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Aspectos relevantes en el diseño de un programa de arquitectura 

en línea para Colombia  

Resumen 

El objetivo de la investigación es analizar las determinantes de diseño que siguen 

los programas virtuales de arquitectura, con el fin de definir las estrategias aplicables a  

modelos educativos para Colombia. La formulación de la pregunta para el desarrollo de 

la investigación se fundamenta en la búsqueda de elementos estratégicos para establecer 

determinantes de diseño en la creación de programas de arquitectura mediados por  

tecnologías de la informática y la comunicación, procesos que ubican la pregunta de 

investigación. ¿Cuáles son los aspectos, relevantes que utilizan los programas de 

arquitectura en línea y que pueden ser presentados como elementos estratégicos para  

nuevas propuestas educativas? Las respuestas que se obtienen a partir de la pregunta en 

el contexto de los programas de arquitectura y sus tendencias nacionales y mundiales  

posibilitaron argumentar la utilización de la enseñanza de la arquitectura por medios 

virtuales en países en desarrollo como el caso de Colombia. Para abordar el problema de 

investigación, del objeto de estudio, se parte del método de investigación fundamentado 

en el enfoque cualitativo y enmarcado en la metodología de la teoría fundamentada,  

mediante la recolección de datos y análisis estadístico para ratificar la hipótesis y 

establecer patrones y aspectos relevantes de los programas en línea. El proceso de 

recolección de la información se realiza a través de la encuesta y otros medios de 

diagnostico como la consulta a expertos, estudio de documentos y la revisión literaria de 

referentes de programas con características similares, cuyos resultados revelan las 

determinantes para el diseño curricular y planes de estudio para la enseñanza de la 

arquitectura por medio virtual: dimensión tecnológica, entorno del aula virtual, variables 

pedagógicas, metodológicas, didácticas, sistemas y estrategias de evaluación, diseño de 

asignaturas, construcción de conocimiento y la dimensión organizacional como referente 

académico y administrativo para la operatividad de programas de arquitectura virtuales.   
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

En este capítulo se identifican los aspectos generales y relevantes de la 

investigación para el diseño de programas de arquitectura en línea para Colombia, que 

incluyen los antecedentes de programas de arquitectura, el planteamiento del problema, 

los objetivos a alcanzar la hipótesis como medio de comprobación al problema planteado 

y las relaciones contextuales de limitación y justificación de la propuesta de 

investigación. 

1.2 Antecedentes del problema 

Según Mortera (2010), el Internet y las Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC) están permitiendo el acceso de recursos educativos en el mundo,  

sobre todo a la Web (www), que han aportado a la enseñanza y el aprendizaje un medio 

de comunicación rápida, veraz y con un alto contenido de información inmediata y de 

buena calidad; también Castells (2006), considera que aproximadamente a partir de 1996,  

cuando la “www” fue aplicada por primera vez a la enseñanza, los profesores 

comenzaron a incorporar la Internet a sus prácticas educativas desarrollando en sus clases 

presenciales el acompañamiento de páginas web y la realización de debates en línea 

mediante conferencias, investigaciones y uso del libro digital.  

La aparición de plataformas de software como el Blackboard, y Moodle han 

posibilitado la incorporación de Internet a los procesos de enseñanza – aprendizaje, como 

lo concluye Mortera (2010), admitiendo el diseño pedagógico y técnico de cursos 

virtuales para el desarrollo del aprendizaje en cualquier situación o nivel de complejidad 
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en cada una de sus fases: Investigación, fundamentación, profundización, evaluación y 

elaboración de documentos de forma individual o grupal.  

Los avances de las tecnologías de la informática y la comunicación han 

transformado el prototipo de las pedagogías y la enseñanza tradicional del quehacer de las 

actividades de la vida humana. La educación no es la excepción ya que los medios 

virtuales han facilitado el acceso al conocimiento a todos los niveles y de todas las 

calidades. La arquitectura es una de las grandes beneficiadas ya que el desarrollo 

tecnológico ha desarrollado software aplicado al bocetado, diseño y representación 

grafica como resultado del pensamiento y los procesos creativos.  

El compartir los resultados del proyecto a través de las redes de usuarios permiten 

la reflexión crítica, epistemológica y social en el mundo de la arquitectura cuya intención 

principal es satisfacer necesidades de hábitat a las comunidades y beneficiarios (García et 

al. 2009).    

En la última década del Siglo XX, las universidades han fomentado el uso de los 

recursos informáticos en el proceso proyectual y la enseñanza de la arquitectura y en 

otras disciplinas como las artes plásticas, el diseño industrial y gráfico, a partir de 

distintos tipos de software como Photoshop y Director (Azzato, 1999). En esa misma 

década Bermúdez (1997), manifiesta que el estudio de los aspectos relevantes de la 

arquitectura digital en el futuro, responde a implicaciones teóricas y prácticas de la 

arquitectura en línea, en el desarrollo de ejercicios de diseño en el ciberespacio, a través 

del uso del computador (Segovia, Pérez y Molero, 2009).  

Estas nuevas modalidades de análisis y diseño de proyectos de arquitectura e 

ingeniería, han demostrando potencialidades en el diseño arquitectónico mediado por las 
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tecnologías de la informática ya que posibilitan una parametrización vanguardista de la 

arquitectura y a su vez permiten el desarrollo de pedagogías eficientes en el desarrollo de 

conocimientos y competencias del arquitecto y razonablemente el aseguramiento de la 

calidad del proyecto arquitectónico (García et al. 2009).  

A mediados de 1996, en la Escuela Superior de Arte y Arquitectura de la 

Universidad Europea de Madrid (UEM), se implementó en las clases las tutorías de 

informática para enseñanza de la arquitectura, la aplicación de la perspectiva de Jhon 

Dewey de “aprender haciendo”. Para el logro de los objetivos expuestos se enseñó el 

manejo de las tonalidades cromáticas, utilizando  los recursos informáticos para la 

transmisión de ejemplos de arquitectura y su relación con los campos de la historia, la 

tecnología, el análisis gráfico y conceptual de los edificios y sus funciones (Esteban y 

Valderrama, 2007).  

Este proceso de enseñanza requiere de estrategias pedagógicas basadas en 

proyectos y metodologías que fomenten el trabajo autónomo de aprendizaje del alumno, 

constituyendo una de las estrategias en la enseñanza contemporánea en las universidades 

europeas públicas y privadas; donde el alumno asume la responsabilidad del aprendizaje 

de manera autónoma y el docente es un guía del proceso enseñanza aprendizaje.  

 Rodríguez (2007), afirma que el pensamiento proyectual y el hacer arquitectura 

mediada por las tecnologías digitales han motivado investigaciones pedagógicas como el 

proyecto Oikodomos financiado por el "Life Long Learning Programme" de la Unión 

Europea, que en su primera etapa, se adelanto en el periodo 2007-2009, con la 

participación de escuelas de arquitectura y urbanismo de España, Francia, Bélgica, Suiza, 

Turquía, entre otros quienes desarrollaron un campus virtual para promover los estudios 
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sobre la vivienda contemporánea a escala europea con el propósito de consolidar el 

modelo pedagógico para la enseñanza de la arquitectura por medio digital y el desarrollo 

de una plataforma tecnológica que permita la articulación de redes y metodologías 

educativas y la socialización de logros o resultados de proyectos de diseño participativo a 

través de la red (Madrazo, 2010). 

América Latina no es la excepción en los cambios que han establecido las 

tecnologías digitales en la enseñanza de la arquitectura, destacándose el proyecto del 

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Gobierno de Chile, realizado 

en diversas instituciones de Chile, Argentina y Brasil, mediante el desarrollo de talleres 

de diseño en distintos temas o eventos especiales asociados a la formación arquitectónica 

en grupos y diferentes tiempos de duración (García et al. 2009).    

Otra experiencia interesante de mencionar, ha sido el taller de ensamble digital 

realizado en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

realizado en cuatro oportunidades, (primer y segundo semestre 2007, primer y segundo 

semestre 2008) con grupos piloto de 15 estudiantes de cuarto y quinto año de arquitectura  

y quince semanas de duración, en dos tardes de trabajo a la semana, donde se realizo un 

ejercicio académico para la prefabricación y producción digital de un sistema 

constructivo correspondiente a la ampliación de un hábitat o refugio mínimo ubicado en 

la montaña. 

El estudio  de los términos de referencia permite unificar criterios de diseño y  

modelación digital de los elementos constructivos para fabricar maquetas en laboratorio 

de producción de la PUC, mediante la disposición  de equipos de corte láser y 

enrutadores e impresoras 3D.   
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El proceso de cada estudiante se registró en la plataforma y en el taller de 

ensamble se efectuó una revisión del desempeño curricular de los alumnos involucrados 

en el “Taller de Ensamble Digital” organizado en grupos colaborativos y cooperativos 

para el análisis de problemas presentados, sobre los cuales se realizaron foros de análisis 

y solución a las dificultades del proceso (García et al. 2009).   

De esta manera fue posible evaluar el comportamiento de cada alumno, su interés 

y calidad de los resultados obtenidos por los estudiantes que permiten medir otras 

competencias como, capacidad comunicativa, productividad y el desempeño eficaz del 

arquitecto en el diseño, urbano, arquitectónico y constructivo, así como la representación 

o expresión digital del proyecto final (Esteban y Valderrama, 2007).   

Los inicios de la educación a distancia y virtual en Colombia se remontan a 1992, 

cuando el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en convenio con la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y  las universidades que conforman la Red José 

Celestino Mutis,(1995/96) ofrecieron programas académicos a distancia (maestrías), 

mediante clases y cursos satelitales producidas en México elaborados por el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa ILCE de la Universidad de Nova (1996), 

además  programas de pregrado y postgrado dirigidos desde universidades españolas que 

aun se mantienen vigentes. (Universidad de Salamanca, UNED y la Universidad de 

Oberta en Cataluña) y Canadá (Universidad de Calgary), (Facundo, 2002). 

 

En la propuesta del desarrollo de una política de educación virtual en Colombia,  

la Universidad de Los Andes y el Ministerio de Educación Nacional, MEN, se proponen 

ampliar la cobertura en educación superior mediante el fomento de la educación a 
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distancia con la implementación de programas de educación virtual a través de alianzas 

institucionales y el fortalecimiento de la conectividad que serviría para masificar la 

difusión del servicio educativo a distancia. 

El programa busca ofrecer educación oportuna y calificada en las diferentes 

regiones del país, con prioridad en las zonas apartadas y con altos índices de violencia a 

partir de experiencias exitosas de educación a distancia para atender por lo menos a 

40.000 estudiantes (Ministerio Nacional de Colombia, 2009). 

La Universidad  Santo Tomás de Bucaramanga, una de las instituciones  

localizada en  la región nororiental del país se presenta el caso del programa de 

arquitectura que ha iniciado hace cuatro años la incorporación de nuevas tecnologías 

digitales para el aprendizaje y la comunicación en los proceso de enseñanza, como un  

ensayo de transformación del programa de pregrado hacia la virtualidad, capacitando a 

los docentes y utilizando el empleo de la plataforma Moodle  y la disponibilidad de los 

ambientes de aprendizaje o aulas virtuales con software especializados y bases de datos 

digitales dirigido al trabajo independiente de los estudiantes.  

Estos intentos y experiencias se puede decir que los programas de arquitectura en 

línea en Colombia, han iniciado un proceso de cambio de lo presencial a la virtualidad  

cuyos cambios se observan en el  diagnóstico de finales del 2002 sobre la educación 

superior a distancia en Colombia en la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación (Facundo, 2002).  

Los antecedentes mencionados para el planteamiento del problema de la 

investigación de maestría en tecnología docente y medios educativos para la educación, 

pretende abordar el análisis de los aspectos relevantes que utilizan los programas de 
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arquitectura en línea, como elementos estratégicos para nuevas propuestas educativas, 

identificando los procedimientos e implicaciones pedagógicas, tecnológicas y 

organizacionales para la medición de la función que representa la enseñanza de la 

arquitectura virtual en respuesta a los procesos de formación, es casi inexistente.  

La enseñanza tradicional de la arquitectura involucra el análisis de referencias, el 

diseño, la modelación digital, la elaboración de objetos que muestran nuevas modalidades 

de estudio y de ejecución material de los proyectos, evidenciando ventajas creativas, 

técnicas de diseño y representación gráfica del objeto arquitectónico, con resultados 

innovadores pero también con numerosos interrogantes pedagógicos y técnicos aun por 

resolver.  

1.2 Problema de investigación 

El uso de la tecnología digital y las aplicaciones para la enseñanza del diseño 

arquitectónico ha dado lugar a nuevas formas de conocimiento y posibilidades del 

estudiante de expresarse, ser el creador y director de sus propias experiencias formativas 

y académica a través del manejo de la información recaudada y organizado en volumen y 

cantidad requerida de contenidos disciplinares o científicos de arquitectura que facilitan 

un universo de posibilidades y cambios de paradigmas entorno a la enseñanza y el  

aprendizaje, como lo afirma (Azzato,1999). 

Estos avances tecnológicos, han re-definido los fundamentos epistemológicos de 

la práctica arquitectónica, en particular los talleres de diseño de las escuelas o programas 

de arquitectura, estimulando a las instituciones y organizaciones gremiales a realizar 

estudios y experimentaciones para la formación profesional de arquitectos bajo la 

prospectiva del cambio tecnológico a través de procesos de diseño en línea, utilizando la 
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virtualidad en el interfaz digital, la representación y visualización en el mundo de la 

tridimensionalidad, el movimiento y la operatividad e interactividad multiusuario 

sincrónica o asincrónica, como lo define e identifica (Segovia, Pérez y Molero, 2009).  

 Estas posibilidades de innovación de los procesos educativos la expansión del 

internet abre posibilidades para la enseñanza de la arquitectura y el conocimiento abierto, 

colaborativos, interdisciplinares, superando las limitaciones que presentan 

paradójicamente las instituciones educativas por el uso de métodos tradicionales 

(Madrazo, 2010).  

La transformación de la enseñanza de la arquitectura por medio digital, exige 

nuevas maneras de pensar y de enseñar a través de los medios tecnológicos para la 

formación de un profesional de la arquitectura en la era de la globalización las redes 

virtuales en la interacción, docencia, investigación y  extensión.  

 Algunos de estos cambios de enseñar y de pensar la arquitectura, han 

implementado en países como Venezuela desde 1998, en la universidad, Simón Bolívar, 

la incorporación de asignaturas en línea en sus programas y de igual forma en 

universidades de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y España quienes han 

desarrollado programas computacionales para el estudio y diseño de proyectos 

arquitectónicos. 

Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos ha implementado políticas 

para el uso de medios digitales con fines educativos como se traza en el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006- 2016, (MEN, 2009), con el objeto de garantizar el acceso y 

apropiación de las TIC´s, como herramientas para el aprendizaje creativo y el avance 
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científico, tecnológico y cultural, lo que implica, la implementación y fortalecimiento de 

nuevos modelos educativos y pedagógicos y el acceso a tecnologías de punta.  

En los dos últimos planes de desarrollo nacional se mantienen la continuidad de la 

política en cuanto a abordar la educación a partir de los temas de calidad, cobertura, 

eficiencia y pertinencia, vinculando las TIC´s para la ampliación de cobertura y como 

opción de acceso a la educación a los colombianos. En la misma medida el Ministerio de 

Educación Nacional, MEN (2006-2007), busca dar respuesta a los cambios en la 

enseñanza de la educación superior y en  particular la enseñanza de la arquitectura hace 

transito la política pasar de la educación presencial hacia la virtualidad.  

Producto de este análisis de contexto y las situaciones que presenta el cambio de 

la educación tradicional a la virtualidad para la enseñanza de la arquitectura, surgen 

preguntas que conducen a buscar respuestas a los cambios significativos en la educación 

y de ahí surge un primer interrogante que se trata de responder en el desarrollo de la 

investigación.  

¿Cuáles son los aspectos, relevantes que utilizan los programas de arquitectura 

en línea y que pueden ser presentados como elementos estratégicos para nuevas 

propuestas educativas? Las respuestas a la pregunta se constituyen en el eje central de la 

investigación y la indagación se desarrolla por medio del método cualitativo, enmarcado 

con la metodología de la teoría fundamentada, cuyo objetivo básico está orientado a 

determinar los aspectos relevantes que utilizan los programas de arquitectura como 

elementos estratégicos para nuevas propuestas educativas.   
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1.3 Objetivo 

Analizar las determinantes de diseño que siguen los programas virtuales de 

arquitectura, con el fin de definir las estrategias aplicables a modelos educativos para 

Colombia.  

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar los elementos presentes en los modelos como prácticas pedagógicas 

y tecnológicas que fortalecen los programas de arquitectura virtual. 

2. Establecer los aspectos organizacionales, tecnológicos, curriculares y de 

enseñanza – aprendizaje que intervienen en el diseño de un programa de 

arquitectura en línea. 

3. Proponer los hallazgos o resultados de la investigación, como elementos 

fundamentales en el diseño de programas virtuales de arquitectura para el 

contexto colombiano. 

1.4 Hipótesis 

La hipótesis como una proposición aceptable para responder, al problema 

determinado y cuyos datos deben ser probados en el desarrollo de la investigación, es: 

“Los diseños de programas de educación superior en arquitectura, mediados por la 

virtualidad, potencian su proceso de enseñanza aprendizaje a través de las dimensiones 

pedagógicas, organizacionales y tecnológicas”  

1.5 Justificación de la investigación 

En la actualidad las nuevas tecnologías aplicadas a las diferentes áreas del 

conocimiento demuestran el nivel de desarrollo de competencias para la expresión y la 

comunicación como requisitos básicos para la formación del estudiante de arquitectura o 
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el ejercicio del profesional arquitecto, quienes además de manejar las variables espaciales 

y estéticas en la concreción del objeto arquitectónico, utilizan medios análogos y digitales 

de expresión y comunicación. 

Las posibilidades de expresión y comunicación, permiten pensar que los 

programas de arquitectura en línea son productos de multimedia interactivos, capaces de 

generar en el arquitecto o el estudiante habilidades de abstracción y reflexión en el 

discurso conceptual y en el diseño del objeto arquitectónico (Azzato, 1999).  

Toda la información que viaja por las autopistas de las redes del mundo virtual 

conocidas como territorios digitales del ciberespacio crean ambientes interactivos de 

información global (Bermúdez, 1997), que posibilitan la ampliación de coberturas y 

acceso a la educación a todos los niveles, mediante redes, grupos de investigación, 

mercados y bancos de información, relacionados en este caso con la arquitectura y 

cualquier otra disciplina o ciencia. 

1.6 Limitaciones  

La implantación de programas de arquitectura en línea son proyectos novedosos 

que cambian el paradigma de la enseñanza de la arquitectura, creando dificultades en la 

comprensión de las relaciones de los componentes tecnológicos con el proyecto 

arquitectónico, debido al grado de progreso y eficiencia de la tecnología empleada y los 

altos costos de implementación de la plataforma, el software especializado y la eficiencia 

de los equipos empleados y recursos fundamentales como la formación y el nivel de 

desarrollo de la cultura digital de docentes y estudiantes, estas condiciones mínimas de 

calidad presume que pueden existir diferencias entre los diseños de un programa de 
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arquitectura de la modalidad presencial y otro de la modalidad virtual (Cubillos et al. 

2009).  

Asociado al cambio de paradigma de docentes estudiantes y administrativos se 

presentan limitaciones para entender las interrelaciones entre la didáctica, el modelo 

pedagógico y las tecnologías involucradas en un programa de arquitectura en la 

modalidad virtual e implicaría hacer una investigación de estudios comparativos de tipo 

cualitativo entre las pedagogías y los modelos de aprendizaje y de enseñanza aplicados en 

programas virtuales de arquitectura y afines o similares, como el arte y el diseño gráfico, 

por compartir el manejo de saberes fundamentados en la plástica, la sensibilidad, la 

creatividad y el diseño por lo cual un estudio de tal magnitud superaría la delimitación, 

objetivos y recursos de la presente investigación, limitando en la presente investigación, a 

la identificación de los aspectos básicos para la formulación de programas de pregrado y 

postgrado de arquitectura mediados por la virtualidad. 

1.7  Delimitaciones 

El estudio propone retomar e identificar los elementos encontrados en programas 

presénciales y virtuales relacionados con la formación profesional digital empleada en la 

enseñanza de la arquitectura en universidades del exterior como, Argentina, Brasil, Chile 

Estados Unidos, España y Venezuela al igual que en universidades colombianas que se 

encuentren en desarrollo y transformación de los contenidos educativos y los métodos 

pedagógicos a partir de la integración de las nuevas tecnologías a los procesos de 

enseñanza de la arquitectura. 
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1.8  Definición de términos 

Los términos más usados y relacionados con el estudio de esta investigación son los 

siguientes:  

Aprendizaje abierto: Es la habilidad de diagnosticar las propias necesidades del 

conocimiento, de programar planes para lograr los propios objetivos, de evaluar la 

efectividad de las actividades de aprendizaje. Este se centra en los actos de la elección 

individual (Salinas, 2010). 

 

Aprendizaje colaborativo: Hace referencia a la formación de grupos de trabajo 

con objetivos de aprendizaje determinados y donde cada participante del grupo interviene 

en todas y en cada una de las partes del proyecto o problema. De otra forma se puede 

decir que, cada participante realiza una tarea más individual como parte del trabajo total 

(García et al. 2009).    

 

Aprendizaje en línea: Se refiere al aprendizaje que se obtiene a partir de las 

actividades de enseñanza que utilizan una plataforma virtual, utilizando las herramientas 

informáticas diseñadas para tal efecto (Trisca, 2006). 

 

Aprendizaje significativo: Es el resultado de las interacciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos conocimientos, teniendo presente su adaptación al 

contexto y que además ese conocimiento será utilizado en algún momento de la vida de la 

persona (Trisca, 2006). 
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Arquitectura en línea: Definida como un conjunto de recursos de comunicación 

descentralizados e interconectados que enlazan numerosos seres humanos con el apoyo 

de la teleinformática, derivándose de esta situación la posibilidad de establecer 

cooperación e interacción con otros arquitectos o estudiantes de arquitectura para el 

diseño de un proyecto común, surgiendo el diseño arquitectónico colaborativo (Segovia, 

Pérez y Molero, 2009).    

  

Comunicación asincrónica: Es aquella que se da en distintos tiempos utilizando 

recursos como el correo electrónico, paginas web, entre otros (Segovia, Pérez y Molero, 

2009). 

 

Comunicación sincrónica: Es una comunicación en red, que permite una 

interacción simultánea entre los usuarios, utilizando recursos como las videoconferencias, 

área de conversación por texto (chats), pizarra compartida e intercambio de archivos 

(textos, imágenes, audio), (Segovia, Pérez y Molero, 2009).               

 

Ciberespacio: Es el espacio o territorio de entorno virtual donde se efectúa el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en este profesores y estudiantes interactúan con el 

propósito de generar conocimiento y un aprendizaje significativo (Segovia, Pérez y 

Molero, 2009).  

 

Curso en línea: Se hace referencia a cualquier programa de estudios que se 

implementa mediante el uso exclusivo de las computadoras para la comunicación entre 
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los participantes, aprovechando las diferentes posibilidades que ofrece el internet, tales 

como el correo electrónico, videoconferencias, chat y el uso de la web (Trisca, 2006). 

 

Educación en línea: Se entiende al proceso educativo que ocurre mediante la 

utilización de las herramientas de la tecnología de la educación (Trisca, 2006).                

 

Recursos educativos abiertos: Se refiere a un conjunto de materiales educativos 

que son gratuitos y están disponibles en la internet y la www (que puede estar en forma 

de: texto, vídeo, audio, software y multimedia, entre otros). Cuentan con licencias 

gratuitas para ellas producción, distribución y uso de estos recursos en beneficio de la 

comunidad educativa global, especialmente para ser usados por los maestros, profesores y 

estudiantes de diversos niveles educativos (Montera, 2010). 

             

Reutilización: Se refiere al derecho a reproducir o descargar el material, siempre y 

cuando el usuario final de crédito para el creador, con la restricción de que al contenido 

no se le puede cambiar de ninguna manera (Burgos and Ramírez, 2011). 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

En este capítulo se presenta de forma general una revisión de los aspectos 

teóricos, conceptos, investigaciones y enfoques de diversos autores, que permitirán 

fundamentar el análisis sobre la pregunta de investigación ¿Cuáles son los aspectos, 

relevantes que utilizan los programas de arquitectura en línea y que pueden ser 

presentados como elementos estratégicos para nuevas propuestas educativas?  

2.1Las TIC en la educación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) han pasado a ser 

parte de los procesos de formación y de la cultura ampliando las capacidades físicas y 

mentales y, además, han abierto posibilidades de desarrollo social (Ramírez, 2011).   

Estos adelantos tecnológicos plantean cambios en la forma como se generan y se 

organizan los conocimientos y por consiguiente en la manera de aprender y de establecer 

las relaciones entre los hombres y entre estos y la realidad circundante. Es así como nadie 

puede negar el profundo impacto que internet tiene en la manera en que las empresas 

operan en el mundo. Cada día cientos de nuevas entidades dan el salto a internet 

esperando tener éxito capitalizando el océano de oportunidades que internet ofrece (Ruiz, 

2002). 

De esta manera, al hablar de la virtualidad arquitectónica, se refiere a un software 

cuyo propósito es la creación de ambientes tridimensionales en el computador, que 

permiten a los usuarios sumergirse en su interior, no quedando duda de que un software 

es un objeto real, aunque no tangible (Parra, 2005). 
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El uso de TIC, está generando formas de vida distintas, determinando destrezas y 

técnicas nuevas en el manejo de la información y nuevas interacciones en el aprendizaje, 

por lo tanto se debe responder a estas nuevas necesidades y contribuir mediante la 

aplicación de recursos diferentes a los tradicionales. Se constituye la informática en la 

tecnología intelectual dominante, dando lugar a nuevas formas de conocimiento que 

exige una formación científico-técnica (Galindo, 2010).    

La revolución tecnológica ha afectado también el contexto educativo y plantea un 

reto tanto a las instituciones como a los estudiantes en cuanto a formas diferentes de 

aprendizaje profesional y cultural. Surge de esta manera el interés en hacer partícipe a los 

estudiantes en la evolución del proceso educativo, formándolos en talleres donde 

aplicarán sus conocimientos utilizando como herramienta los nuevos medios tecnológicos 

como el computador, razón por lo cual se debe familiarizar con este y dar a conocer sus 

dos grandes ejes: el hardware y el software, lo que permitirá un espacio significativo y 

provechoso para ellos (De Vincenzi, 2009). 

 2.1.1La educación virtual 

La educación virtual, es una actividad humana que se lleva a cabo a distancia, 

según un modelo de adquisición de conocimiento, en función de unos objetivos 

educacionales, mediante tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, brindando 

gran flexibilidad al uso del tiempo, otorgando una libertad geográfica y locativa casi total, 

y generando una tónica de trabajo colaborativo capaz de moldear muchos aspectos de la 

sociedad tal como hoy la conocemos (De Vincenzi, 2009). 
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Este nuevo paradigma educativo, el cual asigna una plataforma a la virtualidad, no 

es totalmente nuevo. Su valor radica en la oportunidad de reflexionar y rediseñar la 

educación y sus métodos (Duart y Sagrá, 2000). 

En la búsqueda de este paradigma sobre la implementación de TIC, las 

instituciones educativas tienen que modernizarse y asumir funciones diferentes; deben 

aprender estas nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de sus educandos en la 

producción de ciencia, tecnología y en la generación de relaciones entre el conocimiento 

con miras en formar individuos no tecnificados sino personas capaces de entender y usar 

los cambios en beneficio propio y el bien de la humanidad (Zapata, 2002).  

Logrando de esta manera una gran flexibilidad en el uso del tiempo, otorgando 

una libertad geográfica y locativa casi total, y generando el uso de un trabajo colaborativo 

capaz de moldear y transformar la información adquirida en un nuevo conocimiento 

(Parra, 2005). 

En ese sentido, las instituciones educativas de igual manera, están realizando 

avances significativos de tipo organizacional, lo cual se ve reflejado desde la  puesta en 

red de diversos cursos realizados en distintas universidades, hasta en la suscripción de 

acuerdos políticos y de protocolos informáticos entre distintas instituciones de educación 

superior (Ruiz, 2002). 

Dentro de esta última escena surgen incluso posibilidades de convenios 

académico-económicos para el montaje con fondos conjuntos de plataformas tecnológicas 

potentes y ambiciosas, destinadas a servir, en primera instancia, a los suscriptores del 

convenio, pero abiertas a toda la institución de educación superior, formal o no, mediante 
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un esquema de regalías que las libera de inversiones cuantiosas al tiempo que les ofrece 

una virtualidad de primerísima línea (Ortiz, 2002). 

 También surgen nuevos aspectos organizativos y roles. En la educación virtual, y 

teniendo en cuenta las ideas y planteamientos de Ormrod (2008), para crear un entorno 

motivador en el aula, aparece la tarea del tutor, encargado de desarrollar la capacidad de 

aprender del estudiante; de estimular su curiosidad intelectual y la capacidad de formular 

preguntas propias, de hallar respuestas nuevas, de resolver problemas y de buscar su 

permanente actualización. 

