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1  Introducción 
 

En la Universidad del Mag dalena, se h a iniciado u n nu evo proceso para el desarrollo del trabajo 
edu cativo en Ambientes Virtu ales de Aprendizaje AVA. Un sistema   fu ndamentado en u n enfoqu e 
pedag ó g ico qu e favorece el estu dio au tó nomo e independiente del estu diante; qu e propicia, con la 
ayu da de u n cu erpo de tu tores profesionales, la au tog estió n formativa, el trabajo colaborativo, la 
g eneració n de procesos interactivos académicos, mediados por la acció n dialó g ica: estu diante-
estu diantes, tu tor-estu diante y tu tor-tu tor. Con soportes tecnoló g icos y de comu nicació n y 
actividades académicas diseñ adas para ser realizadas en el interior y exterior del campu s virtu al. 
El propó sito central h a sido el desarrollo y seg u imiento valorativo del Prog rama de Especializació n 
en Docencia Universitaria, para encontrar alg u nas solu ciones a las necesidades diag nosticadas  
en los procesos de au to evalu ació n institu cional Universidad del Mag dalena.  El cu rrícu lo es 
interactivo en su  estrateg ia y metodolog ía, flexible en cu anto no presentar prerrequ isitos y 
correqu icitos, trabajamos para  h acerlo transdisciplinar, se desarrolla a través de Nú cleos 
Temáticos y Ejes Problémicos.  L o transdisciplinar corresponderia a u na estrateg ia de estu dios 

Facilitar condiciones para qu e estu diantes y profesores log ren elaborar o constru ir 
conocimiento a través de las actividades realizadas en au la virtu al requ iere análisis 
detallado sobre la manera de diseñ ar las estrateg ias qu e permitirían este proceso. 

En esta experiencia asincró nica "Especializació n en Docencia Universitaria" títu lo de 
posg rado, la situ ació n g eneradora es presentada en la h erramienta "contenidos" como 
textos, animaciones y docu mentos su g eridos como consu lta. La interacció n su rg e por 
el estilo narrativo de ese contenido y principalmente por el tipo de preg u ntas 
planteadas a los docentes-estu diantes, para qu e su  comu nicació n a través del foro 
asincró nico sea el produ cto de la desestabilizació n conceptu al qu e intencionalmente 
se le h a g enerado.  

Cada participante debe repensar su s propias explicaciones a la lu z de los elementos 
conceptu ales qu e se ponen en ju eg o en el foro. Allí propiciamos u n debate ag u do y 
controvertido, esto log rado con la incisiva preg u nta ante cada situ ació n expu esta, 
enmarcada siempre en u na posició n pedag ó g ica y epistemoló g ica explicita y conciente 
de parte del profesor manera esta qu e le permitirá al docente-estu diante h acerlo 
también desde su s propios arg u mentos.    



entre disciplinas o de explicació n a través de disciplinas, en el cu al la consideració n de u n objeto o 
problema va más allá del dominio disciplinario. El imperativo de lo transdisciplinario es 
comprender situ aciones de la realidad en acto, como u na totalidad. 

   

2  Soporte conceptual. 
 

Alg u nos resu ltados de investig aciones en el área del e_ learning  detallan especialmente aspectos 
técnicos y metodoló g icos, las inversiones en estas investig aciones son amplias y g eneralmente 
cu entan con bu en apoyo financiero y soporte técnico. Es así como se pu eden encontrar amplias 
especificaciones sobre SCORM (ADL , 2 0 0 0 ) Advanced Distribu ted L earning , prog ramas del 
Departamente de Defensa de los Estados Unidos y de la oficina de Ciencia y Tecnolog ía de la 
Casa Blanca para desarrollar a través del ADL  Co-L ab, principios y g u ías de trabajo necesarias 
para el desarrollo y la implementació b eficiente, efectiva y en g ran escala de formació n sobre 
nu evas tecnolog ías web. 

A lo larg o de todo el 2 0 0 0 , ADL  CO-L ab promovió  varias “Plu g -Fest” o convocatorias abiertas a 
indu stria, u niversidad, defensa y g ru pos de estandarizació n, tanto para evalu ar la viabilidad del 
modelo inicial, como para permitir a todos los interesados sincronizar la evolu ció n y converg encia 
de todas las h erramientas de creació n, plataformas formativas y cu rsos, bajo estos estándares 
abiertos. 

