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RESUMEN 

La presente revisión documental es una investigación cuantitativa descriptiva no 

experimental, que tiene como objetivo principal identificar los modelos pedagógicos de 

enseñanza en la educación superior existentes para la generación millennials, junto a los modelos 

existentes en Colombia. Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta 60 diferentes 

documentos: artículos científicos, tesis de pregrado, tesis de posgrados, maestrías, y algunos 

libros publicados entre el 2008 y 2018, organizados en una rejilla como instrumento de 

recolección compuesta por: numeración, nombre de la investigación, autores, revista o base de 

datos de donde se sacó el documento, palabras claves, país, objetivos del estudio,tipo de estudio, 

diseño, muestra, principales resultados, referencias (6 edicion apa). Obteniendo como resultados 

significativos que durante el año 2012 no se realizaron investigaciones respecto a esta temática, 

siendo el 2015 (28.3%) el año con mayor número de documentos al respecto, igualmente el país 

con mayor número de investigaciones sobre el tema es Colombia, el tipo de investigación 

predominante es cuantitativo no experimental, muchas de las investigaciones no tienen un tipo de 

estudio definido (21,6%), finalmente, el modelo con mayor aplicación en la educación superior 

de Colombia para la generación millenials es el enfoque constructivista. 

Palabras clave: Modelo pedagógico, educación superior, generación millennial, TICs. 
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ABSTRACT 

The present documentary review is a quantitative descriptive not experimental investigation, 

which it has as principal aim identify the pedagogic models of education in the top education 

existing for the generation millennials, together with the existing models in Colombia.For the 

development of this project 60 different documents were born in mind: scientific articles, thesis 

of pregrado, thesis of posgrados, maestrías, and some books published between 2008 and 2018 

organized in a grid as instrument of compilation composed for: Numeration, name of the 

investigation, authors, magazine or database wherefrom there were extracted the document, key 

words, country, aims of the study, type of study, design, sample, principal results, references (6 

edition  APA).Obtaining as significant results that during the year 2012 did not realize 

investigations with regard to this subject matter,being a 2015 (28.3 %) the year with major 

number of documents in the matter,Equally the country with major number of investigations on 

the topic is Colombia, the type of predominant investigation is quantitative not experimentally, 

many of the investigations do not have a type of definite study (21,6 %),finally, the model with 

major application in the top education of Colombia for the generation millennials is the 

constructivist approach. 

Key words: pedagogic Model, top education, generation millennial, Tics  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como fin reunir y analizar diferentes investigaciones 

referentes a las características existentes en los modelos pedagógicos de enseñanza, y a su vez la 

relación que estos tienen con la generación Millenials en cuanto a la educación superior, teniendo 

en cuenta los documentos que aportan teórica y metodológicamente a conocer las características  

frente a los modelos, para así dar un aporte sólido a sus lectores y a futuras investigaciones, con 

respecto a la necesidad de conocer teorías, metodologías, muestras y poblaciones inmersas en la 

temática, para así permitir un crecimiento teórico en la temática que aquí respecta. 

En el transcurso de la exploración documental llevada a cabo se contemplaron los 

modelos pedagógicos de enseñanza como estrategias que potencian los recursos materiales y 

humanos respecto a la producción de conocimientos que propicien un aprendizaje significativo. 

Permitiendo visibilizar cómo la globalización entiende los límites culturales de las nuevas 

generaciones, esto es positivo porque puede ser más fácil aplicar métodos en distintas partes del 

planeta o por lo menos permite que la estandarización de los instrumentos requiere menos trabajo 

para ser llevada a cabo. 

Sumado a lo anterior, al hablar de educación se entiende que es un tema que en general 

afecta y beneficia a todos, Cataldi & Dominighini (2015) explican que aunque inicialmente se 

busca comprender la relación existente entre los modelos pedagógicos de enseñanza enfocados a 

la generación millennials, la cual constituye el 70% de la generación actual en el mundo, se 

evidencio mediante las investigaciones recolectadas que los Millennials siendo una generación 

con herramientas innovadoras en la tecnología, economía, cultura y la educación, es educada con 

métodos tradicionales. 
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Si bien la revisión que se llevó a cabo en esta investigación permite concebir una relación 

entre los modelos pedagógicos de enseñanza y la generación millennials en un contexto de 

educación superior. 
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JUSTIFICACIÓN 

Lo primero que se debe tener en cuenta, es que la educación superior hace parte 

fundamental del desarrollo y avance de una sociedad, por ello, es imprescindible robustecer 

aquellos procesos de enseñanza que optimizan la formación de profesionales Gil (2018), por esta 

razón, conviene determinar la relación que tienen los métodos de enseñanza y estilos de 

aprendizaje desarrolladas al interior de las universidades junto con la pertinencia de acuerdo a la 

época y los cambios generacionales. 

Dando a entender que un factor relevante consiste en tener en cuenta que dicha 

flexibilidad en los métodos no es sólo por un capricho generacional, tal como explica Enríquez, 

Gutiérrez, López, Perez, & Valdés (2018) que permiten entender que este obedece a las 

necesidades del entorno y a los estilos de aprendizaje que dichos procesos de formación exigen, 

estos deben estar ligados a los cambios sociales y culturales, puesto que al cambiar 

constantemente, requiere resolver los nuevos desafíos con nuevos conocimientos, procesos y 

herramientas oportunas para poder enfrentarlos a los retos del exterior profesional, donde se 

tendrá en cuenta finalmente si los conocimientos adquiridos por el estudiante tiene las 

competencias necesarias para el campo laboral, y a su vez permite valorar la importancia de 

conocer los estilos de aprendizaje. 

 Garzón & Flautero (2018) proponen que en muchas instituciones de educación superior 

estos modelos no han cambiado significativamente a lo largo de los años, lo que lleva a indagar 

sobre los diversos estilos de aprendizaje que subyacen en estos procesos, y así, poder determinar 

los retos que estos presentan, permitiendo establecer y fortalecer modelos para que optimicen el 

aprendizaje, diversos métodos alternativos con la flexibilidad necesaria para que las personas que 

tengan acceso a la educación puedan afianzar de la mejor manera los conocimientos incentivando 
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la búsqueda de nuevas formas en las cuales la pedagogía puede ser aplicada y así promover una 

educación superior de calidad.  

En pro del mejoramiento existen sistemas de evaluación que buscan medir la calidad en la 

educación superior mediante aproximaciones que surgen de los porcentajes de repitencia, 

relevancia curricular y deserción que está vigente en este contexto Arancibia & Trigueros (2018). 

Aunque, es necesario tener en cuenta que medir la educación con exactitud no es posible, ya que, 

las herramientas existentes tienen dificultades para integrar factores externos e internos a la vez, 

sin embargo, a nivel de investigación y otros aspectos académicos si es posible Borrás & Ruso 

(2015) y se ha identificado la necesidad de buscar flexibilidad que facilite la modificación 

curricular para modelos de enseñanza que fortalezcan los estilos de aprendizaje con el fin de 

optimizar la calidad en la educación superior. 

De igual forma,  se entiende que el tema de la educación abarca distintos ámbitos como el 

social y el cultural, que como menciona Hernández & Valenzuela (2018), propicia una 

reorganización en los sistemas de educación para las nuevas generaciones (millennials), que debe 

darse en el contexto universitario, abarcando tanto visión, misión, como la cultura institucional, 

sin embargo, para llevar a cabo este proceso de cambio en los modelos de enseñanza es 

primordial conocer los estilos de aprendizaje, dando la  importancia hacia quién va dirigido para 

así promover una educación superior crítica, moderna y de calidad que sea capaz de inducir, 

participar y liderar los cambios proactivos de una sociedad. 

Sumado a lo anterior, al hablar de educación se entiende que es un tema que en general 

puede llegar a afectar positiva o negativamente a todos, aunque inicialmente este documento irá 

enfocado a la generación millennials que constituyendo el 70% de la generación actual en el 

mundo Cataldi et al. (2015). Por lo que se entiende, que realizar esta revisión documental dirigida 

principalmente a los Millennials constituye a que aun siendo una generación nueva, con 
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herramientas innovadoras en la tecnología, economía y cultura, la metodología en la educación 

sigue siendo impartida igual que con las  tradicionales, generaciones que si bien tuvieron modelos 

de enseñanza propias de la época, ahora, pasan a ser ortodoxas, al no otorgar la importancia 

debida a los estilos de aprendizaje que los jóvenes poseen para enfrentarse profesionalmente el 

mundo actual Sotomayor (2017). 

Parafraseando a Sotomayor (2017) propone en cuanto a la incidencia de este documento 

en la educación superior, es importante debido al compromiso que estas tiene con la educación, 

pues este, podría permitirles encontrar nuevas formas para enseñar, lo que toma más fuerza, para 

brindar más herramientas que apoyen, promuevan y mantengan el proceso de formación integral 

propiciando el desarrollo humano y académico, con el fin de incentivar la permanencia 

estudiantil ya que según el Ministerio de educación en Colombia (2015) esta mide la calidad que 

la institución ofrece de acuerdo al número de egresados. 

Además, este documento como estado del arte permitirá vislumbrar algunos beneficios y 

debilidades que dichos métodos pueden llegar a tener sobre los estilos de aprendizaje, 

entendiendo que esta genera conocimiento científico y permite encontrar diversos medios para 

comprender la realidad, además de facilitar la detección y resolución de problemas concretos 

Navarro (2017) para evitar caer en lo convencional entorno a esta temática concreta,  es por ello, 

que se hace pertinente abordar este campo educativo de tal forma que genere miradas críticas 

frente a las diferentes propuestas, Calderón, Londoño & Maldonado (2015) para evitar duplicar 

esfuerzos o repetir lo ya dicho anteriormente, además, para localizar errores que ya fueron 

superados y así lograr discernir la funcionalidad de los modelos que se puedan adoptar o incluso 

llegar al punto en donde se puedan crear nuevas estrategias, siempre partiendo de los distintos 

estilos de aprendizaje. 
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Particularmente, esta documentación tiene como proyección incentivar de manera crítica 

en el área educativa, no solo a estudiantes sino a docentes, a conocer y abrirse a nuevos modelos 

de enseñanza para así crear nuevos métodos que se acoplen al aprendizaje de nuevas 

generaciones que acceden a la educación formal y de esta manera contribuir en la formación de 

profesionales preparados para un campo laboral que poco a poco, al igual que la educación, 

también va cambiando. Claro está que, no es simplemente derrumbar lo que ya está creado como 

si fuera un error, es importante encontrar un equilibrio entre tradicional y la innovación, 

permitiendo fortalecer la primera y así dar paso a maneras más flexibles de enseñanza Enríquez et 

al (2018). 