En este contexto de la educación virtual, ser docente, es aceptar un reto; pues ya 

no se trata tanto de "enseñar" sino de ser creativo, de crear situaciones de aprendizaje y 

de colocar al alumno en la situación de pensar, de investigar, de actuar innovativamente 

convirtiéndose el docente en un factor de motivación; de apoyo para el estudiante. 

De esta manera el docente será visto como un profesional de la educación que 

promueve, facilita y crea situaciones de comunicación e interacción para estimular la 

capacidad inquisitiva del estudiante y para orientar la habilidad de aprender a aprender, 

mediante entornos virtuales que fomentan modelos educativos participativos, ampliando 

las oportunidades de comunicación y distribución del conocimiento (Capacho, 2011). 

Calzadilla (2002), fundamenta que los entornos educativos virtuales permiten que 

los estudiantes refuercen sus habilidades en la investigación y construcción de su propio 

aprendizaje, y también favorecen la adquisición de nuevos conocimientos y 

competencias, si se incentivan a la participación en comunidades virtuales.  
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Estas comunidades tecnológicas de la información tienen el gran potencial para 

facilitar la difusión de los conocimientos de las universidades, instituciones educativas, 

organizaciones y gobiernos, así como para apoyar el diseño de estrategias educativas 

innovadoras para mejorar y transformar los entornos de aprendizaje y potenciar la 

educación (Burgos y Ramírez, 2010). 

2.2 Enfoques metodológicos en la educación virtual 

Existen diversos paradigmas que han sido tomados como referentes para el diseño 

de actividades que propicien el aprendizaje. Estos paradigmas han sido abordados desde  

la perspectiva de la psicología del aprendizaje porque ha sido esta ciencia la que ha 

permitido establecer que mediante el aprendizaje se adquieren habilidades, 

conocimientos, valores, actitudes y reacciones emocionales (Ormrod, 2008). 

La aplicación de nuevos enfoques metodológicos en la educación virtual, han 

dado lugar a nuevas formas de conocimiento, motivación, control y naturaleza del 

proceso enseñanza- aprendizaje, permitiendo entender y autorregular los procesos 

básicos, requeridos en un adecuado aprendizaje (Zapata, 2002). 

Algunos investigadores como Ramírez (2009), argumentan que la educación 

virtual se ha constituido en una opción para que las instituciones educativas empiecen a 

explorar, como parte de su proyección académica. Incluyéndose entonces, una serie de 

posibilidades que ofrecen los medios virtuales, como base para su desarrollo y se 

presentan elementos relacionados con las características, la tecnología a usar y los 

requerimientos básicos.    

Por otro lado, y los aspectos de enseñanza aprendizaje involucrados dentro de la 

educación digital, se plantea la necesidad de incluir las estrategias metacognitivas, como 
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un apoyo fundamental para apoyar el aprendizaje a través de los medios virtuales. Dichas 

estrategias metacognitivas permiten que el estudiante desarrolle una actividad 

autoregulada con el objetivo de proyectar el proceso de exploración en las nuevas fuentes 

de información y de solucionar problemas, en un proceso controlado y evaluado 

permanentemente, de forma tal que le reconozca medir su éxito o su posible fracaso, para 

establecer los correctivos apropiados en la acción cognitiva, de acuerdo a los resultados 

obtenidos (Galindo, 2010). 

Por lo tanto, las estrategias cognitivas se constituyen en un punto de referencia de 

los procesos de aprendizaje en la educación virtual,  identificándose según el sistema de 

estudios, conocimientos, competencias, habilidades y destrezas, como elementos previos 

para llegar a unos conocimientos meta, en un proceso de gradualidad analógica. Lo 

gradual hace referencia al proceso formativo continuo hacia el conocimiento 

metacognitivo (Parra, 2005).  

Por tal razón, dentro del análisis de los procesos de metacognición de la educación 

virtual, se toman variables, de modo que su seguimiento y administración no se vuelvan 

inasequible como variable Ramírez & Canto (2011), afirman que desde el punto de vista 

epistemológico los procesos prácticos educativos son fundamentales con el fin de 

aprender de las buenas prácticas.  

De esta manera, el modelo educativo, con la adición de los elementos 

pedagógicos, podrían representarse mediante el siguiente esquema: Inteligencia - Sujeto 

Memoria - Objeto afectividad. Ante esta representación se puede pensar que a diversas 

facetas del Sujeto deben corresponder a diferentes medios pedagógicos (Ortiz, 2002). 
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2.2.1 Procesos de enseñanza - aprendizaje en línea 

La vida de hoy se lleva a cabo en un mundo multicultural e interconectado, este 

hecho exige a los sistemas educativos orientar la educación para el desarrollo de 

capacidades, competencias, actitudes y valores que habiliten a las personas a actuar en 

ambientes abiertos que exigen el aprovechamiento y apropiación de los grandes avance 

de las tecnologías de la comunicación y de la información.  

Por ello, el uso de  los computadores como proceso de enseñanza-aprendizaje 

propone como eje central el estudio de los fundamentos básicos (objeto de estudio, saber 

informático, uso y manejo entre otros temas) de la computadora (Fundación Universitaria 

Católica del Norte, 2005). 

En lo que respecta a los medios tecnológicos, o soportes educativos virtuales, es 

necesario aclarar que la fortaleza no es la multimedia, como se cree, sino el diseño 

didáctico (Parra, 2005).  

Es así, que investigadores como Romero, Salinas y Montera (2010), en su estudio 

sobre Estilos de Aprendizajes Basados en el Modelo de Kolb en la Educación Virtual, 

señalan que, para aprender, es necesario disponer de cuatro capacidades básicas: 

experiencia concreta (EC); observación reflexiva (OR), conceptualización abstracta (CA) 

y experimentación activa (EA). De esta forma el aprendizaje que toma como eje central la 

experiencia directa del estudiante, facilita y permite la construcción de su propio 

aprendizaje.  

2.2.2 La educación centrada en la tecnología 

Hablar de la sociedad de la información, es reconocer que las TIC’s  están 

generando formas de vida distintas, determinando destrezas y técnicas nuevas en el 



 
 

32 
 

manejo de la información y nuevas interacciones en el aprendizaje, por lo tanto deben 

responder a las nuevas necesidades y contribuir a los cambios significativos de esta nueva 

sociedad del conocimiento “realidad social en la que se genera, reproduce, distingue y 

aplican los resultados de procesos basados en nuevas tecnologías para incrementar los 

saberes y el conocimiento” (Sevillano citado por Cabero, 2011, p. 25). 

El reto de la educación, no consiste en aprender y enseñar solo el uso de las 

nuevas tecnologías y ser imitadores y reproductores de procesos, el verdadero reto 

consiste en apropiarse de ellas y utilizarlas para crear conocimiento y compartirlo como 

parte de un proceso de participación activa en la sociedad del conocimiento, caracterizado 

por: a) su vinculación a la actualidad; b) su transmisión a través de diferentes códigos, 

lenguajes y soportes que, además de respuestas lógicas, estimulan las sensaciones y c) 

una oferta de contenidos (Fontguberta, 2001, p. 145). 

El impacto de las TIC en la educación, está relacionado con la posibilidad que 

estas presentan para diseñar y crear espacios de aprendizajes innovadores que hacen 

posible la flexibilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitando la 

implementación de un modelo de enseñanza centrado en el estudiante como miembro de 

la sociedad. 

Ahora, para que todos estos cambios y transformaciones sean una realidad, es 

necesario contar con docentes capacitados en TIC que puedan hacer una selección de 

medios, acorde a los objetivos de aprendizaje propuestos, estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y características didácticas, técnicas, funcionales y comunicativas de los 

medios tecnológicos. 
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Consecuente con lo anterior, es prioritario que la educación establezca sistemas de 

enseñanza, en los cuales el docente haciendo uso de un currículo flexible y enriquecido 

con TIC y estrategias pedagógicas, contribuya y oriente el proceso de formación de los 

estudiantes, desarrollando actitudes y habilidades en el manejo y tratamiento de la 

información. 

Los estudios de Gallardo, Torrandell y Negre (2005) y Salinas, Negre y Gallardo 

(2006), del grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de las Islas Baleares, se 

centran en analizar los componentes de los modelos didácticos en la educción superior en 

los entornos virtuales y en formular una propuesta de modelos didácticos. Los 

investigadores abordan la indagación desde los componentes de ambientes de 

aprendizaje, a través de los cuales reconocen tres dimensiones: pedagógica, tecnológica y 

organizativa caracterizando los diferentes componentes de cada dimensión. 

Dimensión pedagógica: Agrupa los elementos referidos a la planificación y 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje apoyado en las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Dimensión organizativa: Agrupa las variables que la institución debe definir 

previamente antes de iniciar la experiencia formativa. Incluye aquellas a las que el 

estudiante debe atenerse porque han sido impuestas por la institución.  

Dimensión tecnológica: Incluye la infraestructura tecnológica (maquinaria y 

programas) y los elementos que configuran la estructura y aplicaciones de comunicación 

en red. 

En todo este proceso de innovación educativa a través de la tecnología, el docente 

juega un papel importante, ya que es el encargado de realizar el proceso de selección de 
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TIC, para lo cual se requiere que tenga en cuenta tres aspectos fundamentales, como lo 

son: la funcionalidad del recurso, las posibilidades didáctica que otorga y los aspectos 

técnicos del recurso, que como mencionaré en la interpretación de resultados, son uno de 

los aspectos que va a condicionar el uso del recurso. 

Sin embargo, como todo proceso de cambio no está exento de dificultades, las 

más comunes están dadas por limitantes en la infraestructura tecnológica de la institución 

educativa y falencias en el uso de los recursos digitales por parte de los docentes, por lo 

cual es una necesidad primordial iniciar procesos formativos que contribuyan a la 

apropiación de TIC por parte de los docentes para lograr un acertado y exitoso proceso de 

innovación educativa (Benito y Salinas, 2008). 

2.2.3 Identificación y valoración de elementos para la incorporación de  TIC en 

la educación superior. 

La revolución tecnológica y la llamada “era digital”, afecta todos los ámbitos del 

ser humano. El campo de la educación no se queda al margen de estos cambios, en donde 

la tecnología está transformando los procesos de enseñanza-aprendizaje y haciendo 

posible diseñar escenarios de aprendizaje innovadores. Comúnmente, vemos como están 

cambiando los modelos de aprendizaje, en los cuales el recurso principal de enseñanza y 

más usado era el libro o texto guía, considerado por muchos como el material didáctico 

por excelencia (Salinas, 2004). 

Hoy en día, gracias a los cambios tecnológicos, la mayoría de profesores están 

optando por utilizar herramientas mediadores en su práctica educativa, un gran número de 

medios y recursos educativos digitales que encuentran su soporte en la tecnología.  
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Sin embargo, este proceso de incorporación de recursos tecnológicos en la 

educación, no debe ser arbitrario ni constituirse en un simple medio innovador y 

llamativo para los estudiantes, por el contrario su incorporación debe obedecer a criterios 

de selección en donde se contemplen, el objetivo de aprendizaje propuesto, los estilos y 

necesidades de aprendizaje del estudiante, las posibilidades didácticas del recurso a 

incorporar y las características técnicas y específicas del recurso digital que es lo que va a 

determinan su uso (Benito y Salinas, 2008). 

En este sentido, cada tecnología o combinación de ellas definen lineamientos 

propios que no sólo afectan al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, si no que tiene 

en cuenta a todos los elementos del sistema de enseñanza. Haciéndose necesario pensar 

en nuevos entornos de aprendizaje, y nuevos enfoques para entenderlos, diseñarlos y 

gestionarlos. Ocasionando nuevos modelos relacionados con el e-learning conducidos a 

un tipo de procesos de enseñanza- aprendizaje más flexibles diferenciándose distintos 

componentes que se interrelacionan y condicionan (Salinas et al. 2006). 

En este contexto, tanto desde la perspectiva del alumno, como del docente y del 

administrador de la institución educativa, deben tenerse en cuenta las determinantes que 

configuran los entornos de aprendizaje apoyados en TIC haciéndose necesario el presente 

estudio el cual se apoya en el modelo propuesto por Salinas, (2004a): 

- La descripción unificada y sistemática de las experiencias existentes, a fin de 

conocer, con algún grado de provisionalidad, qué y cómo se desarrolla el 

aprendizaje a distancia en un determinado curso o experiencia. 

- Apoyar y mejorar el diseño y desarrollo de cursos en entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje 
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- La investigación más precisa de los cursos desarrollados al establecer 

explícitamente parámetros a estudiar. 

En efecto, como afirma Ferrández (1989, p. 15), la utilidad epistemológica, 

tecnológica y práctica de los mismos es que: 

- “Sirven como organizadores de la actividad teórica, investigadora y de la práctica 

docente. 

- Son plataforma de reflexión e investigación e investigación para generar nuevos 

planteamientos que estructuren la base y fundamento de nuevos modelos. 

- Impulsan la espiral genética de la estructura científica de la didáctica y, por lo 

tanto, su ámbito normativo y práctico. 

- Tienen utilidad instrumental para el análisis, evaluación crítica del sistema 

educativo desde la macroorganización hasta los últimos niveles del proceso 

instructivo. 

- Hacen referencia al momento histórico en el que dominan unas bases curriculares 

y se presta al análisis crítico de la situación diferencial. 

- Bajo la visión de los anteriores principios, el estudio de los modelos, su 

yuxtaposición, comparación y crítica constituye una estrategia metodológica 

adecuada para la formación inicial del profesorado”. 

 

Un modelo como señalan Salinas y Ferrández, debe constituirse en un instrumento 

de trabajo, no excluyente si no adaptable y útil para investigaciones de este tipo. Para que 

esta inclusión y adopción de TIC en la escuela sea exitosa, se debe contar con el 

compromiso de todos los agentes que intervienen en el proceso educativo, desde los 
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directivos de las instituciones educativas (a nivel de apoyo en dotación de recursos, 

planes de capacitación en TIC, actualizaciones de diseño curricular flexible, entre otras) 

hasta los docentes (quienes deben cambiar su rol e iniciar y/o fortalecer su formación en 

TIC), y  estudiantes quienes deben ser los protagonistas de su educación y adoptar un 

papel activo en todo el proceso (Salinas et al. 2006) 

 

El proceso de incorporación de TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

debe estar enfocado a aprender a utilizar la tecnología en favor de generar cambios y 

transformaciones en la sociedad y en el contexto del alumno, en utilizarla como 

herramientas que los estudiantes utilicen en la construcción de aprendizajes amplios y 

duraderos que los hagan competitivos en la sociedad de conocimiento y en el ámbito 

laboral y no en dotar a las instituciones de equipos tecnológicos ni usarla como simples 

herramientas de presentación de información, como muchos hoy en día creen.  

Por lo tanto como menciona Salinas (2004c), se debe entender un entorno virtual 

de aprendizaje como aquel espacio o comunidad organizado con el propósito de lograr el 

aprendizaje requiriendo de componentes tales como: función pedagógica (que hace 

referencia a actividades de aprendizaje, enseñanza, selección de materiales, tutorías y 

evaluación), la tecnología apropiada (deben hacer referencia a las herramientas necesarias 

de acuerdo al modelo pedagógico) y los aspectos organizativos (que incluye la 

organización del espacio, el cronograma y la gestión administrativa). 

En este sentido, la identificación y valoración de elementos para la incorporación 

de  TIC en la educación superior. Debe hacerse considerando las dimensiones propuestas 

por: Salinas, 2004a; 2004c; Duart, 2004): pedagógica, organizativa y tecnológica. Las 
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cuales ayudan a determinar los elementos que se deben tener en cuenta en relación a los 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, su diseño, gestión y el desarrollo de la 

investigación.  

2.3 La educación superior en Colombia 

La Constitución Política de Colombia establece que la educación es un derecho de 

la persona humana, que según la Corte Constitucional es fundamental. 

 

El Artículo 1° de la ley 115 de 1994, define la educación como "un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes". 

 

Por otra parte, la Constitución ordena al estado garantizar la autonomía 

universitaria y consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

Así mismo, establece que la educación es un servicio público que tiene una función social 

y asigna al estado la función de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación de los educandos. 

 

La Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la Educación Superior. El 

artículo 33 de la Ley 30 de 1992 señala que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  

211 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República puede 

delegar en el Ministro de Educación Nacional-MEN todas las funciones de inspección y 

vigilancia de la Educación Superior.  
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El decreto 2230 de 8 de agosto de 2003, por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio Nacional de Educación establece: orientar la educación superior en el marco 

de la autonomía universitaria, garantizando el acceso con equidad a los ciudadanos 

colombianos, fomentando la calidad académica y la pertinencia de los programas, la 

eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la modernización de las instituciones 

de educación superior e implementar un modelo administrativo por resultados y la 

asignación de recursos con racionalidad de los mismos (Ministerio de Educación nacional 

de Colombia, 2009). 

 

La política estatal sobre inspección y vigilancia para garantizar la calidad de los 

programas de educación superior se ha hecho evidente con la promulgación del decreto 

2566 de 2003 por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 

superior y se dictan otras disposiciones y de las diferentes recientes resoluciones sobre 

cumplimiento de características específicas de calidad por parte de programas de 

pregrado en diversas áreas del conocimiento.  

El decreto en mención tiene tres propósitos fundamentales: 1) unificar la 

normatividad y los trámites sobre creación de programas académicos; 2) dar mayor 

transparencia a dicho proceso, y 3) generar procesos y trámites en los que se verifique la 

calidad de los programas y que no se limiten a una simple revisión documental. 
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Así mismo, se mantiene la política de flexibilización curricular de la oferta 

educativa superior para transferencia estudiantil e internacionalización de la educación 

superior colombiana. Dado que se deroga el decreto 808 de 2002 sobre créditos 

académicos, se introduce en el decreto 2566 de 2003 un capítulo especial que trata este 

tema. 

Adicionalmente, se define el registro calificado de programas académicos de 

educación superior, dándole una connotación académica, pues sólo después de la 

verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad por parte de pares 

académicos, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) decide con plena autonomía 

sobre su otorgamiento o no. 

 

En lo pertinente a programas nuevos, para obtener el respectivo registro, se 

plantea un mecanismo que permite a las instituciones que van a crear programas cuya 

implementación resulta muy costosa, acreditar la disponibilidad y destinación de los 

recursos necesarios mediante un contrato de fiducia. 

 

El Ministerio de Educación Nacional parte de la base de que, en ejercicio de la 

autonomía que la constitución y la ley reconocen a las instituciones de educación 

superior, es preciso que, en todos los programas de formación de profesionales que ellas 

organicen, tengan en cuenta lo dispuesto por la Ley 30 de 1992 en sus artículos 4º y 6º. El 

artículo 4º hace referencia al marco general en que debe darse el proceso formativo. 

Dicho artículo expresa: la educación superior, sin perjuicio de los fines 

específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, 



 
 

41 
 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 

particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la educación 

superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de 

investigación y de cátedra (Ministerio de Educación nacional de Colombia, 2009). 

 

El artículo 6º enuncia los objetivos de la educación superior y de sus instituciones. 

Dichos objetivos son:  

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir 

las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el 

país. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para 

solucionar las necesidades del país. 

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución. 

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético, en el 

ámbito nacional y regional. 

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas. 
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f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 

logro de sus correspondientes fines. 

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 

dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 

permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 

cultura ecológica. 

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

El Ministerio de educación nacional de Colombia (2010), considera pertinente 

tener en cuenta, para la evaluación de los programas, principalmente las siguientes 

orientaciones acerca de la formación de profesionales: 

a) Preparación de profesionales competentes y con conocimientos idóneos en sus 

disciplinas. 

b) Formación cultural, humanística y ética, para abordar con rigurosidad y 

responsabilidad los problemas relacionados con su profesión. 

c) Sensibilidad social para comprender la problemática actual de la respectiva 

profesión y de su ejercicio, en la perspectiva de la justicia como equidad, de la 

atención a las necesidades de toda la población y de las urgencias del desarrollo 

humano. 
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d) Compromiso ético con las personas y con las comunidades en lo que atañe a las 

políticas de bienestar y de seguridad individual y colectiva, según las 

especificidades propias de la respectiva profesión. 

Mediante el marco normativo del decreto 1295 de 2010, sobre la acreditación de los 

programas de Educación Superior en Colombia del 20 de abril de 2010, por el cual se 

reglamenta el registro calificado de que trata la ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de 

programas académicos de educación superior.  

Por lo tanto la educación superior, es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral y tiene por objeto 

el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. (Ley 30. 

Ministerio de Educación Nacional, Republica de Colombia). 

           2.3.1 La arquitectura en la educación superior en Colombia 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) han pasado a ser parte de 

los procesos de formación y de la cultura. Amplían las capacidades físicas y mentales y, 

además, han abierto posibilidades de desarrollo social (Ramírez, 2000).   

 

Botero (2005), argumenta que en la constitución de 1991 se elevó a rango 

constitucional la A.U. en los términos que a continuación se indica: "Se garantiza la 

autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley". Igualmente, se redactó en un articulo diferente 

la libertad de cátedra y enseñanza, en los siguientes términos: (Articulo 27) "El Estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra". 
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El Ministerio de Educación Nacional,  en el marco de su política de fomento de la 

Educación Superior, ha venido desarrollando el “Programa nacional de uso de medios y 

nuevas tecnologías” con el fin de contribuir al desarrollo profesional docente, el desarrollo 

de contenidos pertinentes, la flexibilización de la oferta educativa, y la posibilidad de 

establecer nuevas relaciones, nuevos lenguajes y nuevos usos de la información y de las 

comunicaciones.  

Se reconoce la arquitectura como el arte y la ciencia de diseñar, crear y construir 

espacios para el uso y comodidad de los seres humanos, cuya acción se desarrolla con 

fundamento en un conjunto de principios artísticos y técnicos que regulan dicha profesión 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2009). 

En la arquitectura, la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 

manifestaciones libres del espíritu humano,  es por esto que el ejercicio emancipado de la 

arquitectura constituye para el arquitecto el desarrollo pleno de su libertad (Ley 435. 

Constitución Nacional de Colombia. Articulo 71. La búsqueda del conocimiento y la 

expresión artística son libres). 

De esta forma, los programas académicos deben asegurar que el arquitecto tenga las 

competencias cognitivas que permitan comprender los conceptos de tecnología y recursos 

tecnológicos, por ende identificar los alcances de cada uno de ellos por ser necesarios para 

el ejercicio profesional así, como las competencias para el trabajo en grupo e 

interdisciplinario, admitan desempeñarse en los campos del diseño arquitectónico, el 

manejo y la innovación tecnológica, la intervención patrimonial, el urbanismo y la gestión 

publica o privada (Decreto 936. Ministerio de Educación Nacional, Republica de 

Colombia, 2003). 
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Tabla 1.  

Marco legal Educación Superior en Colombia 

 

NORMA DESCRIPCION 

Constitución Política Marco Jurídico General 

Ley 30 de 1992 Reorganiza el servicio público de la educación superior y define los campos de 

acción y los programas académicos de pregrado y de posgrado. 

Ley 115 de 1994 Ley general en educación, contiene las normas y fines que regulan el servicio 

público de educación. 

Decreto 1860/94 Reglamenta el PEI, el cual se constituye en espacio para la reflexión y 

concertación acerca de los problemas que afectan a la comunidad educativa. 

Acuerdo CESU 06 de 1995 Adopta las políticas generales de acreditación y describe los fundamentos, las 

características, los agentes,  y el proceso nacional.  

Resolución 2343/96 Precisa los indicadores de logros curriculares para la educación formal, como 

evidencias significativas de cambios en los procesos. 

Decreto 2566 de 2003 Establece las condiciones mínimas de calidad en los programas de 

especializaciones. 

Resolución 5547 de 2005 Define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por 

instituciones de educación superior extranjeras. 

Acuerdo CESU de 2006 Adopta nuevas políticas de acreditación con respecto a la temporalidad de la 

acreditación de programas de postgrado y la acreditación de las instituciones. 

Ley 1012 de 2006 
Por medio de la cual se reforman los artículos 111 y 114 de la ley 30 de 1992, 

sobre créditos departamentales y municipales para la Educación Superior 
 

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 1084 de 2006 
Por medio de la cual el Estado fortalece la educación superior en las zonas 

apartadas y de difícil acceso. 
 

Ley 1188 de 2008 
Por la cual se regula el registro calificado de los programas de educación superior 

y se dictan otras disposiciones. 
 

Ley 1286 de 2009 
Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 1295 de 2010 Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y 

la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. 
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 2.4 La enseñanza de la arquitectura desde la virtualidad 

 Antes que dialogar sobre la arquitectura virtual se hace necesario indagar sobre 

¿Que es arquitectura? la cual ha sido considerada un arte "social", en donde el hombre, de 

alguna forma, viendo las obras, las construcciones, puede dialogar con otros hombres que 

vivieron 2000 años antes. Sin embargo, el conocimiento tradicional anterior al Siglo XX, 

se constituía en lo fundamental del "saber-hacer" del arquitecto, distribuidos en las tres 

ramas Vitrubianas del: construir, el habitar y el diseñar (Muntañola, 2002). 

 

Para otros investigadores la arquitectura es un tipo de conocimiento innato, 

aspecto importante en el desarrollo de la pedagogía arquitectónica, por permitir el uso de 

una instrucción que en cierto modo, puede ser definido como, un sistema abierto y capaz 

de adaptarse a las nuevas necesidades del aprendizaje autónomo, por estar fundamentado 

en la teoría constructivista. De esta forma, se cuestiona el sistema tradicional de 

aprendizaje de los arquitectos y su relación con la disciplina (Linares, 2006).  

 

Los nuevos métodos de enseñanza proponen la arquitectura virtual, la cual supone 

una clara aplicación del aprendizaje basado en proyectos y de otras metodologías activas 

así como de posibles actividades académicas dirigidas de forma mas autónoma, 

fomentando en la nueva enseñanza en lo que el alumno aprende, mediante el proceso de 

saber pensar, saber hacer y saber ser (Esteban y Valderrama, 2007). 

 

Actualmente las comunicaciones y representaciones virtuales ofrecen amplias 

posibilidades en la docencia, posibilidades que se ven reflejadas en nuevas formas de  
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enseñanza y divulgación de la arquitectura, en el desarrollo cognitivo y en la capacidad 

para interpretar y solucionar situaciones problemas relacionados con la transformación y 

organización del espacio físico urbano y arquitectónico en concordancia con las 

características sociales, económicas y ambientales locales, regionales, nacionales e 

internacionales (Zambrano y Medina, 2010). 

 

Los medios tecnológicos como el internet y el computador son recursos 

indispensables en el proceso de configuración del proyecto arquitectónico, como 

instrumento gráfico para plasmar la prefiguración de la realidad y como medio para 

alcanzar una mejor representación de la relación del espacio. La incorporación de  

tecnologías de la informática y la comunicación y la utilización de medios multimedia 

facilita asimismo el análisis previo al proceso tecnológico del diseño o la comprensión 

integral de un edificio (Peñalosa, Jiménez y Valencia, 2006).   

 

González-Varas (2010), argumenta que la utilización en la enseñanza de la 

infografía como metodología docente activa sirve para profundizar la investigación 

compositiva de la arquitectura, así como para mejorar su comprensión histórica y el 

análisis constructivo y estructural. Formando estos parte fundamental del área de 

conocimiento de la "composición arquitectónica", y tienen su razón de ser en la necesidad 

de comprensión e interpretación del lenguaje gráfico para encontrar el fundamento 

teórico e intelectual del diseño y del proyecto arquitectónico.  
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A través de las nuevas herramientas y medios tecnológicos se han propiciando 

procesos innovadores en las áreas del conocimiento y de las habilidades para el trabajo en 

equipos interdisciplinarios las cuales permiten la interacción con profesionales de otras 

áreas, relaciones interdisciplinares necesarias en la formación de todo profesional de la 

arquitectura (Peñalosa, Jiménez y Valencia, 2006). 

 

 Segovia, Pérez y Molero (2009), consideran que la realidad virtual se está 

aplicando en el diseño por ser una potente herramienta tecnológica que permite la 

visualización, navegación e interacción con el proyecto arquitectónico antes de éste ser 

construido. 

 2.4.1El método constructivista en la enseñanza de la arquitectura 

En efecto, la enseñanza de la nueva arquitectura debe centrarse en la búsqueda de  

nuevas metodologías de aprendizaje de tal manera que el estudiante logre adquirir un 

conocimiento más acertado acorde con sus aptitudes y alcances (Peñalosa, Jiménez y 

Valencia, 2006). 

 

El paradigma constructivista como teoría educativa, presenta diversidad de 

metodologías dinámicas, abiertas y coherentes, para la adquisición de aprendizajes; aquí 

se fragmenta la enseñanza debido a que las metodologías estáticas vienen quedando de 

lado dando paso a nuevas tendencias en los proceso de enseñanza aprendizaje, en donde 

el estudiante sea capaz de interpretar múltiples realidades y de resolver problemas, por lo 

cual, se espera, estará preparado para aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas y 

cambiantes (Ramírez, 2011).  
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Representando un gran avance en la construcción de conocimientos 

proporcionando fuentes claras acerca de lo que es deseable proyectar a los estudiantes y 

cómo ofrecer un aporte significativo para su futuro (Ormrod, 2008). 

