

educación virtual. Así mismo, debe establecerse una estructura, dentro de la organización, 

encargada de las acciones formativas virtuales, dado que un curso bajo educación virtual requiere 

el “concurso interdisciplinario de quien es el profesor, de un asesor pedagógico, del responsable 

del diseño gráfico y del web máster. […] un equipo dedicado evita la dispersión que, para el 

diseño, producción y desarrollo de programas y cursos virtuales, resulta siendo problemática.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 49) 

De otra parte, durante las etapas de planeación o actualización de las ofertas virtuales, 

deben proyectarse los recursos tecnológicos, la producción de materiales, los tiempos de diseño y 

desarrollo y demás elementos que permitan establecer la viabilidad y pertinencia del curso. 

  

4.4.1.2.3. Dimensión tecnológica En los cursos virtuales debe propiciarse la interacción 

entre los estudiantes, los docentes y los materiales a través de herramientas o escenarios de 

comunicación. La elección de estas herramientas debe estar en línea con el propósito y los 

momentos de aprendizaje. 

Una de las principales características que se deben aprovechar de las herramientas 

tecnológicas es la posibilidad de usar diferentes medios y formatos, permitiendo adelantar el 

proceso de aprendizaje con o sin el uso permanente de internet. 

El uso de las TIC debe enfocarse en aprovechamiento de los recursos multimediales, “los 

materiales no han de reducirse a unos textos en formato electrónico. Se espera que programas y 
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cursos virtuales incorporen en sus diseños material gráfico, sonoro y que, […], se usen 

simuladores” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 45) 

Es fundamental establecer canales alternativos de comunicación y de apoyo a los 

estudiantes para garantizar la atención de los participantes, brindando diferentes rutas en caso de 

fallos. Según el Ministerio de Educación Nacional (2010): “… el tiempo de respuesta a las 

inquietudes de los estudiantes no demorará más de 24 horas. Asumir ese estándar garantiza que 

la comunicación sea oportuna además de mostrar que hay seguimiento y tutoría permanente.” (p. 

46) 

En resumen, la dimensión tecnológica, siendo un elemento transversal, debe suministrar 

las herramientas para que las estrategias didácticas, las metodologías planteadas, el diseño 

curricular, las prácticas pedagógicas, el seguimiento académico y demás elementos del modelo 

pedagógico puedan llegar a quienes participan del proceso educativo. 

 

4.4.1.3. Tercer anillo: El diseño curricular El anillo de diseño curricular básicamente se 

refiere a aspectos como el plan de estudios, el enfoque metodológico, la política de evaluación, 

los recursos para el aprendizaje, la intensidad o dedicación, la integración de los recursos de TIC 

para el aprendizaje, los mecanismos de seguimiento de horas académicas recibidas y las políticas 

de uso y adecuación de TIC, con el fin de dar sustento, idoneidad y coherencia al trabajo en el  

aula. 

En este apartado se aborda la mediación pedagógica como proceso para la 

implementación de recursos, estrategias y actividades que promuevan la interacción entre los 

estudiantes, los docentes y el aula virtual para la consecución de los objetivos de aprendizaje, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de las dimensiones del modelo pedagógico. 
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4.4.1.4. Cuarto anillo: Las prácticas pedagógicas El anillo de prácticas pedagógicas 

corresponde a los aspectos que amplían la capacidad de la institución para el desarrollo de su 

propuesta educativa en un marco de innovación e investigación. En este apartado se propone un 

constante análisis de los criterios como la relación pedagógica, el estilo pedagógico y la 

planeación y evaluación en el aula. 

Este análisis debe girar en torno a la premisa que la educación virtual permite escenarios 

donde los docentes y estudiantes pueden construir nuevas formas de interacción. Espacios que en 

conjunto con el apoyo y la tutoría garantizan la permanencia de los estudiantes, la calidad 

académica e impregnan de la calidez humana el proceso de aprendizaje. 

 

4.4.1.5. Quinto anillo: El seguimiento académico El anillo de seguimiento académico 

aborda el análisis de las estrategias para el monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

convirtiendo los resultados de los estudiantes en insumo para revisar el desarrollo de las 

competencias y la gestión académica de la institución. Por esta razón, se deben analizar aspectos 

como el ausentismo, los resultados académicos, las actividades de recuperación, el uso 

pedagógico de la evaluación externa y el apoyo pedagógico. 
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4.4.2. Modelo instruccional Al momento de crear un curso virtual se aborda un proceso 

que permite diseñar y generar acciones formativas atractivas y de calidad. Por esta razón, es 

primordial contar con un modelo que guie el proceso y establezca las fases y los criterios. Por 

ejemplo, para Sharif y Cho (2016): “Los modelos de diseño instruccional proporcionan 

directrices o estructuras para ayudar a organizar los procedimientos para diseñar y desarrollar 

actividades educacionales. […] varios modelos pueden ser usados en el proceso de diseño 

instruccional siempre que sean aplicables al contexto o la materia en particular.” (p. 75) 

Existen un sinfín de modelos de diseño instruccional como ADDIE, Kemp, Dick y Carey, 

prototipado rápido y ASSURE, entre otros. En la mayoría de los casos son variaciones o 

complementos uno del otro. En la Figura 6 se presenta, según Sharif y Cho (2016), un cuadro 

comparativo de la metodología ADDIE con otras metodologías, considerando a ADDIE como el 

modelo tradicional y del cual se han generado la mayoría de los modelos de diseño instruccional. 



75 

 

Figura 6. Comparativo de los modelos de diseño instruccionalAdoptado de (Sharif y Cho, 2016) 

Modelo ADDIE Dick y Carey Kemp Prototipado rápido ASSURE PDPIE

Descripción Modelo interactivo, en donde 

los resultados de la evaluación 

formativa de cada fase 

pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a 

cualquiera de las fases previas. 

El producto final de una fase 

es el producto de inicio de la 

siguiente fase

Enumera un amplio y 

detallado proceso de 

diseño basado en la 

teoría de sistemas

Pone el énfasis 

principalmente en las 

características de los 

estudiantes, así como 

en los recursos para 

apoyar la instrucción y 

las actividades de 

aprendizaje

Se usa para desarrollar 

materiales 

instruccionales en un 

ciclo de diseño-

evaluación que 

continúa a lo largo de 

la vida del proyecto

Parte de las 

características 

concretas del 

estudiante, sus estilos 

de aprendizaje y 

fomentando la 

participación activa y 

comprometida del 

estudiante

Modelo del Centro de 

Enseñanza, 

Aprendizaje y 

Tecnología de la 

Universidad de British 

Columbia, hay cinco 

procesos de diseño y 

desarrollo principales

Fase de Análisis El paso inicial es analizar el 

alumnado, el contenido y el 

entorno cuyo resultado será la 

descripción de una situación y 

sus necesidades formativas.

Análisis de 

necesidades para 

identificar las metas, 

análisis de instrucción, 

analizar a los 

estudiantes y el 

contexto

Análisis de los 

problemas 

instruccionales, 

características de los 

alumnos y tarea

Recopilación de 

información

Analizar a los 

estudiantes

Planificación

Fase de Diseño Se desarrolla un programa del 

curso deteniéndose 

especialmente en el enfoque 

pedagógico y en el modo de 

secuenciar y organizar el 

contenido.

Desarrollar una 

estrategia de 

instrucción, desarrollar 

y seleccionar 

materiales de 

instrucción, diseñar la 

evaluación formativa, 

revisar la instrucción

Desarrollar y diseñar 

estrategias de 

instrucción, diseñar la 

secuencia del 

contenido y diseñar el 

mensaje, diseño de 

elementos de 

evaluación

Establecer objetivos, 

diseñar el prototipo, 

perfeccionarlo

Establecer normas y 

objetivos, seleccionar 

estrategias, tecnología, 

medios y materiales

Desarrollo

Fase de Desarrollo La creación real (producción) 

de los contenidos y materiales 

de aprendizaje basados en la 

fase de diseño.