Este trabajo es pertinente, ya que dentro de las aulas se evidencia una ausencia en la 

aplicación de modelos distintos al tradicional a pesar de los cambios que la educación ha tenido a 

lo largo de los años, es por esto que surge la necesidad de conocer cuáles son las nuevas 

propuestas pedagógicas permitiendo que puedan ser aplicadas de acuerdo a los diferentes estilos 

de aprendizaje, propiciando que las personas que tengan acceso a la educación puedan afianzar de 

la mejor manera los conocimientos y así promover una educación superior de calidad, es por esto 

que Falco & Kuz (2016) en busca de una educación exitosa proponen capacitaciones para que los 

educadores alcancen una innovación y transformación constante en la educación a favor de la 

formación profesional del estudiante.  

Con todo lo anterior, cobra relevancia la realización de una revisión documental sobre 

modelos de aprendizaje en la educación superior, puesto que, a partir de los hallazgos obtenidos 

se pueden construir bases de conocimiento que permitan alcanzar nuevos horizontes en la 

información, con el fin de crear conceptos renovados que faciliten la adaptación en los constantes 

cambios de la sociedad desembocando en una mejor calidad profesional Enríquez et al (2018). 
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Añadido a lo anterior se evidencia la fuerte relación entre la educación y la cultura y como 

ambas se afectan permitiendo su crecimiento y evolución, un factor más que intensifica esta 

relación se halla en la globalización la cual difumina bastante los límites culturales de las nuevas 

generaciones. En este caso, el reto marcado con la información en la que se profundiza, respecto 

a los métodos de enseñanza es que estos logren ser aptos para los distintos estilos de aprendizaje. 

García & Yurevna (2017) 

Finalmente, se busca que este documento constituya una base conceptual que permita 

promover estudios que ayuden a mejorar las estrategias metodológicas de enseñanza en la 

educación superior incentivando el análisis y la recolección de datos, mediante la aclaración de 

conceptos que respectan al tema aquí tratado, brindando a su vez un panorama que facilite 

evaluar la problemática frente a la generación Millennials y sus estilos de aprendizaje de manera 

eficaz y que así conlleve a un impacto positivo en todos los ámbitos que se ven inmersos en esta 

institución.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de diferentes metodologías en la educación es un problema en sí 

mismo, si tenemos en cuenta no solo la cantidad de individuos que acceden a la educación 

formal, sino las diferencias generacionales entre ellos, esto causa que forzosamente las estrategias 

que se usan para enseñar sean herramientas que puedan ser aplicadas por cualquier docente, sin 

embargo, la problemática radica en que los docentes muchas veces tienen dificultades para estar 

actualizados con los modelos de enseñanza acordes a la época, lo cual corrobora Deulufeuth, 

Rodriguez & Rodriguez (2016) haciendo referencia que en los procesos pedagógicos es 

importante adoptar las nuevas tecnologías para que el aprendizaje pueda desempeñarse de la 

mejor manera, ya que son herramientas que cada día están más entre nosotros y por tanto hay que 

saber utilizarlas y potenciarlas en las aulas de clase. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las necesidades o problemas actuales del entorno son 

sustancialmente distintas a las de épocas pasadas y esto requiere métodos y herramientas acordes 

para poder afrontarlos y resolverlos, sin embargo, la preparación que se realiza en las 

instituciones académicas usa metodologías tradicionales, que si bien son útiles, requieren ser 

actualizadas para que sean más efectivas, teniendo presente elementos tales como las TICs o la 

misma globalización, tal como lo expresa Deulufeuth et al. (2016) la finalidad de utilizar 

tecnologías, es permitir que el estudiante desarrolle más competencias que le permitan ser más 

eficaces a la hora de interactuar con los recursos de la era digital.  

Sin embargo, no es como si no existieran metodologías innovadoras, investigaciones o 

aportes para tener una educación efectiva, esto lo menciona Barrios & Chaves (2018) el problema 

en este caso suele darse por el desconocimiento de modelos distintos a los tradicionales, además 

de la resistencia al cambio que algunos docentes disciplinares mantienen frente a la concepción 

de nuevos paradigmas educativos, lo cual, abre una brecha entre la práctica y la teoría en el aula 
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de enseñanza, por ende, como lo dice Falco et al. (2016) un reto que se tiene, es reconstruir la 

educación desde la adaptación continua a la nueva sociedad que se encuentra sujeta a cambios. 

De igual forma, Gómez & Polanía (2008) nos dan a entender una desventaja más de los 

modelos tradicionales, explican que la resistencia a los nuevos modelos de enseñanza se debe a 

que el proceso académico se queda en una transferencia de conocimientos unilateral, donde los 

estudiantes deben memorizar al pie de la letra o de lo contrario no sirve académicamente, lo que 

finalmente no ayuda al estudiante, puesto que, no aporta a un aprendizaje significativo para ellos. 

Es importante tener en cuenta la problemática que esto representa en las instituciones de 

educación superior en Latinoamérica, particularmente en Colombia, ya que, como se observa en 

el informe del SPADIES (2016) y al realizar seguimientos por pérdida academia, bajo promedio 

y reingresos, en algunas universidades, los alumnos atribuyen estos resultados negativos a las 

metodologías de enseñanza que tienen los docentes en el aula, permitiendo observar el problema 

latente respecto a la necesidad de romper la brecha entre la teoría y la práctica, donde al parecer 

solo se utiliza el tradicional.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con lo anterior, podemos ver que el éxito académico está condicionado 

respecto a los modelos de enseñanza que se apliquen en el aula, respecto a la generación que está 

siendo aleccionada, Gómez et al. (2008) refieren que si no se conocen los modelos pedagógicos 

de enseñanza existentes, el docente jamás hará aplicación de estos, lo que es en gran medida la 

base de la problemática, puesto que, si los docentes como pieza fundamental en el proceso 

formativo no logran encontrar rutas o estrategias que fomenten el aprendizaje en el estudiante, se 

dejaran de lado herramientas propias del contexto que puedan potenciar el proceso académico. 

Por lo cual se desarrolla la investigación a partir de la siguiente pregunta de investigación: 

Identificar los modelos pedagógicos de enseñanza existentes para la generación 

millennials a partir de una revisión documental. 

¿Cuáles son los modelos pedagógicos de enseñanza existentes para la generación 

millennials? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar los modelos pedagógicos de enseñanza existentes para la generación 

millennials a partir de una revisión documental 

Objetivos específicos 

Recolectar información documental sobre las características de los modelos pedagógicos 

de enseñanza efectivas para la generación millennials. 

Organizar la información en un instrumento de recolección documental. 

Reconocer los modelos pedagógicos aplicados en algunas universidades representativas 

de Colombia. 
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ESTADO DEL ARTE 

La educación actual ha tenido problemas en adoptar estrategias que se enfoquen en un 

proceso que permita el crecimiento del estudiante, generando una resistencia frente a procesos 

diferentes a los tradicionales, Díaz & Cejudo (2013) aseguran que aún en la época actual parece 

una novedad el uso de herramientas de la comunicación electrónicas, además, el enfoque 

individualista de las actividades suprime la importancia del trabajo en equipo y se recalca una 

escasez en el uso de recursos distintos a los habituales, en cuanto a las evaluaciones, estas no 

tienen como objetivo la retroalimentación de conceptos, sino la medición y clasificación, 

limitándose a medir procesos de memorización, manteniendo una repetición de metodologías 

entre generación y generación. 

Al hablar de modelos pedagógicos de enseñanza es primordial entender cómo se 

desenvuelven los individuos en la sociedad actual, partiendo de las múltiples exigencias que la 

tecnología y  la globalización fluctuante desencadenan, por ello Báez & Onrubia (2015) aclaran 

que se requiere entrenar las habilidades que respecta a un pensamiento creativo y crítico para una 

mejor resolución de problemas y todo lo relacionado con los procesos cognitivos (memoria, 

inteligencia, lenguaje, atención etc.), siendo el aula el espacio idóneo para cultivar estas 

habilidades, reconociendo la participación activa de los estudiantes en la academia.   

Es importante tener en cuenta que una parte primordial en la enseñanza radica en los 

contenidos que son trasmitidos, la forma en la que se ordenan y clasifican dichos conceptos es 

dada por una necesidad meramente de comprensión, pero a su vez esto permite que el tiempo en 

el que se enseña una temática sea mejor aprovechado, aunque lo más recomendado es que el 

tiempo empleado para estudiar determinado conocimiento priorice y garantice su compresión 

Martínez-Chico, Jiménez & Lucio-Villegas, (2015). 
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Igualmente en cuanto a los modelos pedagógicos de enseñanza, se entiende que existen 

múltiples causas que influyen en los diversos niveles de aprendizaje como el memorístico, 

creativo e innovativo entre otros, tal como señala Jessup (2017)  el verdadero aprendizaje se debe 

no sólo al conocimiento que se obtiene, sino a cómo este se aplica, sin embargo, la barrera que 

existe entre el momento en que se obtiene el conocimiento y el momento en que se aplica, puede 

ser determinado por las distintas concepciones, contextos, actitudes y habilidades que pueda tener 

el docente y el estudiante, dejando claro que el aprendizaje es diferente para cada alumno, 

afectado a su vez en el método de enseñanza usado por el docente. 

Teniendo en cuenta las variables que afectan a cada individuo, ya sea docente o 

estudiante, se debe entender que al hablar de innovación en cuanto a modelos pedagógicos de 

enseñanza, la posibilidad de unificar algunos conceptos de los diferentes modelos es una solución 

viable, logrando así, ofrecer resultados idóneos de enseñanza-aprendizaje, ya que al integrar 

elementos fundamentales de diversos modelos, junto a las características del docente o del 

estudiante, permitirá que los modelos de enseñanza sean más accesibles para los diversos 

contextos educativos, solventando las verdaderas necesidades e intereses de los estudiantes de la 

generación millennials Fernández & Méndez (2016). 

Respecto a la generación millennials como tal, se encuentra que está inmersa en cambios 

constantes, en gran medida por la globalización y el uso de TICs, lo cual implica que su proceso 

de enseñanza-aprendizaje está directamente relacionado con el uso de las mismas, por lo tanto es 

importante resaltar que la integración de estas herramientas en la educación podría promover 

resultados óptimos que respondan a las verdaderas necesidades del estudiante, en concordancia 

parafraseando a Morales, Raso & Trujillo (2015) el uso de herramientas que conozca el 

estudiante en la educación facilita la gestión y construcción del conocimiento por parte del 
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alumno, mejorando así  la calidad del aprendizaje que propicie un pensamiento crítico y 

reflexivo. 

Es por ello que las TICs facilitan que haya nuevas vías para acceder al conocimiento, al 

permitir que los sujetos tengan una cercanía casi directa con la fuente de información, la relación 

entre alumnos y metodologías tradicionales se modificarían drásticamente, Navés (2015) explica 

que dichos métodos quedan obsoletos frente a las diversas posibilidades que proporcionan las 

TICs, generando un obstáculo a aquellos docentes que se resisten a aplicar dichas herramientas en 

los procesos de clase. 