El constructivismo y construccionismo se constituyen en un apoyo valioso para el 

desarrollo de actividades de aprendizaje, y sirven como medio para motivar, desarrollar,  

reforzar y consolidar el aprendizaje. Los avances en la tecnología hacen de las   

aproximaciones constructivistas un aprendizaje posible, ya sea que se diseñe para 

capacitación o para educación (Araneda, 2007). 

Ormrod (2008), dentro de las corrientes basadas en el constructivismo, incluye el 

aprendizaje cooperativo, el cual se dirige directamente hacia la interacción del ser con su 

entorno social, incentivándolo a partir de una orientación del conocimiento motivante y 

dinámico, en donde, se tiene en cuenta su libertad de expresión y los conceptos propios. 

 

El trabajo en equipo, indispensable en el aprendizaje cooperativo, está enfocado 

en el aprendizaje colaborativo en donde los estudiantes pueden tener más éxito que el 

propio profesor para hacer entender ciertos conceptos a sus compañeros. La razón de este 

hecho estriba en que los compañeros están más cerca entre sí por lo que respecta a su 

desarrollo cognitivo y a la experiencia en la materia de estudio; de esta forma no sólo el 

compañero que aprende se beneficia de la experiencia, sino también el estudiante que 

explica la materia a sus compañeros consigue una mayor comprensión (Peñalosa, 

Jiménez y Valencia, 2006). 

La educación virtual de la arquitectura a partir de un enfoque constructivista, debe 

definir estrategias para motivar y despertar la curiosidad intelectual de los alumnos, 
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empoderándolos para que sean autónomos y responsables de su propio aprendizaje. En lo 

tecnológico, se ha planteado la utilización de aplicaciones sociales, software libre y 

tecnologías gratuitas provistas por Google y Microsoft entre otras (Araneda, 2007). 

2.4.2 Proceso metodológico en la enseñanza de la nueva arquitectura 

Parra (2005), observa como la plataforma educativa permite crear cursos 

completamente interactivos, los cuales posibilitan a los profesores presentarlos de una 

manera flexible y variada: desde instrucciones programadas en procesos de auto 

capacitación, hasta sesiones dinámicas e interactivas para grupos constituidos 

formalmente. La forma como se presenta un curso depende del contenido, la complejidad 

del material de aprendizaje, la metodología de enseñanza y la intención del docente.  

 

El diseño arquitectónico colaborativo es comprendido como la actividad en la 

cual, un grupo de arquitectos, profesores y estudiantes se reúnen, interactuando y 

cooperando entre ellos para lograr una meta común: diseñar un objeto arquitectónico.  

Expresando mediante bocetos, planos digitales, modelos tridimensionales y mundos 

virtuales indispensables, creados con el apoyo de las tecnologías de redes, así como del 

hardware, el software, los servicios y las técnicas asociadas al desarrollo de dichas 

tecnologías necesarias en toda representación gráfica arquitectónica (Ramírez, 2000).   

 

Como lo dicen, de una manera casi poética Esteban y Valderrama (2007), al 

mismo tiempo que se dibuja, se analiza la arquitectura; se aprende dibujando y 

analizando simultáneamente, del mismo modo que el arquitecto proyecta masajeando los 

dibujos.  
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En síntesis, una situación problémica en arquitectura, lleva a la interacción a los 

miembros del equipo, en el afán de resolverlo, valiéndose de los recursos virtuales que les 

brindan las nuevas tecnologías de la comunicación e información, se producen 

discusiones, los miembros se retroalimentan y los mecanismos cognitivos se activan. 

Estos a su vez generan efectos cognitivos, derivando soluciones que no hubiesen sido 

generadas sin las posibilidades del intercambio (Segovia, Pérez y Molero, 2009). 

2.4.3 La informática en la arquitectura 

En la actualidad, los cambios propuestos en la enseñanza de la arquitectura 

virtual, de alguna manera son el resultado de las influencias formales trabajadas por 

maestros como Calatrava, Eisenman y Gehry, que encabezan las transformaciones de que 

esta siendo objeto la arquitectura de nuestro mundo actual en la exploración de la forma, 

la función, la tecnología y el nuevo diseño ubicado en medio del ciberespacio.  

En términos post-biológicos, esto refleja nuestra capacidad para desplazarnos sin 

esfuerzo a través de infinitos mundos del ciberespacio, mientras al mismo tiempo nos 

acomodamos a las estructuras del mundo material (Avella, 2001). 

 

La conjunción de la tecnología con internet hace posible la creación de catálogos 

de componentes constructivos desarrollados en colaboración con la industria. De otra 

parte, la arquitectura al entrar en el campo virtual a proponer sus criterios, busca 

establecer bases teóricas e históricas, la aplicación de estrategias metodológicas en la 

enseñanza, el conocimiento de herramientas como el computador desde la investigación y 

la experimentación del medio virtual, permitiendo consolidar nuevas tendencias de 

pensamiento y de diseño arquitectónico (Madrazo, 2010). 
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García et al. (2009), manifiestan como las nuevas maquinas de fabricación digital 

permiten realizar objetos directamente a partir de diseños computacionales, ya sea 

modelos de prueba o elementos definitivos. Esto otorga nuevas modalidades de estudio y 

ejecución material para los proyectos de arquitectura e ingeniería. 

 

También ha comenzado a tener popularidad esta realidad virtual a partir de la 

utilización de las maquetas virtuales, construidas con el lenguaje de programación Virtual 

Reality Modeling Lenguaje (VRML), que además de recorridos virtuales, permite el uso 

de sonido tridimensional, y dos niveles de interacción, uno básico (tales como puertas que 

abren y cierran, luces que encienden y apagan) y otro avanzado (superficies que pueden 

ser modificadas, realizando sobre éstas algún evento concebido mediante algoritmos de 

programación en un lenguaje orientado a objetos), (Segovia, Pérez, y Molero, 2009).   

Modificando la utilización práctica del computador mediante el uso de programas 

gráficadores CAD programas como Auto CAD 2007, han tenido amplia difusión y 

utilización por parte de arquitectos y estudiantes de arquitectura (Esteban y Valderrama, 

2007). 

 

La introducción del modelado mediante el uso de programas como el autocad,  

permite crear, visualizar y editar un dibujo tridimensional. Para la visualización del 

modelo tridimensional se hace importante tener en cuenta que aunque se dibuja en un 

plano en forma bidimensional al darle la altura a sus elementos, se genera una 

modelización tridimensional, realizando proyecciones que nos faciliten su percepción 

(Pérez et al. 2004). 
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Por la demanda de mayores requerimientos de modelado, la arquitectura de los 

microprocesadores se han aumentando en complejidad y diversidad. Tanto es así, que 

cualquier innovación o mejora de las arquitecturas actuales de los microprocesadores se 

hace siempre a costa de un alto tiempo de rediseño y/o de coste de implementación, sin 

saber a ciencia cierta si la mejora va a surtir efecto o no.  

Esto plantea la necesidad de elaborar herramientas capaces de especificar primero 

y simular después distintas arquitecturas a alto nivel. Un ejemplo lo constituye TEAPAN 

(Traductor de Especificaciones de Arquitectura de Procesadores a Alto Nivel), una 

herramienta que cumple estas características (Peñalosa, Jiménez y Valencia, 2006). 

 

La integración de las TIC´s a la enseñanza de la arquitectura así como ha sucedido 

en otros campos, pasa por etapas tales como desarrollar, ampliar y transformar procesos 

de adquisición del conocimiento: abiertos, colaborativos, interdisciplinares, que superen 

los límites existentes (disciplinares, institucionales y físicos). Para ello, son necesarias 

nuevas maneras de pensar y de enseñar a través de los medios tecnológicos.  

Se debe permitir el desarrollo del pensamiento creativo y crítico, y de las 

habilidades de diseño necesarias para la elaboración de propuestas, así como de las 

competencias comunicativas necesarias para su definición y socialización para 

interpretar, interrelacionar e integrar los diferentes saberes que constituyen la arquitectura 

(Ramírez, 2000).   

2.4.4 Reflexiones y experiencias: la enseñanza de la arquitectura digital 

Estos nuevos conocimientos sobre la realidad virtual se han aplicado en la práctica 

del diseño, en diferentes Facultades de Arquitectura, en los niveles de pregrado y 
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postgrado, utilizando la plataforma VRML (Virtual Reality Modeling Languaje). De esta 

manera, a nivel de pregrado, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 

del Zulia (FAD-LUZ), y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central de Venezuela (FAU-UCV), los estudiantes en el año 2001 y en el año 2002, 

respectivamente, presentaron para su titulación proyectos arquitectónicos alojados en el 

ciberespacio aprovechando las potencialidades que brinda el VRML en el diseño de 

espacios interiores.  

Estos menús permiten elaborar un modelo arquitectónico y luego interactuar con 

él, teniendo la posibilidad de modificar sus cualidades al momento de visualizar el 

diseño, optimizando la implementación del VRML en le proceso creativo arquitectónico, 

creados para administrar el aprendizaje formal de modo colaborativo, cooperativo y 

participativo, involucrando una actividad social, la cual recoge e integra distintas 

experiencias, conocimientos, habilidades y destrezas (Segovia, Pérez y Molero, 2009).  

 

Según Cabrera (2004), existen 4 elementos a ser tomados en cuenta en el 

aprendizaje colaborativo en la enseñanza de la arquitectura: 

• La situación: establecida a partir del grado de conocimiento y el estatus de los 

participantes para dar resolución a la tarea o problema de diseño en forma 

conjunta. 

• Las interacciones: enmarcadas dentro de la labor colaborativa que se haya 

establecido, influyen en el proceso cognitivo de todos sus participantes. Estas 

equivaldrían a la experiencia derivada del contacto entre estudiantes y profesores 
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separados geográficamente, mediante la comunicación vía correo electrónico, 

charlas en ambientes virtuales. 

• Los mecanismos de aprendizaje: son aquellos que operan en la cognición 

individual, como en la grupal; tales como apropiación, la mutua modelación y la 

internalización. Estos son activados cuando se produce el contacto e intercambio 

de información dentro del proceso de diseño arquitectónico colaborativo. 

• El efecto del aprendizaje colaborativo: se obtiene al hacer una medición de las 

ganancias que han obtenido los estudiantes en el proceso. El cual es evaluado al 

final de la actividad de diseño. 

Son las relaciones entre estos cuatro elementos las que permiten entender los 

procesos internos que se dan en el aprendizaje cuando se trabaja bajo el sistema de diseño 

colaborativo a distancia. 

Rodríguez  (2008), en su investigación: Talleres de arquitectura y diseño, buena 

enseñanza y practicum reflexivo, estudio de casos en entornos virtuales, presenta un 

estudio de tipo descriptivo vinculado a investigación documental, donde se plantea 

comprender, interpretar y reconstruir críticamente ciertas prácticas actuales de la 

enseñanza proyectual en aulas- taller de facultades de arquitectura y diseño de la región, 

mediadas por tecnologías digitales.   

Presenta un panorama del estado de desarrollo y las tendencias, así como de los 

cambios producidos y resultados alcanzados en experiencias que vinculan enseñanza 

proyectual y medios digitales en investigaciones sobre prácticas académicas de docentes 

universitarios en talleres de arquitectura y diseño de la región latinoamericana, en 

entornos virtuales mediados por tecnologías digitales, asociadas a la buena enseñanza. 
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Reconociendo a docentes que muestran dominio disciplinar, desarrollando tareas 

de investigación vinculadas a las prácticas de enseñanza, incorporando tecnologías 

valorando limitaciones y ventajas reconociendo los efectos implícitos en las prácticas 

mediadas tecnológicamente en partículas en las facultades y escuelas de diseño y 

arquitectura donde la producción de conocimiento vinculada a las prácticas proyectuales 

se encuentra cada vez mas relacionada a la intervención y la mediación digital. 

La introducción de las tecnologías digitales en la enseñanza por si, sola, ya sea 

accediendo a infraestructura tecnológica o capacitando instrumentalmente a los 

profesores en el uso de programas de computación, no garantiza ni define prácticas 

docentes superadas. En particular, la incorporación de los medios digitales en las 

prácticas docentes en facultades de arquitectura y diseño, requiere ser indagada de 

manera más profunda, para interpretar y comprender los procesos de transformación 

compleja, incierta e incompleta que producen.  

Fernández y Piegari (2008),  en el año 1994 inicia la Maestría en Informática 

Gráfica en Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Belgrano - Buenos Aires - Argentina, con convenio de cooperación científica con Ecole 

Superior d Architecture Marseille - France, que habilita un doble diploma de Maestría.  

Conjuntamente con la propuesta del posgrado se crea el GIDCAD (Grupo de 

Investigación y Docencia en Computación Aplicada al Diseño) como laboratorio 

asociado al GAMSAU (Groupe detudes pour Application des Méthodes Scientifiques á l 

Architecture et Urbanisme) integrados ambos a la Maestría en Informática Gráfica en 

Arquitectura, presentando diversas experiencias en entornos virtuales agrupadas por 

modalidades asimilables con prácticas mediadas tecnológicamente e integradas a talleres 
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proyectuales de arquitectura y de diseño mediante modalidades de talleres colaborativos y 

de metodologías alternativas, modalidades y metodologías de incorporación de las 

tecnologías digitales vinculadas a la representación, la gráfica y la modelización. 

García et al. (2009), en el artículo “Emociones precisas: fabricación digital en la 

enseñanza de la arquitectura”, del cual se deriva del proyecto de investigación del Fondo 

Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Gobierno de Chile, resume algunas 

experiencias realizadas de fabricación digital en la enseñanza de arquitectura, basado en 

siete prácticas educacionales llevadas a cabo en instituciones de Chile, Brasil y 

Argentina, con distintos equipamientos, duraciones y contenidos, revisando su 

contribución en el aprendizaje de aspectos constructivos y la vinculación con la 

enseñanza de proyectos, la motivación y creatividad. Desarrollando habilidades técnicas 

y estéticas.  

La implementación de nuevas maquinas de fabricación digital permiten realizar 

objetos físicos directamente a partir de diseños computacionales, ya sea modelos de 

prueba o elementos definitivos. Generando nuevas modalidades de estudio y ejecución 

material para proyectos de arquitectura e ingeniería. Los sistemas de fabricación digital 

consisten en equipos que reciben información geométrica desde un computador, 

elaborando elementos físicos por procedimientos sustractivos o aditivos. Estos equipos se 

denominan maquinas CNC (control numérico por computador), CAD/CAM (diseño y 

manufactura asistida por computador), RP (prototipo rápido), enrutadoras (routers), 

cortadoras o impresoras 3D.  

Las cuales se diferencian por sus magnitudes de trabajo (desde pequeñas 

máquinas de escritorio, hasta grandes sistemas industriales) y ejes de movimiento, como 
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también por los materiales posibles de trabajar, las velocidades de operación y 

terminaciones. Con estos equipos se pueden elaborar desde maquetas de estudio hasta 

elementos constructivos industrializados.  

Estos modelos pueden apoyar la comprensión volumétrica del diseño y revisar 

propiedades de masa, textura, luminosidad y apariencia. También comprobar 

comportamientos estructurales, físicos, ambientales o constructivos. Se pueden realizar 

volúmenes completos, elementos parciales, soportantes o paramentos, estableciendo 

procesos de montaje y terminación. 

Segovia, Pérez y Molero (2009), así mismo, en sus investigaciones analizan 

diferentes experiencias que han ejercitado los profesores en el Programa de Maestría 

Informática en Arquitectura, entre ellos se encuentran Bustos, Segovia y Oliva. 

En este sentido, la profesora Bustos en el año 2001 creó menús virtuales con 

VRML en el diseño de espacios interiores. Estos menús permiten elaborar un modelo 

arquitectónico y luego interactuar con él, teniendo la posibilidad de modificar sus 

cualidades al momento de visualizar el diseño, optimizando la implementación del 

VRML en el proceso creativo arquitectónico. Develaron dos categorías significativas de 

los talleres de diseño: lo virtual basado en la interfaz de recorridos, visualización e 

inmersión en mundos dinámicos tridimensionales; y lo colaborativo fundamentado en la 

cooperatividad e interactividad multiusuario sincrónica o asincrónica. 

Derivándose la posibilidad de establecer mecánicas de cooperación e interacción 

con otros arquitectos o estudiantes de arquitectura para el diseño de un proyecto común, 

surgiendo el diseño arquitectónico colaborativo.  
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Las potencialidades de la realidad virtual y las comunicaciones en red, se están 

utilizando en los talleres de diseño arquitectónico mediante la experimentación de 

ejercicios de diseño, con la finalidad de formar profesionales pertinentes con las 

demandas del entorno laboral. Para ello, la investigación se sustentó en los fundamentos 

del diseño arquitectónico, la arquitectura virtual y el taller de diseño en la 

contemporaneidad, desde perspectivas teóricas de Carruyo (2000), entre otros autores. 

González-Varas (2010), investigó sobre cómo la utilización de los medios 

multimedia facilita el análisis previo al proceso de diseño o la comprensión integral de un 

edificio. Mediante la utilización de la infografía como metodología docente "activa" para 

profundizar en la investigación compositiva de la arquitectura, así como en su 

comprensión histórica y en su análisis constructivo y estructural.  

Estos objetivos docentes, que forman parte fundamental del área de conocimiento 

de "composición arquitectónica", en realidad tienen enraizamiento en la necesidad de 

comprensión e interpretación del lenguaje arquitectónico de la antigüedad por parte de la 

cultura moderna, cuando los arquitectos y artistas del renacimiento se empeñaron en la 

tarea de análisis de los restos de la cultura grecorromana para encontrar el fundamento 

teórico e intelectual del diseño y del proyecto arquitectónico.  

Y no es casual que esta tarea discurriera en paralelo con la introducción y 

discusión acerca de los medios gráficos de representación tridimensional, con la 

"cientificista" aplicación tríada ortogonal y la "artística" utilización de la perspectiva.  

Las nuevas tecnologías de representación digital, desde los progresivos avances 

del 2D, 3D, Real time interactivos o VR, no cabe duda de que abren posibilidades 

inéditas como instrumentos de análisis y representación de la arquitectura, pero también 
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es cierto que, a pesar de su novedad, se vinculan con estos precedentes, basculando entre 

la precisión de la imagen técnica derivada de la geometría proyectiva, hasta la 

transmisión de una imagen emocional que pretende recrear la experiencia del espacio, 

verdadera esencia del lenguaje arquitectónico. En esta comunicación se examinan estos 

precedentes y se exponen algunos de los usos didácticos de la infografía. 

Madrazo (2010), argumenta como internet abrió nuevas posibilidades en la 

enseñanza de la arquitectura para las ahora denominadas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) mediante la aparición del Virtual Design Studio en el que alumnos 

de diferentes escuelas utilizaban diversos medios de comunicación (navegadores, email, 

chat, videoconferencia) para llevar a cabo proyectos conjuntamente. Simultáneamente 

surgieron los primeros repositorios que contenían descriptores de edificios (dibujos, 

fotografías, modelos) de arquitectos relevantes.  

Estas bibliotecas digitales sirvieron para promover un modelo de enseñanza 

basado en el estudio de precedentes que complementa el modelo centrado en el desarrollo 

de un proyecto. Recientemente, la rápida implantación de la cartografía digital en internet 

ha facilitado el acceso a la información sobre edificios, ciudades, y territorios en diversos 

formatos (imágenes y modelos tridimensionales, planos a escala, fotografías de satélite y 

de calle). 

 

El internet es un medio indispensable tanto para los estudiantes de arquitectura 

como para los profesionales del sector de la construcción (arquitectos, ingenieros, 

consultores, fabricantes y promotores). En ese sentido, en los antecedentes, se mencionó 

el proyecto de investigación pedagógica Oikodomos (www.oikodomos.org), llevado a 
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cabo en el periodo 2007-2009 con el apoyo del programa Long Life Learning de la UE, el 

cual tuvo como objetivo la creación de un campus virtual para promover los estudios 

sobre la vivienda. 

 

En Oikodomos, el aprendizaje se lleva a cabo tanto en los cursos y talleres 

organizados en las escuelas participantes, como en las actividades en que se realiza el 

espacio virtual (blended learning). Estas actividades se estructuran en secuencias de 

tareas: las tareas que definen los docentes se conectan unas con otras y los estudiantes 

desarrollan sus trabajos a partir de los realizados por otros alumnos.  

Estos procesos pueden configurarse para desarrollar un proyecto arquitectónico o 

urbanístico y para documentar y analizar casos de estudio. Para llevarlos a cabo se ha 

creado una plataforma compuesta de dos entornos: Oikodomos Workspaces en el que se 

desarrollan los proyectos colaborativamente y Oikodomos Case Repository un repositorio 

de casos de estudio sobre la vivienda. Una vez finalizadas las fases de desarrollo y de 

implementación piloto, el siguiente paso es extender el uso de esta plataforma. 

Zambrano y Medina (2010), investigan diferentes modelos pedagógicos de 

educación en el mundo apoyados por las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) y su impacto, para crear un modelo de aprendizaje virtual para la educación 

superior en Colombia en tecnologías Web 2.0.  

Desarrollaron una investigación teórica y aplicada, cualitativa y cuantitativa, bajo 

la modalidad de estudios descriptivos y correlacionar. El modelo se implantó y validó en 

dos cursos académicos. Su método consistió en aprender- haciendo desde un enfoque 

socio constructivista: leer-escribir, construir-publicar en repositorios digitales de internet, 
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contenidos colaborativos y de la autoría del estudiante, de acuerdo con sus conocimientos 

previos, pensamiento crítico y su contexto social, a través de nuevas mediaciones 

pedagógicas y de estrategias de comunicación e interacción en comunidades virtuales de 

aprendizaje. 

2.4.4.1 La web como elemento potenciador en las habilidades del estudiante  

virtual de arquitectura  

La arquitectura es uno de los símbolos más importantes de una sociedad avanzada 

y hoy en día no es un asunto estrictamente de arquitectos, debido a que conjuga una serie 

de elementos que importan a todos: urbanidad, funcionalidad, ecología, movilidad, 

bienestar, interacción, no importa si es en su casa o en la ciudad en que habita.  

En este momento mediante la virtualidad es posible ver y estudiar conceptos sobre 

arquitectura de manera compartida a través de paginas y revistas que se encuentran en el 

ciberespacio como la revista Don Juan (www. revistadonjuan.com), la cual muestra diez 

recomendados web en donde se encuentran ideas para soluciones de proyectos de 

vivienda. A continuación se hace una síntesis de otras páginas web que se mueven en la 

misma dirección y se convierten en elementos potenciadores de las habilidades del 

estudiante de arquitectura.   

Architographer. Este blog del fotógrafo situado en Nueva York Sean Hemmerle, 

no recomienda espacios agradables para vivir y no destaca temas de diseño y decoración, 

pero su labor ha estado atada a la arquitectura en todas sus facetas, desde la obra negra 

hasta la construcción y destrucción de algún espacio que debe mejorarse. Recuperado de: 

http://architographer.wordpress.com/ 

 

http://architographer.wordpress.com/
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Behance network. Este lugar es una red para que los portafolios de gente creativa 

se den a conocer. De este modo, tanto empresas como organizaciones pueden contratar a 

los dueños de estos perfiles según sus necesidades. La red de Behance tiene 127 campos 

creativos, y la arquitectura es tan solo uno de ellos. Recuperado de: 

http://www.behance.net/ 

 

Cabbagerose. Es una página tipo blog centrada en arquitectura y temas afines. Su 

archivo es relativamente corto, apenas desde abril de 2011, y con un promedio de 35 

puntos mensuales. Recuperado de: http://cabbageroseblog.com/category/architecture  

 

Design boom. Este portal estuvo entre uno de los recomendados para cool hunters 

de DONJUAN. Su núcleo es el diseño, pero una sección específica trata de arquitectura 

pura. Destaca proyectos de gran envergadura como museos, estadios y aeropuertos, pero 

también ofrece una selección de casas de poco tamaño intervenidas en sitios tan 

cotidianos como barrios concurridos. Recuperado de: 

http://www.designboom.com/architecture.html 

 

Desire to inspire. Esta página es el reflejo del tiempo libre de dos personas en 

lados opuestos del planeta. Todo empezó cuando Kim, canadiense de Ottawa y Jo, 

australiana de Brisbane, se conocieron a través de Flick (2004), y empezaron a compartir 

imágenes sobre espacios y diseño. Y hoy, a pesar que no viven de inspirar a la gente, 

siguen en la búsqueda de ese cuarto perfecto. La diferencia es que en el proceso, hay 
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centenares de personas en el mundo que se ilusionan tanto como ellas. Recuperado de: 

http://www.desiretoinspire.net/ 

 

Design you trust. Aquí hay un acercamiento a la arquitectura desde una 

perspectiva artística. Se encuentran imágenes de edificios antiguos y ultramodernos, 

proyectos de casas en ruinas y áreas futuristas. Además de arquitectura cuenta con una 

docena de categorías afines al diseño en video, tecnología, web y arte, entre otras.  

Recuperado de: http://designyoutrust.com/architecture/385. 

El creador de este blog combina su pasión por el arte, la ilustración y la 

arquitectura y muestra imágenes de espacios comunes como bibliotecas, cocinas, salas y 

patios y ese es, tal vez, el encanto de sus contenidos: afinidad con un usuario que no es 

archimillonario y con mansiones en la Costa Azul. Recuperado de: http://three85.com/ 

 

Japanese trash. Este blog recopila diversos espacios cotidianos como cocinas, 

salas y dormitorios, y los combina con un excelente gusto decorativo. Recuperado de: 

http://www.japanesetrash.com/ 

 

Knstrct. Aunque tiene una sección específica sobre arquitectura, esta revista 

digital encamina sus esfuerzos en exhibir material sobre diseño interior, moda, viajes, 

transporte, arte, diseño de productos y mueblería. Se actualiza a diario con proyectos e 

ideas de todo el globo y su cuartel general está ubicado en Manhattan, Nueva York. 

Recuperado de: http://knstrct.com/category/architecture/  

 

http://www.desiretoinspire.net/
http://three85.com/
http://three85.com/
http://www.japanesetrash.com/
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Looks like good design. Este portal exhibe grandes proyectos como la sede central 

de Vodafone en Portugal o el estudio A-cero de Madrid, son un ejemplo contundente de 

este tipo de obras. Estilo, urbanidad y modernidad en todo su esplendor. Recuperado de:  

http://lookslikegooddesign.com/category/architecture. 
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Capítulo 3 

Metodología 

La presente investigación, se encuadró dentro del método científico “cualitativo” 

y este se enmarca con la metodología de la teoría fundamentada. Esta teoría se describe 

en principio, como un modo de hacer análisis De la Cuesta en Fernández y Piegari 

(2008), consideran que el objetivo de la metodología basada en la teoría fundamentada, es 

generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales, de esta manera, sus 

hallazgos son formulaciones teóricas de la realidad. 

 Ramírez (2000), dice es una metodología general para generar teoría a partir de 

datos que son sistemáticamente capturados y analizados, es una forma de pensar acerca 

de los datos y poderlos contextualizar, es una continua revisión y comparación de datos 

capturados, para ir construyendo teoría de la realidad. Siendo así la interpretación, la 

herramienta más destacada para la construcción del conocimiento (Sagastizabal y Perlo, 

2002). 

En el desarrollo de la metodología, se reconoce, en todo momento, la gran 

influencia de la investigación científica, la cual, además de tener como objetivo la 

generación de conocimiento, se convierte en un medio para mejorar la calidad de la 

enseñanza y para avanzar en la generación de nuevos saberes (Ramírez, 2011). 

3.1 Método de Investigación 

Una vez definido el tema de investigación, se ubicaron las interrelaciones 

existentes entre los modelos didácticos sobre arquitectura virtual considerados como los 

referentes de la literatura y las teorías relacionadas con el tema en estudio. Se comenzó 

con el aporte de los datos preliminares que mostraran las circunstancias actuales del tema 
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en estudio, de tal forma que el investigador estuviera en capacidad de entender 

claramente, la situación que le interesaba estudiar y el contexto en el cual se ubicaba la 

información obtenida.  

La investigación exigió la consulta de fuentes confiables tales como: experiencias 

documentadas, material audiovisual, teorías, artículos y material bibliográfico que 

permitieran indagar el tema seleccionado no remitiéndose solamente a libros, sino que 

incluyó todo tipo de publicaciones sobre el tema: textos, revistas, documentos 

especializados producto de seminarios y congresos, y hasta la búsqueda de trabajos de 

grado específicos.  

 La metodología planteada desde el inicio, buscó la estructuración de una 

secuencia lógica, que permitiera la formulación de instrumentos desde la investigación 

cualitativa, a partir de la construcción de un proceso centrado en la definición de marcos 

conceptuales y técnicos; y en la lectura de la realidad evidenciada en los entornos 

virtuales de los programas de arquitectura en línea, incorporándose la recolección de 

datos, consulta de expertos, el análisis de la documentación y el estudio del entorno de 

programas con similares características. 

De esta manera, con la contribución de diversos autores, la multiplicidad de 

perspectivas y la amplitud de las miradas, se buscaba el encuentro de una propuesta 

metodológica ajustada y focalizada en la temática, que a su vez resultara coherente con 

los elementos planteados para el logro de los objetivos propuestos. Así se buscaba estar 

en concordancia con lo expuesto por uno de los principales estudiosos del pensamiento 

complejo y del constructivismo. Puesto que no se trata de abandonar el conocimiento de 
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las partes por el conocimiento de las totalidades, ni el análisis por la síntesis: hay que 

conjugarlos (Rodríguez, 2008).   