L a Tercera edició n de SCORM 2 0 0 4 , es de las más robu stas y completas porqu e h a correg ido 
problemas, resu elto ambig üedades relativas a interoperabilidad e incorporado los cambios en los -
estándares acreditados.  

Todo este trabajo, serio y dedicado, h a tenido como resu ltado el sig u iente paso ló g ico, 
permitiendo no ya só lo el empaqu etamiento de recu rsos sino el modelado completo de escenarios 
de aprendizaje y la aplicació n de diversos enfoqu es pedag ó g icos [1 ]. De esta manera, el profesor 
pu ede mig rar cu rsos presenciales a plataformas online, g arantizado la interoperabilidad y la 
reu tilizació n de los paqu etes edu cativos g enerados, asi como aplicar técnicas y estrateg ias 
metodoló g icas específicas para constru ír proyectos edu cativos de calidad resolviendo!problemas 
de aislamiento e inseg u ridad qu e esta modalidad formativa conlleva. 

 

2 .1  Enfoque Pedagógico.  

Ah ora bien, con la u tilizació n de estas plataformas más adecu adas y versátiles, la investig ació n 
para entornos virtu ales de aprendizaje h a realizado también alg u nos análisis sobre las maneras en 
qu e los diversos interlocu tores de estas au las realizan su s procesos de constru cció n de 
conocimiento.   L os roles de profesores y estu diantes son de h ech o u no de los aspectos 
centrales[2 ].  “Pensar la edu cació n en AVA desde estas amplias perspectivas, h ará más fácil ver 
nu evas opciones para mejorar el fu ncionamiento” [3 ].  

Pero al analizar estas afirmaciones es posible constatar qu e no h ay u n su ficiente análisis sobre lo 
qu e sig nifica “CONOCER” y parece radicarse  entonces u na concepció n “inocente” de “produ cto” 
al qu e se le está denominando conocimiento. Al aceptar esta interpretació n, no se realiza la 
actividad de bú squ eda de sentido, aspecto fu ndamental para h acer sig nificativo el proceso de 
aprender y de enseñ ar; se tornan difíciles las actividades simples y se pierde la oportu nidad de 
formar mejores profesionales.  

Intentar alcanzar este log ro h a h ech o relevante u na activa vida académica en equ ipo h aciendo 
propia la preg u nta acerca de lo qu e sig nifica edu car y lo qu e sig nifica el papel del docente y de los 
estu diantes. Ya no es posible seg u ir redu ciendo la tarea docente a la de su ministro y distribu ció n 
de informació n. Es necesario constitu irse en g eneradores de las condiciones para qu e se ejerza 
la actividad de conocer. Así entonces se h a procu rado u n sistema   fu ndamentado en u n enfoqu e 



pedag ó g ico qu e favorece el estu dio au tó nomo e independiente del estu diante; la au tog estió n 
formativa, el trabajo colaborativo, la g eneració n de procesos académicos interactivos.  Es por esta 
razó n qu e el trabajo h a tenido énfasis en el des arrollo del potencial de aprendizaje. Así mismo 
es de recalcar qu e en esta reflexió n tanto el estu diante, como el docente son referentes 
fu ndamentales, y su  papel es permanentemente objeto de análisis.   

 

Se h acen explícitas teorías sociales y cog nitivas para ser manifestadas en el diseñ o de los 
contenidos: 

2 .1 .1  Del Interaccionismo Social de Feu restein:  
El aprendizaje mediado, partiendo de las estrateg ias para la interacció n y la comu nicació n, el 
debate y la critica arg u mentativa, así como su s maneras de log rar de los g ru pos resu ltados 
cog nitivos y éticos de carácter colectivo y solu ciones a los problemas comu nitarios reales 
mediante la interacció n teó rico-practica.  Esta secu encia qu e se enmarca en los procesos 
denominados “Edu cació n Problemica” basa su  estrateg ia en sacar a la lu z las ideas de los 
estu diantes, favoreciendo su  formu lació n y consolidació n, para despu és crear conflictos qu e las 
pong an en cu estió n e introdu cir a continu ació n las concepciones, cu ya mayor potencia explicativa 
va a h acer posible el cambio conceptu al. 
 