Elaborar actividades 

de desempeño, 

desarrollar 

instrumentos de 

evaluación, desarrollar 

estrategia de 

enseñanza, revisar 

instrucción

Desarrollo de 

instrucciones

Construir el prototipo Utilizar tecnología, 

medios y materiales

Producción

Fase de 

Implementación

Ejecución y puesta en práctica 

de la acción formativa con la 

participación de los alumnos.

Elaborar y seleccionar 

materiales didácticos

Entrega e 

implementación 

instruccional y servicio 

de apoyo

Usar el prototipo Requerir la 

participación del 

estudiante

Implementación

Fase de Evaluación  Esta fase consiste en llevar a 

cabo la evaluación formativa 

de cada una de las etapas del 

proceso ADDIE y la evaluación 

sumativa a través de pruebas 

específicas para analizar los 

resultados de la acción 

formativa.

Llevar a cabo el diseño 

de la evaluación 

formativa, 

diseñar/llevar a cabo la 

evaluación sumativa

Evaluación formativa, 

confirmativa y 

sumativa

Revisar Evaluar y revisar Evaluación
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En este sentido, el modelo instruccional para la FGN se crea bajo las influencias 

expuestas anteriormente y considerando el proceso de modelado instruccional como un proyecto 

que tendrá como marco de referencia el enfoque de gestión de proyectos de Scrum2. A 

continuación, se detallan las etapas del modelo instruccional propuesto: 

 

Figura 7. Modelo instruccional propuesto(Elaboración Propia) 

El modelo consta de tres macroprocesos: La planeación (Preparación), la construcción 

(diseño, virtualización y revisión) y el desarrollo (ejecución y apoyo y soporte al desarrollo del 

curso). En cada uno de estos macroprocesos se plantean subprocesos que permitirán un avance 

iterativo sobre las tareas del diseño instruccional. 

 

 
2 Scrum es una metodología ágil para la gestión de proyectos “en el que se aplican de manera regular un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado […] se 

realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan” 

(proyectosagiles.org, s.f., párr. 1-2) 



77 

4.4.2.1. Planeación (Preparación) Este macroproceso tiene un solo proceso denominado 

preparación (el qué), su objetivo es delimitar, no detalladamente, la necesidad y objetivo del 

curso. En este punto del modelo se debe asignar los responsables, estimar los recursos necesarios 

para la construcción y desarrollo del curso y una proyección tentativa de su puesta en operación. 

Para el desarrollo de este proceso, se propone el formato “Ficha del curso” del 0. 

Es de resaltar que en este proceso se estima y formaliza los insumos para los siguientes 

macroprocesos, pues la construcción de un curso puede ser tercerizada (realizar por otra entidad), 

bien sea para su diseño de contenidos y/o virtualización, así como puede ser contratado un 

servicio de apoyo y soporte tanto técnico como académico para el desarrollo del curso. De ahí la 

importancia que en la preparación se proyecten y formalicen los recursos para el cumplimiento 

de las fases subsecuentes. 

 

4.4.2.2. Construcción Este macroproceso está compuesto por tres procesos: diseño, 

virtualización y revisión. Actividades que pueden ser desarrolladas de manera iterativa para la 

construcción de cada uno de los módulos que conforman el curso, es decir, cada proceso entrega 

como insumo el compendio de información que representa un módulo. 

No se debe olvidar que la unidad base de información entre cada proceso es el módulo 

del curso, elementos de inferior categoría complejizarían el ciclo. Además, la ejecución del ciclo 

se lleva a cabo por lo menos tantas veces como módulos del curso y ajustes se tengan. 

Al final de esta etapa se tiene como producto el curso listo para iniciar su desarrollo por 

parte de los estudiantes. 
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4.4.2.2.1. Diseño Este proceso consiste en la construcción de los contenidos del curso, de 

acuerdo con la metodología, es una actividad que enmarca una serie de tareas cíclicas que 

permitirán la generación de los contenidos y tiene como insumo las características enunciadas en 

la ficha del curso, el estilo de aprendizaje, las prácticas pedagógicas y la retroalimentación que se 

genere de los módulos virtualizados. 

Para esta actividad, es necesario resaltar que: 1) se debe contar con expertos temáticos 

(personas conocedoras de la temática) para la generación de contenidos, pedagogos que realicen 

la adecuación instruccional del contenido y correctores de estilo y curadores de contenido para la 

revisión del material y 2) la generación de los contenidos no corresponde al formato final que se 

publicará en la herramienta o plataforma de capacitación virtual, ese objetivo se aborda en el 

proceso de virtualización, pero si debe indicar las herramientas a usar en el proceso de 

aprendizaje. 

En este proceso se deben ejecutar las siguientes tareas: 

• Esquema estructurado del curso. Se realiza la determinación de los 

conocimientos, la selección y jerarquización de los contenidos, la secuenciación 

curricular y la evaluación del curso. En este aspecto se propone el formato 

denominado “Estructura del curso” del Anexo 2 

• Construcción de los módulos. Se realiza la generación de contenidos del 

módulo, construyendo cada una de las actividades sumativas y formativas. Se 

debe tener en cuenta que el modelo está centrado en el estudiante, donde ellos 

aprenden haciendo e interactuando. En este sentido, este apartado se enfoca en la 

construcción de actividades que estimulen el trabajo en equipo, autónomo, 

práctico y relacionen situaciones concretas encaminadas al desarrollo de 
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competencias y resolución de problemas. 

Por tal motivo, las actividades deben usar “metodologías activas como: búsqueda 

y procesamiento de la información, proyectos, estudios de casos, juego de roles, la 

resolución de problemas y el desarrollo colaborativo de productos” (Silva, 2017, 

p. 9) Así como deben suministrar “las indicaciones específicas que se deben 

ejecutar para lograr los objetivos propuestos, lo cuales puedes ser conceptuales, 

actitudinales o procedimentales […] se articulan los otros aspectos del curso 

como contenidos, herramientas de la plataforma, recursos de aprendizaje, 

evaluación, etc.” (Silva, 2017, pp. 9-10) 

En este aspecto se propone el formato denominado “Estructura del módulo” del 

Anexo 3 

 

4.4.2.2.2. Virtualización Este proceso, de tareas cíclicas, consiste en la creación o 

diagramación de los materiales multimediales3 requeridos en las actividades de cada módulo, por 

ende, del curso, y la implementación de estos elementos en la herramienta o plataforma de 

capacitación virtual. Tiene como insumo la estructura del curso, la estructura del módulo 

entregado para virtualizar, los lineamientos de virtualización y la retroalimentación que se genere 

de los módulos virtualizados. Se debe resaltar que esta actividad tiene como producto los 

módulos implementados y/o actualizados en la herramienta o plataforma de capacitación virtual. 

 

 
3 Debe entenderse materiales multimediales, todo contenido creado con el uso de las TIC como 

documentos, páginas web, recursos interactivos, vídeos, infografías, podcast y recursos propios de una plataforma ce 

capacitación virtual, entre otros. 



80 

4.4.2.2.3. Revisión Este proceso consiste en detectar desviaciones de las necesidades 

originalmente planteadas en la estructura del curso y el módulo, a fin de prever medidas 

correctivas. Para ello, se realiza el reporte de errores o desviaciones del diseño y/o la 

virtualización, generando la propuesta de cambio y aceptación (ver Anexo 4) que permite 

consolidar el estado del módulo, e indirectamente el del curso, pues valida la implementación de 

los elementos del módulo en la herramienta o plataforma de capacitación virtual. Para el proceso 

de revisión se propone el uso de la herramienta Adecur4 como instrumento de evaluación en el 

análisis e identificación de los rasgos de calidad didáctica. 