A partir de esta manifestación sobre la relación de este trabajo con la 

investigación cualitativa, se buscó el tipo de método aplicable a este caso, y se encontró 

una identidad conceptual con la metodología de la teoría fundamentada (Lozano y Flores, 

2010).  

La exigua existencia de diagnósticos, documentos e información sobre los 

elementos estratégicos que deben estar presentes en los programas de arquitectura en 

línea, y las escasas propuestas sobre la forma de diseñarlos y desarrollarlos, conllevó a 

una identidad práctica con la metodología de la teoría fundamentada: el análisis, revisión 

y comparación del marco teórico y los datos recolectados, permitiría un acercamiento 

sobre la realidad circundante en el diseño e implementación de estos programas 

académicos, y con este acercamiento, facilitar la elaboración de esbozos teóricos en el 

intento de responder a la pregunta de investigación ya que  en “el estudio cualitativo, más 

que integrarse un marco teórico formal, se revisa la literatura con los propósitos 

comentados previamente y su papel varia en el inició y la parte final del estudio” 

(Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006, p.531).  

3.1.1 Etapas de desarrollo de la investigación  

El proceso de recolección y procesamiento de la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación, se estructuró en dos etapas específicas: 

Etapa 1: Inicialmente, se propuso su realización en 4 meses (Enero, febrero, 

marzo y abril del 2012) sin embargo, debió realizare en los dos primeros meses del año 

2012, para estar acorde con el cronograma del curso Proyecto II. La realización de esta 



 
 

69 
 

primera etapa, requirió de tres sub etapas alrededor de las cuales se articularon los 

desarrollos temáticos y los procesos de investigación: 

• Preliminares 

• Pre diagnóstico 

• Formulación de la Investigación  

 Etapa preliminar: Radicó en los ajustes a la metodología y la organización 

operativa, la identificación de los temas específicos que orientaran la investigación, así 

como una primera aproximación y reconocimiento del marco teórico y de la situación 

actual de los programas de arquitectura en línea, mediante la consulta de fuentes de 

información secundaria. Se pretendía la delimitación de las áreas de referencia e 

influencia, lo que facilitó, posteriormente, la definición concreta de los elementos y las 

variables a ser analizadas en las etapas subsiguientes, para facilitar el acercamiento a la 

realidad de ese momento sobre temas como los procesos de enseñanza-aprendizaje 

involucrados en los programas de arquitectura virtual, entre otros. 

Pre diagnóstico: A partir de la aproximación inicial de la etapa anterior, se 

planteó la precisión del área objeto de estudio, la definición de los temas particulares que 

orientaron la investigación, así como la identificación de las potencialidades y los 

problemas concretos, con el fin de identificar y priorizar las variables por analizar.  

Formulación de la investigación: Para este proceso y durante una etapa previa de 

socialización, se realizó la construcción de una identidad de participación. Esta se 

construye con base en la experiencia individual y social del investigador al desarrollar 

relaciones de participación e interacción activa en la negociación de significado con el 
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resto de participantes desde la perspectiva de la afiliación a la comunidad virtual 

(Garrido, 2003).  

De la construcción de esta identidad, se esperaba, la identificación de criterios que 

permitieran el acceso a la inteligibilidad social otorgada al contexto virtual y a la práctica 

que en éste se desarrolla, para así realizar una mejor interpretación del objeto de estudio.  

Se identificaron, los tipos de programas de arquitectura en línea, para clasificarlos 

teniendo en cuenta si eran total o parcialmente virtuales. De esta forma, se identificó la 

población objetivo para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. El 

investigador se convirtió en un internauta más en el contexto del estudio, al interaccionar 

constantemente con las entidades y programas objeto de análisis. 

Explorado el marco teórico y contextual correspondiente, se vio la necesidad de 

elaborar un instrumento para la recolección de la información suministrada por los 

directivos de los programas de arquitectura y por la consulta a expertos en la construcción 

de programas virtuales. Surgió así la metodología y se realizó la recolección de la 

información.  

En las actividades mencionadas, se desarrollaron los procedimientos de  

recolección y evaluación de la información primaria y secundaria, referente a la 

población objeto de estudio en este caso; facultades de arquitectura, talleres de 

arquitectura y diseño en entornos virtuales, de acuerdo a las diferentes variables. Después 

de la recolección de la información, se efectúo la verificación de datos obtenidos, 

mediante entrevistas, encuestas y observación en línea.  

Diagnóstico: Se orientó hacia la descripción, la explicación, la evaluación y la 

proyección individual y en conjunto de las variables recolectadas en la fase anterior, a fin 
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de realizar una caracterización de diagnóstico y ajuste de las hipótesis definidas 

previamente. En esta etapa se hizo la corroboración y complemento de la información 

obtenida, y se elaboran los documentos concernientes a los resultados, análisis y 

conclusiones. 

Etapa 2: Estaba propuesta para ser realizada en 2 meses (Mayo y Junio del 2012). 

Debió realizarse en los meses de marzo y abril. En esta etapa se perfecciona el 

documento de presentación o informe de investigación. 

3.1.2 Fuentes de información 

Para el desarrollo de la investigación, fue necesaria la definición y caracterización 

de instancias, procedimientos, técnicas y actividades, que permitieran la consecución de 

los insumos básicos para la elaboración del diagnostico y la formulación de las 

propuestas de intervención del investigador. Las fuentes de información empleadas 

fueron las siguientes:  

• Fuentes primarias de información: referidas principalmente a la información 

recolectada a través de las encuestas enviadas por el investigador a las 

instituciones universitarias que manejan la virtualidad en sus programas de 

arquitectura de forma combinada o totalmente virtual, mediante los servicios de 

comunicación que ofrece la internet, y a los resultados de las indagaciones 

transmitida por el panel de expertos consultados. 

• Fuentes secundarias de información: Constituida por el análisis de la información 

documental encontrada en trabajos, artículos, información estadística, 

reglamentaciones, normas jurídicas y legales, sin importar el espacio de actuación. 

En este aspecto, las investigaciones desarrolladas en entornos virtuales no son ni 
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pueden ser la excepción. La etapa de búsqueda y acceso a diferentes fuentes 

documentales en formato digital, incluyó libros digitales, revistas electrónicas, 

ponencias, informes de investigaciones, actas de congresos, boletines, censos, 

bases de datos, periódicos electrónicos y enciclopedias (Orellana y Sánchez, 

2006). 

La información extractada de las fuentes, permitió la sistematización de los datos 

dentro de un marco general, así como la comparación y la clasificación de los resultados 

obtenidos a partir de diferentes instancias consultadas, para que posteriormente, se 

pudiera realizar la síntesis de la información mediante tres formas especificas: 

• Análisis de contenidos. 

• Análisis estadístico. 

• Análisis gráfico. 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

De acuerdo a Giroux y Themblay (2004), una población se define como el 

conjunto de todos los elementos a los que el investigador se propone aplicar las 

conclusiones de su estudio y la muestra es la fracción de la población en estudio cuyas 

características se van a medir.  

Por otro lado como dice Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006, p. 23), 

“para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad del 

análisis (personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos). Estas 

acciones nos llevarán al siguiente paso, que consiste en determinar una población”. De 

esta manera, en este proyecto se determinó trabajar con dos grupos de análisis, el  
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primero conformado por las instituciones seleccionadas a nivel nacional y el extranjero, y 

el segundo compuesto por pares expertos. 

En la presente investigación, las instituciones de educación superior se 

convirtieron en la parte fundamental de la población objeto del estudio por lo tanto, la 

población y la muestra son las mismas.  

De acuerdo a los autores mencionados, se estratificaron los programas y niveles 

formativos teniendo en cuenta los nuevos conocimientos sobre la realidad virtual. 

Posteriormente, y para ampliar esta caracterización, les fue formulada una invitación a 

diferentes Facultades de Arquitectura, en los niveles de pregrado y postgrado, cuyos 

programas estén funcionando virtualmente, para participar en la encuesta propuesta para 

el desarrollo de la investigación. 

En el contexto identificado, la población objeto del estudio, con el cual se 

pretendía, entre otros aspectos, la identificación de elementos pedagógicos, técnicos y 

organizacionales que de manera predominante deben estar presentes en los programas de 

“Arquitectura” en la modalidad de educación virtual, fueron consultados los directivos de 

los programas en línea, de las siguientes instituciones de educación superior por presentar  

experiencias en la gestión de entornos virtuales.  

Facultad de arquitectura y diseño de la Universidad del Zulia (FAD-LUZ). 

Venezuela. 

• Facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. 

(FAU-UCV). 

• Facultad de arquitectura. Universidad de San Carlos de Guatemala. 

• Facultad de arquitectura. Universidad Virtual Internacional (UVI). 
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• Facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad de Belgrano. Buenos aires. 

Argentina. 

• Fundación universitaria Iberoamericana (FUNIBER). 

• Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

• Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla. 

• Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB – Virtual). 

• Campus virtual Universidad de Santander (UDES) Bucaramanga. 

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

La incorporación de las TIC en la sociedad demanda una redefinición y/o 

ampliación del campo de actuación de la investigación cualitativa, ampliando 

posibilidades para su dirección y desarrollo, por lo que el camino a seguir debe estar 

basado en la integración de tres metodologías complementarias para la recolección de los 

datos: las observaciones en línea, las entrevistas, y el análisis de contenido de materiales 

suplementarios (Giroux y Themblay, 2004). Estas tres metodologías hacen referencia a la 

clasificación de las técnicas de recolección de datos, la cual se enfoca en la 

documentación, observación y conversación (Colas, 2001).  

En cuanto a esta intención es probable que la mayoría de las cosas que se 

observan sean una nueva versión de situaciones clásicas, en tal caso, se tratara 

simplemente de adaptar la herramienta en la recolección de datos o en la interpretación de 

los mismos. Sin embargo, también puede ocurrir la generación de nuevas situaciones que 

demanden replantear el paradigma en el cual se sustenta el investigador (Colás, 2001).     

El diseño del instrumento de recolección de los datos se realizó con base en la 

información consultada en los siguientes documentos: 
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• Propuesta de metodología para transformar programas presenciales a virtuales o 

E-Learning. Convenio de asociación e-learning 2.0 Colombia. El cual dice que           

los lineamientos para esa transformación, en cualquier campo de conocimiento, 

son el producto de una conceptualización, de una fundamentación teórica. En este 

caso, los lineamientos pedagógicos para la modalidad virtual responden al 

ejercicio de reflexión y elaboración de un modelo pedagógico que sea pertinente 

para fundamentar la construcción de los programas tecnológicos para ser 

ofrecidos en la modalidad virtual (Ministerio de Educación Nacional, 2007). 

• Propuesta de política pública de educación virtual en Colombia. El objetivo del 

documento es el de precisar los aspectos o consideraciones sobre el aseguramiento 

de la calidad en la educación virtual, así como plantear los lineamientos para 

desarrollar, mejorar y fortalecer la educación a distancia en modalidad virtual en 

Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

• El decreto 1295 de 2010. Por el cual se reglamenta el registro calificado de que 

trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 

educación superior, en el cual se involucran los programas mediante la modalidad 

virtual (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2010). 

• El cuestionario de identificación y valoración de elementos, dimensiones y niveles 

de gestión de los modelos didácticos en entorno virtual de formación relacionados 

a tres dimensiones: pedagógica, tecnológica y organizativa (Salinas, 2005). 

 

El diseño de la herramienta de recolección de datos, se trató de ubicar dentro de 

las líneas de pensamiento esbozadas por los autores inicialmente mencionados. Al inicio 
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se pretendió la medición de aspectos detallados, como por ejemplo, sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se estarían dando en los programas de arquitectura en línea. 

Sin embargo, al entrar en la caracterización pormenorizada de  las variables más 

importantes relacionadas por la literatura, se vio que el número de ellas era significativo, 

y se aumentaba la complejidad del instrumento.  

Por lo tanto, en este primer intento de medición no era recomendable entrar en el 

detalle de las variables, y se estimó como más importante, identificar las variables y sus 

interrelaciones dentro de ámbitos de actuación.  

Sobre los ámbitos de actuación, se tuvieron en cuenta el estudio de la literatura y 

teorías mencionadas en el marco teórico (Salinas, 2004). Innovación docente y uso de las 

TIC en la enseñanza universitaria Salinas (2004c): Cambios metodológicos con las TIC. 

Estrategias didácticas y entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje Salinas (2005). La 

gestión de los entornos virtuales de formación Salinas, Negre, Gallardo, Escandell, y 

Torrandell (2006). Modelos didácticos en entornos virtuales de formación: identificación 

y valoración de elementos y relaciones en los diferentes niveles de gestión las cuales 

permitieron la identificación de tres entornos básicos en el diseño de un programa virtual: 

el tecnológico, el pedagógico y el organizativo, los entornos de actuación recibieron el 

nombre de dimensiones, y se definieron como la organizacional, la tecnológica y la 

pedagógica. 

Cada uno de estos tres entornos o dimensiones tienen componentes que describen 

los aspectos más relevantes del mismo recibiendo el nombre de variables. Con el criterio 

de servir en la determinación del grado de importancia que pueden tener en el diseño y 

planificación de programas para la enseñanza de la arquitectura en entornos virtuales.  
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La dimensión organizacional se refiere a los aspectos de alistamiento y 

funcionamiento de la institución de Educación Superior- IES, colocados para facilitar y  

soportar el programa de arquitectura mediante la modalidad virtual. Las variables 

consideradas fueron las siguientes: 

• Variables de la dimensión organizacional:  

- El análisis de los aspectos demográficos, económicos, culturales, sociales, 

   jurídicos y tecnológicos del entorno internacional, nacional y local.  

- El análisis de los cambios en los hábitos de las personas, los deseos, las acciones 

  o creencias. 

- El análisis de las tendencias tecnológicas y culturales. 

- El análisis de los cambios en las condiciones de trabajo (estabilidad, movilidad). 

- El análisis de nuevas competencias exigidas  en el entorno laboral. 

- El análisis del ámbito de actuación del programa (educación continua, pregrado,  

  posgrados). 

- El análisis de la población objeto del programa. 

- Las condiciones organizacionales de la institución (apertura a los cambios). 

- la cultura organizacional de la institución (presunciones y creencias  

  compartidas). 

- La distribución de funciones y procesos dentro de la organización. 

- La claridad en las políticas administrativas y académicas de la institución. 

- La disponibilidad de recursos económicos para el funcionamiento, y  

  actualización permanente del programa. 

- Los procesos organizacionales de apoyo: para el desarrollo, inscripción, 
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   matrículas, registro de notas, estado académico, certificaciones, pagos). 

- Las instalaciones locativas, aplicaciones y centro de cómputo disponibles.  

- La fluidez en los procesos administrativos, académicos y financieros. 

- El equipo humano de diseño y producción dispuesto para el programa. 

- El personal de dirección y de apoyo docente dispuesto para el programa  

  (número, tipo de vinculación, nivel de formación).  

La dimensión tecnológica analiza el entorno en el cual se da la mayor parte o 

todas las acciones y actividades de los procesos de enseñanza aprendizaje en el programa 

de arquitectura en línea. 

• Variables de la dimensión tecnológica:   

- La plataforma tecnológica.  

- El ancho de banda para la conectividad. 

- La capacidad de almacenamiento de los servidores. 

- El entorno virtual del aula. 

- Los motores de búsqueda y portales de conocimiento. 

- Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo. 

- Las herramientas de simulación. 

- Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes. 

- El banco de recursos. 

- El sistema de gestión administrativa de los procesos de inscripción, matrícula,  

   registro académico de notas, certificaciones.  

- El sistema de gestión de los cursos, asignaturas o módulos. 
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La dimensión pedagógica se refiere al modelo, las formas, las estrategias, las 

técnicas y las tácticas utilizadas en el programa para los procesos enseñanza aprendizaje. 

Analiza las siguientes variables: 

• Variables de la dimensión pedagógica:  

- El modelo educativo.  

- La estructura curricular. 

- La organización por créditos académicos. 

- La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los procesos. 

- La existencia de espacios formativos que integran diferentes áreas de saber  

   alrededor de situaciones problematizadas. 

- El diseño pedagógico de las asignaturas (objetivos, estructura de contenidos, 

  introducciones temáticas, actividades de aprendizaje, criterios de evaluación, 

  propósitos de formación). 

- La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del aula. 

- Los apoyos al estudiante y al docente para su vinculación y permanencia en el  

   programa. 

- Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, solución de problemas,  

  simulaciones, evaluación por carpetas, etc.). 

- El seguimiento al progreso de estudiantes.  

- Las consultas de estudiantes a directorios de expertos, comunidades, enlaces,  

   redes. 

- La definición clara del rol del estudiante.  

- El rol del docente (capacidad para la organización y presentación del  
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  conocimiento, actitud de servicio, madurez emocional).  

- La participación de docentes en directorios de expertos, comunidades, enlaces, 

   redes, centros de investigación. 

- Los procesos de formación docente. 

- El sistema de seguimiento a la acción docente. 

- La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del conocimiento entregado 

   al estudiante. 

- La organización y la administración del conocimiento (bases de datos, libros,  

  objetos de aprendizaje). 

- El flujo del conocimiento (generación, síntesis y transmisión, captura por parte  

   del estudiante). 

- La comunicación entre los actores del proceso enseñanza – aprendizaje 

   (sincrónica y asincrónica, como videoconferencias, pizarras electrónicas, audio 

    conferencias, correo electrónico, foros de discusión y de chat). 

- El proceso de extracción/internalización del conocimiento por parte del  

   estudiante (actividades, test o evaluaciones, tareas, foros, seminarios, talleres). 

- La captura de información complementaria (internet, bibliotecas digitales o  

   físicas). 

- Los procesos de investigación. 

- La práctica profesional dentro del plan de estudio. 

- El equipo temático dispuesto para la gestión de contenidos. 

- El equipo comunicacional para la gestión de contenidos. 

- El equipo pedagógico de gestión de contenidos. 
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- El equipo tecnológico de gestión de contenidos. 

 

Después de la identificación de las dimensiones y las variables, con la ayuda y 

soporte técnico de un ingeniero de sistemas, se elaboró el instrumento de encuesta basado 

en el programa excel; esta actividad demandó un mes de trabajo para su realización y 

perfeccionamiento. 

El instrumento de recolección de datos desarrollado de la manera antes descrita, 

corresponde a un libro excel, con ocho hojas de cálculo, de las cuales, tres recogen los 

datos de las variables seleccionadas para cada dimensión de análisis, una al consolidado 

de los resultados y las cuatro restantes a los datos generales de la población encuestada.  

Las variables identificadas, fueron categorizadas según niveles de importancia o 

significancia. Fueron definidos los siguientes niveles: de máxima importancia, de 

importancia alta, de importancia media y de importancia baja.  

Para  lograr una mayor ponderación valorativa de cada nivel, se estableció un 

valor del 100% (1,0) para el primer nivel, el 70% (0,7) para el segundo nivel, un 35% 

(0,35) para el tercer nivel y el 10% (0,1) para el cuarto nivel, con el fin de lograr la 

diferencia entre los niveles.  

Para facilitar la tarea se dispuso  de la sumatoria (medidor) de puntajes por niveles 

asignados sobre la importancia de los factores valorados. Por lo tanto cada una de las 

dimensiones podrá ser valorada por los participantes en la encuesta de manera 

independiente. 
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El instrumento diseñado para la recolección de la información, el cual se envió, a 

través del correo electrónico, a  los directivos de los programas seleccionados se puede 

ver en el apéndice A. 

3.4 Prueba piloto 

La prueba piloto según Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006), consiste 

en administrar el instrumento a una pequeña muestra cuyos resultados se usan para 

calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento. 

Para validar los aspectos o variables propuestos en cada dimensión, se realizó, 

como complemento a la consulta bibliográfica, una consulta a docentes, directivos y 

tutores de programas virtuales, los cuales, por las condiciones de accesibilidad, no 

estaban relacionados con programas de arquitectura, pero colaboraron en la corroboración 

y hasta eliminación de algunos elementos y términos.  

Una vez validado el instrumento obtenido, se sometió a un primer escrutinio y 

prueba con personas que colaboraron en la identificación de los componentes de cada 

dimensión, y con personal académico ajeno al proceso de elaboración del instrumento, 

con el objetivo de determinar la facilidad de comprensión y la funcionalidad del mismo. 

Comprobada la operatividad y consistencia del instrumento propuesto se realizó el 

envío a las personas que coordinaban o dirigían los programas virtuales identificados. Se 

empleó el correo electrónico, dirigido de manera formal acompañado de una carta de 

solicitud con compromiso de confidencialidad.   

De esta manera la investigación tiene la característica de ser cíclica en los 

elementos de planeación y las estrategias didácticas mayormente utilizadas a través de la 

plataforma: foro, presentaciones power point, tareas y /o actividades, etiquetas, ligas de 
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interés de acuerdo a tres dimensiones fundamentales: diseño instruccional, calidad técnica 

y proceso didáctico, las cuales serán estudiadas desde las opiniones de los alumnos 

(usuarios) y de los productores (docentes), (Ayala, 2002). 

 3.5 Análisis de datos 

El tratamiento de los datos obtenidos como respuesta a la solicitud, se efectuó 

mediante el uso del excel, el cual es una herramienta informática que ayuda a sinterizar, 

ordenar y organizar la información recogida para presentar de esta forma los resultados 

de la investigación. Dicho instrumento permite la inclusión de datos textuales y gráficos, 

siendo esta la herramienta más utilizada para el análisis de los resultados obtenidos en los 

procesos de investigación. 

Una vez recabados todos los datos verbales, escritos y /o audiovisuales, se 

integran en una base de datos compuesta por texto y/o elementos visuales para determinar 

significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores, por 

lo que es el momento preciso para analizar los datos (Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista, 2006).  

Posteriormente, se dio inicio al análisis estadístico de los datos. Proceso a través 

del cual se observa, recoge y analiza información relevante del proceso de aprendizaje de 

los alumnos con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo (Ayala, 2002). 

Los datos obtenidos son de gran utilidad para encontrar resultados que contesten  

los objetivos de la investigación. La captura y el análisis de los resultados “dependen en 

gran mediada del investigador” Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006, p.662). 

Es decir, si la validez y la confiabilidad de la información proporcionada por los 
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entrevistados no esta bien identificada y recabada, no ayudara a que la interpretación de 

los datos sea correcta y valida.  

Las personas partícipes en las encuestas debían ser confiables y competentes en el 

área, de tal forma que los hallazgos logren los máximos niveles de credibilidad, 

aceptación y confiabilidad. Por lo cual, y con el propósito de lograr la mayor 

confiabilidad y a la objetividad, se solicitó la aplicación del instrumento a los decanos y 

coordinadores de programas virtuales de arquitectura. 

Dicha confiabilidad según, Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006, p. 

277),  es la “referida al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales” y objetividad del instrumento es el grado en que el 

instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores 

que lo administran, califican e interpretan.  

Por ello, para la aplicación del instrumento se solicitó también  la participación de 

un panel de expertos identificados de acuerdo al cumplimiento de tres requisitos: 

experiencia, conocimiento y habilidades sobre la temática con el fin emitieran 

observaciones al instrumento de acuerdo con los criterios establecidos. De esta manera, 

sería posible realizar una comparación con los resultados emitidos por los directivos de 

los programas encuestados. 

Los datos citados en el capítulo de resultados, serán los obtenidos de la aplicación 

del instrumento en cada grupo de instituciones y programas relacionados con la 

arquitectura, pertenecientes al objeto de estudio, y en el grupo de personas que hicieron 

parte del panel de expertos. Estos datos se agruparon por dimensiones y por categorías de 

importancia, y se graficaron para facilitar el análisis. De esta manera, se busca que a 
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partir de los mismos, se realice un proceso de análisis completo para lograr en un sentido 

macro la totalidad, entendida tal como lo propone Ayala (2002), un proceso que vincula 

conceptos abstractos con indicadores empíricos. 

3.6 Aspectos éticos 

La ética es la expresión de la cultura correcta. En la mayoría de la bibliografía 

consultada aparecen cuatro problemas éticos fundamentales, los cuales se refieren al 

encubrimiento de la naturaleza real del trabajo de investigación, a la exposición 

desapacible de los resultados, a la invasión de la privacidad, y a la negación de los 

beneficios resultantes de la investigación (Buendía y Berrocal, 2004).  

Para esta investigación se elaboró una carta (ver Apéndice B) con petición de 

permiso y con  compromiso de confidencialidad dirigida a los directivos de las 

instituciones seleccionadas, a los pares expertos, a la coordinación y al docente titular de 

los programas donde se aplicó el instrumento de medición. De esta manera se buscó el 

manejo de los aspectos éticos fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

Capítulo 4 

Resultados 

Los avances en las tecnologías de la comunicación empleados en la educación, 

han creado nuevas formas de pensar el desarrollo de proyectos educativos entre ellos los 

programas de arquitectura en línea que mediante el uso de la tecnología se han convertido 

en un medio esencial para el proceso de diseño, expresión y elaboración de estudios 

complementarios y por supuesto la mediación y formación del arquitecto, razón por la 

cual la búsqueda de los beneficios en los procesos de metacognición del estudiante, deben 

ser investigados a mayor profundidad para determinar los procedimientos e implicaciones 

pedagógicas bajo la prospectiva de la tecnología  en el diseño y desarrollo de estos 

programas.  

El objetivo general de la investigación analizar las determinantes de diseño que 

siguen los programas virtuales de arquitectura, con el fin de definir las estrategias 

aplicables a modelos educativos para Colombia, permitió determinar los aspectos 

relevantes que se deben tenerse en cuenta en el diseño de programas de arquitectura en 

línea, las ventajas, implicaciones pedagógicas, organizativas y tecnológicas que centran el 

diseño de un programa educativo aplicable a la formación arquitectónica. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos, el análisis y el diagnóstico 

de acuerdo a la hipótesis planteada de la investigación para el diseño de programas de 

educación superior en arquitectura, mediados por la virtualidad donde incorporan 

elementos comunes orientados a potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

El capítulo de resultados se desarrolla de la siguiente manera: 
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1. Breve descripción del trabajo realizado y detalles de la metodología empleada   

2. Presentación de los resultados. 

3. Análisis y discusión de los resultados. 

4. Confiabilidad y validez. 

Los resultados se presentan en función de las variables identificadas como 

relevantes en las dimensiones pedagógicas, tecnológicas y organizativas de programas 

activos de arquitectura en la modalidad virtual, las cuales se enuncian más adelante en el 

análisis de los resultados. 

4.1 Descripción y metodología empleada 

El presente capítulo presenta los resultados y el análisis producto del proceso 

investigativo, con el análisis obtenido, se podrá describir, explicar, evaluar, sustentar y 

ajustar la hipótesis de la propuesta del presente trabajo fundamentado en una 

investigación de carácter cualitativo.  

Para la etapa de análisis se tomaron y examinaron los datos aportados por un 

grupo de tutores virtuales de programas de arquitectura de universidades internacionales 

y colombianas aportando información y datos de referencia para el diseño y la 

implantación de los programas en línea. 

Con el propósito de indagar los elementos presentes en las dimensiones 

pedagógicas, tecnológicas y organizativas de los programas estudiados, se abordaron dos 

tipos de población: una denominada P, equivalente a los directivos de programas de 

arquitectura virtual en funcionamiento, y la otra población denominada E, equivalente a 

los expertos consultados.  

• Directivos consultados, población P 
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Los programas de arquitectura en línea consultados se relacionan a continuación:  

 

Tabla 2 

Programas consultados 

 

INSTITUCIÓN PAÍS TIPO DE PROGRAMA 

Universidad del Zulia. FAD-

LUZ. 

Venezuela 
Pregrado: Arquitectura y diseño. 

Postgrado: Maestría  informática 

en arquitectura. 

(Con apoyo virtual) 

Universidad Central de 

Venezuela. FAU-UCV 

Venezuela Pregrado: Arquitectura y 

urbanismo. 
(Con apoyo virtual) 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

Guatemala 
Pregrado: Arquitectura. 

Postgrado: Maestría y doctorado 

en arquitectura. 
(Con apoyo virtual) 

Universidad Virtual 

Internacional. UVI. 

Miami, Florida, 

Estados Unidos. 

Pregrado: Arquitectura. 

Postgrado: Maestría y doctorado 

en arquitectura 

(Totalmente virtual) 

Universidad de Belgrano. 

Buenos Aires. 

Argentina. 

Postgrado: Maestría en 

enseñanza de la arquitectura. 
(Con apoyo virtual) 

* Fundación Universitaria 

Iberoamericana. FUNIBER. 

Argentina, Bogotá, 

Barcelona, Brasil, 

Chile, Ecuador, 

Panamá y Perú. 

Pregrado: Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo. 

(Totalmente virtual) 

Universidad Autónoma del 

Caribe. 

Barranquilla. 

Colombia. 

Pregrado: Arquitectura, Diseño 

de interiores y Diseño gráfico. 
(Con apoyo virtual) 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. UNAB 

Bucaramanga. 

Colombia. 

Postgrado: Maestría en 

Educación Virtual. 

(Totalmente virtual) 

Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

Bogotá. Colombia. 

Pregrado: Arquitectura. 

Postgrado: Maestría en 

arquitectura de la vivienda. 
(Con apoyo virtual) 

Universidad La Gran 

Colombia. 
Bogotá. Colombia. Pregrado: Arquitectura. 