Se debe tener en cuenta que el uso de TICs se caracteriza por el uso de dispositivos 

móviles, ya que estos facilitan la portabilidad, conectividad, ubicuidad e inmediatez, además 

según la opinión de Lazo & Villalonga (2015): “el ideal es que el conocimiento esté en continuo 

movimiento construyéndose y reconstruyéndose de manera flexible” (p. 150), esto permitirá que 

la educación se lleve nuevos escenarios ya que al tener acceso a la información prácticamente 

desde cualquier lugar, los modelos de enseñanza se enfocarán en el aprovechamiento de estos 

recursos para motivar a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento aun cuando no se 

encuentren en el aula de clase. 

La implementación de TIC no es la única acción por tomar, hace falta la capacitación 

adecuada para utilizar dichas herramientas o de lo contrario no se estaría logrando un avance 

significativo, los futuros docentes deben estar preparados para enfrentar dichos retos tecnológicos 

y que con ello se puedan implementar en las aulas, logrando la mejor adaptación en nuevos 

paradigmas educativos, siempre teniendo presente la mejora de la calidad en la educación 

ofertada Angelini & García (2015). 

En cuanto a la enseñanza se debe tener en cuenta los esquemas mentales que construyen 

el pensamiento, ya que, dichos esquemas se basan en representaciones o símbolos mentales se les 
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otorga un significado, además es importante tener en cuenta lo abstracto del pensamiento, por 

ello  Palmero (2016) dice que es necesario encontrar herramientas que reestructuren esquemas sin 

llegar a extinguirlos, siendo el objetivo la construcción de esquemas que manifiesten aprendizaje 

significativo.  

Para lograr una mayor calidad en el conocimiento adquirido por el estudiante es 

importante revisar la metodología usada en el aula de clase para lograr dicho objetivo, ya que la 

adecuada combinación entre los elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos del 

escenario de aprendizaje permitirá formar un profesional capacitado, Salinas (2016) aclara que 

las estrategias usadas deben lograr la comodidad tanto del docente como del alumnado, de allí la 

viabilidad en el uso de herramientas software que faciliten la interacción, acceso a la información 

y el conocimiento. 

De igual forma, al describir las características de los modelos pedagógicos de enseñanza 

que han evolucionado al pasar de los años, se observa un desarrollo desde un diseño pedagógico, 

en el cual tanto docente como alumno son generadores de conocimiento, dejando de lado la 

estructura de un conocimiento estático, integrando un modelo socio-constructivista y conectivista 

generando un aprendizaje colectivo con un proceso cíclico que nunca se detiene Cano, Graván, 

López-Meneses & Rey (2013). 

Sin embargo, en un aprendizaje colectivo no se deja de lado el aprendizaje individual, al 

contrario, se fomenta la iniciativa del estudiante por obtener el conocimiento por su parte y que 

luego pueda compartirlo de manera colectiva Collazos, Coto & Rivera (2016), logrando una 

intervención desde distintas situaciones temporales, tecnológicas y donde el conocimiento se 

produzca en cualquier lugar y momento; en cuanto a los docentes se intenta fomentar procesos de 

colaboración que les permitan compartir a la vez que recibir conocimientos mejorando la 

experiencia del aprendizaje, tanto en los alumnos como en los docentes. 
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Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser una tarea complementaria y 

multidisciplinar, los cuales no bastan simplemente con tener recursos y/o herramientas y con su 

respectiva capacitación, es necesario estrategias que logren el mejor rendimiento de los 

instrumentos, priorizando la adquisición de conocimientos no solo basados en los recursos 

digitales, también se debe procurar el aprendizaje significativo a través de actividades 

productivas, experienciales o comunicativas Marcelo, Mayor & Yot (2015). 

A pesar de la difícil y demorada integración de las TIC en los contextos educativos, poco 

a poco puede verse la incorporación de dichos recursos en la vida académica, ya sea en cuanto a 

ordenadores, aulas virtuales, la capacitación en los nuevos equipos u otras herramientas 

electrónicas, lo ideal es generar un complemento natural frente a las metodologías de los 

docentes, pues la finalidad no es reemplazar métodos, sino potenciarlos teniendo efectos eficaces 

Peñaherrera (2011). 
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MARCO TEÓRICO 

Millennials 

Los “millennials” o “generación Y” son el grupo generacional nacido entre 1980 y 2000 

aproximadamente, cuya definición más sencilla y genérica es la de un joven que no ha conocido 

un mundo sin Internet, pero tampoco sin computadores portátiles y celulares Alfonso, Matilla & 

Sayavedra (2014). De acuerdo a lo anterior podremos saber qué modelos de enseñanza son 

aplicados actualmente y cómo estos han evolucionado, por tanto, es inevitable tener 

conocimiento de las herramientas que interesan a la generación millennials, ya que como aclara el 

mismo autor dependiendo de los intereses de esta generación se podrá responder exitosamente a 

sus necesidades. 

También Alamilla, J. C., Benítez, J. E., Caamal, J. H., Carmona, M. A., Echeverría, S. 

T., & Martinez, S. A. (2017) son muy concretos al decir que dentro del contexto de pregrado 

cursan actualmente “la Generación Baby Boomers”, la “Generación X” y la “Generación 

Millennials” y próximamente la Generación Z, por lo que es importante mencionar el contexto 

que traen los cambios generacionales en cuanto a los desarrollos tecnológicos, las innovaciones y 

por tanto las herramientas con las que se cuentan en la época en la que están viviendo.  

De igual manera, López & Tascón (2016) consideran que los “millennials” al conformar 

la primera generación que no ha conocido un mundo sin Internet, es labor de sus predecesores, 

que en el ámbito profesional los reclutadores que se enfrenten a estos candidatos deberán 

comprender que su proceso de aprendizaje ha sido distinto al de generaciones anteriores y que, 

por tanto, también es diferente su manera de relacionarse e incluso de trabajar. 

 Esta generación tiene como característica, dar un uso principal de las redes sociales de 

manera las cuales no solo proveen entretenimiento, también tienen un componente social en el 

cual permite la interacción del individuo con el exterior, en concreto el contacto con amigos y 
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conocidos, por ello Facebook y Twitter son las herramientas preferidas por estos jóvenes, no está 

de más aclarar que dicha interacción da libertad de acceso a nuevo conocimiento y por tanto 

nuevo aprendizaje en concordancia con el carácter más personal que para ellos tiene la Red 

Arranz, Ruiz & San Miguel (2016) 

De todas formas, y en continuación con lo anterior, Castillejos, Lagunes & Torres 

(2016), toman como consideración principal que a pesar de que la generación de los Millennials 

nació en un mundo de tecnología, han de cubrir necesidades sociales de carácter presencial. Entre 

los retos del siglo XXI también debería estar prevista la cultura de hábitos mediáticos saludables, 

esto quiere decir que se considera que las relaciones interpersonales directas no deberían ser 

sustituidas por la virtualidad. 

Por otra parte, se hace un señalamiento imperante que a lo largo del siglo XXI se ha 

comprobado que los cambios producidos en las costumbres culturales por aspectos 

generacionales se han desarrollado principalmente por su inmersión en la era digital. Además, se 

ha visto reflejada en modelos sociales diferentes tales como: descenso de los índices de divorcios, 

anticipación de la edad de matrimonio y mayor compromiso con los grupos de pertenencia. Se 

cree que dará lugar a una forma de vida social más cívica, lo cual también se verá reflejado en la 

academia Ferrer (2010). 

 Educación superior  

La universidad es un espacio para formar procesos profesionales en los individuos, sin 

embargo, en este nivel la práctica de llevar el conocimiento de docente a estudiante se da desde 

una metodología autónoma que el docente está en libertad de elegir. Existen los currículos y el 

plan de trabajo que el docente debe abordar pero no como lo debe abordar, por lo que en 

educación superior el docente imparte su enseñanza de su propia experiencia incentivando la  

investigación en la vida académica, aportando a la vida académica del alumno desde su praxis, 
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por lo que se puede resumir que este espacio es un compartir de experiencias de vida que educan 

a un profesional desde la disciplina que se desee enseñar.  

En la educación superior se habla de dos actores en este proceso por lo que González 

(2016) menciona el papel del docente como sumamente importante, ya que, son generadores de 

investigación: “En tal sentido, realizan una aproximación sugestiva al hecho de investigar a partir 

de las actividades que desarrollan con sus alumnos en grupos y semilleros de investigación.” 

Sin embargo, otros autores prefieren hablar de la educación superior dándole un papel 

más importante al alumno desde la autonomía universitaria, González (2016) explica que la 

creación de determinadas acciones para enseñar, elimina la importante responsabilidad del 

alumno en su aprendizaje, puesto que, la educación actual al poner tantos parámetros 

metodológicos le otorga toda la responsabilidad del éxito académico al estado como principal 

respondiente del bien común y se la quita al alumno como principal promotor de su propio 

aprendizaje. 

Por lo que es preciso tener en cuenta que el rol de estudiante en su aprendizaje debe ser 

autónomo y constante, pero también debe ir de la mano del docente puesto que como ya se 

mencionó, al docente se le entrega un plan de trabajo, pero este tiene completa autonomía del 

cómo ejecutarlo Cabero (2014)  por lo cual es relevante que el docente tenga en cuenta la 

generación que está educando y la importancia de una  formación técnico-didáctica donde se 

puedan implementar el uso de TICS y otras herramientas tecnológicas que apoyen el proceso de 

enseñanza. 

Modelo pedagógico 

Según el MEN (2015) los modelos pedagógicos deben ser construidos con una base 

teórica sólida que responda a las necesidades presentadas por los individuos, para poder llevar a 

cabo dicha tarea los modelos pueden facilitar el proceso al apoyarse en herramientas 
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tecnológicas. la finalidad de usar herramientas acordes a la generación en curso es que los 

estudiantes se sientan en un ambiente familiar, esto incrementa las posibilidades para que un 

individuo se acerque a la educación y que permanezca en los tiempos tan prolongados de 

formación. 

Desde una perspectiva más general Gómez et al. (2008) definen los modelos 

pedagógicos como un grupo de procesos o pasos que permiten conocer con detalle los 

componentes de una clase y de qué forma son usados y así los docentes saben qué camino seguir, 

esto facilita la producción de metodologías que puedan ser aplicadas en el aula de clase. Loya 

(2008) aclara que la organización de un temario que nace a partir de un modelo pedagógico 

facilita evaluar de manera objetiva lo elaborado por los docentes y los estudiantes debido a que se 

clarifica desde el inicio el objetivo que se quiere conseguir con la intervención educativa.  