En esta fase se puede evidenciar: 1) problemas de la fase de diseño, es decir, que la 

información generada por el equipo experto de la temática no es suficiente o las estrategias 

propuestas, al estar en plataforma, no cumplen con lo esperado, por tato, deben replantearse y 2) 

una diagramación multimedial no ajustada a los objetivos del curso y los lineamientos de 

virtualización que obligan a rediseñar los elementos. 

Es de resaltar que la fase de revisión se ejecuta tantas veces como sea necesaria y la 

aplicación del instrumento Adecur es complementaria, tipo marco de referencia, a las revisiones 

de los módulos y la globalidad del curso. Finalmente, esta fase dará paso al macroproceso de 

desarrollo para la puesta en operación, una vez se cumpla con los criterios de aceptación 

esperados del curso, en caso contrario, seguirá iterándose el macroproceso de construcción. 

 

 
4 Descripción de un instrumento didáctico para el análisis de modelos y estrategias de enseñanza de cursos 

universitarios en red (A.D.E.C.U.R). de Julio Cabero Almenara y Eloy López Meneses  
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4.4.2.3. Desarrollo Este macroproceso está compuesto por dos procesos: ejecución y 

apoyo y seguimiento. Actividades que se desarrollan de manera simbiótica a lo largo de la puesta 

en operación del curso. Aunque pueden existir casos donde el estudiante realice con total 

autonomía el curso sin requerir de un apoyo académico o técnico, sin embargo, esto no debe 

excluir el seguimiento que debe realizarse al curso, los estudiantes y los tutores. 

El producto final de esta fase permitirá conocer la eficacia del curso, aspectos a mejorar o 

resaltar y nuevas oportunidades para la creación de otros cursos. 

 

4.4.2.3.1. Ejecución Este proceso corresponde al desarrollo de las actividades del curso 

por parte del estudiante. Esta etapa es la que implica la responsabilidad, autonomía, dedicación y 

motivación del participante. De ahí la importancia en la elección de las estrategias de aprendizaje 

y los elementos de interactividad generados en el macroproceso de construcción. 

 

4.4.2.3.2. Apoyo y seguimiento Este proceso hace referencia a dos aspectos importantes 

para el logro de los objetivos del estudiante a lo largo del curso. El primero, corresponde a las 

asesorías que deben darse tanto académicas como técnicas (TIC) y el segundo, al seguimiento 

permanente que se deben realizar a los estudiantes, docentes y agentes de tecnología. A 

continuación, se detalla cada aspecto: 

• Apoyo académico y/o técnico. El curso, independiente de si es autodirigido, debe 

contar con una persona, denominada facilitador, que pueda dar solución a 

cuestionamientos académicos o técnicos del curso, teniendo en cuenta que los 

cuestionamientos pueden ser del estudiante o los docentes. Esto permite que 

exista un acompañamiento en las acciones formativas y se aporte a la consecución 
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de resultados del curso, pues el facilitador puede dar respuesta (si la conoce) o 

pude hacer el escalamiento para obtener la solución. 

En el caso de cuestionamientos académicos, es recomendable contar con un banco 

de expertos que puedan apoyar la resolución de estos y para los cuestionamientos 

técnicos: 1) contar con capacitación sobre la herramienta o plataforma, tanto para 

el facilitador como para los tutores del curso y 2) disponer de agentes de 

tecnología para la atención de los casos. 

• Seguimiento al curso. Este aspecto es de total responsabilidad del facilitador, 

quién debe de manera permanente revisar e incentivar a los participantes 

(estudiantes y docentes) en el desarrollo de las actividades del curso, así como la 

ejecución de configuraciones especiales que se deban activar a lo largo del curso, 

por ejemplo, ocultar módulos, mostrar actividades, etc.  

En resumen, el objetivo de este proceso es consolidar los resultados académicos 

obtenidos después de ejecutado el curso. Dentro de este reporte debe existir información 

referente a la deserción, tiempos de respuesta a la resolución de dudas e inquietudes, el 

comportamiento de los participantes con la metodología de enseñanza-aprendizaje, el aporte de 

la formación a los participantes, la pertinencia de las herramientas utilizadas, sugerencias o 

ajustes sobre los contenidos del curso, el análisis del sistema de evaluación empleado y el 

análisis del desempeño de los docentes, entre otros elementos. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas como producto de la 

investigación. En este sentido, se aborda aspectos como los principales hallazgos, las nuevas 

ideas que nacen a partir de la investigación, la solución a la pregunta de la investigación y el 

cumplimiento de sus objetivos, así como las limitantes, los nuevos interrogantes que se generan y 

las recomendaciones para futuros trabajos de este corte y los nuevos retos planteados. 

 

5.1. Principales hallazgos 

A lo largo de la investigación se evidencia que el desarrollo de aulas virtuales se 

encuentra limitado por la ausencia de formación en TIC de los profesionales en educación, 

quienes ante el desconocimiento de las herramientas reducen el universo de posibilidades en el 

diseño de las acciones formativas con el uso de las TIC. 

Es importante reformar el rol del docente en el aula, no centrar el proceso en la 

enseñanza, sino encaminarse a un proceso educativo centrado en el estudiante y realmente en el 

aprendizaje, esto implica un análisis exhaustivo de la autorregulación y la motivación como 

competencias para activar en los estudiantes las diversas estrategias de aprendizaje que deben 

reflejarse en todo modelo de educación virtual. 

Sin embargo, en procesos virtuales la apropiación y uso de las TIC no es una tarea 

exclusiva de los responsables en la generación de estos espacios, también es una responsabilidad 

de los estudiantes y, por ende, se convierte en una estrategia vital hacia ellos pues son quienes se 

enfrentarán a estos espacios de manera autónoma y según sus habilidades y destrezas tendrán 

éxito en el manejo, gestión y desarrollo de sus actividades. 
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Ahora bien, al centrarse propia mente sobre la institución objeto de la investigación, bajo 

el modelo de aprendizaje de los cuadrantes cerebrales de Ned Hermann se identificó que en su 

mayoría los servidores (53 %) se ubican en el cuadrante predominante B, es decir, son 

organizados y analistas, presentando una tendencia a la planificación, secuenciación y 

estructuración. 

De otra parte, la institución, después del diagnóstico,  se evidencia que en la etapa 1 del 

área de gestión académica de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

indicando que tienen un desarrollo inicial y sus procesos están por organizarse y responden a 

iniciativas más de carácter individual que institucional. 

Si bien los procesos de diseño curricular y prácticas pedagógicas, en el estudio, se 

ubicaron en la etapa 2, mostrando que la institución se encuentra organizada y cuenta con algo de 

documentación de sus procesos. Se resalta del análisis la necesidad de fortalecer el enfoque 

metodológico, la evaluación, la integración de las TIC, el estilo pedagógico y la evaluación en el 

aula. Esto lleva a que la institución carezca de indicadores académicos y solo cuente con 

sistematización básica a nivel de asistencia, participación y certificación de las acciones 

formativas. 

 

5.2. Generación de nuevas ideas 

Con el fin de apalancar la educación virtual en una institución es necesario contar con 

una política y estrategia de uso y apropiación de las TIC para integrar a las personas a este 

ambiente e iniciar el desarrollo de una cultura que facilite la adopción de tecnología. Para esto, es 

necesario, de acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(2019) “Diseñar Estrategias de Uso y Apropiación que permita la movilización de los grupos de 
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interés […] Desarrollar competencias de TI […] Diseñar estrategias que propicien una adecuada 

preparación del cambio y gestión de impactos […] Implementar indicadores de Uso y 

apropiación” (pp. 12-13). En este sentido, a todo modelo educativo virtual debe integrarse una 

política de este tipo para garantizar su efectividad y su constante innovación. 