(Con apoyo virtual) 
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• Expertos consultados, población E 

Los expertos consultados, pertenecen a programas de postgrado modalidad virtual 

en funcionamiento desde el año 2004, de la región de Santander, Colombia. No 

corresponden específicamente a programas de arquitectura en línea, pero los docentes 

seleccionados han participado en los procesos de diseño, creación, implantación, 

consolidación, acreditación y registro calificado de programas virtuales,  siendo este 

reconocimiento y experiencia actualizada la justificación valiosa para la selección y 

participación de estos expertos en la investigación.  

Tabla 3 

Expertos consultados 

 

UNIVERSIDAD PROGRAMAS EXPERTO 

CONSULTADO 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga- UNAB virtual 
Educación Virtual- UNAB 

Ing. Martha Orellana 

Coordinadora Maestría 

en Tecnología 

Educativa 

convenio UNAB - Tec 

Monterrey  

* Universidad de Santander – 

UDES; Campus Virtual 

UDES- CVUDES 

 

Especializaciones de 

Gerencias en: Servicios de 

Salud, Empresas, Financiera, 

Mercadeo, Pública.   

Ing. Msc. Álvaro Castro 

Valencia 

 

* Universidad de Santander – 

UDES; Campus Virtual 

UDES- CVUDES 

 

Especializaciones de 

Gerencias en:  Servicios de 

Salud, Empresas, Financiera, 

Mercadeo, Pública 

Soc. Esp. María Lucía 

Sierra Sierra. 

 

Con la consulta realizada a los programas y los expertos, se buscaba la 

identificación, directa de los aspectos más relevantes que deben tener en cuenta en el 
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diseño de un programa de arquitectura en línea para Colombia. Se recibió respuesta de los 

programas y expertos señalados con el asterisco (*) de las Tablas 2 y 3. 

4.2 Presentación de los datos obtenidos 

En este apartado se presentan los datos arrojados de dos poblaciones de  análisis, 

en primer lugar los resultados de la medición de las dimensiones por directivos de 

programas y en segundo lugar los resultados de la medición de las dimensiones por 

expertos. En tercer lugar se organizan y presentan los resultados de la medición de las 

dimensiones de acuerdo a las variables y a las categorías, con el fin proporcionar los 

elementos que permitan determinar los hallazgos de la investigación. 

4.2.1Resultados de la medición de las dimensiones por programa (Población P) 

El instrumento aplicado y descrito en el capítulo de metodología, arroja en su 

última hoja excel, el consolidado de las variables por cada una de las dimensiones.  

El consolidado de la aplicación del instrumento, busca medir la importancia de las 

dimensiones tecnológica, pedagógica y organizacional dentro del diseño de un programa 

de arquitectura en línea.  

El total el instrumento contiene cincuenta y seis (56) variables. La dimensión 

tecnológica se compone de once (11) variables, que corresponden al 19,64% del total de 

variables. La dimensión pedagógica contiene veintiocho (28) variables, del 50% del total. 

La dimensión organizacional incluye diecisiete (17) variables, el 30,35 % del total de las 

variables.     

Los resultados arrojados, en función de los dos grupos de poblaciones analizados,  

se presentan a continuación.  
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Tabla 4 

Resultados de la medición de las dimensiones por programa. (Población P) 

 

Programas 1 2 3 4 5 
Media 

Aritmética 

Tecnológica 80,45 57,33 62,27 71,82 70,91 68,55 

Pedagógica 86,79 73,21 73,39 71,35 74,11 75,77 

Organizacional 73,82 47,65 64,71 42,35 47,94 55,29 

 

La tabla anterior muestra los siguientes resultados: a) cuatro programas le asignan 

el mayor puntaje a la dimensión pedagógica, b) un programas considera la dimensión 

pedagógica menos importante que la dimensión tecnológica, con una diferencia de 0,47 

puntos, c) la valoración del programa 1 consigue  los mayores puntajes en todas las 

dimensiones, d) la valoración del programa 2 obtiene los menores puntajes en todas las 

dimensiones, e) según los puntajes asignados, la dimensión tecnológica obtiene la 

calificación intermedia, f) la dimensión organizacional en todos los programas obtiene el 

menor puntaje. 

A los datos obtenidos se les aplica la media aritmética. Esta permite resaltar 

claramente las diferencias de valoración entre las distintas dimensiones en este caso la de 

75,77 puntos para la dimensión pedagógica, de 68,55 puntos para la dimensión 

tecnológica, y de 55,29 puntos para la organizacional. La diferencia entre la dimensión 

pedagógica y la tecnológica es de 7,22 puntos, y entre esta última y la dimensión 

organizacional es de 13,26 puntos. La diferencia entre la dimensión pedagógica y la 

organizacional es de 20,48 puntos. 
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La aplicación de los valores de permite ver que, para los directores de los 

programas, la dimensión con el mayor puntaje es la dimensión pedagógica, con puntaje 

intermedio, es la dimensión tecnológica, y la de menor puntaje es la organizacional. 

4.2.2 Resultados de la medición de las dimensiones por expertos (Población E) 

Tabla 5  

Resultados de la medición de las dimensiones por expertos. (Población E) 

 

Expertos E1 E2 Media aritmética 

Tecnológica 63,18 75,5 69,34 

Pedagógica 68,75 77,14 72,95 

Organizacional 42,24 56,18 49,21 

   

La tabla anterior muestra los siguientes resultados de la medición de expertos: a) 

los dos expertos le asignan el mayor puntaje a la dimensión pedagógica, b) los dos 

expertos califican la dimensión tecnológica con el puntaje intermedio, c) los dos expertos 

consideran el menor puntaje para la dimensión organizacional, d) el experto 2 asigna los 

mayores valores en todas las dimensiones, y considera la dimensión tecnológica cercana a 

la pedagógica, con una diferencia de 1,64 puntos, e) el experto 1 asigna menores valores 

en todas las dimensiones, y considera la dimensión organizacional con el menor de los 

puntajes.   

La aplicación de la media aritmética a los puntajes asignados por los expertos, se 

observa lo siguiente: a) la diferencia entre los puntajes de las dimensiones se percibe de 

mejor manera, b) se aprecia el mayor puntaje de la dimensión pedagógica, c) el puntaje 

de la dimensión tecnológica obtiene los valores intermedios, d) la dimensión 

organizacional consigue los menores valores, e) la diferencia entre la dimensión 
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pedagógica y la tecnológica es de 3,61 puntos, entre esta última y la dimensión 

organizacional es de 20,13 puntos. La diferencia entre la dimensión pedagógica y la 

organizacional es de 23,74 puntos.  

4.2.3 Resultados de la medición de las variables de cada dimensión de acuerdo 

con las categorías propuesta  

El instrumento de consulta utiliza variables cualitativas ordinales organizadas 

mediante una escala por niveles de valor de importancia. Máxima, alta, media y baja.  

Las variables consideradas dentro del nivel de importancia alta, se les asignan el 

valor o nivel de significancia de 1,0, a la de alta importancia, el valor o nivel de 

significancia de 0,7, a las de media importancia el valor de 0,35 y a las de baja 

importancia el valor de 0,1. Valores que fueron justificados en el ítem relacionado al 

instrumento de recolección de datos que aparecen en el capítulo 3. Metodología. 

 De esta manera, con los niveles de significancia enunciados, las variables 

cualitativas se tornan en cuantitativas, mediante valores que buscan resaltar la diferencia 

entre ellas. 

Los datos obtenidos con la aplicación del instrumento en las dos poblaciones, se 

relacionan en los apéndices: I, J, K, L y M.  

A continuación se presentan los valores obtenidos por las variables de cada 

dimensión, según las categorías asignadas por los directores de los programas y los 

expertos. Se realiza la presentación conjunta de los datos por que el número de variables 

(56), es bastante alto, y podría dificultar la presentación y posterior interpretación. 

4.2.3.1 Variables categorizadas como importancia máxima 

Dimensión tecnológica:  
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De 11 variables de la dimensión tecnológica, cinco de ellas, que corresponden al 

45,45% del total de variables, no reciben ninguna asignación de importancia máxima. 

Son ellas: a) motores de búsqueda y portales de conocimiento, b) herramientas de 

simulación, c) directorios de expertos y comunidades, enlaces, redes, d) banco de 

recursos, e) gestión de procesos de vinculación y registro académico.       

Dos el (18,18 %),  logran tres puntos, son ellas: a) ancho de banda, y b) capacidad 

de almacenamiento. 

Otras dos consiguen cuatro puntos; a) plataforma tecnológica, b) herramientas 

colaborativas y comunicación, 

Una corresponde al 9,09%, logra cinco puntos: Gestión de cursos/asignaturas. Así 

mismo, una variable consigue seis puntos: El entorno de aula virtual.   

Dimensión pedagógica:  

En cuanto a la dimensión pedagógica, de las 28 variables inscritas, solo cuatro de 

ellas, corresponden al 14,28%, y no reciben ninguna asignación de máxima importancia: 

son las siguientes a) organización por créditos académicos, b) consultas a directorios de 

expertos, c) rol del estudiante, d) seguimiento al desempeño del docente.   

Cinco el (17,85%) variables consiguen un punto: a) organización créditos 

académicos, b) situaciones problematizadas, c) apoyos estudiante/ docente vinculación y 

permanencia, d) procesos formación docente, e) flujo del conocimiento. 

Dos el 7,14% las contempladas en esa dimensión alcanzan dos puntos: a) roles 

dentro del aula, b) procesos de Investigación. 

Ocho corresponden al 28,57 %, son calificadas con tres puntos: a) modelo 

educativo, b) estructura curricular, c) seguimiento al desempeño de los estudiantes, d) el 
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rol del docente, f) la participación docente en investigaciones, g) la planeación del 

conocimiento entregado al estudiante, h) la comunicación entre actores, i) la información 

complementaria con respecto a las asignaturas del programa.   

Cinco el 17,85% de las consideradas en la dimensión, consiguen cuatro puntos: a) 

organización y administración conocimiento, b) extracción/internalización del 

conocimiento, c) equipo temático gestión contenidos, d) equipo comunicacional de 

gestión contenidos, e) equipo tecnológico y gestión de contenidos. 

En la misma dimensión pedagógica, una variable (el 3,57% de las 28 variables 

consideradas), alcanza 5 puntos: equipo pedagógico de gestión de contenidos.  

Una consigue seis puntos y corresponde al diseño pedagógico asignaturas.              

Otra obtiene los siete puntos posibles, y hace referencia a las estrategias de 

evaluación establecidas en el programa.   

  Dimensión organizacional:    

De las 17 variables de la dimensión organizacional, ocho de estas, corresponden al 

47,05%, no reciben ninguna asignación. Estas son: a) el entorno interior y exterior del 

programa, b) los cambios en los hábitos de las personas, c) el ámbito de actuación del 

programa, d) el análisis de la población objeto del programa, e) las condiciones 

organizacionales de la institución, f) la claridad en las funciones y procesos de la 

organización, g) la claridad en las políticas institucionales, h) las instalaciones locativas, 

las aplicaciones, y los equipos dispuestos para el programa. 

Cinco (el 29,41%) obtienen un punto, son ellas: a) el análisis de las tendencias 

tecnológicas y culturales, b) los cambios en las condiciones laborales, c) la cultura 
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organizacional de la institución , d) los procesos organizacionales de apoyo, e) la fluidez 

en los procesos administrativos y de gestión. 

Una (5,88%) alcanza tres puntos, y se refiere a la disponibilidad de recursos 

económicos para el programa. 

Una recibe cuatro puntos, corresponde al análisis de las competencias exigidas en 

el entorno laboral.  

Dos el (11,76 %) logran cinco puntos, son ellas: a) el equipo diseño y producción, 

b) el personal de dirección apoyo docente.  

4.2.3.2 Variables categorizadas como alta importancia 

Dimensión tecnológica:  

Las once variables de la dimensión tecnológica, una de ellas  (9,09%), no recibe 

puntaje, y corresponde a la capacidad de almacenamiento 

Una recibe un punto, hace referencia al ancho de banda de la conectividad. Dos el 

18,18% de las incluidas en la dimensión pedagógica, reciben dos puntos: a) el entorno del 

aula virtual, b) las herramientas colaborativas y comunicación.    

Dos tienen tres puntos, son ellas: a) la plataforma tecnológica, b) la gestión de 

cursos/asignaturas.   

Cuatro, correspondientes a la 36,36% de la dimensión tecnológica, obtienen 

cuatro puntos: a) motores de búsqueda y portales de conocimiento, b) herramientas de 

simulación, c) directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes, d) banco de recursos.  

Una recibe cinco puntos y es la relacionada con la gestión de procesos de 

vinculación y registro académico.    

Dimensión pedagógica: 
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Las 28 variables de la dimensión pedagógica, una se queda sin puntos, se refiere a 

las estrategias de evaluación.  

Una (3,57%) recibe un punto, es el diseño pedagógico de las asignaturas. Tres  

(10,71%) reciben dos puntos: a) estructura curricular, b) consultas a directorios de 

expertos, c) rol del docente. Ocho (28,57%) reciben tres puntos: a) modelo educativo, b) 

prerrequisitos en procesos, c) roles dentro del aula, d) rol del estudiante, e) participación 

docente en investigaciones, f) procesos formación docente, g) seguimiento desempeño 

docente, h) planeación conocimiento facilitado al estudiante tres (10,71%), obtienen 

cuatro puntos: a) organización créditos académicos, b) seguimiento al desempeño de los 

estudiantes, c) organización y administración conocimiento.       

Dos (7,14%), obtienen cinco puntos: a) situaciones problematizadas, b) apoyos al 

estudiante/ docente para su vinculación y permanencia.  

Dimensión organizacional 

De las 17 variables de la dimensión organizacional, cuatro (23,52%) se quedan sin 

puntaje: a) el análisis del entorno del programa, b) el análisis de los cambios en hábitos 

personas, c) el análisis de los cambios condiciones laborales, d) el análisis de la población 

objeto del programa.    

Tres (17,64%) obtienen un punto: a) la cultura organizacional institución, b) las 

instalaciones aplicaciones equipos, c) el equipo de diseño y producción. Seis (35,29%) 

obtienen dos puntos: a) análisis de las tendencias tecnológicas y culturales, b) 

competencias exigidas entorno laboral, c) ámbito actuación programa, d) disponibilidad 

recursos económicos, e) procesos organizacionales de apoyo, f) personal de dirección y 
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apoyo docente.  Una (5,88%) obtiene tres puntos, condiciones organizacionales 

institución.  

Tres (17,64%) logran cuatro puntos: a) funciones y procesos organización, b) 

claridad políticas institucionales, c) fluidez en los procesos.      

4.2.3.3 Variables categorizadas como importancia media 

Dimensión tecnológica:  

Las once variables de la dimensión tecnológica, tres (el 27,27%) tienen cero 

puntos: a) la plataforma tecnológica, b) el entorno del aula virtual, c) la gestión de cursos/ 

asignaturas.  

Una (9,09%), logra un punto: las herramientas colaborativas y de comunicación  

Cuatro  (36,36%), logran dos puntos: a) el ancho de banda, b) la capacidad de 

almacenamiento, c) las herramientas de simulación, d) la gestión procesos de vinculación 

y registro académico.     

Dos (18,18%) alcanzan tres puntos: a) los motores de búsqueda y portales de 

conocimiento, b) los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes.  

Una variable (el 9,09%), logra cuatro puntos en la categoría de mediana 

importancia: el banco de recursos.     

Dimensión pedagógica:  

Las 28 variables de la dimensión pedagógica, quince (53,57%) no logran ningún 

punto en la categoría de importancia media.    

Ocho (28,57%) alcanzan un punto en la categoría de importancia media.  

Dos (7,14%) adquieren dos puntos: a) prerrequisitos en procesos, b) el rol del 

estudiante.  
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Tres (10,71%) logran tres puntos: a) la organización por créditos académicos, b) 

las consultas a directorios de expertos, c) la práctica profesional.  

Dimensión organizacional: 

De las 17 variables de la dimensión organizacional, dos (11,76%), no alcanzan 

puntaje alguno en la categoría de importancia media.      

Tres (17,64%), logran un punto: a) la disponibilidad recursos económicos, b)  la 

fluidez en los procesos administrativos, c) el equipo diseño y producción dispuesto para 

el programa.         

Tres alcanzan dos puntos: a) el análisis del entorno del programa, b) la claridad de 

las funciones y procesos de la organización, c) la claridad en las políticas institucionales.

 Tres se califican con tres puntos en la categoría de importancia media: a) el 

análisis de las tendencias tecnológicas y culturales, b) las condiciones organizacionales 

institución, c) los procesos organizacionales de apoyo al programa.     

Tres consiguen cuatro puntos: a) el análisis de los cambios de hábitos en las 

personas, b) el análisis de cambios en las condiciones laborales, c) la cultura 

organizacional de la institución.         

Una (5,88%) consigue cinco puntos en la categoría de importancia media: las 

instalaciones locativas, las aplicaciones y los equipos.  

Una consigue seis puntos en la categoría de importancia media: el análisis de la 

población objeto del programa.       

4.2.3.4 Variables categorizadas de Importancia baja 

Dimensión tecnológica: 
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Las once variables de la dimensión tecnológica, nueve (81,81%), no se clasifican 

como de importancia baja, porque no obtienen punto alguno. Dos (18,18%), logran un 

punto: a) el ancho de banda, b) la capacidad de almacenamiento.         

Dimensión pedagógica: 

Ninguna de las 28 variables de la dimensión pedagógica está en la categoría de 

baja importancia.       

Dimensión organizacional: 

De las 17 variables de la dimensión organizacional, trece (76,47%), carecen de 

puntos en la categoría de baja importancia.         

Dos (11,76%) tienen un punto: a) el análisis de los cambios de las condiciones 

laborales, b) el análisis de las competencias exigidas entorno laboral.   

Una (5,88%), obtiene dos puntos: el análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas.         

Una variable logra cuatro puntos en la categoría importancia baja: el análisis del 

entorno del programa. 

4.3 Análisis e interpretación de los datos   

 Los resultados enviados por los encuestados fueron organizados en una hoja de 

cálculo del programa excel y se procedió al análisis estadístico de los datos, con el fin de 

conocer y determinar el comportamiento y la tendencia correspondiente a la averiguación 

sobre los elementos estratégicos que se deben tener en cuenta en el diseño de programas 

de arquitectura en línea.  

El análisis realizado, se presenta a continuación, de acuerdo a cada uno de los 

objetivos planteados en la presente investigación.  



 
 

101 
 

4.3.1 Análisis de los elementos presentes en los modelos, las prácticas 

tecnológica, pedagógica y organizacional en los programas de arquitectura virtual 

encuestados. 

4.3.1.1 Análisis de las dimensiones  

En la tabla 4, la medición de importancia de las tres dimensiones en la población 

I, el valor de la media aritmética es de 75,77 puntos para la dimensión pedagógica; de 

68,56 puntos para la dimensión tecnológica y de 55,29 puntos para la dimensión 

organizacional.  

En la tabla 5, la medición de importancia, realizada por la población 2, la media 

aritmética es de 72,95 puntos para la dimensión pedagógica, de 69,34 puntos para la 

dimensión tecnológica y de 49,21 puntos para la dimensión organizacional.  

Tabla 6  

Resultados de la medición de la importancia de las dimensiones para ambas 

poblaciones. 

 

Programas/Expertos 1 2 3 4 5 E1 E2 
Media 

aritmética 

Tecnológica 80,45 57,33 62,27 71,82 70,91 63,18 75,5 68,78 

Pedagógica 86,79 73,21 73,39 71,35 74,11 68,75 77,14 74,96 

Organizacional 73,82 47,65 64,71 42,35 47,94 42,24 56,18 53,56 

 

La media aritmética, al juntar las medidas de las dos poblaciones, toma los 

siguientes valores: 68,78 puntos para la dimensión tecnológica, 74,96 puntos para la 

dimensión pedagógica, y 53,56 puntos para la dimensión organizacional.  

A continuación se presentan algunas gráficas elaboradas con el fin de facilitar el 

análisis de las dimensiones presentes en los programas de arquitectura en línea.  
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Figura 1. Resultado de las mediciones sobre la importancia de las dimensiones realizadas 

por directivos de programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado de la medición sobre la importancia de las dimensiones realizadas                     

por los expertos consultados. 
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Figura 3. Resultado de la medición sobre la importancia de las dimensiones realizadas                     

por directores de programas y los expertos consultados. 

 

 Las tres figuras anteriores, describen el comportamiento de las mediciones y de 

los promedios.  

 

Figura 4. Líneas de tendencia para los distintos valores de las dimensiones.  
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En la Figura anterior, se percibe una misma tendencia en los valores dados a las 

dimensiones, por los directores de los programas académicos como por los expertos 

consultados. Por los resultados obtenidos, se aprecia claramente la mayor importancia de 

la dimensión pedagógica, sobre la dimensión técnica y organizacional.  

Las razones por las cuales la dimensión pedagógica es percibida como la más 

estratégica en el diseño de un programa en línea de arquitectura por ambas poblaciones 

consultadas, no se pueden conocer por el resultado de estas pruebas. Sin embargo, y con 

respecto al segundo lugar de importancia de la dimensión tecnológica, una de las razones  

radica en que las tecnologías, permiten a los estudiantes de arquitectura una exploración 

más profunda en términos de la forma (Rodríguez, 2007).  

4.3.1.2 Análisis de los resultados de las variables categorizadas como de 

importancia máxima 

El análisis de las variables categorizadas como de importancia alta se realiza a 

través de las figuras siguientes. 

 

Figura 5. Ponderación de las variables de la dimensión tecnológica calificadas en la 

categoría de máxima importancia. 
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La variable 1.4 hace referencia al entorno del aula virtual y obtiene el puntaje más 

alto dentro de la dimensión tecnológica. Le sigue en puntaje la variable 1.11, el sistema 

de gestión de los cursos, asignaturas o módulos. Las variables 1.1, la plataforma 

tecnológica, y la 1.6, las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo, están en 

tercer lugar. Las variables 1.2 y 1.3 se ubican en cuarto lugar, hacen referencia al ancho 

de banda para la conectividad, y la capacidad de almacenamiento de los servidores.   

 

Figura 6. Ponderación de las variables de la dimensión pedagógica calificadas en la 

categoría de máxima importancia. 
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ubica la  2.27 relativa al equipo pedagógico de gestión de contenidos. En cuarto lugar se 

ubican las variables 2.18, 2.21, 2,25, 2.26, 2.28.  

Estas hacen referencia a la organización y la administración del  conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje), el proceso de extracción/internalización 

del conocimiento por parte del estudiante (actividades, test o evaluaciones, tareas, foros, 

seminarios, talleres), el equipo temático dispuesto para la gestión de contenidos, el equipo 

comunicacional para la gestión de contenidos, y el equipo tecnológico de gestión de 

contenidos, respectivamente.  

 

 
 

Figura 7. Ponderación de las variables de la dimensión organizacional calificadas en 

la categoría de máxima importancia. 
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Tabla 7 

Consolidado de las ponderaciones obtenidas por las variables categorizadas como de 

máxima importancia  

 

DIMENSIÓN 

VARIABLES CON 

EL MAYOR 

PUNTAJE 

DESCRIPCIÓN DE 

LA VARIABLE 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

TECNOLÓGICA 

1.4 Entorno aula virtual 6 

1.11 
Gestión 

cursos/asignaturas 
5 

1.1 
Plataforma 

Tecnológica 
4 

PEDAGÓGICA 

2.9 
Estrategias de 

evaluación 
7 

2.6 
Diseño pedagógico de 

asignaturas 
6 

2.7 Roles dentro del aula 5 

ORGANIZACIONAL 

3.16 

Equipo humano de 

diseño y producción 

dispuesto para el 

programa  

5 

3.17 
Personal de Dirección 

y apoyo docente 
5 

3.5 

El análisis de las 

competencias exigidas 

por el entorno laboral 

4 

 

La dimensión tecnológica, las variables calificadas como de máxima importancia, 

y que obtuvieron el mayor puntaje fueron: el entorno del aula virtual, la gestión de cursos 

y asignaturas, y la plataforma tecnológica. En la ponderación de estas  variables de la 

dimensión tecnológica, los aportes para lograr los mayores puntajes correspondieron a los 

programas encuestados. Los dos expertos solo contribuyeron con un punto para calificar 
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las variables comentadas. Los puntajes emitidos por la población de expertos, se toman 

como una referencia para determinar el comportamiento de los puntajes emitidos. 

 

En la dimensión pedagógica, las de máxima importancia con el mayor puntaje 

fueron: las estrategias de evaluación, el diseño pedagógico de las asignaturas y los roles 

de los actores dentro del aula. En la ponderación de estas variables la dimensión 

pedagógica, las estrategias de evaluación obtuvieron los mayores puntajes posibles (cinco 

por parte de los programas y dos por parte de los expertos). Los dos expertos consultados 

también contribuyeron con los dos puntos en la variable 2.6. 

 

Las variables con el mayor puntaje dentro de la categoría de máxima importancia 

dentro de la dimensión organizacional, fueron: el equipo humano dispuesto para el diseño 

y producción del programa, con cinco puntos, y el personal de dirección y apoyo docente 

con el mismo puntaje anterior. La referida al análisis de las competencias requeridas por 

el entorno laboral, obtuvo cuatro puntos. En las tres variables, el aporte de los expertos 

fue de dos puntos, correspondiente al máximo posible.   

4.3.1.3 Análisis de los resultados de las variables categorizadas como de 

importancia alta  
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Figura 8. Ponderación de las variables de la dimensión tecnológica calificadas en la 

categoría de importancia alta. 

 

 

 

Figura 9. Ponderación de las variables de la dimensión pedagógica calificadas en la 

categoría de importancia alta. 
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Figura 10. Ponderación de las variables de la dimensión organizacional calificadas en la 

categoría de importancia alta 
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5 
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el programa 
6 

2.5 
Espacios formativos alrededor de 

situaciones problematizadas 
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Apoyos para la vinculación y 
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5 

ORGANIZACIONAL 
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4 
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académicos y financieros. 
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En la dimensión tecnológica, la variables y que obtuvo el mayor puntaje dentro de 

la categoría de alta importancia, fue el sistema de gestión administrativa para el soporte 

de los procesos de incorporación y registro académico, el cual obtuvo cinco puntos, con 

la participación de los expertos con el mayor puntaje posible. En esta cuatro obtuvieron 

cuatro puntos. No se destacan en los resultados, por la dificultad que conlleva hacer la 

diferenciación de su importancia, entre sí.  

 

En la dimensión pedagógica, las variables con el mayor puntaje dentro de la 

categoría de alta importancia fueron: el flujo de conocimientos generado por el programa, 

con seis puntos, los espacios formativos alrededor de situaciones problematizados, y los 

apoyos para la vinculación y permanencia de estudiantes y docentes en el programa, 

ambos con cinco puntos cada uno. En la dimensión organizacional, las variables con 

mayor puntaje fueron la organizacional de procesos y funciones en la Institución y la 

fluidez en los procesos administrativos académicos y financieros.  

 

Los dos expertos consultados contribuyeron con los dos puntos posibles en las 

variables 1.10 y 3.10 de la dimensión tecnológica, y de la dimensión organizacional 

respectivamente.  

4.3.1.4 Análisis de los resultados de las variables categorizadas como de 

importancia media  
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Figura 11. Ponderación de las variables de la dimensión tecnológica calificadas en la 

categoría de importancia media. 

 

 

Figura 12. Ponderación de las variables de la dimensión pedagógica calificadas en la 

categoría de importancia media. 
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Figura 13. Ponderación de las variables de la dimensión organizacional calificadas en la 

categoría de importancia media. 

 

Las variables que obtuvieron el mayor puntaje dentro de la categoría de 

importancia media para el diseño de un programa de arquitectura en línea fueron las 

siguientes: 

Tabla 9  

Consolidado de las ponderaciones obtenidas por las variables categorizadas como de  

importancia media 

 

DIMENSIÓN 
VARIABLES CON EL MAYOR 

PUNTAJE 
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

TECNOLÓGICA 1.9 El banco de recursos  4 

PEDAGÓGICA 

2.3 Organización por créditos académicos 3 

2.11 
La consulta de los estudiantes a expertos, 

comunidades y enlaces 
3 

 2.4 La inexistencia de prerrequisitos 3 

ORGANIZACIONAL 

3.7 El análisis de la población objeto del programa 6 

3.14 
Las instalaciones locativas, las aplicaciones y los 

centros de cómputo. 
5 

2

4

3

4

3

5

2

3

1

2

1

3

5

1 1

0 0 0 0

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0
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Dentro de la categoría de importancia media la variable de la dimensión 

tecnológica, la variable que obtuvo el mayor puntaje, fue el banco de recursos con cuatro 

puntos.  

En la dimensión pedagógica, las variables con el mayor puntaje dentro de la 

categoría de mediana importancia fueron: la organización por créditos académicos, La 

consulta de los estudiantes a expertos, comunidades y enlaces y La inexistencia de 

prerrequisitos. 

Todas las variables mencionadas obtuvieron tres puntos. En esta dimensión y 

categoría, no se logró ningún punto por parte de los expertos. 