A pesar de tener una definición general de lo que es un modelo pedagógico, no está de 

más conocer lo que significa cada una de las palabras que lo componen y con ello se podría tener 

un contexto más concreto que permita entender lo que es un modelo y pedagogía; por una parte, 

según Carvajal (2013) un modelo consiste en un conjunto de normas que comparten una 

comunidad y que con el tiempo establece patrones de comportamiento; mientras que la pedagogía 

se entiende como una herramienta que facilita el acercamiento efectivo de un individuo al 

conocimiento siempre que este genere cambios enriquecedores tanto cognitivos como 

comportamentales. 

Es importante resaltar como lo aclara Flórez (2015) que los modelos pedagógicos se 

centran en el éxito académico del estudiante, pero también tienen en cuenta su desarrollo, además 

es una herramienta útil para que los docentes evalúen su propio proceso dentro de las clases, 

incentivando que la educación sea más dinámica y que conforme se desarrollen las clases sea una 
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oportunidad para remediar elementos que necesiten refuerzo y potenciar los que sean positivos. 

En definitiva, un modelo pedagógico establece un orden a la hora de planear y actuar en las aulas. 

Sumado a lo anterior, no hay que olvidar que el principal objetivo de los modelos 

pedagógicos es que los estudiantes puedan acceder al conocimiento, estas estrategias buscan 

motivar y generar interés en las personas que quieren educarse en determinada área, por tanto, los 

modelos pedagógicos dan uso de diversas herramientas y métodos, los cuales funcionan como 

una especie de puente facilitador para poder estudiar el tema que se desee investigar De la Rosa, 

Guzmán & Marrero (2016). 

Cambio en los modelos de enseñanza en la educación superior 

La educación superior, desde el siglo pasado, se ha apoyado en un modelo de enseñanza 

basado en las clases magistrales brindadas por los docentes, en la toma de apuntes por parte del 

alumnado y en la lectura, contemplando imperativamente la memorización de las instrucciones, 

así como de una serie de textos por parte de estos antes de presentarse a un examen. Según 

Burkle (2011) en esta concepción de la enseñanza superior subyace una visión del conocimiento 

científico como algo elaborado y definitivo que el docente transmite al alumnado y que éste debe 

asumir sin cuestionarlo, al menos de manera crítica. Los "apuntes" del profesor y/o el "manual" 

de la asignatura se convierten en la verdad suprema que debe aprenderse mediante la lectura 

repetitiva de dichos textos. Cabe señalar que este modelo de proceso de enseñanza – aprendizaje, 

es un planteamiento pedagógico reevaluado y destinado a su desaparición a pesar de su 

sostenimiento en la actualidad. 

A pesar de las consideraciones anteriores, autores tales como Druetta, Garay, López & 

Portillo (2015) plantean que con la llegada de las denominadas tecnologías digitales de la 

información y comunicación a los distintos ámbitos de nuestra sociedad, y de la educación en 
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particular ha representado una transformación de los fines y métodos tanto de las formas 

organizativas como de los procesos de enseñanza en la educación superior. 

En continuidad, durante los últimos años se han realizado propuestas para las nuevas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje, para las cuales, se plantea que se deberían buscar 

diferentes marcos semióticos que promuevan la hipertextualidad y la multimodalidad para logran 

una apropiación estudiantil, de manera tal que se dé a conocer y que estos sean partícipes en el 

mejoramiento de la calidad del sistema universitario. El fomento del diálogo entre los diversos 

estamentos universitarios Font & Masferrer (2017). 

Adicional a esto, las diferentes intervenciones o proposiciones deben contemplar en 

primer instancia, el contexto tecnológico donde situar el proceso de enseñar y el proceso de 

aprender en un ambiente digital, para posteriormente ser relacionado de manera integrativa con 

las dimensiones que se contemplan pedagógica o metodológicamente vinculadas a la tecnología, 

es decir aquellos recursos digitales y entornos de aprendizaje que puedan ser más productivos 

para el apoyo y la potenciación del proceso de aprendizaje y la relación educativa, de manera tal 

que se satisfagan las necesidades de aprendizaje permanente Del Águila-Obra, Garrido-Moreno 

& Padilla-Meléndez (2015). 

Aunque es imperativo señalar que existen condiciones en ocasiones adversas o 

propicias, para que la creación de recursos educativos contemple las necesidades del aprendizaje 

personalizado y autónomo se retome con mayor fuerza, como una de las estrategias para 

promover la innovación educativa Cabero (2014). Para lo cual Rabajoli (2017) señala que el 

desafío está en una mejora de los contenidos, en lograr que cada vez sean más situados, más 

enriquecedores y más interactivos y se pueda acceder desde todo tipo de dispositivos. 

Modelo pedagógico conductista 
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  A lo largo de la historia referente a la pedagogía, el modelo conductista fue la base que 

propició la construcción de los primeros modelos de la enseñanza. Este modelo, se enfoca 

principalmente en la modificación de conductas, que, si bien era bastante funcional, podía dejar 

de lado áreas del ser humano sin desarrollar, es por lo mismo que su teóricos consideraban dentro 

de la educación que el aprendiz no era dueño de ningún conocimiento, ya que, solo el docente 

tiene todo el poder científico, y por ende, era el único poseedor de conocimiento y a su vez el 

único que podía compartirlo. 

Al respecto, Ortiz, Sánchez & Sánchez (2015) plantean que la dificultad más grande del 

enfoque fue no considerar la existencia de algo más que la conducta, ya que Skinner había 

desarrollado su teoría frente a la necesidad de conocer qué pasa después de que la conducta se da, 

y con ello poder detectar qué estímulo es el que cambia la determinada conducta en el individuo y 

a su vez también se podrá evitar que la manifestación de una conducta indeseada se repita, todo 

esto controlando el ambiente del individuo.  

Sin embargo, Maturana (citado por Ortiz et al. 2015) afirma que sólo es posible explicar 

lo que pasa con el cambio de la conducta en la historia de un organismo, cuando se pone atención 

a su dinámica estructural, ya que dependiendo de las interacciones que tenga el organismo con el 

entorno lo que definirá las consecuencias resultantes y así mismo se podrá vislumbrar los 

patrones en la conducta que pueda tener un individuo. 

Igualmente el modelo pedagógico conductista busca como se mencionó anteriormente 

condicionar la conducta del estudiante, incentivando la agrupación de conocimiento que según el 

modelo debe ser manipulada por el docente, para que el estudiante incorpore el conocimiento con 

la producción necesaria para cubrir un rol establecido en la sociedad, Martínez & Rosero (2015) 

realizándose mediante conocimientos técnicos enfocados a códigos, destrezas y competencias 
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observables, donde el maestro es un intermedia diario que refuerza y controla que el estudiante 

cumpla su respectivo rol. 

Modelo pedagógico instruccionista  

 Este modelo tiene la particularidad de no sólo darle prioridad al alumno en cuento a saber 

la forma en la que el estudiante aprende adaptándose a la forma en la que construye el 

conocimiento, además también busca reconocer la forma en la que el estudiante almacena y 

codifica la información, al tener presente estas variables el objetivo es facilitar el acceso a la 

información y el aprendizaje. Sin embargo, cabe resaltar que este modelo se basa en órdenes 

estrictas que enseñan obediencia y normas sociales, este modelo entiende al estudiante como 

depósitos de conocimiento Martínez (2016). 

Modelo pedagógico constructivista 

Ortiz et al. (2015) dicen respecto a este modelo que el principal exponente es el 

reconocido psicólogo constructivista Jean Piaget, se tiene en cuenta la manera en la que la 

información se adquiere y se organiza esto es llamado una transformación constructivista, esta 

consiste en consolidar la información que individuo tenga en conocimiento más concreto y 

funcional; Martínez & Rosero (2015) consideran que el conocimiento previo hace parte de 

“estructuras simples” y después del proceso de transformación cognitiva dichos contenido pasan 

a un “orden superior”, generando así un aprendizaje significativo. 

La forma en que el alumno puede acercarse al aprendizaje es a través de la experiencia, 

Alvivar, Pullas & Rodrigo (2016) aclaran que las situaciones vividas determinarán el contenido y 

la forma en la que el conocimiento es adquirido, los individuos construyen su propios contenidos 

y el docente facilita experiencias que aporten y potencien su formación, además en este proceso 

el docente tiene un papel fundamental, ya que diálogo con los estudiantes permite afianzar mejor 

los conocimientos o guiar el proceso desembocando en un desarrollo intelectual satisfactorio. 
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Según Figueroa, Muñoz, Vinício & Zavala (2018) “para que el aprendizaje sea significativo, 

duradero y exitoso debe incluir tres factores: la actividad a través de la ejercitación, el concepto 

con el conocimiento y la cultura con la interacción en el contexto”. 

Modelo pedagógico Howard Gardner 

Este modelo está claramente basado en la teoría sobre “inteligencias múltiples” 

propuesta por Howard Gardner, en ella se propone que la inteligencia no es única, como lo ven 

otras teorías, por el contrario, se cree que hay diferentes inteligencias y que cada individuo tiene 

una mejor afinidad con una de ellas, hasta el momento hay ocho inteligencias definidas aunque es 

posible que en futuras investigaciones se propongan otras. Basados en lo ya dicho HowardHouse 

(2016) explican que se puede entender que hay diversas maneras de aprender o comprender el 

mundo, hay que tener claro que todas las inteligencias pueden desarrollarse con la práctica y la 

educación adecuada; la finalidad principal de cada individuo más allá de los conocimientos que 

tenga es que pueda adaptarse al entorno y que pueda resolver problemas siempre mediado por la 

inteligencia que mejor domina. 

Modelo pedagógico Montessori 

 En este modelo se brinda especial atención a las capacidades que cada individuo posee y 

en cómo pueden ser desarrolladas y potencializadas, Bermúdez & Mendoza (2008) cuentan que 

en dicho proceso el estudiante se contempla como un ser multidimensional con diferentes 

capacidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Para desarrollar las capacidades, se 

debe tener en cuenta el contexto con el que se interactúa, este debe contar con las herramientas 

necesarias además de un lugar con condiciones idóneas que motiven la búsqueda del 

conocimiento, este ambiente proporciona que el individuo tenga la libertad necesaria para tomar 

las riendas de su educación, aun así, también hay profesionales que pueden guiar el proceso. 

Modelo hermenéutico reflexivo 
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Desde este modelo se intenta tener una educación mucho más cercana con las situaciones 

que suceden en el diario vivir, cualquier índole que afecte a un individuo en el contexto social, 

merece ser estudiado y preparado. Los individuos deben tener la formación necesaria para 

enfrentar y dar solución a problemáticas contemporáneas, debe primar una mirada justificada 

teóricamente para poder ofrecer e intervenir en la resolución y reflexión de estas situaciones. Este 

modelo formativo permite que los estudiantes finalicen su proceso con una preparación adecuada 

para enfrentar el mundo en el que se encuentran Bermúdez et al. (2008). 