Según los resultados obtenidos en el análisis del área de gestión académica de la guía 34 

del Ministerio de Educación Nacional de Colombia para la Fiscalía General de la Nación, debe 

desarrollarse el plan de mejoramiento que le permita llevar a cada elemento de los procesos de 

esta área a un nivel, por lo menos, de tres (3) o de apropiación. 

Con base en el modelo pedagógico, el modelo de diseño instruccional y los formatos 

propuestos en este trabajo, es posible crear un documento cuya intención didáctica sea condensar 

y guiar al momento de crear y poner en operación un curso virtual. 

 

5.3. Respuesta a la pregunta de investigación y objetivos 

La construcción de la propuesta del modelo pedagógico y el modelo de diseño 

instruccional ha permitido responder al interrogante de la investigación ¿Cómo establecer un 

modelo de educación virtual que permita el diseño y ejecución de cursos de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano que responsa a las necesidades del personal de la FGN? Dado que 

estos dos instrumentos guían el proceso de creación y puesta en operación de los cursos en 

modalidad virtual, estableciendo los criterios de calidad y pertinencia que deben cumplir las 

acciones formativas, así como las directrices para su creación ejecución, evaluación y 

seguimiento. 

Lo anterior lleva directamente al cumplimiento del objetivo general dado que se diseña 

un estándar de capacitación para acciones formativas virtuales en la Fiscalía General de la 
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Nación, FGN, -ÉCAVI-, basado en las mejores prácticas existentes en educación virtual y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano con el fin de homogeneizar, estructurar y 

organizar un modelo pedagógico propio. 

Por consiguiente, para la ideación de estos modelos, de acuerdo con el primer objetivo 

específico, fue necesario realizar el análisis del estado del arte de los modelos pedagógicos 

orientados a la virtualidad y la educación para el trabajo y el desarrollo humano que permitiera la 

identificación de los estándares para diseño, ejecución y seguimiento de programas y cursos. 

Análisis que permitió resaltar conceptos como la autorregulación, el aprendizaje significativo, la 

motivación, el aprendizaje centrado en el estudiante y los modelos de diseño instruccional 

representativos en educación virtual. 

De otra parte, la identificación la identificación del estilo de aprendizaje de los servidores 

de la FGN, planteado en el segundo objetivo específico, dio como resultado un estilo de 

aprendizaje orientado a la secuencialidad, la organización y el análisis. Factores claves para la 

generación de la propuesta del modelo pedagógico y la construcción del modelo de diseño 

instruccional. 

Finalmente, con el modelo de diseño instruccional propuesto se logra cumplir el tercer 

objetivo específico de la investigación, dado que este instrumento contempla las fases para la 

creación, ejecución, evaluación y seguimiento de las acciones formativas virtuales. 

 

5.4. Limitantes 

La limitación más importante puede ser la subjetividad de los estudios o investigaciones 

consultadas pues cumple con la función cognoscitiva de la construcción de la realidad, a partir de 

un proceso de adquisición de conocimiento desde perspectivas particulares en relación con otras. 



87 

Otra limitación es la resistencia al cambio por parte de los involucrados en el proceso de 

adopción del estándar. Propuestas como estas generan puntos de tensión en cuanto a los modelos 

preexistentes, las practicas pedagógicas arraigadas en la institución, la orientación real a la 

virtualidad y la gestión y uso de la tecnología. 

 

5.5. Nuevas preguntas de investigación 

El desarrollo de esta investigación permite iniciar a preguntarse sobre: 

• ¿El estándar Écavi es aplicable a la presencialidad o los modelos de alternancia? 

• ¿Qué validez o fiabilidad tienen el estándar Écavi ante una evaluación y 

valoración de expertos? 

• ¿Los procesos de Écavi pueden ser automatizados en una herramienta que guie su 

aplicación? 

 

5.6. Recomendaciones 

En la sociedad actual, los procesos de investigación son actividades que requieren de una 

rigurosidad académica y están a la merced de la subjetividad, por tanto, es imprescindible contar 

desde el planteamiento de la problemática con un horizonte metodológico definido y una 

identificación o afinidad por las teorías que permitirán sustentar los planteamientos de la 

investigación. 

Puede que se tenga el conocimiento empírico y la forma de comprobar los postulados de 

manera práctica, pero sin sustentos o argumentos que apoyen la teoría planteada, esta puede ser 

considerada como una apuesta más de las existentes. No se debe olvidar ante cualquier 
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interrogante, lo primero que se debe hacer es identificar si ese cuestionamiento alguien más lo 

tuvo, para construir sobre lo construido. 

Ahora bien, desde el punto de vista de la investigación, se recomienda un trabajo fuerte 

en el desarrollo de las habilidades tecnológicas de quienes definen los procesos de formación 

virtual. No es que la virtualidad pese más que la parte académica, al contrario, debe existir una 

simbiosis entre la academia y la tecnología, de forma tal, que se creen estrategias y articulaciones 

enfocadas realmente a escenarios de virtualidad. En ocasiones, se toma la experiencia de 

expertos académicos en la presencialidad, en busca de homologar estas experiencias a la 

virtualidad, situación que puede hacer de la virtualidad un ritualismo, donde se establecen y 

cumplen ciertos aspectos enfocados en una visión corta en estratégicas, cuando la virtualidad ha 

permitido evolucionar la formación y capacitación a un nivel de autoaprendizaje y escenarios de 

pares. 

De ahí, que la recomendación gira entorno a la apertura e inclusión de nuevas formas de 

hacer los procesos de enseñanza, con la visión siempre puesta en el análisis y pertinencia 

pedagógica de las herramientas, reconociendo que la sociedad día a día es más tecnológica y que 

la población siempre estará dividida entre los que son nativos tecnológicos y los que deben ser 

actualizados de forma constante en la tecnología y sus novedades. 

Por último, quiero resaltar que la virtualidad es un tema que desde hace años cuenta con 

diferentes análisis y definiciones, sin embargo, cada una nace con la intención de atender 

necesidades particularizadas. Debería existir un vademécum que contenga las nociones e 

información fundamental sobre la materia, donde se cuente con un modelo pedagógico y un 

modelo instruccional que permita ser ajustado a cualquier institución, así como el postulado de 

estrategias de aprendizaje enfocadas a la virtualidad.    
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Anexo 1. Ficha del curso 

 

Fecha de registro  

Datos básicos 

Nombre del curso 
 

Código (Abreviatura) 
 

Intensidad 

horaria 

(créditos) 

 

Duración del curso 

(semanas) 

 
Prerrequisitos NA 

Línea de formación 
 

Estado o fase del 

curso 

__ D - Por diseñar 

__ V - Por virtualizar 

__ AD - Por cambiar aspectos del diseño 

__ AV – Por cambiar aspectos de la virtualización 

__ LO – Listo para operar 

Autor  
 

Tipo de curso (marcar con X) 

De información 
 

Tipo taller 
 

De profundización 
 

Distribución actividad académica (No. Horas semanales) 

Acompañada por 

docente (HTAD):  
 

Total (HTAD+HTI):  

Independiente (HTI):  
 

 

Justificación 

Aquí va la justificación del curso 

 

 

Perfil de ingreso 

Aquí va el perfil del participante 

 

 

Perfil de egreso 

Aquí va el perfil del participante después de desarrollado el curso 
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Competencias generales del curso 

 

Tenga en cuenta la Taxonomía de Bloom. Le sugerimos definir una competencia general por cada Unidad Temática y 

competencias específicas de las actividades. 