En la dimensión organizacional, las variables con mayor puntaje dentro de la 

categoría de mediana importancia fueron: El análisis de la población objeto del programa 

y las instalaciones locativas, las aplicaciones y los centros de cómputo. La primera con 

seis puntos y la segunda con cinco. 

Los dos expertos consultados contribuyeron con un punto para cada una de las 

variables 1.9 y 3.7 de las dimensiones tecnológica, y de la dimensión organizacional 

respectivamente. 

4.3.1.5 Análisis de los resultados de las variables categorizadas como de 

importancia baja 
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Figura 14. Ponderación de las variables de las dimensiones tecnológica y organizacional 

calificadas en la categoría de baja importancia. 

 

La única variable categorizada dentro de importancia baja y con un puntaje 

representativo de cuatro puntos corresponde a 3.1, y se refiere al análisis de los aspectos 

demográficos, económicos, culturales, sociales, jurídicos y tecnológicos del entorno 

internacional, nacional y local. Para esta variable, los expertos solo contribuyeron con un 

punto. 

 

 En consecuencia, las variables que por categorías obtuvieron los máximos valores 

fueron: 

 

 

 

 

1 1

3

1

0

1

0 0

1 1 1

0

1 1

4

2

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1.2 1.3 3.1 3.2 3.4 3.5

Subtotal
Programas

Subtotal
Expertos



 
 

116 
 

Tabla 10 

Consolidado de las máximas ponderaciones obtenidas por las variables según la 

categoría  

 

CATEGORÍA DIMENSIÓN 

VARIABLES 

CON EL 

MAYOR 

PUNTAJE 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

TOTAL 

PONDERACIÓN 

 

MÁXIMA 

IMPORTANCIA 

TECNOLÓGICA 1.4 
Entorno aula 

virtual 
6 

PEDAGÓGICA 

2.9 
Estrategias de 

evaluación 
7 

2.6 

Diseño 

pedagógico de 

asignaturas 

6 

 

ALTA 

IMPORTANCIA 

PEDAGÓGICA 2.19 

El flujo de 

conocimientos 

generado por el 

programa 

6 

MEDIANA 

IMPORTANCIA 
ORGANIZACIONAL 3.7 

El análisis de la 

población objeto 

del programa 

6 

 

 En la tabla 10 se resumen los aspectos estratégicos identificados como elementos 

fundamentales en el diseño de programas virtuales de arquitectura para el contexto 

colombiano. 

Con respecto al diseño del aula virtual, Goodyear (2002), afirma que una 

ergonomía de los ambientes de aprendizaje necesariamente adopta un método 

sistemático: al intentar comprender en qué manera proceden las actividades de 

aprendizaje dentro de su ambiente, o bien, al intentar diseñar y dirigir los ambientes de 

aprendizaje. Un método sistemático subraya la importancia de prestar atención a las 

consistencias entre actividad y ambiente, entre lo que necesitan hacer los estudiantes y la 

tecnología que les ayuda a hacerlo.  
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El aula virtual debe ser lo más simple y natural en su utilización, para que 

nuestros alumnos se concentren en la información y no en el medio. El medio es la 

tecnología aplicada, las Nuevas Tecnologías de la Información (Internet y 

Telecomunicaciones), que involucra al computador, sus periféricos y toda la gama de 

terminología computacional que se encuentra inmersa UNET, Universidad Experimental 

del Táchira (Martínez, 2000).  

 

 Sobre la importancia de la implantación de un aula virtual para el programa de 

arquitectura, la UNET menciona: por medio del aula virtual se pueden generar procesos 

que facilitan la información, la actualización continua, servicio auto-organizado de 

contenidos, evaluación en línea, red de comunicación entre todos los cursos, el valor 

agregado conferido a la red UNET actual, y generación de investigaciones, trabajos de 

grado interrelacionados, para la Carrera de Arquitectura (Martínez, 2000). 

 

Las estrategias de evaluación son consideradas por la UNET,  como uno de los 

principios generadores que potencian, orientan, y llegan a caracterizar la creación de un 

aula virtual es preferible evaluar como el estudiante trata la información antes que evaluar 

cuanto recuerda en forma instantánea, de un tópico escrito en un libro, sin olvidar que en 

el contexto universitario se realizan calificaciones parciales para definir una calificación 

definitiva. Con respecto a la evaluación se plantea el siguiente principio: evaluar un 

mínimo de conocimientos y no un máximo (Edel, Juárez, Navarro y Ramírez, 2011). 
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El diseño pedagógico de las asignaturas debe pasar por un cambio radical sobre la 

forma como se conciben contenidos, porque ya no son estáticos, son móviles y deben 

responder a un modelo pedagógico. Para el caso de la arquitectura virtual, se reconoce 

que el modelo más adecuado es el constructivismo, en cualquiera de sus modalidades, 

radical o social respondiendo a una teoría del conocimiento. 

Los contenidos se auto modifican y se actualizan, bajo la dirección del profesor y 

de la actuación de los alumnos. El aula virtual puede crecer indefinidamente y es posible 

que los humanos nunca puedan llegar a conocer completamente. Lo que significa que los 

cursos, tienen un comienzo pero no tienen un final y menos un examen que capacite al 

alumno. Se trata de abordar intereses, y bajo esa premisa, podemos llegar a evaluar un 

mínimo de conocimiento, no un máximo (Martínez, 2000).  

El flujo de conocimiento generado por el programa es otro de los considerados 

principios generadores del aula virtual: ya que no es solo contenidos y evaluación, debe 

estar rodeada de lugares (sitios) como un banco de información e ideas, donde la 

información pueda tener fechas de elaboración y pueda tener en términos figurados, una 

caducidad. Un lugar para la discusión, mediante reglas especificas, para interactuar con 

los docentes, de aquí o de alguna parte del mundo, entre estudiantes, a lo mejor entre 

profesionales que están en continúa actualización, y pueden hablar de sus actuaciones y 

del manejo de la información. Un lugar para hacer rallys de búsquedas o juegos y el 

alumno se somete a un reto para encontrar información, tratarla, estructurarla y publicarla 

(Martínez, 2000). 
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Finalmente, y sobre la variable análisis de la población objeto del programa, la 

UNET afirma la necesidad de reconocer las potencialidades y características del usuario 

que propician y potencian las actividades de trabajo productivo y este aspecto comienza 

por identificar los estilos de aprendizaje en los que se puede situar el estudiante. Para la 

UNET, el análisis de la población es el paso más importante en el diseño de un programa 

de arquitectura en línea: el desarrollo de un Aula Virtual, se basa en el estudio del 

usuario, el alumno que usa y actúa sus espacios, luego se estudia la base conceptual de 

principios generadores que permitirá la creación de la propuesta del aula virtual (Edel, 

Juárez, Navarro y Ramírez, 2011). 

 

Con el estudio realizado se ha logrado describir, explicar, evaluar, sustentar y 

ajustar la hipótesis en la propuesta del presente trabajo de investigación: diseño de 

programas de educación superior en arquitectura, mediados por la virtualidad, que 

incorporan elementos comunes orientados a potenciar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Esos elementos identificados en la presente investigación, constituyen los 

aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta en el diseño de los programas de 

arquitectura en línea para Colombia, y son los siguientes, según el orden de significancia 

encontrado: 

• La dimensión pedagógica prima sobre las dimensiones tecnológica y 

organizacional. 

• En la dimensión pedagógica es de máxima importancia para tener en cuenta, las 

estrategias de evaluación y el diseño pedagógico de las asignaturas. 
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• En la dimensión tecnológica, se considera de máxima importancia el diseño del 

entorno del aula virtual. 

• En la dimensión pedagógica es de alta importancia el flujo de conocimientos 

generado por el programa. 

• En la dimensión organizacional es importante el análisis de la población objeto 

del programa. 

4.4 Validez y confiabilidad   

Como se indica en el capítulo de la metodología, que apoya la presente 

investigación, se consideró apropiada la propuesta metodológica de la teoría 

fundamentada de acuerdo con Pandit (2000), que define las fases analíticas de la teoría 

fundamentada relacionada con al diseño de la investigación en sus esenciales tales como 

como recolección de datos, la organización, clasificación, análisis de los datos y  

confrontación con la literatura especializada como prueba de contraste y de validez 

interna y fiabilidad al instrumento utilizado.  

Validez 

Dugarte (2001, p.23), afirma que “la validez es un término que revela en que 

grado un instrumento (o procedimiento de medición) mide adecuadamente aquello que es 

objeto de medición y lo apropiado en las deducciones según los resultados”, razón por la 

cual en términos de validez, un instrumento debe usarse sólo para medir particularidades 

La validez del instrumento, se verifica en el procedimiento aplicado para realizar 

el diseño, desarrollo y comprobación inicial. El instrumento de recolección de datos fue 

diseñado con base en la consulta bibliográfica para obtener una perspectiva teórica sobre 
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el objeto de estudio y luego las variables y las ponderaciones, fueron puestas a 

consideración  por un panel de expertos, que dieron su aprobación para la incorporación. 

La validez interna del instrumento de medición utilizado se verifica a través del 

contenido y los instrumentos  para recolección de datos empleados  comprobando, entre 

otros, los siguientes argumentos: 

1) Todas las variables incluidas en el instrumento obtuvieron calificaciones por 

parte de los encuestados por lo tanto tenían relación con el problema 

analizado.  

2) Los encuestados no objetaron las variables propuestas, permitiendo 

afirmar que reflejan los conceptos y teorías aceptadas sobre el conjunto de 

conocimientos alrededor de la organización y diseño de programas de 

educación virtual. 

3) El instrumento arroja resultados concretos, coherentes, conteniendo variables 

 representativas a medir en el estudio, como representativo del universo que se 

pretendía medir. 

 La validez interna se verifica con la revisión de las técnicas empleadas para la  

recolección de los datos según el instrumento diseñado para tal fin: 

1. Se aplicó una entrevista. El instrumento diseñado en esta investigación, se  

aplicó en dos tipos de población: P y E para facilitar el ejercicio de contraste 

que permitiera evidenciar la veracidad de los datos proporcionados por los 

participantes. 

2. Se aplicó el registro de la observación documental o técnica de análisis de 
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información. Este proceso consistió en la recopilación o triangulación de la 

información y los datos relacionados con el problema investigado y la 

comparación con los datos obtenidos. 

En cuanto a la validez externa del instrumento, se considera que esta experiencia 

puede ser replicada por otros investigadores interesados en profundizar el estudio de la 

problemáticas relacionadas con la investigación; por ser las preguntas  del instrumento 

sencillas de resolver y las respuestas que se obtienen  son directas, sencillas de organizar, 

tabular y analizar; cuyos resultados son aplicables al contexto de la educación superior en 

Colombia, particularmente en aquellas facultades de arquitectura interesadas en estudiar 

el desarrollo de programas virtuales. 

Confiabilidad 

De acuerdo a Dugarte (2001), la confiabilidad se refiere al grado de confianza o 

seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados obtenidos por un investigador 

basado en los procedimientos utilizados para efectuar su estudio.  

Para la evaluación de la confiabilidad de los resultados, se tuvo en cuenta el 

análisis del comportamiento de los datos, observado por los expertos desde los programas 

consultados.  

De la misma forma, la información recabada a través de la revisión documental y 

la aplicación del instrumento sometida a comparación con información cualitativa 

existente sobre el tema. 

 



 
 

123 
 

 

Figura 15. Comportamiento de los resultados obtenidos en las ponderaciones de las 

dimensiones por parte de los directivos de programas.  

 

El comportamiento de los datos y la escasa variabilidad entre los resultados al 

compararlos refleja cierta armonía y homogeneidad, no existiendo datos erráticos o 

dispersos que manifestándose o pongan en duda la confiabilidad de los datos.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 243), en uno de sus apartes  describe 

acertadamente que, “la validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”, con el fin de establecer con  

precisión los niveles de confiabilidad y validez del instrumento de medición utilizado. 

Para este caso se realizó un análisis al número de ítems incluidos en el instrumento y la 

varianza de los resultados obtenidos en la primera prueba piloto, con los resultados de la 

población P y se aplicó el cálculo y el coeficiente alfa de Cronbach, utilizando una hoja 

de calculo Excel debido al escaso número de sujetos involucrados, empleado el alfa de 
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Cronbach, para medir la homogeneidad de las preguntas que está en 0.842 indicativos que 

demuestra un respetable nivel de confiabilidad de los resultados. 

La fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes 

situaciones, esta no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de instrumentos 

de medida y de observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes 

de las circunstancias accidentales de la investigación (Rusque, 2003, p.134), siguiéndose 

con detalle los procesos de diseño, elaboración y aplicación del instrumento, en cuanto a 

la recolección, análisis y observación de los datos, aplicando el tratamiento recomendado 

por la literatura especializada. 

Según el análisis anterior se puede asegurar, que el instrumento empleado tiene un 

nivel de mediano a alto de confiabilidad, validando el uso para la recolección de datos. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En el capítulo cinco se presentan la comparación y valoración de los hallazgos 

encontrados relacionados con la pregunta de investigación, validando o no la hipótesis, si 

esta cumple con el objetivo principal y específicos del tema de esta investigación. 

Teniendo además como marco de referencia la toma de decisiones pedagógicas en la 

enseñanza basada en entornos virtuales, conocer la importancia y el papel que juega cada 

uno de los elementos  que se han de considerar  en los diferentes niveles de gestión 

referido a las dimensiones (pedagógica, organizativa y tecnológica).  

5.1 Hallazgos  

Es fundamental mencionar que el análisis de los aspectos relevantes de los  

programas de arquitectura en línea, como referentes para el diseño de programas virtuales 

de arquitectura para Colombia en ningún momento son el remplazo de los elementos 

presentes en los programas de arquitectura mediados por la tecnología. Según los 

expertos consultados en la encuesta de evaluación,  ninguno de dichos elementos fue 

excluido en consideración a que la enseñanza de la arquitectura en el uso de las 

tecnologías y el desarrollo de las aplicaciones informáticas en el diseño de espacios 

educativos virtuales, son coherentes con los referentes de la investigación.  

 

 El haber consultado y analizado los programas de arquitectura y los resultados  

por  el panel de expertos mencionados en el capítulo tres de la metodología y capítulo 

cuatro relacionado con los resultados, se consideran un recurso adicional que apoya y 

enriquece el diseño de programas y los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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En el desarrollo de esta investigación se encontraron hallazgos importantes que 

permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación planteada en este estudio. 

¿Cuáles son los aspectos, relevantes que utilizan los programas de arquitectura en línea 

y que pueden ser presentados como elementos estratégicos para nuevas propuestas 

educativas? 

Entre los hallazgos encontrados se identifican las siguientes revelaciones, según el 

orden de significancia: a) la dimensión pedagógica prima sobre la tecnológica y 

organizacional, b) la pedagógica es de máxima importancia teniendo en cuenta, las 

estrategias de evaluación y el diseño pedagógico de las asignaturas, c) la dimensión 

tecnológica, considera de máxima importancia el diseño del entorno del aula virtual, d) la 

pedagógica es de alta importancia el flujo de conocimientos generado por el programa, e) 

la dimensión organizacional es importante el análisis de la población objeto del 

programa. 

A continuación se presenta una síntesis de las tres dimensiones con variables 

respectivas categorizaciones por importancia máxima y alta:  

• Dimensión tecnológica: 

Entorno en el aula virtual.  

• Dimensión pedagógica: 

Estrategia de evaluación.  

Diseño pedagógico de asignaturas.  

El flujo de conocimientos generado por el programa. Considerada de importancia 

alta. 

• Dimensión organizacional: 
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El análisis de la población objeto del programa. Considerada de importancia  

Media. 

El objetivo principal de la investigación, propuesto como una acción para  

analizar las determinantes de diseño que siguen los programas virtuales de arquitectura, 

con el fin de definir las estrategias aplicables a modelos educativos para Colombia, se 

pueden ver en la tabla No. 6. el consolidado de las máximas ponderaciones obtenidas por 

las variables según la categoría aquí resumidas de los aspectos identificados como 

elementos básicos en el diseño de programas virtuales de arquitectura para el contexto 

colombiano. 

 

En esta misma dirección como parte del desarrollo de la investigación se dio 

cumplimento a los dos objetivos específicos: Diagnosticar los elementos presentes en los 

modelos como las prácticas pedagógicas y tecnológicas que fortalecen los programas de 

arquitectura virtual, y Establecer los aspectos organizacionales, tecnológicos, 

curriculares y de enseñanza – aprendizaje que intervienen en el diseño de un programa 

de arquitectura en línea. 

 

La  respuesta a estos objetivos además del resultado de las encuestas, es producto 

de las teorías y documentación encontradas tales como: Las Tic’s en la educación, la 

educación virtual, los enfoque metodológicos necesarios en la educación virtual, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en línea, la educación superior en Colombia, leyes y 

estrategias, la arquitectura en la educación superior en Colombia, la enseñanza de la 

arquitectura desde la virtualidad, el proceso metodológico utilizado en la enseñanza de la 
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nueva arquitectura, el uso de la informática en la arquitectura, el conocimiento sobre 

reflexiones y experiencias en la enseñanza de la arquitectura digital.  

 El análisis a las investigaciones realizadas sobre el estudio de casos en entornos 

virtuales sobre talleres de arquitectura y el conocimiento sobre los recursos educativos 

que ofrece la, Web como elemento clave para él de desarrollo del estudiante, la 

virtualidad de programas de arquitectura, los recursos de investigación empleados  

permitieron conocer las posibilidades de enseñar y estudiar la arquitectura de manera 

compartida a través de la virtualidad.   

 

Con los resultados obtenidos fue posible confirmar y aceptar la hipótesis 

propuesta la cual esta centrada en los diseños de programas de educación superior en 

arquitectura, mediados por la virtualidad, potencian su proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de las dimensiones pedagógicas, organizacionales y tecnológicas, 

comprobándose a través de las encuestas, que la hipótesis cumple con la predicción 

formulada, porque el panel de expertos participantes corroboraron cuales eran los 

aspectos relevantes de los programas de arquitectura en línea que se pueden proponer 

como elementos en el diseño de programas virtuales de arquitectura para Colombia.  

Partiendo de los hallazgos mencionados surgen nuevas reflexiones y preguntas de 

investigación tales como: 

¿De que forma se pueden analizar y evaluar los componentes curriculares de 

programas de arquitectura presénciales mediados por la virtualidad? 

¿Cómo se pueden analizar los programas en línea sobre arquitectura y sus 

componentes prácticos, tecnológicos y en particular el taller de diseño? 
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¿De que forma la dimensión tecnológica, pedagógica y organizacional presenta 

variaciones acordes al tipo de programa que se quiera fundamentar? 

¿Mediante que criterios se pueden establecer los aspectos tecnológicos, 

curriculares y de enseñanza – aprendizaje necesario en el diseño de un programa de 

arquitectura en línea? 

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de desarrollo tecnológico, pedagógico y 

organizacional implantado en programas de arquitectura presencial y virtual? 

 

Con el estudio realizado se logró describir, explicar, evaluar, sustentar y ajustar la 

hipótesis en la propuesta del presente trabajo de investigación cualitativa; “en el diseño 

de programas de educación superior en arquitectura, mediados por la virtualidad, donde 

se incorporan elementos comunes orientados a potenciar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje”. Los elementos identificados en la presente investigación, constituyen los 

aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta en el diseño de los programas de 

arquitectura en línea para Colombia.  

A partir del análisis de los resultados obtenidos se pueden considera los siguientes 

avances: 

• Se identifican algunos de los elementos fundamentales a considerar en el diseño 

de programas de arquitectura en línea. 

• Se reajusta y mejora en el listado de elementos presentados en Gallardo, 

Torrandell y Negre, (2005), para implantar y orientar un modelo centrado en los 

entornos virtuales y adaptado a las situaciones educativas que conlleva. 
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• A partir de las respuestas del grupo de expertos, se obtuvo resultados  bastante 

fiable del peso que las dimensiones pedagógica, técnica y organizativa ejercen 

sobre los distintos aspectos considerados.  

5.2 Limitaciones 

Las limitaciones que afectaron el estudio de esta investigación fueron:  

• La poca participación de los programas consultados (población). 

• La carencia en Colombia de programas de arquitectura en modalidad virtual.   

• El factor tiempo para el desarrollo de la investigación.  

5.3  Recomendaciones 

Con base a las conclusiones y a la experiencia desarrollada a lo largo del proyecto 

de investigación, se presentan a continuación algunas sugerencias y recomendaciones 

para el diseño de futuras propuestas investigativas que desarrollen unas temáticas 

similares a las tratadas en el presente proyecto. 

• Ampliar y mejorar la metodología propuesta en esta investigación para la 

determinación de los aspectos relevantes necesarios en  los programas de 

arquitectura en línea. 

• Mejorar el instrumento de medición propuesto en este proyecto, incorporando 

nuevas variables, valores de significancia, realizar otros ejercicios de validación 

de campo, tendientes a mejorar la validez y confiabilidad del mismo.  

• Profundizar en el tratamiento estadístico de los datos relacionados con este tipo de 

encuestas y medidas. 

• Ahondar en el estudio de los componentes de las variables identificadas. 
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• Fomentar en otras instituciones y programas, en la etapa de planeamiento de los 

programas académicos se realice el análisis de los elementos y los aspectos 

necesarios en la educación virtual, con el fin de enriquecer el funcionamiento de 

los programas de arquitectura que funcionan de manera combinada o apoyados 

por la virtualidad. 

 

 La presente investigación servirá para mejorar la interpretación de las 

dimensiones requeridas por los programas de arquitectura en línea, referenciando el punto 

de partida para otras investigaciones que requieran ampliar y profundizar sobre el diseño 

de los aspectos virtuales relevantes de programas de arquitectura para Colombia.  

 

Esta investigación es un esfuerzo formal en el intento de identificar los elementos 

estratégicos dentro de un programa de arquitectura virtual y en las investigaciones 

subsiguientes con el mismo propósito, seguramente se ajustarán, modificarán, 

adicionarán elementos al instrumento de recolección y al procedimiento general seguido 

en este trabajo. Según Balestrini (2001, p.147), “toda investigación en la medida que sea 

posible debe permitir ser sometida a ciertos correctivos a fin de refinarlos y validarlos”. 
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Apéndice A 

Instrumentos de recolección de datos 

 

 Imagen de la Portada del Instrumento de Medición. 

INFORMACIÓN GENERAL

DEFINICIÓN COMPONENTES

PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA

COMPONENTES:

1. Dimensión Tecnológica

2. Dimensión Pedagógica

3. Dimensión Organizacional

CONSOLIDADO

   Haga clic en              para ir a los respectivos componentes

Dr. Jorge Trisca, Profesor Titular

ASPECTOS RELEVANTES EN EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

ARQUITECTURA EN LÍNEA PARA COLOMBIA

Maestría en: Tecnología Docente y Medios Innovadores para la Educación

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

ESCUELA DE GRADUADOS - TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Arq. Irasema Luz Venegas Ahumada: Estudiante de la maestría

Línea de Investigación: Educación y Tecnología Virtual
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Imagen de la segunda hoja del Instrumento de Medición. 

                                   Información general del programa encuestado 

País

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Correo electrónico del programa

Programa: 

Ciudad sede del programa:

Dirección y ciudad :

Dirección electrónica:

Teléfonos:

Nombre del Rector:

Dirección sede del programa

Nombre de la Universidad:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ENCUESTADO

Fecha diagnóstico:

Realizado por:

Formación académica

Cargo, responsabilidad:

Volver a Portada Inicio
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Imagen de la tercera hoja del Instrumento de Medición. 

     Información particular del programa encuestado 

 

Mes y año de inicio de labores del programa virtual

Número de ciclos de formación (bimestre, semestre, año) 

Porcentaje de la virtualidad en el programa

Porcentaje de la presencialidad en el programa

Requisito de graduación (Objeto arquitectónico, 

Monografía,Trabajo de Investigación,  Artículo, Concurso, curso de 

perfeccionamiento; si otro, mencionar)  

Presencia de los procesos de Investigación en el Plan de Estudios  

(puntual, transversal, otro)

INFORMACIÓN PARTICULAR DEL PROGRAMA ENCUESTADO

Estrategia de inducción y preparación para la práctica profesional

Nombre del programa vitual

Elementos claves presentes en los talleres de diseño de 

arquitectura

Elementos claves presentes en la evaluación de los talleres de 

diseño de arquitectura

Volver a Portada Inicio
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Imagen de la cuarta hoja del Instrumento de Medición. 

                                    Definición de las dimensiones. 

1 DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

2 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

3 DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

DEFINICION DIMENSIONES

La dimensión pedagógica se refiere al modelo,  las formas, las estrategias, las técnicas y las tácticas utilizadas en el  

programa para los procesos enseñanza aprendizaje.

La Dimensión Organizacional se refiere a los aspectos de alistamiento y funcionamiento de la institución de Educación 

Superior- IES, para facilitar y  soportar el programa de Arquitectura mediante la modalidad virtual y responder a su 
entorno presente y futuro.

La Dimensión Tecnológica se refiere al entorno en el cual se da la mayor parte o todas las acciones y actividades de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el programa de arquitectura en línea. Entre otros aspectos, incluye la plataforma 
tecnológica de servicio e interacción con el estudiante,  el software educativo y el software de apoyo a los procesos 

administrativos de promoción, ingreso, matrícula, certificaciones  y registro académico.  

Volver a Portada Inicio
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Imagen de la quinta hoja del Instrumento de Medición. 

                                    Variables de la dimensión Tecnológica 

 

 

PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

La plataforma tecnológica 
Seleccione 

una opción

El ancho de banda para la conectividad
Seleccione 

una opción

la capacidad de almacenamiento de los servidores
Seleccione 

una opción

El entorno virtual del Aula
Seleccione 

una opción

Los motores de búsqueda y portales de conocimiento
Seleccione 

una opción

Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo
Seleccione 

una opción

Las herramientas de simulación
Seleccione 

una opción

Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes
Seleccione 

una opción

El banco de recursos
Seleccione 

una opción

El sistema de gestión administrativa de los procesos de 

inscripcion, matrícula, registro académico de notas, 

certificaciones. 

Seleccione 

una opción

El sistema de gestión de los cursos, asignaturas o módulos
Seleccione 

una opción

PONDERACIÓN 0 0 0 0

SUMA TOTAL 0

CALIFICACIÓN COMPONENTE 0,00 0

Nota: Marque 1 en la 

opción seleccionada 

(Columnas B,C,D,E)

No marcar la columna 

VALIDA

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
VALIDA

Volver a Portada Inicio
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Imagen de la sexta hoja del Instrumento de Medición. 

Variables de la dimensión Pedagógica 

 

PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El Modelo Educativo 
Seleccione 

una opción

La estructura curricular
Seleccione 

una opción

La organización por créditos académicos
Seleccione 

una opción

La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 

procesos

Seleccione 

una opción

La existencia de espacios formativos que integran 

diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 

problematizadoras

Seleccione 

una opción

El diseño pedagógico de las asignaturas (Objetivos, 

Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 

Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 

propósitos de formación)

Seleccione 

una opción

La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del 

aula

Seleccione 

una opción

Los apoyos al estudiante y al docente para su 

vinculación y permanencia en el programa

Seleccione 

una opción

Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 

solución de problemas, simulaciones, evaluación por 

carpetas, etc. )

Seleccione 

una opción

El seguimiento al progreso de estudiantes 
Seleccione 

una opción

Las consultas de estudiantes a Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes

Seleccione 

una opción

La definición clara del Rol del estudiante 
Seleccione 

una opción

El rol del docente (capacidad para la organización y 

presentación del conocimiento, actidud de servicio, 

madurez emocional), 

Seleccione 

una opción

La participación de docentes en Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes, centros de investigación.

Seleccione 

una opción

Los procesos de formación docente
Seleccione 

una opción

El sistema de seguimiento a la acción docente
Seleccione 

una opción

La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del 

conocimiento entregado al estudiante

Seleccione 

una opción

La organización y la administración del conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje)

Seleccione 

una opción

El flujo del conocimiento (generación, síntesis y transmisión, 

captura por parte del estudiante)

Seleccione 

una opción

La comunicación entre los actores del proceso 

enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, como 

videoconferencias, pizarras electrónicas, 

audioconferencias, correo electrónico, foros de discusión y 

de chat)

Seleccione 

una opción

El proceso de extracción/internalización del conocimiento 

por parte del estudiante (actividades, test o 

evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, talleres)

Seleccione 

una opción

La captura de información complementaria (internet, 

bibliotecas digitales o físicas).

Seleccione 

una opción

Los procesos de Investigación
Seleccione 

una opción

La práctica profesional dentro del plan de estudio
Seleccione 

una opción

El equipo temático dispuesto para la gestión de contenios
Seleccione 

una opción

El equipo comunicacional para la gestión de contenidos
Seleccione 

una opción

El equipo pedagógico de gestión de contenidos
Seleccione 

una opción

El equipo tecnológico de gestión de contenidos
Seleccione 

una opción

PONDERACIÓN 0 0 0 0

SUMA TOTAL 0,00

CALIFICACIÓN COMPONENTE 0,00 0

Nota: Marque 1 en la 

opción seleccionada 

(Columnas B,C,D,E)

No marcar la 

columna 

VALIDA

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
VALIDA

Volver a Portada Inicio
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 Imagen de la séptima hoja del Instrumento de Medición. 