Modelo pedagógico integral 

Para la UPB (2009) lo primordial en la formación de un individuo es su proyecto de vida, 

además de los contenidos académicos, el desarrollo integral es fundamental para poder tener un 

proceso exitoso; para poder llevar un proceso bien enfocado los docentes tienen un papel 

importante en cuanto a la interacción con el estudiante, ya que además de mantener un constante 

diálogo con ellos para conocer su realidad y necesidades, se resalta el trato dignificante a cada 

alumno teniendo en cuenta tanto las capacidades como las limitaciones, proponiendo una 

educación incluyente. Sumado a lo anterior, el uso de las TIC genera un puente entre el 

conocimiento y el estudiante incentivando una mejor adaptación social. 

Modelo práctico artesanal 

Los conocimientos desde este modelo son transmitidos de generación en generación, 

respecto a esto Bermúdez et al. (2008) explica que durante el proceso académico los estudiantes 

se van adaptando poco a poco al rol correspondiente de la disciplina en la cual quiere instruirse, 

en el proceso de formación está implícita la profesionalidad final que tendrá el alumno. Sin duda 

alguna este modelo tiene un componente social casi total puesto que la interacción entre docente 

y alumno es vital para completar el proceso.  

Modelo pedagógico de UEM (Universidad Europea de Madrid) Personal 
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Es un modelo que se adapta mejor para estudiantes adultos la cual logra un equilibro 

entre los estudios y la vida profesional y la familiar motivando el aprendizaje y la sed de 

conocimiento, el principal medio para llevar a cabo el proceso es online; este medio de 

comunicación permite que el estudiante deba tener recursos que lo guíen de manera efectiva, las 

herramientas usadas son interactivas y motivadoras, a su vez, se plantean actividades en las que el 

estudiante pueda aplicar lo aprendido generando una evaluación constante, además la función del 

docente radica en facilitar la estrategia y guía adecuada para que el estudiante no solo aprenda 

sino tenga el control y disciplina de su formación Asencio, Duarte, Ortega & Vega (2017). 

Modelo pedagógico crítico 

 Para Carvajal (2013) la formación académica muchas veces se centra en las habilidades y 

capacidades que pueda desarrollar un individuo, desde esta perspectiva se prioriza más la 

importancia del sujeto y la sociedad a la que este pertenece, ya que allí es donde el sujeto tiene 

oportunidad de generar cambios significativos. Martínez et al. (2015) aporta que el estudiante 

pueda empoderarse de las situaciones que pasan en su entorno es vital para que a partir de allí si 

puedan enfocarse todas sus capacidades en la transformación de la sociedad teniendo en cuenta 

para lograrlo debe estar acompañado desde un pensamiento reflexivo y crítico. 

Modelo pedagógico para uso de TIC en contextos rurales 

 La educación debe estar diseñada de tal forma que permita el acceso de todas las 

personas, sin importar el lugar en donde se encuentre, aunque las personas que viven en el área 

urbana suelen tener mayor probabilidad de acceder a una institución académica, en entornos 

rurales suele ser más complicado. Carvajal (2013) explica que este modelo se enfoca en el 

aprovechamiento de recursos que están a la mano de la población, con el fin de dominar las tareas 

del contexto, dicha formación requiere un guía que impulse tanto el proceso como a los 
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estudiantes; estos últimos tienen una participación activa a tal grado que pueden proponer 

actividades o escenarios en los que se pueda aprender. 

Modelo pedagógico en zonas rurales  

 Reiterando en la búsqueda de una educación inclusiva, en Colombia se han creado 

diferentes modelos que aportan a que la educación llegue a todas partes del país, es por esto que 

dentro de las iniciativas que se han desarrollado se propuso una educación personalizada como 

modelo, partiendo de que el aprendizaje cognitivo es particular para generar una consolidación 

del aprendizaje incentivando así la investigación como fin pedagógico (Carvajal, J; 2013). 

Modelo pedagógico activista 

 Teniendo influencias del darwinismo, la teoría de la gestalt, Freud y Binet, Alvarez de 

Zayas & González (2017) plantean que el conocimiento se adquiere a partir de los sentidos y las 

experiencias, el aprendizaje se determina dependiendo de las necesidades que tenga el individuo, 

los intereses definen la información a la que se le presta mayor atención explicando porque 

algunas experiencias son mejor almacenadas que otras. La observación e interacción con el 

entorno es un factor fundamental para la formación y desarrollo del aprendizaje, el pensamiento y 

el lenguaje, delegando un papel activo al estudiante. 

Modelos pedagógicos contemporáneos 

 Basado en lo propuesto por Vygotsky y Ausbel en sus teorías cognitivas, el modelo 

propone que las estrategias cognitivas de cada individuo están constituidas y dirigidas a la 

compresión, representación, aplicación y la investigación de los diferentes núcleos de 

conocimiento. Con la compresión se logra interpretar la realidad, la representación es como el 

individuo entiende dicha realidad y cómo podría expresarse, en cuanto a la aplicación se 

encuentra la interacción que se tiene con el entorno y por último la investigación es la búsqueda 

constante por comprender y explicar lo que rodea al estudiante. La principal herramienta con la 
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que se logra incentivar la construcción del conocimiento es la modelación la que guía el camino 

del alumno mostrando el panorama de conocimiento que se quieren conocer y las posibles 

maneras de llegar a él. Montenegro (2017). 

 

MODELOS PEDAGÓGICOS DE ENSEÑANZA EN COLOMBIA 

Es evidente que los modelos pedagógicos aplicados en Colombia tienen influencias del 

exterior la cuales afectaron las políticas educativas del país, según González (2016) una de las 

vertientes más prominentes provino de París específicamente de la Escuela Normal Superior en 

París. Los aportes de este modelo de enseñanza tienen la particularidad de tener una formación 

bastante disciplinar en donde los estudiantes no solo deben aprender determinados contenidos, 

también deben seguir instrucciones disciplinadamente, y en segunda instancia se dejaría los 

mecanismos pedagógicos que formen integralmente al estudiante; esto sucedía ya que se pensaba 

que la disciplina tenía una base científica la cual validaba toda acción, mientras que los diversos 

mecanismos para proveer un aprendizaje significativo no se consideraba que tuviera una base 

científica. 

Por tanto, en Colombia los modelos pedagógicos que más prevalencia han tenido son el 

modelo pedagógico instruccional, el modelo pedagógico activista y modelos pedagógicos 

contemporáneos. De estos modelos se puede inferir las características en la cuales se basan los 

modelos que son usados en Colombia dichos parámetros deben tener presente para que se enseña 

y por lo tanto también se contempla para que los alumnos deben estudiar, con ello se puede 

definir que se espera lograr al final del proceso con los estudiantes, en otras palabras, cuál es el 

objetivo educativo cuando se culminen los estudios. Todo el proceso debe tener una participación 

activa por parte del docente quien es el encargado de ejecutar las metodologías nacidas desde el 

modelo pedagógico González (2016). 
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Por último, es importante resaltar que en el país el modelo cognitivo es muy aplicado 

considerando que su tarea consiste en acompañar a los estudiantes para que progresen desde un 

estado cognitivo a otro durante un proceso de acompañamiento permanente, además define 

niveles de complejidad de las temáticas para hacer más accesible el conocimiento, posibilita 

construcciones propias de los estudiantes y fomenta el descubrimiento a través de las tareas que 

se plantea los estudiantes Gómez et al. (2008). 

Modelo pedagógico universidad nacional  

El modelo pedagógico de la universidad nacional fomenta una educación inclusiva, 

buscando enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. “La Universidad 

Nacional de Colombia trabaja por alcanzar el liderazgo en investigación y extensión en el país y 

ser un referente en el ámbito latinoamericano, mediante el desarrollo de capacidades 

institucionales en áreas estratégicas, que contribuyan a atender las necesidades y los intereses 

regionales, nacionales e internacionales, a través de la potencialización de los diferentes actores y 

sus formas de organización para el desarrollo de la investigación y la extensión” Universidad 

Nacional de Colombia (2015). Igualmente, el modelo de proyecto educativo institucional busca 

una formación integral, en la que implica padres de familia, profesores y estudiantes, 

desarrollando sus currículum con base en la solución de problemas de su alumnado, siempre 

buscando fortalecer su PEI Universidad Nacional de Colombia (2016). 

Modelo pedagógico universidad distrital 

 Se parte de la premisa de entender el modelo pedagógico como una construcción con base 

teórica orientada en la ejecución de metodologías en el aula de la clase las cuales buscan 

desarrollar de la mejor manera un proyecto formativo. Dichos proyectos deben basarse en 

características puntuales del modelo tales como: Ser contemporáneo ya que la época en la que es 

aplicada define qué herramientas usar, la validez define la funcionalidad y pertinencia, tiene 
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presente componentes sociopolíticos, psicológicos, científicos y sociales, y por último se enfoca 

en que los estudiantes puedan empoderarse de su proceso, para lograrlo se resalta la flexibilidad 

en el contenido curricular Universidad distrital Francisco José de Caldas (2011). 

Modelo pedagógico de la universidad Jorge Tadeo Lozano 

Este modelo se basa principalmente en sus educandos, ya que de su compromiso depende 

la formación del profesional, sin embargo, este modelo permite una flexibilidad curricular donde 

el docente desde sus conocimientos teóricos y prácticos responde las necesidades educativas de 

su alumnos como lo menciona la universidad Jorge Tadeo Lozano (s.f):” Cada área del 

conocimiento ha diseñado sus propias estrategias”. A su vez esta flexibilidad es coherente 

consecuentes con el objetivo de la institución que busca fortalecer el pensamiento crítico y 

autónomo de sus estudiantes, desde un carácter social que permite el acceso becario de la 

ciudadanía. Este modelo ofrece tutoría, consejería y evaluación formativa buscando incentivar la 

investigación, la producción de textos y demás proyectos en sus estudiantes como un trabajo 

conjunto con sus docentes.   

 

 

Modelo pedagógico universidad la Gran Colombia  

La universidad gran Colombia está orientado por una pedagogía socio-crítica que se 

centra en el aprendizaje, investigación y comunicación de sus estudiantes. Otorgando 

herramientas para la vida profesional, permitiendo la generación de propuestas por parte de los 

estudiantes y docentes para la construcción curricular (Universidad la Gran Colombia, 2009). 

Este modelo está basado en lo social, incentivando a sus estudiantes a ser conscientes de su 

entorno promoviendo procesos alternativos que mejoren la vida colectiva de su universidad y del 
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país como tal, este modelo plantea que de un aprendizaje aplicado en lo social se construye una 

transformación para un bien común. 