2 .1 .2  De las teorías Cog nitivas:  
 
Distintos aportes del Constru ctivismo de Piag et, principalmente en lo qu e se relaciona con el 
avance prog resivo y secu encial de los estu diantes a etapas su periores de su  desarrollo intelectu al. 
Para tal h ech o se crean ambientes estimu lantes qu e contribu yan al acceso a  estru ctu ras 
su periores y al desarrollo de la capacidad de  pensar. 
 
De Jerome Bru ner, su  propu esta de u tilizació n del estilo narrativo como alternativa en la bú squ eda 
del sentido; esta h a sido la estrateg ia qu e h a permitido evidenciar los aspectos críticos y 
objetables del método científico, constitu yéndolo en u n referente analítico. L a estrateg ia 
Bru neriana de “Andamios para Aprender”, esta siendo el enfoqu e preciso para org anizar la 
infraestru ctu ra del diseñ o de los mó du los y el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  
 
Del Aprendizaje sig nificativo su stentado por Au su bel y Novak, L os aspectos relacionados con las 
experiencias previas qu e facilitan tornar sig nificativos los aprendizajes siempre en la bú squ eda del 
sentido. L os soportes metodoló g icos para el u so de la Enseñ anza Problémica en el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo, son indispensables en la creació n de los Microdiseñ os o sílabu s y 
la aplicació n de g u ías didácticas g eneradoras de situ aciones problémicas.  
 
Vig ottsky sobre la Zona de Desarrollo Potencial. De esta teoría se aplica la importancia qu e este 
pedag og o dio a los niveles en el desarrollo intelectu al. Uno “real”  indicando lo conseg u ido por el  
individu o y otro potencial, qu e mu estra lo qu e ese individu o pu ede h acer y resolver sobre u n 
problema dado, interindividu almente y con la ayu da de los demás. El potencial de aprendizaje 
(dimensió n cog nitiva) se desarrolla por medio de la socializació n contextu alizada. 
 
Para el desarrollo de este prog rama es u n apoyo importante determinar el aspecto eleg ido de 
cada teoría y se trabajan de manera implícita en el  diseñ o de los materiales interactivos bu scando 
complementariedad y mayor eficiencia. De esta manera los contenidos presentados por cada 
docente tu tor deben ser potencialmente sig nificativos, tanto desde el pu nto de vista de la 
estru ctu ra ló g ica de la disciplina, como desde el pu nto de vista de la estru ctu ra sicoló g ica de los 
estu diantes; vista esta como las acciones de seres inmersos en u n contexto particu lar qu e 
requ ieren solu cionar problemas específicos. 
 

 



2 .2  Enfoque Epis temológico. 

 

 

 

Independiente de los roles qu e se concedan al docente, su  actividad está mu y lig ada al campo del 
“conocimiento”. Cu estiones como, cu ál es el conocimiento qu e el estu diante debe dominar en este 
o aqu el nivel, o, cu áles son los métodos o estrateg ias más adecu ados para qu e el estu diante 
avance con eficiencia en su s conocimientos en u n área determinada, o, qu é sig nifica aprender, 
etc., se convierten en temáticas de cu ya solu ció n depende el desempeñ o del docente, y por ende 
el resu ltado de qu ienes interactú en con él. Por esto resu lta importante esbozar los pu ntos de vista 
sobre este asu nto, ya qu e las estrateg ias expu estas  en esta propu esta están fu ertemente 
condicionadas por estos presu pu estos. 

L a preg u nta  “¿qu é es el conocimiento? ” es pocas veces abordada conscientemente por el 
docente, sin embarg o, las estrateg ias qu e adopta en el au la están  determinadas por la respu esta 
qu e h aya asu mido implícitamente, y qu e por h aberla interiorizado le sirve de plataforma de acció n, 
sin percibir la necesidad de h acer u na mayor reflexió n sobre el tema. 