Variables de la dimensión Organizacional 

PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El análisis de los aspectos demográficos, 

económicos, culturales, sociales, jurídicos y 

tecnológicos del entorno internacional, nacional y 

local, 

Seleccione 

una opción

El análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas, los deseos, las acciones o creencias

Seleccione 

una opción

El análisis de las tendencias tecnológicas y 

culturales

Seleccione 

una opción

El análisis de los cambios en las condiciones de 

trabajo (estabilidad, movilidad)

Seleccione 

una opción

El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 

entorno laboral

Seleccione 

una opción

El análisis del ámbito de actuación del programa 

(educación continua, pregrado, posgrados)

Seleccione 

una opción

El análisis de la población objeto del programa
Seleccione 

una opción

Las condiciones organizacionales de la institución 

(apertura a los cambios)

Seleccione 

una opción

la cultura organizacional de la Institución 

(presunciones y creencias compartidas)

Seleccione 

una opción

La distribución de funciones y procesos dentro de la 

Organización

Seleccione 

una opción

La claridad en las Políticas administrativas y 

académicas de la institución

Seleccione 

una opción

La disponibilidad de recursos económicos para el 

funcionamiento, y actualización permanente del 

programa

Seleccione 

una opción

Los procesos organizacionales de apoyo: para el 

desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de notas, 

estado académico, certificaciones, pagos)

Seleccione 

una opción

Las instalaciones locativas,aplicaciones y centro de 

cómputo disponibles 

Seleccione 

una opción

La fluidez en los procesos administrativos, 

académicos y financieros

Seleccione 

una opción

El equipo humano de diseño y producción dispuesto 

para el programa

Seleccione 

una opción

El personal de dirección yde  apoyo docente 

dispuesto para el programa (número, tipo de 

vinculación, nivel de formación) 

Seleccione 

una opción

PONDERACIÓN 0 0 0 0

SUMA TOTAL
0,00

CALIFICACIÓN COMPONENTE
0,00 0

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
VALIDA

No marcar la columna 

VALIDA

Nota: Marque 1 en la 

opción seleccionada 

(Columnas B,C,D,E)

Volver a Portada Inicio
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Imagen de la octava hoja del Instrumento de Medición. 

Consolidado de Resultados por Dimensión  

0,00

0,00

0,00

1. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

Elaborado por: Fecha: 

RESULTADOS     DIMENSIONES

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE LOS TRES ASPECTOS MÁS IMPORTANTES EN EL DISEÑO 

DE UN PROGRAMA DE ARQUITECTURA VIRTUAL

1. Tecnológica

2. Pedagógica

3. Organizacional

   1. 

   2.                                 

   3. 

   4. 

   1. 

   2.                                 

   3. 

   1. 

   2.                                 

   3. 
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Apéndice B 

Carta con petición de permiso y compromiso de confidencialidad 

 

 
Colombia, Bucaramanga, 9 de Febrero de 2012 

Arquitecto 

Coordinador Facultad de Arquitectura 

Universidad 

Ciudad 

 

 

Referencia:  

Carta de Invitación para la aplicación de instrumento de medición. 

Proyecto de Investigación para la Maestría en “Tecnología  

Docente y Medios educativos para la Educación” 

Convenio UNAB- TEC de Monterrey 

    

 

Cordial saludo 

 

Soy estudiante de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. 

Me encuentro desarrollando mi propuesta de investigación: “Aspectos relevantes en el 

diseño de un programa de arquitectura en línea para Colombia” con el respaldo de las 

autoridades de la Escuela de Graduación en Educación del instituto Tecnológico de 

Monterrey.  

Me desempeño como docente de una facultad de Arquitectura en la ciudad de 

Bucaramanga, Colombia, desde hace 22 años, y estoy interesada en conocer las 

experiencias en los programas de arquitectura en línea. Sobre este particular he visto la 

necesidad de acudir a un panel de expertos, sobre una lista de programas virtuales de 

Arquitectura extractada de las páginas WEB.   

Con el estudio me he propuesto incrementar un diagnóstico sobre los aspectos más 

importantes que se deben tener en cuenta en los programas de arquitectura virtual o en 
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línea, con el fin de recomendarlos para el diseño e implantación de programas similares 

en Colombia. 

Para el efecto, he preparado una herramienta de diagnóstico en formato Excel de fácil 

comprensión y manejo, la cual envío a ustedes con el compromiso de utilizar estos datos, 

con la mayor discreción y confidencialidad, solamente para los fines académicos 

enunciados. En este sentido, tanto yo como mi profesor titular del curso colocamos a su 

disposición nuestros correos y datos personales para cualquier confirmación. 

Podrán contactarme en el teléfono móvil o celular numero 312 3066291. También me 

pueden escribir para cualquier información adicional o para el envío del documento con 

los datos solicitados a los siguientes correos electrónicos: iraluzvenegas@hotmail.com / 

irasemaluz@yahoo.es. En caso necesario, podrá localizar a mi profesor titular de la 

maestría el Doctor Jorge Trisca. Su correo es: jorgetrisca@gmail.com. 

De antemano les agradezco la pronta participación en esta experiencia, 

 

Cordialmente, 

 

Irasema Luz Venegas Ahumada 

Arquitecta & Maestra en Bellas Artes 

Especialista en Interventoría de la Construcción 

Cursando quinto semestre en la Maestría Tecnología Educativa 

y Medios Innovadores para la Educación UNAB – TEC Monterrey 
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Apéndice C 

Resultados de la encuesta realizada al Programa No. 1 
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

La plataforma tecnológica 1

El ancho de banda para la conectividad 1

la capacidad de almacenamiento de los servidores 1

El entorno virtual del Aula 1

Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 1

Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo 1

Las herramientas de simulación 1

Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes 1

El banco de recursos 1

El sistema de gest ión administrat iva de los procesos de 

inscripcion, matrícula, registro académico de notas, 

cert ificaciones. 

1

El sistema de gest ión de los cursos, asignaturas o módulos 1

PONDERACIÓN 0 0,35 3,5 5

SUMA TOTAL 8,85

CALIFICACIÓN COMPONENTE 80,45 11

PROGRAMA No. 1 :                              DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El Modelo Educativo 1

La estructura curricular 1

La organización por créditos académicos 1

La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 

procesos
1

La existencia de espacios formativos que integran 

diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 

problematizadoras

1

El diseño pedagógico de las asignaturas (Objet ivos, 

Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 

Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 

propósitos de formación)

1

La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del 

aula
1

Los apoyos al estudiante y al docente para su 

vinculación y permanencia en el programa
1

Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 

solución de problemas, simulaciones, evaluación por 

carpetas, etc. )

1

El seguimiento al progreso de estudiantes 1

Las consultas de estudiantes a Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes
1

La definición clara del Rol del estudiante 1

El rol del docente (capacidad para la organización y 

presentación del conocimiento, actidud de servicio, 

madurez emocional), 

1

La part icipación de docentes en Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes, centros de invest igación.
1

Los procesos de formación docente 1

El sistema de seguimiento a la acción docente 1

La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del 

conocimiento entregado al estudiante
1

La organización y la administración del conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje)
1

El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 

t ransmisión, captura por parte del estudiante)
1

La comunicación entre los actores del proceso 

enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, como 

videoconferencias, pizarras electrónicas, 

audioconferencias, correo electrónico, foros de discusión 

y de chat)

1

El proceso de extracción/internalización del 

conocimiento por parte del estudiante (actividades, 
1

La captura de información complementaria (internet, 

bibliotecas digitales o físicas).
1

Los procesos de Invest igación 1

La práctica profesional dentro del plan de estudio 1

El equipo temático dispuesto para la gest ión de 

contenios
1

El equipo comunicacional para la gest ión de contenidos 1

El equipo pedagógico de gest ión de contenidos 1

El equipo tecnológico de gest ión de contenidos 1

PONDERACIÓN 0 0,7 5,6 18

SUMA TOTAL 24,30

CALIFICACIÓN COMPONENTE 86,79 28

PROGRAMA No. 1:                            DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El análisis de los aspectos demográficos, 

económicos, culturales, sociales, jurídicos y 

tecnológicos del entorno internacional, nacional y 

local, 

1

El análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas, los deseos, las acciones o creencias
1

El análisis de las tendencias tecnológicas y 

culturales
1

El análisis de los cambios en las condiciones de 

trabajo (estabilidad, movilidad)
1

El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 

entorno laboral
1

El análisis del ámbito de actuación del programa 

(educación continua, pregrado, posgrados)
1

El análisis de la población objeto del programa 1

Las condiciones organizacionales de la inst itución 

(apertura a los cambios)
1

la cultura organizacional de la Inst itución 

(presunciones y creencias compart idas)
1

La distribución de funciones y procesos dentro de la 

Organización
1

La claridad en las Polít icas administrat ivas y 

académicas de la inst itución
1

La disponibilidad de recursos económicos para el 

funcionamiento, y actualización permanente del 

programa

1

Los procesos organizacionales de apoyo: para el 

desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de notas, 

estado académico, cert ificaciones, pagos)

1

Las instalaciones locativas,aplicaciones y centro de 

cómputo disponibles 
1

La fluidez en los procesos administrat ivos, 

académicos y financieros
1

El equipo humano de diseño y producción 

dispuesto para el programa
1

El personal de dirección yde  apoyo docente 

dispuesto para el programa (número, t ipo de 

vinculación, nivel de formación) 

1

PONDERACIÓN 0 1,75 2,8 8

SUMA TOTAL
12,55

CALIFICACIÓN COMPONENTE
73,82 17

PROGRAMA No. 1:                        DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
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Apéndice D 

Resultados de la encuesta realizada al Programa No. 2 
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

La plataforma tecnológica 1

El ancho de banda para la conectividad 1

la capacidad de almacenamiento de los servidores 1

El entorno virtual del Aula 1

Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 1

Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo 1

Las herramientas de simulación 1

Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes 1

El banco de recursos 1

El sistema de gest ión administrat iva de los procesos de 

inscripcion, matrícula, registro académico de notas, 

cert ificaciones. 

1

El sistema de gest ión de los cursos, asignaturas o módulos 1

PONDERACIÓN 0,2 1,05 2,1 3

SUMA TOTAL 6,35

CALIFICACIÓN COMPONENTE 57,73 11

PROGRAMA No. 2:                             DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El Modelo Educativo 1

La estructura curricular 1

La organización por créditos académicos 1

La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 

procesos
1

La existencia de espacios formativos que integran 

diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 

problematizadoras

1

El diseño pedagógico de las asignaturas (Objet ivos, 

Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 

Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 

propósitos de formación)

1

La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del 

aula
1

Los apoyos al estudiante y al docente para su 

vinculación y permanencia en el programa
1

Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 

solución de problemas, simulaciones, evaluación por 

carpetas, etc. )

1

El seguimiento al progreso de estudiantes 1

Las consultas de estudiantes a Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes
1

La definición clara del Rol del estudiante 1

El rol del docente (capacidad para la organización y 

presentación del conocimiento, actidud de servicio, 

madurez emocional), 

1

La part icipación de docentes en Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes, centros de invest igación.
1

Los procesos de formación docente 1

El sistema de seguimiento a la acción docente 1

La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del 

conocimiento entregado al estudiante
1

La organización y la administración del conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje)
1

El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 

t ransmisión, captura por parte del estudiante)
1

La comunicación entre los actores del proceso 

enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, como 

videoconferencias, pizarras electrónicas, 

audioconferencias, correo electrónico, foros de discusión 

y de chat)

1

El proceso de extracción/internalización del 

conocimiento por parte del estudiante (actividades, 
1

La captura de información complementaria (internet, 

bibliotecas digitales o físicas).
1

Los procesos de Invest igación 1

La práctica profesional dentro del plan de estudio 1

El equipo temático dispuesto para la gest ión de 

contenios
1

El equipo comunicacional para la gest ión de contenidos 1

El equipo pedagógico de gest ión de contenidos 1

El equipo tecnológico de gest ión de contenidos 1

PONDERACIÓN 0 2,1 8,4 10

SUMA TOTAL 20,50

CALIFICACIÓN COMPONENTE 73,21 28

PROGRAMA No. 2:                               DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El análisis de los aspectos demográficos, 

económicos, culturales, sociales, jurídicos y 

tecnológicos del entorno internacional, nacional y 

local, 

1

El análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas, los deseos, las acciones o creencias
1

El análisis de las tendencias tecnológicas y 

culturales
1

El análisis de los cambios en las condiciones de 

trabajo (estabilidad, movilidad)
1

El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 

entorno laboral
1

El análisis del ámbito de actuación del programa 

(educación continua, pregrado, posgrados)
1

El análisis de la población objeto del programa 1

Las condiciones organizacionales de la inst itución 

(apertura a los cambios)
1

la cultura organizacional de la Inst itución 

(presunciones y creencias compart idas)
1

La distribución de funciones y procesos dentro de la 

Organización
1

La claridad en las Polít icas administrat ivas y 

académicas de la inst itución
1

La disponibilidad de recursos económicos para el 

funcionamiento, y actualización permanente del 

programa

1

Los procesos organizacionales de apoyo: para el 

desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de notas, 

estado académico, cert ificaciones, pagos)

1

Las instalaciones locativas,aplicaciones y centro de 

cómputo disponibles 
1

La fluidez en los procesos administrat ivos, 

académicos y financieros
1

El equipo humano de diseño y producción 

dispuesto para el programa
1

El personal de dirección yde  apoyo docente 

dispuesto para el programa (número, t ipo de 

vinculación, nivel de formación) 

1

PONDERACIÓN 0,2 3,5 1,4 3

SUMA TOTAL
8,10

CALIFICACIÓN COMPONENTE
47,65 17

PROGRAMA No. 2:                            DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
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Apéndice E 

Resultados de la encuesta realizada al Programa No. 3 
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

La plataforma tecnológica 1

El ancho de banda para la conectividad 1

la capacidad de almacenamiento de los servidores 1

El entorno virtual del Aula 1

Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 1

Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo 1

Las herramientas de simulación 1

Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes 1

El banco de recursos 1

El sistema de gest ión administrat iva de los procesos de 

inscripcion, matrícula, registro académico de notas, 

cert ificaciones. 

1

El sistema de gest ión de los cursos, asignaturas o módulos 1

PONDERACIÓN 0 1,75 2,1 3

SUMA TOTAL 6,85

CALIFICACIÓN COMPONENTE 62,27 11

PROGRAMA No. 3:                                     DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El Modelo Educativo 1

La estructura curricular 1

La organización por créditos académicos 1

La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 

procesos
1

La existencia de espacios formativos que integran 

diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 

problematizadoras

1

El diseño pedagógico de las asignaturas (Objet ivos, 

Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 

Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 

propósitos de formación)

1

La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del 

aula
1

Los apoyos al estudiante y al docente para su 

vinculación y permanencia en el programa
1

Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 

solución de problemas, simulaciones, evaluación por 

carpetas, etc. )

1

El seguimiento al progreso de estudiantes 1

Las consultas de estudiantes a Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes
1

La definición clara del Rol del estudiante 1

El rol del docente (capacidad para la organización y 

presentación del conocimiento, actidud de servicio, 

madurez emocional), 

1

La part icipación de docentes en Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes, centros de invest igación.
1

Los procesos de formación docente 1

El sistema de seguimiento a la acción docente 1

La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del 

conocimiento entregado al estudiante
1

La organización y la administración del conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje)
1

El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 

t ransmisión, captura por parte del estudiante)
1

La comunicación entre los actores del proceso 

enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, como 

videoconferencias, pizarras electrónicas, 

audioconferencias, correo electrónico, foros de discusión 

y de chat)

1

El proceso de extracción/internalización del 

conocimiento por parte del estudiante (actividades, 

test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, talleres)

1

La captura de información complementaria (internet, 

bibliotecas digitales o físicas).
1

Los procesos de Invest igación 1

La práctica profesional dentro del plan de estudio 1

El equipo temático dispuesto para la gest ión de 

contenios
1

El equipo comunicacional para la gest ión de contenidos 1

El equipo pedagógico de gest ión de contenidos 1

El equipo tecnológico de gest ión de contenidos 1

PONDERACIÓN 0 1,75 9,8 9

SUMA TOTAL 20,55

CALIFICACIÓN COMPONENTE 73,39 28

PROGRAMA No. 3:                                  DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El análisis de los aspectos demográficos, 

económicos, culturales, sociales, jurídicos y 

tecnológicos del entorno internacional, nacional y 

local, 

1

El análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas, los deseos, las acciones o creencias
1

El análisis de las tendencias tecnológicas y 

culturales
1

El análisis de los cambios en las condiciones de 

trabajo (estabilidad, movilidad)
1

El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 

entorno laboral
1

El análisis del ámbito de actuación del programa 

(educación continua, pregrado, posgrados)
1

El análisis de la población objeto del programa 1

Las condiciones organizacionales de la inst itución 

(apertura a los cambios)
1

la cultura organizacional de la Inst itución 

(presunciones y creencias compart idas)
1

La distribución de funciones y procesos dentro de la 

Organización
1

La claridad en las Polít icas administrat ivas y 

académicas de la inst itución
1

La disponibilidad de recursos económicos para el 

funcionamiento, y actualización permanente del 

programa

1

Los procesos organizacionales de apoyo: para el 

desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de notas, 

estado académico, cert ificaciones, pagos)

1

Las instalaciones locativas,aplicaciones y centro de 

cómputo disponibles 
1

La fluidez en los procesos administrat ivos, 

académicos y financieros
1

El equipo humano de diseño y producción 

dispuesto para el programa
1

El personal de dirección yde  apoyo docente 

dispuesto para el programa (número, t ipo de 

vinculación, nivel de formación) 

1

PONDERACIÓN 0 2,1 4,9 4

SUMA TOTAL
11,00

CALIFICACIÓN COMPONENTE
64,71 17

PROGRAMA No. 3:                            DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
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Apéndice F 

Resultados de la encuesta realizada al Programa No. 4 
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

La plataforma tecnológica 1

El ancho de banda para la conectividad 1

la capacidad de almacenamiento de los servidores 1

El entorno virtual del Aula 1

Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 1

Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo 1

Las herramientas de simulación 1

Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes 1

El banco de recursos 1

El sistema de gest ión administrat iva de los procesos de 

inscripcion, matrícula, registro académico de notas, 

cert ificaciones. 

1

El sistema de gest ión de los cursos, asignaturas o módulos 1

PONDERACIÓN 0 0,7 4,2 3

SUMA TOTAL 7,9

CALIFICACIÓN COMPONENTE 71,82 11

PROGRAMA No. 4:                                       DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El Modelo Educativo 

La estructura curricular

La organización por créditos académicos 1

La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 

procesos
1

La existencia de espacios formativos que integran 

diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 

problematizadoras

1

El diseño pedagógico de las asignaturas (Objet ivos, 

Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 

Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 

propósitos de formación)

1

La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del 

aula
1

Los apoyos al estudiante y al docente para su 

vinculación y permanencia en el programa
1

Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 

solución de problemas, simulaciones, evaluación por 

carpetas, etc. )

1

El seguimiento al progreso de estudiantes 1

Las consultas de estudiantes a Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes
1

La definición clara del Rol del estudiante 1

El rol del docente (capacidad para la organización y 

presentación del conocimiento, actidud de servicio, 

madurez emocional), 

1

La part icipación de docentes en Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes, centros de invest igación.
1

Los procesos de formación docente 1

El sistema de seguimiento a la acción docente 1

La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del 

conocimiento entregado al estudiante
1

La organización y la administración del conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje)
1

El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 

t ransmisión, captura por parte del estudiante)
1

La comunicación entre los actores del proceso 

enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, como 

videoconferencias, pizarras electrónicas, 

audioconferencias, correo electrónico, foros de discusión 

y de chat)

1

El proceso de extracción/internalización del 

conocimiento por parte del estudiante (actividades, 

test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, talleres)

1

La captura de información complementaria (internet, 

bibliotecas digitales o físicas).
1

Los procesos de Invest igación 1

La práctica profesional dentro del plan de estudio 1

El equipo temático dispuesto para la gest ión de 

contenios
1

El equipo comunicacional para la gest ión de contenidos 1

El equipo pedagógico de gest ión de contenidos 1

El equipo tecnológico de gest ión de contenidos 1

PONDERACIÓN 0 1,75 9,8 7

SUMA TOTAL 18,55

CALIFICACIÓN COMPONENTE 71,35 26

PROGRAMA No. 4:                                    DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El análisis de los aspectos demográficos, 

económicos, culturales, sociales, jurídicos y 

tecnológicos del entorno internacional, nacional y 

local, 

1

El análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas, los deseos, las acciones o creencias
1

El análisis de las tendencias tecnológicas y 

culturales
1

El análisis de los cambios en las condiciones de 

trabajo (estabilidad, movilidad)
1

El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 

entorno laboral
1

El análisis del ámbito de actuación del programa 

(educación continua, pregrado, posgrados)
1

El análisis de la población objeto del programa 1

Las condiciones organizacionales de la inst itución 

(apertura a los cambios)
1

la cultura organizacional de la Inst itución 

(presunciones y creencias compart idas)
1

La distribución de funciones y procesos dentro de la 

Organización
1

La claridad en las Polít icas administrat ivas y 

académicas de la inst itución
1

La disponibilidad de recursos económicos para el 

funcionamiento, y actualización permanente del 

programa

1

Los procesos organizacionales de apoyo: para el 

desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de notas, 

estado académico, cert ificaciones, pagos)

1

Las instalaciones locativas,aplicaciones y centro de 

cómputo disponibles 
1

La fluidez en los procesos administrat ivos, 

académicos y financieros
1

El equipo humano de diseño y producción 

dispuesto para el programa
1

El personal de dirección yde  apoyo docente 

dispuesto para el programa (número, t ipo de 

vinculación, nivel de formación) 

1

PONDERACIÓN 0,2 3,5 3,5 0

SUMA TOTAL
7,20

CALIFICACIÓN COMPONENTE
42,35 17

PROGRAMA No. 4:                            DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
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Apéndice G 

Resultados de la encuesta realizada al Programa No. 5 
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

La plataforma tecnológica 1

El ancho de banda para la conectividad 1

la capacidad de almacenamiento de los servidores 1

El entorno virtual del Aula 1

Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 1

Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo 1

Las herramientas de simulación 1

Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes 1

El banco de recursos 1

El sistema de gest ión administrat iva de los procesos de 

inscripcion, matrícula, registro académico de notas, 

cert ificaciones. 

1

El sistema de gest ión de los cursos, asignaturas o módulos 1

PONDERACIÓN 0 1,4 1,4 5

SUMA TOTAL 7,8

CALIFICACIÓN COMPONENTE 70,91 11

PROGRAMA No. 5:                                           DIMENSIÓN TECNOLÓGICA



 
 

168 
 

 

PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El Modelo Educativo 1

La estructura curricular 1

La organización por créditos académicos 1

La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 

procesos
1

La existencia de espacios formativos que integran 

diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 

problematizadoras

1

El diseño pedagógico de las asignaturas (Objet ivos, 

Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 

Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 

propósitos de formación)

1

La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del 

aula
1

Los apoyos al estudiante y al docente para su 

vinculación y permanencia en el programa
1

Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 

solución de problemas, simulaciones, evaluación por 

carpetas, etc. )

1

El seguimiento al progreso de estudiantes 1

Las consultas de estudiantes a Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes
1

La definición clara del Rol del estudiante 1

El rol del docente (capacidad para la organización y 

presentación del conocimiento, actidud de servicio, 

madurez emocional), 

1

La part icipación de docentes en Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes, centros de invest igación.
1

Los procesos de formación docente 1

El sistema de seguimiento a la acción docente 1

La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del 

conocimiento entregado al estudiante
1

La organización y la administración del conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje)
1

El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 

t ransmisión, captura por parte del estudiante)
1

La comunicación entre los actores del proceso 

enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, como 

videoconferencias, pizarras electrónicas, 

audioconferencias, correo electrónico, foros de discusión 

y de chat)

1

El proceso de extracción/internalización del 

conocimiento por parte del estudiante (actividades, 

test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, talleres)

1

La captura de información complementaria (internet, 

bibliotecas digitales o físicas).
1

Los procesos de Invest igación 1

La práctica profesional dentro del plan de estudio 1

El equipo temático dispuesto para la gest ión de 

contenios
1

El equipo comunicacional para la gest ión de contenidos 1

El equipo pedagógico de gest ión de contenidos 1

El equipo tecnológico de gest ión de contenidos 1

PONDERACIÓN 0 2,45 6,3 12

SUMA TOTAL 20,75

CALIFICACIÓN COMPONENTE 74,11 28

PROGRAMA No. 5:                                 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El análisis de los aspectos demográficos, 

económicos, culturales, sociales, jurídicos y 

tecnológicos del entorno internacional, nacional y 

local, 

1

El análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas, los deseos, las acciones o creencias
1

El análisis de las tendencias tecnológicas y 

culturales
1

El análisis de los cambios en las condiciones de 

trabajo (estabilidad, movilidad)
1

El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 

entorno laboral
1

El análisis del ámbito de actuación del programa 

(educación continua, pregrado, posgrados)
1

El análisis de la población objeto del programa 1

Las condiciones organizacionales de la inst itución 

(apertura a los cambios)
1

la cultura organizacional de la Inst itución 

(presunciones y creencias compart idas)
1

La distribución de funciones y procesos dentro de la 

Organización
1

La claridad en las Polít icas administrat ivas y 

académicas de la inst itución
1

La disponibilidad de recursos económicos para el 

funcionamiento, y actualización permanente del 

programa

1

Los procesos organizacionales de apoyo: para el 

desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de notas, 

estado académico, cert ificaciones, pagos)

1

Las instalaciones locativas,aplicaciones y centro de 

cómputo disponibles 
1

La fluidez en los procesos administrat ivos, 

académicos y financieros
1

El equipo humano de diseño y producción 

dispuesto para el programa
1

El personal de dirección yde  apoyo docente 

dispuesto para el programa (número, t ipo de 

vinculación, nivel de formación) 

1

PONDERACIÓN 0,1 3,15 4,9 0

SUMA TOTAL
8,15

CALIFICACIÓN COMPONENTE
47,94 17

PROGRAMA No. 5:                            DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
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Apéndice H 

Resultados de la encuesta realizada al Experto No. 1 

 

 

0 20 40 60 80

1. Tecnológica

2. Pedagógica

3. Organizacional
R

ES
U

LT
A

D
O

S
D

IM
EN

SI
O

N
ES

PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

La plataforma tecnológica 1

El ancho de banda para la conectividad 1

la capacidad de almacenamiento de los servidores 1

El entorno virtual del Aula 1

Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 1

Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo 1

Las herramientas de simulación 1

Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes 1

El banco de recursos 1

El sistema de gest ión administrat iva de los procesos de 

inscripcion, matrícula, registro académico de notas, 

cert ificaciones. 

1

El sistema de gest ión de los cursos, asignaturas o módulos 1

PONDERACIÓN 0 1,05 4,9 1

SUMA TOTAL 6,95

CALIFICACIÓN COMPONENTE 63,18 11

EXPERTO No. 1:                                             DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El Modelo Educativo 1

La estructura curricular 1

La organización por créditos académicos 1

La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 

procesos
1

La existencia de espacios formativos que integran 

diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 

problematizadoras

1

El diseño pedagógico de las asignaturas (Objet ivos, 

Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 

Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 

propósitos de formación)

1

La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del 

aula
1

Los apoyos al estudiante y al docente para su 

vinculación y permanencia en el programa
1

Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 

solución de problemas, simulaciones, evaluación por 

carpetas, etc. )

1

El seguimiento al progreso de estudiantes 1

Las consultas de estudiantes a Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes
1

La definición clara del Rol del estudiante 1

El rol del docente (capacidad para la organización y 

presentación del conocimiento, actidud de servicio, 

madurez emocional), 

1

La part icipación de docentes en Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes, centros de invest igación.
1

Los procesos de formación docente 1

El sistema de seguimiento a la acción docente 1

La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del 

conocimiento entregado al estudiante
1

La organización y la administración del conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje)
1

El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 

t ransmisión, captura por parte del estudiante)
1

La comunicación entre los actores del proceso 

enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, como 

videoconferencias, pizarras electrónicas, 

audioconferencias, correo electrónico, foros de discusión 

y de chat)

1

El proceso de extracción/internalización del 

conocimiento por parte del estudiante (actividades, 

test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, talleres)

1

La captura de información complementaria (internet, 

bibliotecas digitales o físicas).
1

Los procesos de Invest igación 1

La práctica profesional dentro del plan de estudio 1

El equipo temático dispuesto para la gest ión de 

contenios
1

El equipo comunicacional para la gest ión de contenidos 1

El equipo pedagógico de gest ión de contenidos 1

El equipo tecnológico de gest ión de contenidos 1

PONDERACIÓN 0 2,45 9,8 7

SUMA TOTAL 19,25

CALIFICACIÓN COMPONENTE 68,75 28

EXPERTO No. 1:                                         DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El análisis de los aspectos demográficos, 

económicos, culturales, sociales, jurídicos y 

tecnológicos del entorno internacional, nacional y 

local, 

1

El análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas, los deseos, las acciones o creencias
1

El análisis de las tendencias tecnológicas y 

culturales
1

El análisis de los cambios en las condiciones de 

trabajo (estabilidad, movilidad)
1

El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 

entorno laboral
1

El análisis del ámbito de actuación del programa 

(educación continua, pregrado, posgrados)
1

El análisis de la población objeto del programa 1

Las condiciones organizacionales de la inst itución 

(apertura a los cambios)
1

la cultura organizacional de la Inst itución 

(presunciones y creencias compart idas)
1

La distribución de funciones y procesos dentro de la 

Organización
1

La claridad en las Polít icas administrat ivas y 

académicas de la inst itución
1

La disponibilidad de recursos económicos para el 

funcionamiento, y actualización permanente del 

programa

1

Los procesos organizacionales de apoyo: para el 

desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de notas, 

estado académico, cert ificaciones, pagos)

1

Las instalaciones locativas,aplicaciones y centro de 

cómputo disponibles 
1

La fluidez en los procesos administrat ivos, 

académicos y financieros
1

El equipo humano de diseño y producción 

dispuesto para el programa
1

El personal de dirección yde  apoyo docente 

dispuesto para el programa (número, t ipo de 

vinculación, nivel de formación) 

1

PONDERACIÓN 0,3 2,8 2,1 3

SUMA TOTAL
8,20

CALIFICACIÓN COMPONENTE
48,24 17

EXPERTO No. 1:                               DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
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Apéndice I 

Resultados de la encuesta realizada al Experto No. 2 
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

La plataforma tecnológica 1

El ancho de banda para la conectividad 1

la capacidad de almacenamiento de los servidores

El entorno virtual del Aula 1

Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 1

Las herramientas de colaboración, comunicación y diálogo 1

Las herramientas de simulación 1

Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, redes 1

El banco de recursos 1

El sistema de gest ión administrat iva de los procesos de 

inscripcion, matrícula, registro académico de notas, 

cert ificaciones. 