Número de la 

competencia 

Competencias generales 

Competencia 1  

Competencia 2  

Competencia 3  

 

Recursos para la acción formativa 

Relacione los insumos que requiere para el desarrollo de la acción formativa, indique en 

la columna fase si el recurso se necesita para el proceso de diseño (D), virtualización (V) 

o apoyo y seguimiento (AS) 

 

Descripción Fase Cantidad Vr Unitario Vr Total 

     

     

     

Total  

 

Cronograma tentativo de grupos 

 

Grupo Sede Fecha Inicio Fecha Fin Cupos 

     

     

     

Total  
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Anexo 2. Estructura del curso 

Fecha de registro  

Datos básicos 

Nombre del curso 
 

Código (Abreviatura) 
 

Intensidad 

horaria 

(créditos) 

 

Duración del curso 

(semanas) 

 
Prerrequisitos NA 

Línea de formación 
 

Autor  
 

Tipo de curso (marcar con X) 

De información 
 

Tipo taller 
 

De profundización 
 

Distribución actividad académica (No. Horas semanales) 

Acompañada por 

docente (HTAD):  
 

Total (HTAD+HTI):  

Independiente (HTI):  
 

 

Introducción al curso 
 

El estudiante podrá hacerse una idea general del curso antes de iniciarlo. Por tanto, exponga de manera sintética el contenido del 

curso, mencionando su finalidad, su estructura y la manera como se desarrollará.  Igualmente, un párrafo o frase motivadora que 

invite al estudiante a trabajar con entusiasmo y dedicación. se recomienda que la Introducción contenga mínimo 400 y máximo 

500 palabras. 

 

Recurso visual de apoyo 
 

La Introducción debe contener una imagen, para ello escriba una alternativa principal y una alternativa secundaria de referencia, 

luego haga una breve descripción de esta 

Alternativa principal 

 

Alternativa secundaria 

 

Descripción 
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Competencias del curso 

 

Tenga en cuenta la Taxonomía de Bloom. Le sugerimos definir una competencia general por cada Unidad Temática y 

competencias específicas de las actividades. 

General 1  

Competencia 

específica 1, de la 

competencia 

general 1 

 

Competencia 

específica 2, de la 

competencia 

general 1 

 

General 2  

Competencia 

específica 1, de la 

competencia 

general 2 

 

Competencia 

específica 2, de la 

competencia 

general 2 

 

General 3  

Competencia 

específica 1, de la 

competencia 

general 3 

 

 



103 

Vista del curso 

 
 

Estructura del contenido temático 

 

Módulos Subtemas 

Bienvenida Actividades iniciales del curso 

Título 

Módulo 1 

 

Título 

Módulo 2 

 

Título 

Módulo 3 

 

Cierre Actividades de cierre del curso 

 

Canales de comunicación 

Marque con una X los canales a usar en el curso 

 

Chat 
 

Foro de acompañamiento permanente  

Mensajería interna  

Correo electrónico institucional  

 

Evaluación 

Redacte un párrafo en el que describa de manera sintética cómo se va a evaluar el curso, teniendo en cuenta las condiciones que 

se estipulan para la obtención del certificado. Luego complete la tabla de evaluación donde se describen las actividades y su peso 

de incidencia en la nota definitiva. d 

 

Nombre del Curso

Módulo 1

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Módulo 2

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Módulo 3

Tema 1

Tema 2

Tema 3



104 

Módulo Tipo de técnica y/o 

herramienta 

Nombre de la 

actividad 

Porcentaje de la 

actividad 

Actividades de bienvenida 

    

   

   

    

   

   

    

   

   

Actividades de cierre 

Total  
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Anexo 3. Estructura del módulo 

Fecha de registro  

Datos básicos 

Nombre del curso 
 

Código (Abreviatura) 
 

Autor  
 

 

Introducción del módulo 

Módulo N° Y 

Título del módulo 

COMPETENCIA DEL MÓDULO 

INTRODUCCIÓN DEL MÓDULO 
A continuación, se exponen las directrices para realizar la introducción del módulo. 

 Desarrolle los elementos: 
Contexto (Tema): Extensión entre 

1 y 2 párrafos. Es indispensable 

contextualizar al estudiante en la 

temática propia del y en la relación 

con la competencia a lograr, la 

actividad a desarrollar y el material 

de consulta.  

 

Propósito: Extensión de 1 párrafo. 

Después de contextualizar al 

estudiante, es necesario indicar cuál 

es el propósito del módulo, en 

donde se indica la competencia que 

logrará y cómo la actividad le 

ayudará a hacerlo. 

 

Expectativa. Extensión de 1 

párrafo. Es necesario indicar, sin 

entrar en detalles, qué actividades se 

realizarán y cuáles serán los 

productos finales (entregables). 

 

PASO A PASO DEL MÓDULO 
Título de la infografía  

Paso 1 (tener en cuenta el 

entregable de la actividad 1) 
 

Paso 2  (tener en cuenta el 

entregable de la actividad 2) 
 

Paso N  (tener en cuenta el 

entregable de la actividad N) 
 

Temáticas y actividades 

A continuación, encuentra la estructura para la creación de las temáticas y actividades del módulo, copie 

y pegue esta estructura tantas veces como temáticas y actividades tenga. 
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Temática N° Y: Título de la temática 

 

ACTIVIDAD SUMATIVA N° Y 

Competencia específica  

Nombre de la actividad  

Técnica y/o herramienta 

didáctica 
 

Descripción de la actividad 
Describa el procedimiento (instrucciones paso a paso) 

que debe desarrollar el estudiante para llevar a cabo 

la actividad propuesta. Esta actividad debe ser de 

construcción de conocimiento individual o 

colaborativa. Redacte detalladamente como debe 

funcionar la actividad y coloque imágenes de apoyo o 

utilice un PowerPoint explicando los estados o 

escenarios de la actividad, en este caso digite en el 

campo el nombre del archivo 

 

Entregable 
Describa las características que debe poseer el 

producto que entregará el estudiante. Las 

características que tendrá el entregable debe tener 

relación con lo que se menciona en la rúbrica de 

evaluación. 

 

Recursos de revisión básica 
De los relacionados en la bibliografía o cibergrafía del 

curso 

 

Recursos complementarios o 

de apoyo 
De los relacionados en la bibliografía o cibergrafía del 

curso 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
Esta sección solo aplica a las actividades abiertas, es decir, que el estudiante envía algo para ser revisado por el tutor. En caso contrario elimine esta sección o déjela sin 

diligenciar. Si requiere de más criterios, inserte las filas que sean necesarias. 

 ESCALA 

CRITERIO 0 1 2 3 4 5 
Criterio 1       

Criterio 2       

Criterio N       

RETROALIMENTACIÓN GENERAL 
Esta sección solo aplica a las actividades que automáticamente generan su puntuación. En caso contrario elimine esta sección o déjela sin diligenciar. 

Nota menor a 

3.5 
 

Nota mayor o 

igual a 3.5 
 

 

 

Actividad formativa N° Y (no calificable) 

Nombre de la actividad  

Técnica y/o herramienta 

didáctica 
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Indique el tipo de actividad (Sopa de letras, Crucigrama, 

Ordenar palabras, Relacionar elementos, Mapa 

interactivo, Vídeo interactivo, Animación, etc.) 

Consigna de la actividad 
Digite el mensaje de inicio de la actividad 

 

Guion de la actividad 
Redacte detalladamente como debe funcionar la 

actividad y coloque imágenes de apoyo o utilice un 

PowerPoint explicando los estados o escenarios de la 

actividad, en este caso digite en el campo el nombre del 

archivo. 

 

 

Cuestionario N° Y 

Nombre del 

cuestionario 
 

Duración en minutos  

Total de preguntas 
(1. Debe existir un mínimo de 10 preguntas 

para evaluar al estudiante. 2. No hay un 

límite máximo de preguntas para evaluar a 

los estudiantes. 3. Debe crearse un banco de 

preguntas igual o superior al total de 

preguntas, a aplicar en el cuestionario, 

multiplicando por tres dichos valores. Es 

decir, si el cuestionario a aplicar es de 10 

preguntas, debe remitirse un banco de 

preguntas de 30, del cual se escogerán 

aleatoriamente las 10 a aplicar) 

 

Número de intentos 
Redacte detalladamente como debe 

funcionar la actividad y coloque imágenes 

de apoyo o utilice un PowerPoint explicando 

los estados o escenarios de la actividad, en 

este caso digite en el campo el nombre del 

archivo. 