Desde este modelo expresamos qu e el conocimiento es su bjetivo, es decir, qu e el conocimiento  
es aqu ello qu e el individu o apreh ende de su  interacció n o relació n con el mu ndo de los 
fenó menos, entendiendo como tales a todos los objetos qu e lo rodean. De modo qu e la 
informació n qu e reposa en los manu ales o en las bibliotecas son símbolos, cu yo sig nificado es el 
asig nado por cada individu o en particu lar. Así, entonces, el conocimiento no se pu ede “transmitir” 
ni distribu ir: el conocimiento es constru ido por cada persona. Cada individu o org aniza 
constantemente su  experiencia y constru ye esqu emas de pensamiento qu e le permiten actu ar con 
éxito en su  cotidianidad. 

Con esta perspectiva, la objetividad del conocimiento, idea qu e pareciera estar indu cida por la 
eficiencia del mismo, es u na cu estió n qu e nosotros tratamos de abordar con más detenimiento, 
dado qu e: 1 . El conocimiento es el resu ltado de la org anizació n de la experiencia del su jeto, por lo 
tanto es individu al o su bjetivo. 2 . L a experiencia del individu o se da en u n proceso altamente flu ido 
e interactivo: de las sensaciones directas, a las org anizaciones de estas sensaciones, y estas 
org anizaciones, g enerando posibilidades de nu evas sensaciones, etc. Esta manera de abordar el 
conocimiento es retomada como soporte g eneral acerca de las imág enes consideradas más 
influ yentes en el campo de la investig ació n en enseñ anza de las ciencias, partiendo desde los 
antig u os, los clásicos y los más renovadores. Dentro de la “Visió n Clásica”, son para nosotros, 
referentes críticos el Empirismo- Indu ctivismo de Bacon; y dentro de la visió n moderna los 
Racionalistas Popper y L akatos; los No-Racionalistas Ku nh  y Fayerabend; y el  Racionalismo 
Moderado de Ilya Prig og ine y Edg ar Morín, entre otros. 

Con estas premisas h emos desarrollado los AVA de la Universidad del Mag dalena. L a rápida 
irru pció n qu e h an tenido las nu evas tecnolog ías de la informació n en todos los espacios sociales 

 

De acu erdo a lo qu e se difu nde, se h a g enerado cierta tendencia a identificar 
conocimiento con u n! proceso sistemático de encontrar, seleccionar, org anizar, 
disponer, presentar y compartir informació n, y qu e lu eg o es transformada 
colaborativamente en conocimiento. Se su pone entonces qu e se obtiene u na mayor 
comprensió n del entorno y los procesos y qu e la g estió n de ese conocimiento se 
fu ndamenta en la tecnolog ía aplicada a la informació n y la comu nicació n, porqu e al 
tratarse la informació n de u n activo tan relevante –capital intelectu al – se requ iere de 
especialistas qu e manejen las tecnolog ías, estru ctu ras, modelos y recu rsos 
apropiados para qu e esta flu ya.!!

!



nos oblig an a discu tir sobre el papel qu e pu eden ju g ar en los procesos de produ cció n y difu sió n de 
conocimiento en nu estro contexto cu ltu ral. L a Institu ció n edu cativa no debe marg inarse de este 
tipo de discu siones, pu es sería u na oportu nidad, para ponerse a la delantera, definiendo proyectos 
cu ltu rales y desarrollando nu evos sentidos del papel qu e desempeñ a en la sociedad.  

 

3  Inves tigación 
Abordar la actividad investig ativa en el campo de la edu cació n implica preg u ntarse qu é es lo 
fu ndamental en la Investig ació n Edu cativa, para qu é se h ace dich a investig ació n y cu al es el 
método más adecu ado para dar  razó n de la problemática planteada, y en consecu encia produ cir 
conocimiento. Existen diferentes maneras de aproximarse al objeto de conocimiento 
fu ndamentadas en corrientes Empiristas, Positivistas, Fu ncionalistas, Sistémicas, Estru ctu ralistas 
y Dialécticas; la elecció n del método depende no solo del objeto de estu dio, sino primordialmente 
de la concepció n qu e se teng a sobre “realidad”. 

En relació n con el objeto de estu dio, debemos tener presente qu e los fenó menos edu cativos son 
esencialmente de carácter cu ltu ral y social. L as situ aciones escolares son mu ltifacéticas y 
complejas. En los procesos edu cativos conflu yen innu merables factores y circu nstancias qu e se 
correlacionan de mu y variadas maneras; en ellos participan  individu os con h istorias de vida 
diferentes, con diversos intereses, inqu ietu des y g u stos, qu e al interactu ar entretejen u na red de 
relaciones y u n entramado de sig nificados qu e g eneran dinámicas ú nicas e irrepetibles (los 
su jetos no son h omog éneos y u niformes, y por tanto los procesos edu cativos son vividos de 
diferentes maneras por cada u no de ellos) [4 ]. 