Modelo pedagógico universidad de Los Andes 

 La Universidad de los Andes. (2017) se centra en el alumno durante todo el proceso y en 

todas las áreas que lo afectan priorizando una formación integral, la finalidad es que los 

profesionales puedan desarrollar competencias técnicas, culturales, con criterio y con capacidad 

para tomar decisiones que puedan aportar socialmente. La habilidades y aptitudes se cultivan a 

través de estrategias innovadoras, incentivando la reflexión crítica y el pensamiento creativo lo 

cual define al profesional egresado al ser demostrado en conocimientos, aptitudes y valores. 

Modelo pedagógico praxeológico Corporación Minuto de Dios 

Cada institución académica siempre tendrá un modelo educativo en el cual va a dirigir 

todos sus recursos y esfuerzos, esto determina la calidad tanto en la manera de educar como en la 

calidad de los profesionales egresados, enmarcados en este contexto el modelo praxeológico es el 

que guía a la Corporación Minuto de Dios. En este modelo nos encontramos con cuatro pasos 

bien definidos; ver, que refiere observar de manera crítica la realidad; juzgar, determina que 

debilidades y fortalezas tiene lo observado; actuar, hallar soluciones a las posibles problemáticas; 

y devolución creativa, reflexionar sobre el proceso en cuanto su desarrollo y evolución (Vargas 

2011) . 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Dentro del siguiente diseño metodológico se plantea el tipo de paradigma e investigación 

que se acogerá en este estudio, la muestra, y los instrumentos de recolección de datos a 

implementar. Hernandez, Fernandez & Baptista (2003) señalan que el término “diseño” se refiere 

al plan o estrategia concebida para obtener la información que desea. Por lo tanto, el diseño de 

investigación se concibe como estrategias por las cuales se pretende obtener respuestas a las 

interrogantes y comprobar las hipótesis de investigación, con el fin de alcanzar los objetivos de 

estudio. 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, es el tipo de investigación en el cual se 

recolectan datos los cuales se puedan medir, asignando números, procurando realizar una 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa, teniendo como objetivo 

buscar con exactitud una medición general, prolongando de manera adecuada resultado 

concordantes y cuantificables los cuales expliquen asertivamente el fenómeno (Nuñez & Villamil 

2017). 

Para el caso de esta investigación se entiende que como revisión documental es de diseño 

no experimental en donde Hernández (2010) explica claramente que el diseño no experimental de 

una investigación es observar un fenómeno existente, tal cual como se está presentando en su 

contexto natural, evidenciando este proceso en el objetivo de esta revisión documental el cual se 

concentra en buscar, observar y evidenciar en 60 países la temática nombrada a lo largo de la 

revisión documental, con el fin de analizar adecuadamente como se encuentra la empatía en niños 

en un contexto más global dependiendo de los resultados arrojados dentro de este proyecto 

(Nuñes & Villamil 2017). 

Enfoque de la investigación 
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En concordancia con el propósito de este estudio, el tipo de investigación cuantitativa 

descriptiva, puesto que como lo menciona Sampieri et al. (2010), investigan fenómenos 

estudiados y sus componentes, definiendo las variables, indagando a su vez desde una perspectiva 

propia del investigador, identificando conceptos que permitan un punto de partida a nuevas 

investigaciones(Dankhe, 1986), en este caso los modelos de enseñanza de la generación 

millennials en la educación superior, midiendo información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (Sampieri, R. Fernández, C. y Baptista, P. 

2010).  

Diseño 

Hernandez, Fernandez y Baptista (Citado por Peraza, 2017), señalan que el término 

“diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que desea. es por 

esto que el diseño es la técnica que permite obtener información con validez que responda 

correctamente a los objetivos de la propuesta investigativa. 

Esta investigación se realiza bajo el diseño no experimental como lo menciona Sampieri, 

R. Fernández, C. y Baptista. P. (2010) este diseño consiste en realizar estudios sin tener en cuenta 

la manipulación intencional de variables y en los cuales sólo se describen los fenómenos para su 

posterior análisis. 

Instrumentos 

De acuerdo con las características del enfoque exploratoria-descriptiva para responder a 

los objetivos de esta investigación la técnica utilizada fue una revisión documental, ya que esta 

técnica posee la característica de ser “abierta y flexible para comprender e interpretar la variedad 

de información que se va obteniendo” Riveros (citado por Peraza, 2018) a partir de la descripción 

y exploración de la información contrastada en forma escrita para ser analizada.  

Revisión documental 
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Es el registro de acciones y datos sobre un tema, obtenido de una serie de documentos. La 

recolección de esta información se realizará con base en las fuentes planteadas para las categorías 

establecidas (Peraza, 2018). A su vez Sotomayor (2017) señala que la revisión documental es: “la 

descripción detallada de cierto tema o tecnología, pero no incluye la identificación de tendencias 

que puedan plantear diferentes escenarios sobre el desarrollo del tema en cuestión y que permitan 

tomar decisiones estratégicas”. 

Para la realización de este documento acorde con la revisión documental se utilizó una 

rejilla de revisión teórica validada (Casallas D.M & Castañeda J.,2016) con las siguientes 

categorías: 

1. Numeración   

2. Nombre de la investigación  

3. Autores 

4. Revista o base de datos de donde se sacó el documento 

5. Palabras claves  

6. País  

7. Objetivos del estudio 

8. Tipo de estudio  

9. Diseño 

10. Muestra  

11. Principales resultados  

12. Referencias (6 edicion apa) 

Muestra  
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 Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta 60 diferentes documentos 

investigativos como: artículos científicos, tesis de pregrado, tesis de posgrados, maestrías, y 

algunos libros publicados entre el 2008 y 2018. 

A lo largo de la investigación se tuvieron en cuenta las universidades más reconocidas de 

Colombia para cumplir con el objetivo específico de identificar los modelos pedagógicos que 

aplican algunas universidades representativas de Colombia dentro de las que estuvieron:   

Universidad nacional de Colombia, Universidad Distrital, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Universidad Gran Colombia, Universidad De Los Andes, Corporación Universitaria Minuto de 

Dios. 

Procedimiento 

La revisión teórica se constituyó a partir de 8 fases, distribuidas de la siguiente manera: 

Fase I: Indagar diferentes investigaciones a nivel global, para seleccionar 61 documentos 

que sean de utilidad para esta investigación 

Fase II: Revisar minuciosamente los 61 documentos seleccionados para esta 

investigación. 

Fase III: Incorporación de los documentos al instrumento de la investigación (rejilla). 

Fase VI: Organización de la información recolectada por documento dentro de esta 

investigación.  

Fase VII: Tabulación de la información en cuadros de resultados por categoría de la 

rejilla.  

Fase VIII: Análisis e interpretación de los resultados. 
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RESULTADOS  

1. Autores: 

En relación a la cantidad de autores que han desarrollado procesos investigativos con 

respecto a los modelos pedagógicos para la generación millennials en la educación superior, se 

identificaron 95 profesionales que han ahondado en la temática relacionándola con diferentes 

aspectos de relación, sin embargo, se tuvieron en cuenta 115 autores en su totalidad con 

investigaciones relacionadas que aportaron a esta investigación. 

2. Año  

 Respecto al tiempo (tabla 1.) que se delimitó para la investigación (2008 al 2018), se 

evidenciando que el 2015 fue el año con mayor número de investigaciones sobre el tema, 

representado el 28.3% de 17 de los 60 documentos , en segundo se identificó el 2016 con 14 

documentos representado  23, 3% de las investigaciones y en tercer lugar el 2017 con 8 

investigaciones que equivalen al 13,3 % de la totalidad investigada. 

En último lugar se encuentra el 2010 con 1 investigación equivalente al 1,7 de los 

documentos investigados. En cuanto al 2012 mediante la recolección de documentos se encontró 

que no hay ninguna investigación respecto a la temática que aquí corresponde. 

3. País  

Tabla 2 

Cantidad de documentos encontrados en relación con el país 

País Cantidad Porcentaje 

Argentina 3 
5,0 

Canadá 1 
1,7 
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Chile 1 
1,7 

Colombia 
14 

23,3 

Costa Rica 
2 

3,3 

Cuba 
1 

1,7 

Ecuador 3 
5,0 

España 20 
33,3 

Estados Unidos 1 
1,7 

México 8 
13,3 

Perú 6 
10,0 

Total 60 100,00 

Con relación a los países que han estudiado la temática que a esta investigación 

corresponde se tuvieron en cuenta 11 países, de los cuales España es el país en el que más se han 

publicado documentos en relación a la temática propuesta, con un 33.3% de los documentos, 

presentando poca diferencia con respecto al segundo país en documentación, el cual es Colombia 

(23,3%), México es el tercer país representado con un 13,3%, seguido por Perú como cuarto país 

con 10 %. En cuanto a  Ecuador(5%) y Argentina (5%), no presentan diferencias porcentuales 

significativas entre sí comparadas con Costa Rica (3,3%),en último lugar  Chile, Cuba y Estados 

Unidos  son los países de los que se encontraron menos publicaciones. 

4. Palabras claves  

En relación a las temáticas de relación que se presentan en  las investigaciones sobre 

modelos de enseñanza para la generación millennials en la educación superior se lograron 
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identificar 224 estas temáticas representadas en las palabras clave con las cuales los documentos 

fueron publicados. Estas temáticas comprenden principalmente factores contextuales como 

pedagogía, modelos pedagógicos, tics, práctica del docente, constructivismo, conductismo, 

millenial y aprendizaje. 

5. Revista o base de datos de donde se sacó el documento 

Como se indica en la tabla 3 para esta investigación se tuvieron en cuenta 29 revistas, 12 

universidades y un libro.En la tabla 3 se evidencia que las tesis de pregrado fue el documento 

más utilizado para el desarrollo de este proyecto de grado, haciendo uso de 5 documento que 

representa 8,3 de la investigación, seguido por la revista  iberoamericana de Evaluación 

Educativa con 3 artículos que equivalen a 5% de los documentos utilizados. 

4. Objetivos del estudio 

En la tabla 4 se reconocen 20 verbos de objetivos general que se han planteado los 

documentos base de esta investigación. Se observó que 8 documentos comparten el objetivo: dar 

a conocer representando el 13,3 % de los documentos utilizados, lo que implica que las 

investigaciones desarrolladas están enfocadas a describir los modelos pedagógicos para la 

generación millennials en la educación superior. 

En segundo lugar el objetivo identificar, utilizado también en esta investigación, ha sido 

aplicado en 7 documentos entre el año 2008- 2018 que equivalen a 11,7% de los utilizados para 

la formación de este trabajo, seguido en tercer lugar por lo objetivos analizar y diseñar cada uno 

correspondiente a 6 documentos (10%). 