 

Tipo de calificación 
(Promedio de calificaciones, Nota más alta, 

Nota último intento) 
 

Tipo de actividad 
(Sumativa, formativa) 

 

RETROALIMENTACIÓN GENERAL 
Esta sección solo aplica a las actividades que automáticamente generan su puntuación. En caso contrario elimine esta sección o déjela sin diligenciar. 

Nota menor a 3.5  

Nota mayor o igual a 3.5  

BANCO DE PREGUNTAS 
En el siguiente espacio, se debe redactar las preguntas y sus opciones de respuesta. Se recomienda el uso únicamente de preguntas cerradas (opción múltiple con única 

respuesta y múltiple respuesta, y de falso/verdadero). 
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Anexo 4. Reporte de error o desviaciones 

Fecha de registro  

Datos básicos 

Nombre del curso 
 

Código (Abreviatura) 
 

Módulo  

Autor  
 

 

Revisión Adecur 

Dimensión/ Eje / Componente de 

progresión didáctica 

Porcentaje de avance 

Psico- didáctica  

Ambiente virtual  

Relaciones de poder y afectivas  

Aprendizaje  

Significatividad/ comprensión  

Interacción social  

Integración  

Funcionalidad  

Objetivos  

Función  

Formulación  

Contenidos  

Función  

Diversidad de contenidos y de fuentes  

Significatividad potencial y validez 

didáctica 
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Dimensión/ Eje / Componente de 

progresión didáctica 

Porcentaje de avance 

Actividades y secuenciación. (Opción 

metodológica) 

 

Tipos de actividades  

Colaboración  

Autonomía  

Secuenciación  

Coherencia entre objetivos, 

contenidos y actividades 

 

Contextualización  

Psico- didáctica  

Evaluación y acción tutorial  

Tipo de evaluación  

Instrumentos de evaluación  

Criterios de evaluación  

Tipo de acción tutorial  

Técnica- estética  

Recursos y aspectos técnicos  

Calidad del entorno hipermedia  

Diseño y sistema de navegación  

Facilidad de uso. (Usabilidad)  

Total  

 

Errores o desviaciones 
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Actividad o 

sección 

Evidencia de 

errores o 

desviaciones 

Cambios por 

realizar 

Procesos 

involucrados 
(Diseño y/o virtualización) 

¿Se autoriza el 

cambio? 
(Sí o No) 
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Apéndice A. Ficha RAE 

Validación del instrumento 

Este instrumento no se lleva a juicio de expertos por contar con una validez de criterio, 

dado que está bajo el formato establecido y entregado por la Corporación universitaria Minuto de 

Dios a lo largo del desarrollo de la Maestría en Educación. 

 

Formato 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

1. Información General 

Tipo de documento  

Acceso al documento  

Título del documento  

Autor(es)  

Publicación  

Unidad Patrocinante  

Palabras Claves  

2. Descripción 

 

3. Fuentes 

 

4. Contenidos 
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5. Metodología 

 

6. Conclusiones 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

Fecha de elaboración del 

resumen: 
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Apéndice B. Cuestionario de estilos de aprendizaje de la FGN 

Validación del instrumento 

Teniendo en cuenta las características de la población estudiantil y el contexto educativo 

elegido para ser estudiado, se decidió tomar como modelo de aprendizaje el propuesto por Ned 

Herrmann (cuadrantes cerebrales), el cual se centra en demostrar cómo el cerebro humano se 

divide en cuatro maneras distintas de asimilar el mundo: Cortical Izquierdo, Cortical Derecho, 

Límbico Izquierdo y Límbico Derecho; cada individuo aprende de acuerdo al cuadrante que se 

imponga sobre los demás, obteniendo con ello algunos rasgos específicos tales como ser 

emocional, analítico, organizado o intuitivo. A partir de esta clasificación se organizó un 

cuestionario que tiene como objetivo conocer los cuadrantes de dominancia de la población 

muestra y así poder seleccionar de forma correcta el diseño de las actividades académicas a 

plantear para esta población heterogénea. 

Para que la aplicación del instrumento tuviera validez, fue necesario contar con la opinión 

de un experto, en este caso la profesional Clara Ruth Vargas de la dirección de altos estudios de 

la Fiscalía General de la Nación a quien se le solicitó, formalmente la validación de cada una de 

las preguntas, con los objetivos, variables, dimensiones, indicadores y la redacción de estas. 

En los archivos adjuntos, se halla la solicitud por escrito y la respectiva realimentación de 

la profesional, aparte de ello se dio comunicación vía telefónica. En esta validación se resalta la 

participación del grupo de trabajo el cual trabajó de manera cooperativa y con la designación de 

roles usando la herramienta de Google Drive para la realimentación pertinente. 

La profesional Clara Vargas, reconoce el ejercicio orientado desde la teoría de Ned 

Herrmann (cuadrantes cerebrales) y desde lo sugerido en cada uno de los literales, aportó 
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orientaciones basadas en el campo sintáctico y la función que éstas cumplen dentro de la 

intención comunicativa que se desea lograr. En este sentido, el proceso se desarrolló así: 
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El aporte de la profesional fue enriquecedor para el equipo y para el propósito por el cual 

se diseñó el instrumento. Adicionalmente, este instrumento cuenta con una validez por criterio 

dado que se cuenta con una prueba reconocida previamente, que permite contrastar el 

instrumento, su fundamento y las predicciones a obtener. Para detallar el instrumento 

https://www.psicoactiva.com/tests/herrmann/test-herrmann.htm y 

http://www.ipn.at/ipn.asp?BHX 

 

https://www.psicoactiva.com/tests/herrmann/test-herrmann.htm
http://www.ipn.at/ipn.asp?BHX
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Formato 
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Apéndice C. Cuestionario de autoevaluación por gestión académica guía 34 del 

Ministerio de Educación de Colombia 

Validación del instrumento 

Este instrumento no se lleva a juicio de expertos por contar con una validez de criterio, 

dado que está bajo el formato establecido por el Ministerio de Educación de Colombia para la 

Autoevaluación del estándar de gestión académica mediante la guía 34. 

 

Formato 
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Apéndice D. Fichas RAE sobre modelos pedagógicos orientados a la virtualidad 

RAE01 - FICHA BIBLIOGRAFICA 

1. Información General 

Tipo de documento Artículo científico 

Acceso al documento 

Revista Iberoamericana para la Investigación y el 

Desarrollo Educativo 

Título del documento 

Diseño de un modelo curricular E-learning, utilizando 

una metodología activa participativa 

Autor(es) Filiberto Candia García 

Publicación 

RIDE. Rev. Iberoam. Investig. Desarro. Educ vol.7 no.13 

Guadalajara jul./dic. 2016 

Unidad Patrocinante Universidad Autónoma de Puebla, México 

Palabras Claves 

e-learning, diseño instruccional, diseño curricular, LMS, 

EVA´s 

2. Descripción 

Hoy día los posgrados en innovación educativa incentivan a los estudiantes a usar los contenidos 

académicos en sus empresas, empleando de manera empírica los recursos que oferta las TIC. Es por 

esta razón, que los procesos de desarrollo de aulas virtuales se ven limitados, pues los profesionales 

en educación muestran fuertes signos de carencia en formación sobre el uso y apropiación de las TIC. 

Es aquí donde el proyecto desde el análisis que realiza a un grupo que aprende sobre TIC, se plantea 

la idea de incorporar estos aspectos al diseño curricular e-learning a través de las plataformas 

virtuales. En este sentido, la investigación genera un modelo de diseño curricular e-learning para 
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guiar a los estudiantes durante su formación en los Sistemas de Gestión de Aprendizaje para la diseño 

de cursos virtuales.  