Con estas explicaciones se comprende qu e no es posible aislar el objeto de estu dio ni redu cir el 
proceso a la cu antificació n de alg u nas variables, porqu e en dinámicas como estas se dan 
mú ltiples relaciones y correlaciones qu e g eneralmente no son directas ni posibles de prever, y al 
redu cirlas y constreñ irlas la validez de los resu ltados se vería afectada; contribu yendo mu y poco a 
la comprensió n de la preg u nta qu e se está planteando, a la h eterog eneidad de las situ aciones qu e 
le conciernen, así mismo su  mu ltiplicidad y especificidad. 

En consonancia con los intereses de este prog rama, los procesos para el desarrollo de la 
componente INVESTIGACIÓN bu scarán interpretar, criticar, comprender, plantear relaciones y 
proponer transformaciones. Estos su pu estos son compartidos por los enfoqu es Histó rico – 
críticos, etnog ráficos, cu alitativos, Investig ació n – acció n – participació n y estu dios de caso. 
Au nqu e existen alg u nas diferencias entre ellos, comparten fu ndamentalmente la concepció n de lo 
real como fenó menos contextu alizados, se preocu pan por la capacidad h u mana de produ cir 
símbolos para comu nicar sig nificados, por estos motivos, el proceso cog noscitivo se realiza por 
medio de métodos interpretativos como estos.  

L as relaciones entre las perspectivas “cu alitativas” y “cu antitativas” en la Investig ació n edu cativa 
su elen ser abordadas desde los pu ntos de vista técnico-instru mental, metodoló g ico y/o 
paradig mático"[5 ], sin discu siones h istó ricas o epistemoló g icas, y con la au sencia de estos 
elementos en la exposició n de las técnicas de investig ació n cu alitativa en libros y manu ales de 
fines didácticos, se qu edan en la mera descripció n de circu nstancias. 

Actu almente no sorprende qu e la investig ació n cu alitativa esté floreciendo en mu ch os campos y 
g anando reconocimiento como consecu encia de cambios sociocu ltu rales mu ndiales, 
institu cionales y epistémicos. Au tores e investig adores denominan esta era como "post-
positivista", en el bu en sentido de la palabra ya qu e acu de a la rig u rosidad de los h ech os, pero se 
atreve a dar rienda a la interpretació n de los mismos y señ alan qu e se requ ieren diseñ os de 
investig ació n más complejos e inclu sivos ante los retos qu e desplieg a este complejo momento. 

Así lo su stenta  el alemán Uwe Flick (Catedrático de Métodos Cu alitativos de Investig ació n en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas "Alice Salomon" de Berlín!, en su  libro Introdu cció n a la 
investig ació n cu alitativa [6 ], en el qu e aborda los debates contemporáneos y realiza la difícil 
apu esta por sintetizar las teorías, métodos y nu evos enfoqu es cu alitativos de investig ació n, y 



ofrecer u na visió n accesible de los diferentes pasos a seg u ir en el diseñ o y desarrollo de 
estrateg ias metodoló g icas cu alitativas. Difícil apu esta para u n campo de conocimiento qu e se h a 
vu elto, seg ú n Pau l Atkinson (2 0 0 5 ), en u n espacio incoh erente e inconvenientemente 
frag mentado, debido a varios dominios especializados de indag ació n interpretativa qu e se tratan 
de modo aislado.  