1

El sistema de gest ión de los cursos, asignaturas o módulos 1

PONDERACIÓN 0 0,35 4,2 3

SUMA TOTAL 7,55

CALIFICACIÓN COMPONENTE 75,50 10

EXPERTO No. 2:                                       DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El Modelo Educativo 1

La estructura curricular 1

La organización por créditos académicos 1

La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 

procesos
1

La existencia de espacios formativos que integran 

diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 

problematizadoras

1

El diseño pedagógico de las asignaturas (Objet ivos, 

Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 

Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 

propósitos de formación)

1

La secuencia, el ritmo y los roles de los actores dentro del 

aula
1

Los apoyos al estudiante y al docente para su 

vinculación y permanencia en el programa
1

Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 

solución de problemas, simulaciones, evaluación por 

carpetas, etc. )

1

El seguimiento al progreso de estudiantes 1

Las consultas de estudiantes a Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes
1

La definición clara del Rol del estudiante 1

El rol del docente (capacidad para la organización y 

presentación del conocimiento, actidud de servicio, 

madurez emocional), 

1

La part icipación de docentes en Directorios de expertos, 

comunidades, enlaces, redes, centros de invest igación.
1

Los procesos de formación docente 1

El sistema de seguimiento a la acción docente 1

La planeación, refinamiento, análisis y clasificación del 

conocimiento entregado al estudiante
1

La organización y la administración del conocimiento 

(bases de datos, libros, objetos de aprendizaje)
1

El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 

t ransmisión, captura por parte del estudiante)
1

La comunicación entre los actores del proceso 

enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, como 

videoconferencias, pizarras electrónicas, 

audioconferencias, correo electrónico, foros de discusión 

y de chat)

1

El proceso de extracción/internalización del 

conocimiento por parte del estudiante (actividades, 

test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, talleres)

1

La captura de información complementaria (internet, 

bibliotecas digitales o físicas).
1

Los procesos de Invest igación 1

La práctica profesional dentro del plan de estudio 1

El equipo temático dispuesto para la gest ión de 

contenios
1

El equipo comunicacional para la gest ión de contenidos 1

El equipo pedagógico de gest ión de contenidos 1

El equipo tecnológico de gest ión de contenidos 1

PONDERACIÓN 0 0,7 11,9 9

SUMA TOTAL 21,60

CALIFICACIÓN COMPONENTE 77,14 28

EXPERTO No. 2:                                     DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PONDERACIÓN 0,1 0,35 0,7 1

ÍTEM
Importancia 

Baja

Importancia 

Mediana

Importancia 

Alta

Importancia 

Máxima

El análisis de los aspectos demográficos, 

económicos, culturales, sociales, jurídicos y 

tecnológicos del entorno internacional, nacional y 

local, 

1

El análisis de los cambios en los hábitos de las 

personas, los deseos, las acciones o creencias
1

El análisis de las tendencias tecnológicas y 

culturales
1

El análisis de los cambios en las condiciones de 

trabajo (estabilidad, movilidad)
1

El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 

entorno laboral
1

El análisis del ámbito de actuación del programa 

(educación continua, pregrado, posgrados)
1

El análisis de la población objeto del programa 1

Las condiciones organizacionales de la inst itución 

(apertura a los cambios)
1

la cultura organizacional de la Inst itución 

(presunciones y creencias compart idas)
1

La distribución de funciones y procesos dentro de la 

Organización
1

La claridad en las Polít icas administrat ivas y 

académicas de la inst itución
1

La disponibilidad de recursos económicos para el 

funcionamiento, y actualización permanente del 

programa

1

Los procesos organizacionales de apoyo: para el 

desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de notas, 

estado académico, cert ificaciones, pagos)

1

Las instalaciones locativas,aplicaciones y centro de 

cómputo disponibles 
1

La fluidez en los procesos administrat ivos, 

académicos y financieros
1

El equipo humano de diseño y producción 

dispuesto para el programa
1

El personal de dirección yde  apoyo docente 

dispuesto para el programa (número, t ipo de 

vinculación, nivel de formación) 

1

PONDERACIÓN 0,3 1,75 3,5 4

SUMA TOTAL
9,55

CALIFICACIÓN COMPONENTE
56,18 17

EXPERTO No. 2:                                DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
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Apéndice J 

 

Tabulación de los resultados de la medición de las variables 

categorizadas como importancia máxima 

 

 
A continuación se presentan los resultados de la valoración correspondiente a las 

variables caracterizadas de máxima importancia.    

Variables Dimensión Tecnológica 
Subtotal 

Programas  

Subtotal 

Expertos 
Total 

1.1 La plataforma tecnológica  3 1 4 

1.2 El ancho de banda para la conectividad 3 0 3 

1.3 La capacidad de almacenamiento de los servidores 3 0 3 

1.4 El entorno virtual del Aula 5 1 6 

1.5Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 0 0 0 

1.6 Las herramientas de colaboración, comunicación y 
      diálogo 

3 1 4 

1.7 Las herramientas de simulación 0 0 0 

1.8 Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, 
      redes 

0 0 0 

1.9 El banco de recursos 0 0 0 

1.10 El sistema de gestión administrativa de los 
        procesos de inscripción, matrícula, registro 
        académico de notas, certificaciones.  

0 0 0 

1.11 El sistema de gestión de los cursos, asignaturas o 
        módulos 

4 1 5 

Variables Dimensión Pedagógica 
Subtotal 
Programas  

Subtotal 
Expertos 

Total 

2.1 El Modelo Educativo  3 0 3 

2.2 La estructura curricular 2 1 3 

2.3 La organización por créditos académicos 0 0 0 

2.4 La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 
      procesos 

1 0 1 

2.5 La existencia de espacios formativos que integran 
      diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 
      problematizados 

1 0 1 

2.6 El diseño pedagógico de las asignaturas (Objetivos, 
      Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 
      Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 
      propósitos de formación) 

4 2 6 
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2.7 La secuencia, el ritmo y los roles de los actores 
      dentro del aula 

2 0 2 

2.8 Los apoyos al estudiante y al docente para su 
      vinculación y permanencia en el programa 

1 0 1 

2.9 Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 
      solución de problemas, simulaciones, evaluación por 
      Carpetas, etc.) 

5 2 7 

2.10 El seguimiento al progreso de estudiantes  3 0 3 

2.11 Las consultas de estudiantes a Directorios de 
        expertos, comunidades, enlaces, redes 

0 0 0 

2.12 La definición clara del Rol del estudiante  0 0 0 

2.13  El rol del docente (capacidad para la organización y 
         presentación del conocimiento, actitud de servicio, 
         madurez emocional)  

3 0 3 

2.14 La participación de docentes en Directorios de 
        expertos, comunidades, enlaces, redes, centros de 
        Investigación. 

1 2 3 

2.15  Los procesos de formación docente 1 0 1 

2.16  El sistema de seguimiento a la acción docente 0 0 0 

2.17  La planeación, refinamiento, análisis y clasificación 
         del conocimiento entregado al estudiante 

3 0 3 

2.18 La organización y la administración del 
        conocimiento (bases de datos, libros, objetos de 
        aprendizaje) 

2 2 4 

2.19 El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 
        transmisión, captura por parte del estudiante) 

0 1 1 

2.20 La comunicación entre los actores del proceso 
        enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, 
        como videoconferencias, pizarras electrónicas, 
        audioconferencias, correo electrónico, foros de 
        discusión y de chat) 

2 1 3 

2.21 El proceso de extracción/internalización del 
        conocimiento por parte del estudiante (actividades, 
        test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, 
        talleres) 

3 1 4 

2.22 La captura de información complementaria 
        (Internet, bibliotecas digitales o físicas). 

2 1 3 

2.23  Los procesos de Investigación 2 0 2 

2.24  La práctica profesional dentro del plan de estudio 0 0 0 

2.25 El equipo temático dispuesto para la gestión de 
        contenidos 

4 0 4 

2.26 El equipo comunicacional para la gestión de 
        contenidos 

3 1 4 

2.27  El equipo pedagógico de gestión de contenidos 4 1 5 

2.28  El equipo tecnológico de gestión de contenidos 4 0 4 
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Variables Dimensión Organizacional 
Subtotal 
Programas  

Subtotal 
Expertos 

Total 

3.1 El análisis de los aspectos demográficos, 
      económicos, culturales, sociales, jurídicos y 
      tecnológicos del entorno internacional, nacional y 
      local,  

0 0 0 

3.2 El análisis de los cambios en los hábitos de las 
      personas, los deseos, las acciones o creencias 

0 0 0 

3.3  El análisis de las tendencias tecnológicas y culturales 1 0 1 

3.4 El análisis de los cambios en las condiciones de 
      trabajo (estabilidad, movilidad) 

1 0 1 

3.5 El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 
      entorno laboral 

2 2 4 

3.6 El análisis del ámbito de actuación del programa 
      (educación continua, pregrado, posgrados) 

0 0 0 

3.7 El análisis de la población objeto del programa 0 0 0 

3.8 Las condiciones organizacionales de la institución 
      (apertura a los cambios) 

0 0 0 

3.9 la cultura organizacional de la Institución 
      (presunciones y creencias compartidas) 

1 0 1 

3.10 La distribución de funciones y procesos dentro de 
        la Organización 

0 0 0 

3.11 La claridad en las Políticas administrativas y 
         académicas de la institución 

0 0 0 

3.12 La disponibilidad de recursos económicos para el 
        funcionamiento, y actualización permanente del 
        programa 

2 1 3 

3.13 Los procesos organizacionales de apoyo: para el 
        desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de 
        notas, estado académico, certificaciones, pagos) 

1 0 1 

3.14  Las instalaciones locativas, aplicaciones y centro de 
         cómputo disponibles  

0 0 0 

3.15 La fluidez en los procesos administrativos, 
        académicos y financieros 

1 0 1 

3.16 El equipo humano de diseño y producción 
        dispuesto para el programa 

3 2 5 

3.17 El personal de dirección y de  apoyo docente 
        dispuesto para el programa (número, tipo de 
        vinculación, nivel de formación)  

3 2 5 
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Apéndice K 

 

Tabulación de los resultados de la medición de las variables 

categorizadas de importancia alta 

 

 
A continuación se presentan los resultados de la valoración correspondiente a las 

variables caracterizadas de alta importancia.    

Variables Dimensión Tecnológica 
Subtotal 

Programas 
Subtotal 
Expertos 

Total 

1.1 La plataforma tecnológica  0 0 3 

1.2 El ancho de banda para la conectividad 0 1 1 

1.3 La capacidad de almacenamiento de los servidores 0 0 0 

1.4 El entorno virtual del Aula 1 1 2 

1.5 Los motores de búsqueda y portales de 
      conocimiento 

2 2 4 

1.6 Las herramientas de colaboración, comunicación y 
      diálogo 

1 1 2 

1.7 Las herramientas de simulación 3 1 4 

1.8 Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, 
      redes 

3 1 4 

1.9 El banco de recursos 2 2 4 

1.10 El sistema de gestión administrativa de los 
        procesos de inscripción, matrícula, registro 
        académico de notas, certificaciones.  

3 2 5 

1.11 El sistema de gestión de los cursos, asignaturas o 
        módulos 

2 1 3 

Variables Dimensión Pedagógica 
Subtotal 

Programas  
Subtotal 
Expertos 

Total 

2.1 El Modelo Educativo  1 2 3 

2.2 La estructura curricular 1 1 2 

2. 3 La organización por créditos académicos 2 2 4 

2.4 La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 
      procesos 

2 1 3 

2.5 La existencia de espacios formativos que integran 
      diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 
      problematizadas 

4 1 5 

2.6 El diseño pedagógico de las asignaturas (Objetivos, 
      Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 
      Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 
      propósitos de formación) 

1 0 1 
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2.7 La secuencia, el ritmo y los roles de los actores 
       dentro del aula 

1 2 3 

2.8 Los apoyos al estudiante y al docente para su 
      vinculación y permanencia en el programa 

3 2 5 

2.9 Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 
      solución de problemas, simulaciones, evaluación por 
      Carpetas, etc.) 

0 0 0 

2.10 El seguimiento al progreso de estudiantes  2 2 4 

2.11 Las consultas de estudiantes a Directorios de 
        expertos, comunidades, enlaces, redes 

2 0 2 

2.12 La definición clara del Rol del estudiante  3 0 3 

2.13 El rol del docente (capacidad para la organización y 
        presentación del conocimiento, actitud de servicio, 
        madurez emocional)  

2 0 2 

2.14 La participación de docentes en Directorios de 
        expertos, comunidades, enlaces, redes, centros de 
        Investigación. 

3 0 3 

2.15 Los procesos de formación docente 3 0 3 

2.16 El sistema de seguimiento a la acción docente 2 1 3 

2.17 La planeación, refinamiento, análisis y clasificación 
del conocimiento entregado al estudiante 

3 0 3 

2.18 La organización y la administración del 
        conocimiento (bases de datos, libros, objetos de 
        aprendizaje) 

3 1 4 

2.19 El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 
        transmisión, captura por parte del estudiante) 

5 1 6 

2.20 La comunicación entre los actores del proceso 
        enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, 
        como videoconferencias, pizarras electrónicas, 
        audioconferencias, correo electrónico, foros de 
        discusión y de chat) 

3 1 4 

2.21 El proceso de extracción/internalización del 
        conocimiento por parte del estudiante (actividades, 
        test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, 
        talleres) 

2 1 3 

2.22 La captura de información complementaria 
        (Internet, bibliotecas digitales o físicas). 

1 1 2 

2.23 Los procesos de Investigación 2 2 4 

2.24 La práctica profesional dentro del plan de estudio 0 1 1 

2.25 El equipo temático dispuesto para la gestión de 
        contenidos 

1 2 3 

2.26 El equipo comunicacional para la gestión de 
        contenidos 

2 0 2 

2.27 El equipo pedagógico de gestión de contenidos 1 0 1 
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2.28 El equipo tecnológico de gestión de contenidos 1 2 3 

Variables Dimensión Organizacional 
Subtotal 

Programas  
Subtotal 
Expertos 

Total 

3.1 El análisis de los aspectos demográficos, 
      económicos, culturales, sociales, jurídicos y 
      tecnológicos del entorno internacional, nacional y 
      local,  

1 0 1 

3.2 El análisis de los cambios en los hábitos de las 
      personas, los deseos, las acciones o creencias 

0 0 0 

3.3 El análisis de las tendencias tecnológicas y culturales 1 1 2 

3.4 El análisis de los cambios en las condiciones de 
      trabajo (estabilidad, movilidad) 

0 0 0 

3.5 El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 
      entorno laboral 

2 0 2 

3.6 El análisis del ámbito de actuación del programa 
      (educación continua, pregrado, posgrados) 

2 0 2 

3.7 El análisis de la población objeto del programa 0 0 0 

3.8 Las condiciones organizacionales de la institución 
      (apertura a los cambios) 

3 0 3 

3.9 La cultura organizacional de la Institución 
      (presunciones y creencias compartidas) 

1 0 1 

3.10 La distribución de funciones y procesos dentro de 
        la Organización 

4 0 4 

3.11 La claridad en las Políticas administrativas y 
        académicas de la institución 

3 1 4 

3.12 La disponibilidad de recursos económicos para el 
        funcionamiento, y actualización permanente del 
        programa 

2 0 2 

3.13 Los procesos organizacionales de apoyo: para el 
        desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de 
        notas, estado académico, certificaciones, pagos) 

1 1 2 

3.14 Las instalaciones locativas, aplicaciones y centro de 
        cómputo disponibles  

0 1 1 

3.15 La fluidez en los procesos administrativos, 
        académicos y financieros 

3 1 4 

3.16 El equipo humano de diseño y producción 
        dispuesto para el programa 

1 0 1 

3.17 El personal de dirección y de  apoyo docente 
        dispuesto para el programa (número, tipo de 
        vinculación, nivel de formación)  

2 0 2 
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Apéndice L 

 

Tabulación de resultados de la medición de las variables categorizadas 

como importancia media 

 

 
A continuación se presenta la tabulación de los resultados de las variables 

caracterizadas de mediana importancia.    

Variables Dimensión Tecnológica 
Subtotal 

Programas  
Subtotal 
Expertos 

Total 

1.1 La plataforma tecnológica  0 0 0 

1.2 El ancho de banda para la conectividad 1 1 2 

1.3 La capacidad de almacenamiento de los servidores 1 1 2 

1.4 El entorno virtual del Aula 0 0 0 

1.5 Los motores de búsqueda y portales de 
      conocimiento 

3 0 3 

1.6 Las herramientas de colaboración, comunicación y 
      diálogo 

1 0 1 

1.7 Las herramientas de simulación 2 0 2 

1.8 Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, 
      redes 

2 1 3 

1.9 El banco de recursos 3 1 4 

1.10 El sistema de gestión administrativa de los procesos 
        de inscripción, matrícula, registro académico de 
        Notas, certificaciones.  

2 0 2 

1.11 El sistema de gestión de los cursos, asignaturas o 
        módulos 

0 0 0 

Variables Dimensión Pedagógica 
Subtotal 

Programas  
Subtotal 
Expertos 

Total 

2.1 El Modelo Educativo  0 0 0 

2.2 La estructura curricular 1 0 1 

2.3 La organización por créditos académicos 3 0 3 

2.4 La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 
      procesos 

2 0 2 

2.5 La existencia de espacios formativos que integran 
      diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 
      problematizados 

0 0 0 

2.6 El diseño pedagógico de las asignaturas (Objetivos, 
      Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 
      Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 
      propósitos de formación) 

0 0 0 
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2.7 La secuencia, el ritmo y los roles de los actores 
      dentro del aula 

1 0 1 

2.8 Los apoyos al estudiante y al docente para su 
      vinculación y permanencia en el programa 

0 0 0 

2.9 Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 
      solución de problemas, simulaciones, evaluación por 
      Carpetas, etc.) 

0 0 0 

2.10 El seguimiento al progreso de estudiantes  0 0 0 

2.11 Las consultas de estudiantes a Directorios de 
        expertos, comunidades, enlaces, redes 

3 0 3 

2.12 La definición clara del Rol del estudiante  2 0 2 

2.13 El rol del docente (capacidad para la organización y 
        presentación del conocimiento, actitud de servicio, 
        madurez emocional)  

0 0 0 

2.14 La participación de docentes en Directorios de 
        expertos, comunidades, enlaces, redes, centros de 
        Investigación. 

1 0 1 

2.15 Los procesos de formación docente 1 0 1 

2.16 El sistema de seguimiento a la acción docente 1 0 1 

2.17 La planeación, refinamiento, análisis y clasificación 
        del conocimiento entregado al estudiante 

0 0 0 

2.18 La organización y la administración del 
        conocimiento (bases de datos, libros, objetos de 
        aprendizaje) 

0 0 0 

2.19 El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 
        transmisión, captura por parte del estudiante) 

0 0 0 

2.20 La comunicación entre los actores del proceso 
        enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, 
        como videoconferencias, pizarras electrónicas, 
        audioconferencias, correo electrónico, foros de 
        discusión y de chat) 

0 0 0 

2.21 El proceso de extracción/internalización del 
        conocimiento por parte del estudiante (actividades, 
        test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, 
        talleres) 

0 0 0 

2.22 La captura de información complementaria 
        (Internet, bibliotecas digitales o físicas). 

1 0 1 

2.23 Los procesos de Investigación 1 0 1 

2.24  La práctica profesional dentro del plan de estudio 3 0 3 

2.25 El equipo temático dispuesto para la gestión de 
        contenidos 

1 0 1 

2.26 El equipo comunicacional para la gestión de 
        contenidos 

0 0 0 

2.27 El equipo pedagógico de gestión de contenidos 0 0 0 

2.28  El equipo tecnológico de gestión de contenidos 0 0 0 
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Variables Dimensión Organizacional 
Subtotal 

Programas  
Subtotal 
Expertos 

Total 

3.1 El análisis de los aspectos demográficos, económicos, 
      culturales, sociales, jurídicos y tecnológicos del 
      entorno internacional, nacional y local,  

2 0 2 

3.2 El análisis de los cambios en los hábitos de las 
      personas, los deseos, las acciones o creencias 

4 0 4 

3.3 El análisis de las tendencias tecnológicas y culturales 3 0 3 

3.4 El análisis de los cambios en las condiciones de 
       trabajo (estabilidad, movilidad) 

4 0 4 

3.5 El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 
      entorno laboral 

0 0 0 

3.6 El análisis del ámbito de actuación del programa 
      (educación continua, pregrado, posgrados) 

3 1 4 

3.7 El análisis de la población objeto del programa 5 1 6 

3.8 Las condiciones organizacionales de la institución 
      (apertura a los cambios) 

2 1 3 

3.9 La cultura organizacional de la Institución 
     (presunciones y creencias compartidas) 

3 1 4 

3.10 La distribución de funciones y procesos dentro de la 
        Organización 

1 1 2 

3.11 La claridad en las Políticas administrativas y 
        académicas de la institución 

2 0 2 

3.12 La disponibilidad de recursos económicos para el 
        funcionamiento, y actualización permanente del 
        programa 

1 0 1 

3.13 Los procesos organizacionales de apoyo: para el 
        desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de 
        notas, estado académico, certificaciones, pagos) 

3 0 3 

3.14 Las instalaciones locativas, aplicaciones y centro de 
        cómputo disponibles  

5 0 5 

3.15 La fluidez en los procesos administrativos, 
        académicos y financieros 

1 0 1 

3.16 El equipo humano de diseño y producción 
        dispuesto para el programa 

1 0 1 

3.17 El personal de dirección y de  apoyo docente 
        dispuesto para el programa (número, tipo de 
        vinculación, nivel de formación)  

0 0 0 
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Apéndice M 

 

Tabulación de resultados de la medición de las variables categorizadas 

como importancia baja 

 

 
             En la Tabla siguiente se presentan los resultados correspondientes a la 

valoración obtenida por las variables de importancia baja 

Variables Dimensión Tecnológica 
Subtotal 

Programas  
Subtotal 
Expertos 

Total 

1.1 La plataforma tecnológica  0 0 0 

1.2 El ancho de banda para la conectividad 1 0 2 

1.3 La capacidad de almacenamiento de los servidores 1 0 2 

1.4 El entorno virtual del Aula 0 0 0 

1.5 Los motores de búsqueda y portales de conocimiento 0 0 0 

1.6 Las herramientas de colaboración, comunicación y 
      diálogo 

0 0 0 

1.7 Las herramientas de simulación 0 0 0 

1.8 Los directorios de expertos, comunidades, enlaces, 
      redes 

0 0 0 

1.9 El banco de recursos 0 0 0 

1.10 El sistema de gestión administrativa de los procesos 
        de inscripción, matrícula, registro académico de 
        Notas, certificaciones.  

0 0 0 

1.11 El sistema de gestión de los cursos, asignaturas o 
        módulos 

0 0 0 

Variables Dimensión Pedagógica 
Subtotal 

Programas  
Subtotal 
Expertos 

Total 

2.1 El Modelo Educativo  0 0 0 

2.2 La estructura curricular 0 0 0 

2.3 La organización por créditos académicos 0 0 0 

2.4 La mínima o nula exigencia de prerrequisitos en los 
      procesos 

0 0 0 

2.5 La existencia de espacios formativos que integran 
      diferentes áreas de saber alrededor de situaciones 
      problematizadas 

0 0 0 

2.6 El diseño pedagógico de las asignaturas (Objetivos, 
      Estructura de contenidos, Introducciones temáticas, 
      Actividades de Aprendizaje, Criterios de evaluación, 
      propósitos de formación) 

0 0 0 

2.7 La secuencia, el ritmo y los roles de los actores 
dentro 

0 0 0 
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      del aula 

2.8 Los apoyos al estudiante y al docente para su 
      vinculación y permanencia en el programa 

0 0 0 

2.9 Las estrategias de evaluación (mapas conceptuales, 
      solución de problemas, simulaciones, evaluación por 
      Carpetas, etc.) 

0 0 0 

2.10 El seguimiento al progreso de estudiantes  0 0 0 

2.11 Las consultas de estudiantes a Directorios de 
        expertos, comunidades, enlaces, redes 

0 0 0 

2.12 La definición clara del Rol del estudiante  0 0 0 

2.13 El rol del docente (capacidad para la organización y 
        presentación del conocimiento, actitud de servicio, 
        madurez emocional)  

0 0 0 

2.14 La participación de docentes en Directorios de 
        expertos, comunidades, enlaces, redes, centros de 
        Investigación. 

0 0 0 

2.15 Los procesos de formación docente 0 0 0 

2.16 El sistema de seguimiento a la acción docente 0 0 0 

2.17 La planeación, refinamiento, análisis y clasificación 
        del conocimiento entregado al estudiante 

0 0 0 

2.18 La organización y la administración del 
conocimiento 
        (bases de datos, libros, objetos de aprendizaje) 

0 0 0 

2.19 El flujo del conocimiento (generación, síntesis y 
        transmisión, captura por parte del estudiante) 

0 0 0 

2.20 La comunicación entre los actores del proceso 
        enseñanza - aprendizaje (sincrónica y asincrónica, 
        como videoconferencias, pizarras electrónicas, 
        audioconferencias, correo electrónico, foros de 
        discusión y de chat) 

0 0 0 

2.21 El proceso de extracción/internalización del 
        conocimiento por parte del estudiante (actividades, 
        test o evaluaciones,  tareas, foros, seminarios, 
        talleres) 

0 0 0 

2.22 La captura de información complementaria 
        (Internet, bibliotecas digitales o físicas). 

0 0 0 

2.23 Los procesos de Investigación 0 0 0 

2.24 La práctica profesional dentro del plan de estudio 0 0 0 

2.25 El equipo temático dispuesto para la gestión de 
        contenidos 

0 0 0 

2.26 El equipo comunicacional para la gestión de 
        contenidos 

0 0 0 

2.27 El equipo pedagógico de gestión de contenidos 0 0 0 
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2.28 El equipo tecnológico de gestión de contenidos 0 0 0 

Variables Dimensión Organizacional 
Subtotal 

Programas  
Subtotal 
Expertos 

Total 

3.1 El análisis de los aspectos demográficos, económicos, 
      culturales, sociales, jurídicos y tecnológicos del 
      entorno internacional, nacional y local 

3 1 4 

3.2 El análisis de los cambios en los hábitos de las 
      personas, los deseos, las acciones o creencias 

1 1 2 

3.3 El análisis de las tendencias tecnológicas y culturales 0 0 0 

3.4 El análisis de los cambios en las condiciones de 
      trabajo (estabilidad, movilidad) 

0 1 1 

3.5 El análisis de nuevas competencias exigidas  en el 
      entorno laboral 

1 0 1 

3.6 El análisis del ámbito de actuación del programa 
      (educación continua, pregrado, posgrados) 

0 0 0 

3.7 El análisis de la población objeto del programa 0 0 0 

3.8 Las condiciones organizacionales de la institución 
      (apertura a los cambios) 

0 0 0 

3.9 La cultura organizacional de la Institución 
      (presunciones y creencias compartidas) 

0 0 0 

3.10 La distribución de funciones y procesos dentro de la 
        Organización 

0 0 0 

3.11 La claridad en las Políticas administrativas y 
        académicas de la institución 

0 0 0 

3.12 La disponibilidad de recursos económicos para el 
        funcionamiento, y actualización permanente del 
        programa 

0 0 0 

3.13 Los procesos organizacionales de apoyo: para el 
        desarrollo, inscripción, matrículas,  registro de 
notas, 
        estado académico, certificaciones, pagos) 

0 0 0 

3.14 Las instalaciones locativas, aplicaciones y centro de 
        cómputo disponibles  

0 0 0 

3.15 La fluidez en los procesos administrativos, 
        académicos y financieros 

0 0 0 

3.16 El equipo humano de diseño y producción dispuesto 
        para el programa 

0 0 0 

3.16 El personal de dirección y de  apoyo docente 
        dispuesto para el programa (número, tipo de 
        vinculación, nivel de formación)  

0 0 0 
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