5. Diseño  

Tabla 5 

Métodos utilizados en los documentos 
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Diseño Cantidad Porcentaje 

No Experimental 45 75 

Cuasi experimental 3 5 

Experimental 12 20 

Total 60 100 

Se encontró que el 45% de las investigaciones recurren a un diseño no experimental, 

mientras que el 20% utilizan un diseño experimental, el restante 5% corresponde al uso de 

diseños cuasi experimentales. 

6. Tipo de estudio  

Tabla 6 

Métodos utilizados en las investigaciones 

Tipo de estudio Cantidad Porcentaje 

Cuantitativo 34 56,666667 

Cualitativo 7 11,666667 

Mixto 6 10 

No identificado 13 21,666667 

Total 60 100  

Los métodos determinados en cuantitativos son el 56,6% de los documentos revisados, los 

cualitativos el 11,6% ,  mixtos de 10%, y por último las investigaciones que no definen un 
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método de investigación es de 21,6%,  de manera tal que el método cuantitativo fue el método 

más utilizado en las investigaciones recolectadas, con un total de 34. 

7. Muestra   

La muestra de los documentos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación se dividieron en tres categorías: docentes, estudiantes y documentos; dentro de los 

estudiantes, se encontraban estudiantes de educación privada, pública y rural, de 750 de jornada 

presencial 1262 de distancia y 38 rural. 

Tabla 7 

Cantidad de personas utilizadas en las investigaciones, distribuidos ocupación 

Muestra 
Cantidad Porcentaje 

Estudiantes  2050 
46,3 

Docentes  1999 
45,1 

Documentos 128 
2,9 

Familias  255 
5,8 

Total 4432 100,00 

En relación a componentes muestrales se tomaron como muestra un total de 4432 sujetos, 

divididos en cuatro categorías estudiantes, docentes, documentos y familias, siendo la muestra 

representativa de las investigaciones los estudiantes con un 46,3 %. De igual manera la segunda 

muestra más recurrente corresponde a docentes que representan el 46,3%,  seguido de de la 

familias con un 5,8%. en cuanto a la muestra documental corresponde a 12 documentos que 

representan el 2,9. 

8. Tema de interés para la investigación  
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En cuanto a los temas de interés para la investigación se dividieron en tres temáticas 

importantes: que son modelos pedagogicos, generacion millennials y educación superior 

Tabla 8  

Tema de interés para la investigación 

Tema de interés para la investigación Cantidad Porcentaje 

Generacion Millenials 10 16,7 

Educación superior 8 13,3 

Modelos pedagogicos 42 70 

Total 60 100 

 En cuanto al tema de interés para la investigación se tuvieron en cuenta tres categorías 

modelos pedagógicos, generación millennials y educación superior. 

 De acuerdo con estas categorías  se revisaron 42 documentos relacionados con modelos 

pedagógicos en el mundo, representando el 60% de la investigación, seguida de la documentación 

encaminado a explorar sobre la generación millennials (16,7%)  y por último sobre educación 

superior en representación al  13,3% de los registros documentales. 

9. Modelos pedagógicos de enseñanza en Colombia 

De igual forma con el fin de cumplir con los objetivos planteados por este proyecto se 

identificaron los modelos pedagógicos de enseñanza en Colombia (Tabla 9), donde se exploraron 

28 documentos, observando que el modelo de enseñanza que prevalece es el constructivista 

(14,29%), seguido por el modelo conductista (10,71%), lo que implica que la educación se rige 

aún en gran medida por este modelo, de igual forma en las instituciones de educación superior en 

Colombia se encontró que cada institución crea y diseña su propio modelo de enseñanza que se 

refleja en 11 de los documentos que equivalen 39,2% de los consultados. 
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DISCUSIÓN 

En esta revisión documental de los modelos pedagógicos en la educación superior  

podemos encontrar la importancia que tiene la educación como objeto de estudio, de una u otra 

manera los investigadores intentan explicar y profundizar diversos fenómenos académicos, en 

este caso fueron 60 los documentos revisados de los cuales la información recogida fue 

organizada en una rejilla en Excel, las categorías analizadas fueron de carácter cuantitativo lo 

cual permitió tener datos concretos respecto a las condiciones en las que fueron ejecutadas dichas 

investigaciones. 

Dentro de los resultados encontramos una gran diversidad y cantidad de modelos 

pedagógicos enfocados en la educación superior, dicha variedad podría deberse a que 

prácticamente cada universidad tiene la libertad de diseñar su propio modelo educativo, esto es 

bastante positivo porque se ve la importancia que tienen las instituciones por abordar de la mejor 

manera posible la formación de sus estudiantes, sumado a esto podemos ver que el hecho de tener 

diversos modelos muestra tanto los distintos que son todos los individuos, y a su vez, lo 

diferentes que son todos al momento de adquirir conocimiento o lo que se conoce como los 

estilos de aprendizaje. 

En la búsqueda de enriquecer estos procesos académicos se observó que las instituciones 

de educación superior en Colombia comparten un modelo base principalmente constructivista, de 

igual forma los modelos activos en estas instituciones comparten el objetivo de potenciar la 

participación activa y autónoma de los estudiantes en el desarrollo del proceso académico y a su 

vez siendo los docentes un guía; además, al revisar los distintos documentos que se relacionan 

con la temática, se encontró un alto interés por la incorporación de las TICs como herramienta e 

instrumento de enseñanza necesario para la adquisición de aprendizaje en la generación 

millennials, un objetivo más que se quiere lograr es incentivar un pensamiento crítico y científico 
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en el alumnado. Todo lo anterior es significativo para la educación, ya que, el uso de 

herramientas contemporáneas y las diversas metodologías de los modelos se encuentran 

encaminadas para que los individuos accedan más fácilmente a la educación, sintiéndose 

cómodos y con las competencias necesarias para desempeñar su profesión. 

Finalmente, durante el desarrollo de esta investigación se encontró que al diseñar modelos 

educativos propios, se debe tener en cuenta que los documentos que han explorado la temática 

que a este trabajo respecta en Colombia y en el mundo, se limitan en gran medida a no intervenir 

o experimentar con poblaciones, lo que permite una robustez teórica bastante marcada sobre la 

temática, pero así mismo genera vacíos que limitan el impacto que pueda tener una investigación, 

siendo la práctica parte vital de este proceso, para generar cambios que beneficien la metodología 

de enseñanza, para así enriquecer el aprendizaje teniendo en cuenta la generación que está siendo 

formada. 
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CONCLUSIONES  

Respondiendo al objetivo principal de esta revisión documental, durante el desarrollo de 

la investigación se identificaron 28 modelos de enseñanza activos, en estas, se identificaron tres 

modelos base de los aplicados en la actualidad para la generación millennials en la educación 

superior, los cuales son el modelo conductista, constructivista e interactivo, sin embargo, el 

modelo predominante es el constructivista basado en lo planteado por Vigotsky. 

Modelos pedagógicos encaminados hacia la generación millennials se encontraron 19, 

desarrollados en 26 documentos, que exploran los modelos aplicados en esta generación, 

observando características compartidas del estudiante como promotor de su educación, la 

potencialización para la investigación, el desarrollo del pensamiento crítico y la formación de 

profesionales íntegros. 

A lo largo de la investigación se encuentra que aun cuando los modelos pedagógicos 

activos comparten características, todos tiene un objetivo distinto para la generación millennials, 

la Universidad Nacional tiene un enfoque sistémico que busca que el estudiante culmine su 

carrera profesional desde todos sus sistemas, la universidad Distrital busca con su modelo 

empoderar a sus estudiantes frente a su proceso académico, la universidad Jorge Tadeo Lozano 

está enfocada en el fortalecimiento del pensamiento crítico desde un apoyo constante por parte 

del docente, el modelo de la universidad Gran Colombia desde lo social se encamina para que sus 

estudiantes generen un pensamiento crítico siendo conscientes de su propio entorno, el modelo de 

los Andes guía a sus estudiantes promoviendo estrategias innovadoras, que lleven a la reflexión 

crítica y el pensamiento creativo, y por último el modelo praxeológico de uniminuto orientado a 

que sus estudiantes sean capaces de ver, juzgar, actuar, crear una devolución creativa que aporte 

y contribuya socialmente. 
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Buscando reconocer los modelos pedagógicos aplicados en algunas universidades 

representativas de Colombia, se tuvieron en cuanta 9 documentos, donde se identificaron 7 

modelos activos en la educación superior dirigidos a la generación millennials, de igual forma se 

encontró que los modelos existentes en las universidades más representativas de Colombia 

buscan una mirada sistémica para el aprendizaje de su alumno, entendiendo que el individuo está 

acompañado de múltiples factores sociales, económicos y ambientales que influyen para alcanzar 

el éxito académico y que por ende deben tenerse en cuenta en el proceso de enseñanza. 

Finalmente, se concluye que el desarrollo de esta investigación robustece el sustento 

teórico que necesita la educación en Colombia, describiendo los modelos que deben ser aplicados 

acorde a la generación millennials, partiendo principalmente del uso de Tics, por parte de los 

docentes, dando a comprender también que el papel más importante lo tiene el estudiante siempre 

y cuando su proceso sea guiado, optimizando las habilidades que ya existen en cada uno, 

permitiendo ver la diversidad de los modelos que existen y cómo estos pueden ser encaminados 

correctamente desde cada docente que hace parte del equipo de educación superior en Colombia 

y en el mundo.   
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la revisión documental se sugiere lo siguiente:  

● Continuar investigando y profundizando en cuanto a los modelos existentes que 

actualmente se están aplicando en los países que no se abordaron en esta revisión documental. 

● Potenciar las investigaciones futuras en cuanto a educación, modelos pedagógicos y 

estilos de aprendizaje, que puedan solventar las necesidades acordes a las generaciones venideras. 

● Se recomienda que las investigaciones futuras sean de carácter experimental, permitiendo 

tener un contacto directo con el fenómeno tratado y por tanto la posibilidad de generar un cambio 

que beneficie a la educación y otras áreas. 