De alg u na manera es lo qu e afirma Flick, cu ando establece qu e la investig ació n cu alitativa se 
encu entra en u n proceso continu o de proliferació n de nu evos enfoqu es y métodos, donde cada 
vez más disciplinas la adoptan como parte central de su  cu rrícu lu m. Este aspecto h a orig inado y 
desarrollado u n debate internacional más amplio, qu e h ace necesario explicitar los lu g ares y los 
enfoqu es disciplinarios. En este sentido, el au tor advierte la perspectiva desde la cu al elaboró  su  
libro: los debates alemanes qu e se complementan con el espectro ang losajó n. L a implicació n de 
tal advertencia presu pone la diversidad de tradiciones intelectu ales qu e son sig nificativamente 
diferentes entre varios países. No obstante, esa advertencia ratifica la u nidad qu e -a pesar de las 
diferencias- caracteriza este paradig ma interpretativo constru ido a partir de los sig nificados, la 
comprensió n y el contexto y qu e está brindando ciertos resu ltados en nu estro proceso.  

Otro apoyo en lo concerniente a metodolog ía está dado por el intercambio con pares qu e vienen 
manejando de manera especializada su s investig aciones con modelos semejantes al qu e se está 
trabajando en esta propu esta.   

 

4  Es tructura Organizativa. 
4 .1  Des arrollo Curricular. 
Se asu me el nú cleo temático y los ejes problémicos como u na estrateg ia qu e inicia 
interdisciplinariamente y pu ede g enerar procesos transdisciplinares en torno al objeto problema.  

Se h a tenido en cu enta para la org anizació n: L a flexibilidad y, en sentido particu lar, la org anizació n 
de la informació n en fu nció n de los requ erimientos de aprendizaje de la població n u su aria.  

El diseñ o de métodos, técnicas y h erramientas qu e posibiliten de manera efectiva el aprendizaje 
abierto como fu ndamento para el desarrollo del aprendizaje au tó nomo relacionados con el u so de 
la Informática y de la Comu nicació n. 

 

Tabla esqu emática del plan de estu dios 

3 er Trimestre Políticas Edu cativas    y 
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Innovaciones  Tecnoló g icas. 

2 do Trimestre Ciencia Cu ltu ra y  

Sociedad 

1 er Trimestre Universitolog ía 

P 

E 

D 

A 

G 

O 

G 

I 

A 

E 

P 

I 

S 

T 

E 

M 

O 

L  

O 

G 

I 

A 

I 

N 

V 

E 

S 

T 

I 

G 

A 

C 

I 

O 

N 

FORMACIÓN complementaria FORMACIÓN fu ndamental 



4 .2  Roles  
Se disting u en dos tipos de mediadores académicos  y dos tipos de mediadores operativos en el 
proceso:  

4 .2 .1  Mediadores académicos. 

Son los coordinadores de área y se ocu pan de presentar, g u iar, planificar, estimu lar, replantear 
contenidos, orientar y dinamizar el au la.  Otra fig u ra académica corresponde a los docentes 
tu tores, qu ienes se responsabilizan de h acer efectivo el aprendizaje au tó nomo, brindando 
asistencia académica a los estu diantes, optimizando la mediació n y asesoría; h aciendo los 
reconocimientos a su s estu diantes en cu anto log ros alcanzados y su scitando los g ru pos 
colaborativos, todo desde las perspectivas pedag og icas y epistemoló g icas antes enu nciadas. L os 
docentes tu tores fomentan la actividad de constru cció n de explicaciones y h acen u so de u na 
variedad de estrateg ias para la socializació n y discu sió n de las interpretaciones, participando en el 
abordaje de cada u na de las du das qu e  vayan su rg iendo, seg ú n se avance a través de las 
u nidades didácticas del cu rso. 

4 .2 .2  Mediadores operativos. 

El “Asesor del estu diante” acompañ a a este du rante todo el proceso de participació n en el 
prog rama (los tres trimestres) 

Su  fu nció n es apoyar el proceso de formalizació n de la primera matrícu la, inclu yendo la entreg a de 
su  liqu idació n de matrícu la para qu e la h ag a lleg ar a la dependencia admisiones. Así mismo vig ila 
por la oportu na entreg a de los respectivos comprobantes  de liqu idació n y consig nació n, por su  
acog ida a u no u  otro sistema de evalu ació n y las incidencias personales qu e influ yan en el 
desarrollo académico del estu diante como calendario académico y cronog rama del semestre 
h asta qu e h aya finalizado con éxito el primer semestre. Además, facilita la incorporació n al 
campu s virtu al, resu elve du das e incidencias e intenta qu e el estu diante se adapte lo antes posible 
a este nu evo sistema.  