El valor agregado de este trabajo consiste en la consolidación de los factores que limitan el 

aprendizaje de los estudiantes del posgrado en innovación educativa, cuando la formación en TIC no 

hace parte de las habilidades profesionales de los expertos en educación. Esto permite generar un 

modelo curricular e-learning enfocado a estrategias pedagógicas con el uso de las TIC que 

transformen el diseño curricular presencial a un diseño curricular en línea. 

3. Fuentes 
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UNESCO (2013). Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en América Latina y el Caribe. 

Chile: OREAL/UNESCO Santiago.  

Yukavetsky, G. (2003). La elaboración de un módulo instruccional. Puerto Rico: Universidad de 

Puerto Rico en Humacao. 

 Zamorano Z., S. (2012). Modelo metodológico de diseño curricular para la ENAP. Chile: 

Universidad Arturo Prat. 

4. Contenidos 

El estudio resalta que el desarrollo de estrategias pedagógicas durante la ejecución de un curso para 

lograr el aumento del aprendizaje significativo, es un elemento esencial que busca la generación de 

nuevos conocimientos. Centrándose posteriormente en el análisis de la participación activa. 

5. Metodología 

El proyecto comienza con el análisis de la asignatura Integración de Plataformas al Diseño y 

Evaluación Curricular (IPDEC) para transitar del diseño curricular presencial al diseño curricular en 

e-learning con uso de las plataformas virtuales como Moodle. 

El tipo de investigación se determina como cuantitativa debido a que se busca conocer y evaluar los 

aspectos relacionados con el diseño curricular e-learning en una IES privada siendo una investigación 

descriptiva, mientras, desde el método cualitativo se abordó los aspectos de las expectativas de los 

participantes.  

6. Conclusiones 

El estudio resalta que el desarrollo de estrategias pedagógicas durante la ejecución de un curso para 

lograr el aumento del aprendizaje significativo, es un elemento esencial que busca la generación de 

nuevos conocimientos. Por ello, muestra un modelo curricular e-learning para una IES privada que 
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permite identificar los procesos de virtualización que se deben aplicar a la formación presencial. 

Donde los esquemas de participación activa, integrados a la propuesta, disminuyeron los tiempos de 

diseño curricular en ambas modalidades (e-learning y presencial). 

Dado que se habla de la participación activa como una herramienta que genera valores como la 

organización, el liderazgo, la disciplina y, en especial, el compromiso conjunto hacia el bien común. 

Se entiende como una metodología donde los participantes dejan de recibir únicamente orientaciones 

de sus procesos educativos y pasan de un aprendizaje centrado en el estudiante, a proyectarlos en una 

prospectiva crítica. Lo que permite la construcción de un escenario democrático en el que todos 

participan y reconocen que la generación de conocimiento no es propiedad de ciertos grupos. 

La evidencia de aprendizaje obtenido es un “programa de estudios desarrollado bajo una visión del 

diseño curricular e-learning”, donde es posible reproducir la metodología propuesta y avanzar hacia 

la transformación del plan de estudios del posgrado en estudio, haciendo que la IES tenga la 

capacidad de impartir la maestría en innovación educativa en la modalidad on-line. 

Elaborado por: Fabian Mariño 

Revisado por: Nubia Ramírez  

Fecha de elaboración del resumen: 23/02/2020 
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Título del documento 

Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento 

académico. 

Autor(es) Lamas Rojas, Héctor. 

Publicación 

Lima, Perú. Revista Liberabit. Vol. 14, 2008, pp. 15-20. 

SCIELO 

Unidad Patrocinante Sociedad Peruana de Resiliencia 
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Aprendizaje autorregulado, motivación, estrategias de 
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2. Descripción 

Con este estudio se pretende dar a conocer la importancia que actualmente ha cobrado en los 

entornos educativos la idea de que los estudiantes sean aprendices autónomos y exitosos, es decir, la 

capacidad que han venido desarrollando centrada en regular su propio proceso de aprendizaje. Para 

ello se expone la relación existente entre el aprendizaje autorregulado, la motivación y el rendimiento 

académico de los escolares, haciendo un despliegue riguroso acerca de las estrategias metacognitivas; 

las estrategias cognitivas; y la dirección y control del esfuerzo, que son algunos de los recursos con 

los que cuentan los estudiantes para que se promueva la autorregulación en su aprendizaje de manera 

motivada. 

3. Fuentes 

Alonso Tapia, J . (1997). Motivar para el aprendizaje. Teorías y estrategias. EDEBE, Barcelona. 

Beltrán, J . (1998). Estrategias de aprendizaje. En V . Santiuste y J.A. Beltrán (eds). Dificultades de 

aprendizaje. Madrid: Síntesis. 
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Zimmerman, B.J., Bonner, S. y Kovach, R. (1996). Developing self-regulated learners. Beyond 

achievement to self-efficacy. Washington, DC: APA. 

4. Contenidos 

En este artículo se hace un análisis detallado de la parte motivacional y cognitiva, asumidos como 

dos de los principales aspectos implicados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Con el 

primer aspecto se hace un despliegue acerca de la importancia que tienen las motivaciones 

extrínsecas e intrínsecas en dicho proceso, por lo cual se concluye que mientras las actividades 

académicas tengan una mayor percepción de importancia y utilidad, así mismo será mayor la 

disposición demostrada por el estudiante para aprender con comprensión. En el segundo aspecto se 

analizan las diferentes estrategias cognitivas, metacognitivas y de regulación de recursos, a partir de 

http://www.fedap.es/IberPsicologia/iberpsi6-1/gonzalez/gonzalez.htm
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las cuales se establecen una serie de habilidades consideradas de vital importancia para el éxito 

académico, en la medida que implica compromiso con las actividades y tareas propuestas. 

5. Metodología 

Para el desarrollo de este artículo inicialmente se realizó el análisis de los aspectos motivacionales y 

cognitivos implicados en el aprendizaje. Posteriormente se destacaron las principales características 

que debe tener un estudiante para alcanzar el mayor grado de eficacia en su proceso autorregulado de 

aprendizaje, frente a lo cual se estableció que cualquier acto cognitivo importante tiene 

consecuencias motivacionales y afectivas que sirven para potenciar futuras conductas 

autorreguladoras. Por último, se hizo un estudio de los diversos estilos de aprendizaje, motivación y 

metacognición, destacando que sin importar cuál sea el estilo implementado por el estudiante 

(superficial, profundo o estratégico), su efectividad radica en la claridad de los objetivos trazados. La 

identificación de objetivos corresponde al análisis de las necesidades de la tarea, a las metas 

personales del sujeto, y a la definición y regulación de las estrategias cognitivas y metacognitivas 

empleadas para el desarrollo de la tarea. 

6. Conclusiones 

En términos generales el autor de este artículo concluye que actualmente dentro de las prácticas 

educativas modernas, el aprendizaje autorregulado está siendo estudiado y analizado como eje 

fundamental del desarrollo estudiantil. Así mismo, dichas prácticas educativas deben estar 

encaminadas a promover en los educandos el desarrollo de estrategias cognitivas, metacognitivas, de 

autorregulación personal o motivacional, con el objetivo de alcanzar sus valiosas metas y mejorar, de 

esta manera, su rendimiento académico. 