Otra de las fu nciones del asesor qu e h an tomado u na importancia mu y relevante es la 
mediatizació n. Esta fu nció n qu e parece sencilla en estos momentos es vital, ya qu e es tan extensa 
la informació n qu e el alu mno pu ede encontrar en medios como Internet, en los CD, en los vídeos, 
las videoconferencias, las au dio conferencias, las bibliotecas virtu ales qu e el alu mno necesita 
tener u na orientació n para no perder larg as h oras bu scando informació n y tal vez naveg ando sin 
ru mbo encontrando toda clase de informació n verídica o no, pertinente o no, inclu so dañ ina.  

El tu tor asesor de estu diantes en su  labor mediatizadora, debe orientar también los procesos para 
manejar adecu ada y optimizadamente su  acceso a la biblioteca virtu al Universidad del Mag dalena, 
las maneras de org anizar su  propia selecció n,  como retornar a ella,  sitios qu e pu eden tener mas 
informació n, los lu g ares donde bu scarla, informar sobre nu evos recu rsos y actu alizaciones. 

L os asistentes del tu tor están previstos como estu diantes de ú ltimos semestres de las facu ltades 
de Ing eniería de Sistemas y diferentes licenciatu ras qu e prestan apoyo técnico y, o log ístico para 
ordenació n de material y recu rsos.  

 



 

 

  

5   Dis eño de contenidos . 
En la elaboració n de u n modu lo para este prog rama los docentes realizan inicialmente u n 
microdiseñ o o silabu s coh erente con la intenció n “constru ir conocimiento” esto inclu ye: u n estado 
del arte para la temática a seg u ir, referentes, citas, abordar aspectos h istó ricos y contemporáneos.  
Este estado del arte termina explicitando el énfasis qu e tendrá ese cu rso (seminario) dentro de 
ese marco de referencia.   

L os objetivos se plantean como informativos y formativos.  

L os de tipo informativo son elaborados en torno a aqu ellos aspectos del contenido a tratar qu e es 
necesario recordar y docu mentar. También inclu ye la h abilidad de categ orizar para u na bú squ eda 
acertada de la informació n. L os objetivos formativos contienen estrateg ias para h acer sig nificativo 
el contenido presentado, estrateg ias para log rar análisis, para g enerar h abilidades de reflexió n, 
ju icio crítico y objeció n entre otros. 

L os Nú cleos Temáticos son las Unidades o capítu los en qu e se su bdivide la temática g eneral 
correspondiente al cu rso y los ejes problémicos son las preg u ntas g eneradoras qu e se plantean. 
Cada preg u nta es la pau ta para las actividades qu e se realizan du rante el cu rso. Es decir todas 
las actividades tienen como objeto encontrar solu ciones, explicaciones o alternativas al problema 
en cu estió n.  L a preg u nta debe g enerar análisis, indag ació n, reflexió n,  elaboració n de ideas 
propias, bú squ eda de informació n.  

Para el diseñ o del material mu ltimedia el docente entreg a al equ ipo técnico u n g u ió n, qu e inclu ye 
necesidades, alternativas, los textos e imág enes tratar. En el momento no h ay énfasis al 
desarrollo de esta parte por cu enta del docente, debido a la necesidad de fortalecer inicialmente la 
formació n en los aspectos pedag ó g ico y epistemoló g ico condu centes mejorar las propu estas 



investig ativas de los docentes, la org anizació n de nu evos equ ipos investig adores y el fomento  de 
estas propu estas para su s estu diantes. Así, entonces en u n trabajo conju nto técnicos y docentes 
pincelan las artes finales de cada modu lo para u n resu ltado estético, interesante y reciclable. 

 

6  Proyección. 
Forma parte de la etapa actu al avanzar en el estu dio de las condiciones qu e se requ ieren para 
h acer posible la constru cció n de conocimiento con su s implicaciones en au la virtu al, y a la vez de 
manera práctica identificar las competencias profesionales qu e permitirían a los docentes-
estu diantes perfilar procesos edu cativos y formativos a partir de las TIC. Como aplicació n se 
analizarán esta y otras experiencias qu e u tilizan e learning  en su s procesos, valorando su s 
resu ltados y expectativas para aju star h acia u n  nu evo modelo más elaborado y evidente en 
resu ltados de calidad. 
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