Elaborado por: Fabian Mariño 



137 

Revisado por: Nubia Ramírez  

Fecha de elaboración del resumen: 23/02/2020 

 

RAE03 - FICHA BIBLIOGRAFICA 

1. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Acceso al documento 

Revista electrónica de investigación educativa 

versión On-line ISSN 1607-4041 

Título del documento 

Modelo de gestión para diseño curricular basado en 

prácticas de ingeniería de software 

Autor(es) 

Huizilopoztli Luna-García, Francisco Javier Álvarez-

Rodríguez, Ricardo Mendoza-González 

Publicación REDIE vol.17 no.3 Ensenada sep. 2015 

Unidad Patrocinante 

Universidad Autónoma de Zacatecas e Instituto 

Tecnológico de Aguascalientes 

Palabras Claves 

Diseño curricular, planes educativos, ingeniería de 

software 

2. Descripción 

En este artículo se propone un modelo para administrar, coordinar y evaluar el proceso para el diseño 

de programas educativos. Esta alternativa complementa las metodologías tradicionales de diseño 

curricular mediante la integración de aspectos formales del modelado de procesos (Modelo de 
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4. Contenidos 

La propuesta abordada desde este documento analiza las diferentes perspectivas curriculares, en 

ámbitos como la evaluación, la coordinación y la administración del proceso de diseño y desarrollo 

curricular. El estudio hizo uso de metodologías de la Ingeniería de Software que permitieran 

reestructurar las metodologías convencionales de diseño curricular. 

5. Metodología 

Este artículo es de tipo de revisión pues muestra el estudio de tres áreas de proceso del Modelo 

CMMI, integrando la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto como propuesta 
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para la generación de programas educativos. En el artículo se desarrolla la estructura y 

fundamentación del modelo propuesto junto con su aplicación y posteriormente valida esta propuesta 

mediante panel de expertos. 

6. Conclusiones 

La propuesta de modelo fue estructurada por la unión de tres áreas de proceso del Modelo CMMI y 

los métodos del Diseño Curricular. Esta integración se desarrolló bajo el modelo de Boehm, lo que 

permitió construir una propuesta estructurada, sencilla y ordenada que define las tareas y actividades 

para la gestación de Programas Educativos. Junto a la propuesta se crearon una serie de herramientas 

como guías  para la implementación del modelo. 

La versión beta del modelo se aplicó sobre un Programa Educativo real y los resultados arrojados 

fueron evaluados por un panel de expertos quienes se expresaron positivamente del modelo 

propuesto. Esto permitió visualizar que el modelo de procesos propuesto puede representar una 

alternativa interesante para el diseño de programas educativos, destacando aspectos como la facilidad 

para realizar la documentación, la planeación y la previsión de riesgos, así como su innovación al 

incorporar técnicas de otras áreas del conocimiento (Ingeniería de Software) al diseño curricular, 

integrando estructura y flexibilidad. A través del caso de estudio se observó que el modelo facilita la 

documentación de las actividades y tareas así como su planeación en las diferentes fases, además 

fomenta la previsión y administración de riesgos, ya que está basado en el modelo CMMI probado y 

ampliamente utilizado en la Ingeniería de Software. 

Tal como se menciona no existe una forma consensada que justifique la validez de un modelo, sin 

embargo, se considera como trabajo futuro el análisis a partir de uno o más métodos adicionales y 

comparar la percepción favorable de los expertos obtenida a partir del estudio empírico realizado. 
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Otros aspectos que se pretenden atender incluyen la automatización de la propuesta con el fin de 

crear un software que generalice la aplicación del modelo permitiendo a los equipos de trabajo de 

diseño curricular administrar, coordinar y evaluar los procesos de creación de Programas Educativos 

de sus instituciones. 

A través del uso del modelo se pretende contribuir en la mejora de los procesos de diseño de nuevos 

planes y programas de estudio en las IES y Centros de Investigación en todas las áreas de 

conocimiento. 
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2. Descripción 

Este artículo se centra en analizar la autorregulación como competencia, la cual permite activar en los 

estudiantes diversas estrategias de aprendizaje, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos. 
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4. Contenidos 

En este artículo se establece una amplia discusión sobre los aportes ofrecidos por parte de las 

principales teorías de la autorregulación, basada en la explicación que brindan acerca de cinco 

procesos fundamentales: 1) identificar el punto de arranque de la motivación por autorregularse; 2) 

delimitar las actividades para adquirir la conciencia de autorregulación; 3) establecer los procesos de 
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autorregulación elementales para las siete teorías analizadas; 4) definir el impacto del medio social y 

físico en la autorregulación; 5) Generar las actividades que permitan el desarrollo las habilidades para 

la autorregulación. El principal objetivo de este análisis está centrado en comprender cómo los 

estudiantes adquieren la competencia autorregulatoria, así como también, tratar de determinar cuál de 

las teorías tiene mayor efecto en el aprendizaje 

5. Metodología 

En este artículo se analizan los aportes realizados por siete grandes teorías sobre el proceso del 

aprendizaje autorregulado. Teoría Operante (Homme – 1965), Teoría Fenomenológica (Maslow – 

1943), Teoría del Procesamiento de la información (Johnson-Laird – 1988), Teoría Sociocognitiva 

(Bandura – 1986 y 1997), Teoría Volitiva (Kuhl – 1984, 1987 y 2000), Teoría Vigotskiana (Vigotsky 

– 1962 y 1978) y Teoría Constructivista (Piaget – 1926, 1932 y 1952).  

Cada una de estas teorías dio respuesta a los cinco procesos fundamentales planteados en el punto 

anterior, permitiendo así identificar los aportes más significativos en la construcción del concepto de 

autorregulación. 

6. Conclusiones 

Al finalizar este estudio y hacer el análisis de los aportes de cada una de las teorías presentadas, se 

pudo concluir que la manera como se regula el aprendizaje por parte de los estudiantes depende 

principalmente de las metas que se establezca y del contexto en el que se desarrolle. Por tal razón, es 

importante evaluar las necesidades de los educandos con el fin de promover en ellos el desarrollo de 

estrategias necesarias para las tareas requeridas. Así mismo, fue posible deducir que, en términos de 

efectividad y rendimiento, las actividades aplicadas bajo la teoría sociocognitiva obtienen mejores 
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resultados con los alumnos de primaria, a diferencia de las actividades bajo teorías metacognitivas o 

de procesamiento de información que presentan una eficacia mejor con los alumnos de secundaria. 
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aprendizaje y las estrategias cognitivas y metacognitivas en las actividades de estudio. Para ello se 

tuvieron en cuenta los análisis de los modelos de medida de dos instrumentos: el SELF-A o 

Cuestionario de Autoeficacia para el Aprendizaje, en una versión en español desarrollada en México 

y el CEPAA o Cuestionario de Estrategias para el Aprendizaje Autorregulado. Lo que llevó a señalar 

seis factores con aspectos psicométricos: la autoeficacia en el aprendizaje, las dificultades en la 

concentración, las destrezas metacognitivas, las habilidades de dominio, los objetivos de aprendizaje 
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4. Contenidos 

Para la realización de este estudio fue necesario contar con una muestra de 766 estudiantes 

universitarios, masculinos y femeninos, que estuvieran cursando alguna carrera de facultades como la 

de Medicina, Economía, Pedagogía e Ingeniería, en alguna universidad pública de México. A esta 

muestra estudiantil se le aplicó dos instrumentos de medición: el SELF-A (Self-Efficacy for Learning 

Form-A) y el CEPAA, complementado con una escala de metas de aprendizaje, con el objetivo de 

aportar evidencia adicional sobre las relaciones entre la percepción de autoeficacia y el uso de 

estrategias para el aprendizaje autorregulado, en el marco de la perspectiva cognitivo-social. 

5. Metodología 
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6. Conclusiones 

Para el desarrollo de este estudio los autores decidieron aplicar una serie de cuestionarios que 

midieran la autoeficacia para el aprendizaje (SELF-A y CEPAA), los cuales fueron adaptados a las 

necesidades del contexto donde se ejecutaron; dichos cuestionarios estaban compuestos por un 

numeroso grupo de preguntas, para las cuales se ofrecen varias opciones de respuesta. Así mismo, 

sumado a lo anterior, se complementó el trabajo arrojado por las dos pruebas con algunos ítems de 

metas para el aprendizaje y otros derivados de la adaptación, los cuales se refieren al manejo del 

conflicto entre problemas con los compañeros y de situaciones sociales con el estudio. 
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