● Por último, es importante que las investigación o estados del arte logren impulsar la 

aplicación de los modelos, puesto que, a pesar de la gran diversidad de los mismos, aún hay 

resistencia para que se posicionen como una tendencia. 
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ANEXO 1 

Tabla 1 

Cantidad de documentos encontrados en relación al año de publicación 

Año Cantidad Porcentaje 

2008 3 5,0 

2009 2 3,3 

2010 1 1,7 

2011 4 6,7 

2013 3 5,0 

2014 2 3,3 

2015 17 28,3 

2016 14 23,3 

2017 8 13,3 

2018 4 6,7 

S.F 2 3,3 

Total 60 100,00 

La tabla es la representación grafica de los porcentajes que refiere al resultado dos encontrado en 

la pagina 46. 
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Anexo 2 

Tabla 3 

Revista o base de datos de donde se sacó el documento 

Revista Cantidad Porcentaje 

Revista Cintex 1 1,67 

Ecos Revista de la facultad de educación, ciencia y tecnología Fecyt- 

Universidad técnica del norte-Ibarra-Ecuador P. 
1 1,67 

Revista Complutense de Educación 2 3,33 

REVISTA Comunicar 
1 1,67 

Campus virtuales 1 1,67 

Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales 1 1,67 

 RED. Revista de Educación a Distancia 1 1,67 

Educación XXI 
2 3,33 

Campus Virtuales 
1 1,67 

Revista científica de la asociación mexicana de derecho a la información 
1 1,67 

TE & ET. 
1 1,67 

Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 1 1,67 

Revista Órbita Pedagógica 
1 1,67 

Revista de formación e innovación educativa universitaria 1 1,67 

Revista cubana de educación superior 1 1,67 

Revista Boletín Redipe 
1 1,67 
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Revista Boletín Redipe 
1 1,67 

Congreso Internacional de Educación Currículum 2 3,33 

TED: Tecné, Episteme y Didaxis 
2 3,33 

Revista de Medios y Educación 
2 3,33 

Revista Iberoamericana de Educación 2 3,33 

Comunicar 
1 1,67 

Apertura 
1 1,67 

Revista Criterios 
1 1,67 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 1 1,67 

Revista de Investigación Educativa 
1 1,67 

Revista Científica General José María Córdova 1 1,67 

Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 
3 5,00 

Revista de estudios e investigación en psicología y educación 2 3,33 

Tesis de posgrado 
5 8,33 

Tesis pregrado 
2 3,33 

Tesis doctoral 
1 1,67 

Universitat de les Illes Balears 1 1,67 

Fundación universitaria los Libertadores especialización y multimedia 

educativa 
1 1,67 

Universidad tecnológica de Pereira facultad de pedagogía infantil 

Pereira, Risaralda. 
1 1,67 

Universidad de La Salle BOGOTÁ 1 1,67 
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Universidad de Manizales y el CINDE 1 1,67 

Universidad de La Sabana. 1 1,67 

Universidad Externado de Colombia 1 1,67 

Universidad de los Andes 1 1,67 

Universidad distrital Francisco José de Caldas 1 1,67 

Universidad Jorge Tadeo Lozano como universidad formativa. 1 1,67 

Universidad la Gran Colombia 1 1,67 

Universidad Nacional de Colombia 2 3,33 

Editorial UH 1 1,67 

TOTAL 
60 100 

 

La tabla es la representación grafica de los porcentajes que refiere al resultado cinco que refiere a 

la revista o base de datos de donde se saca el documento en la página 48. 

  



 

59 

Anexo 3 

Tabla 4  

Objetivos identificados en los documentos 

Objetivo Cantidad Porcentaje 

Analizar 6 10,0 

Caracterizar 1 1,7 

Comprender 1 1,7 

Elaborar  2 3,3 

Conocer 4 6,7 

Copilar  1 1,7 

Dar a conocer 8 13,3 

Desarrollar 1 1,7 

Describir 5 8,3 

Determinar 5 8,3 

Diseñar 6 10,0 

Encontrar 2 3,3 

Establecer 2 3,3 

Evaluar 2 3,3 

Identificar 7 11,7 

Indagar 2 3,3 

Proponer 2 3,3 

Mostrar 2 3,3 

Valorar  1 1,7 

Total 60 100 
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La tabla es la representación grafica de los porcentajes que refiere al resultado cuatro que refiere 

a objetivos de los documentos en la pagina 48. 

Anexo 5 

Tabla 9 

Modelos pedagógicos de enseñanza en Colombia 

Modelos pedagógicos en educación superior en Colombia  Cantidad  Porcentaje 

Modelo pedagógicos conductista 3 10,71   

Modelo pedagógico instruccionista  1 3,57   

Modelo pedagógico constructivista 4 14,29   

Modelo pedagógico Howard Gardner 1 3,57   

Modelo pedagógico Montessori 1 3,57   

Modelo hermenéutico reflexivo 1 3,57   

Modelo pedagógico integral 1 3,57   

Modelo práctico artesanal 1 3,57   

Modelo pedagógico de UEM (Universidad Europea de 

Madrid) Personal 
1 

3,57   

Modelo pedagógico crítico 2 7,14   

Modelo pedagógico para uso de TIC en contextos rurales 1 3,57   

Modelo pedagógico activista 1 3,57   

Modelos pedagógicos contemporáneos 1 3,57   

Modelos pedagogicos en Colombia 2 7,14   

Modelo pedagógico universidad nacional  2 7,14   
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Modelo pedagógico universidad distrital 1 3,57   

Modelo pedagógico de la universidad Jorge Tadeo Lozano 1 
3,57   

Modelo pedagógico universidad la Gran Colombia  1 3,57   

Modelo pedagógico universidad de Los Andes 1 3,57   

Modelo pedagógico praxeológico Corporación Minuto de 

Dios 
1 

3,57   

Total 28 100        

La tabla es la representación grafica de los porcentajes que refiere al resultado nueve que refiere 

al modelo pedagógico en Colombia en la página 51 

  



 

62 

Anexo 6 

 

titulo del 

articulo  

Esc

ribi

r 

año 

de 

pub

lica

ció

n 

del 

arti

cul

o 

Escribir el 

nombre de la 

revista 
 

Nombre 

del país de 

la 

universida

d de 

filiación 

del autor 

principal 

 

Escriba 

si el 

estudio 

es: 

Cuantit

ativo 

Cualita

tivo 

Mixto 

Si no 

identifi

ca el 

tipo de 

estudio 

copie 

en la 

celda 

la 

descrip

ción 

para 

poderl

o 

categor

izar 

Experi

menta 

– no 

experi

mental 

   
Vacíos 

N° 

NOMB

RE DE 

LA 

INVES

TIGAC

ION 

AUT

ORE

S 

AÑ

O 

REVISTA O 

BASE DE 

DATOS DE 

DONDE SE 

SACO EL 

DOCUMENT

O 

PALAB

RAS 

CLAV

ES 

PAÍS 

OBJET

IVO 

DEL 

ESTUD

IO  

TIPO 

DE 

ESTU

DIO 

DISE

ÑO  

MUE

STR

A Y 

TIPO 

DE 

MUE

STR

A 

PRINC

IPALE

S 

RESU

LTDO

S 

REFERENCIAS 

(como se cita) 6 

edicion apa 

Vacíos 

1 

Percepci

ones 

sobre la 

Integraci

ón de 

Modelos

Pedagóg

icos en 

la 

Formaci

óndelPr

ofesorad

o: La 

Simulaci

ón y 

Juego y 

El 

Flipped 

Classroo

m 

María 

Laura 

Angel

ini-

Ampa

ro 

Garcí

a-

Carbo

nell 

201

5 

Education in 

the Knowledge 

Society  

Flipped 

classroo

m; 

simulaci

ón y 

juego; 

metodol

ogías 

activas; 

compete

ncias 

específi

cas; 

compete

ncias 

transver

sales; 

destreza

s 

lingüísti

cas. 

ESPAÑA 

es 

iniciar 

un 

camino 

de 

innovaci

ón 

metodol

ógica y 

recabar 

informa

ción que 

pueda 

ser 

orientati

va 

acerca 

de la 

efectivid

ad y 

debilida

des de la 

propuest

a 

estudio 

cualitat

ivo 

experi

mental 

los 

sujeto

s que 

interv

ienen 

en el 

estudi

o, un 

total 

de 71 

alumn

os de 

los 

cursos 

2012-

13, 

2013-

14, 

que 

trabaj

an en 

grupo 

con 

un 

máxi

mo de 

* los 

docente

s de 

posgrad

o estan 

interesa

dos en 

seguir 

aprendi

endo 

del 

modelo 

que 

propon

e el 

estudio

*Para 

algunos 

*Se 

introdu

ce la 

simulac

ión y 

juego 

desde 

textos 

Angelini, M. L., 

& García-

Carbonell, A. 

(2015). 

Percepcionessobre 

la Integración de 

ModelosPedagógi

cos en la 

FormacióndelProf

esorado: La 

Simulación y 

Juego y El 

Flipped 

Classroom 

1/Rereading 

competency-based 

learning from 

John Dewey's 

Perceptions about 

the Integration of 

Two Pedagogical 

Models in the 

Teacher Training 

Programme: 

Simulation & 

Gaming and 

 



 

63 

cinco 

integr

antes. 

La 

forma

ción 

de los 

equip

os se 

hace 

de 

forma 

aleato

ri 

usados 

en clase 

en 

lugar 

de 

utilizar 

una 

simulac

ión ya 

creada 

para 

enseñar 

el 

conteni

doprofe

sores, 

este 

modelo 

de 

enseñan

za-

aprendi

zaje 

resulta 

descon

ocido 

mientra

s que 

algunos 

pocos 

docente

s ya lo 

han 

trabajad

o en 

alguna 

de sus 

clases 

Flipped 

Classroom 

1. Education in 

the Knowledge 

Society, 16(2), 16 

2 

UNA 

REVISI

ÓN DE 

TRES 

MODEL

OS 

PARA 

ENSEÑ

AR LAS 

HABILI

DADES 

DE 

PENSA

MIENT

O EN 

EL 

MARC

O 

ESCOL

AR 

Javier 

Báez 

Alcaí

no 

(*)  

Javier 

Onru

bia 

Goñi 

201

6 

Universidad de 

Barcelona. 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Valparaíso 

Habilida

des de 

pensami

ento, 

enseñan

za 

infusion

ada, 

estrategi

as 

didáctic

as. 

ESPAÑA 

Ealuar y 

conocer 

los 

aspectos 

que en 

el aula 

se ponen 

en juego 

para el 

desarroll

o de las 

habilida

des de 

pensami

ento. 

estudio 

cualitat

ivo 

no 

experi

mental 

no 

aplica 

Pensar 

es un 

conjunt

o de 

habilida

des que 

pueden 

desarrol

larse y 

que 

deben 

enseñar

se. 

*Media

nte el 

desarrol

lo del 

pensam

iento es 

posible 

organiz

ar y 

reorgan

izar la 

BáezAlcaíno, J., 

&OnrubiaGoñi, J. 

(2015). Una 

revisión de tres 

modelos para 

enseñar las 

habilidades de 

pensamiento en el 

marco 

escolar. Perspectiv

a 

Educacional, 55(1

), 94-113. 

 



 

64 

propia 

experie

ncia y 

las 

formas 

de 

aproxi

marse a 

la 

realidad

.* Los 

conteni

dos, 

lenguaj

e y 

método

s 

específi

cos de 

las 

discipli

nas 

tienen 

un rol 

central 

en la 

enseñan

za, el 

aprendi

zaje y 

el 

desarrol

lo del 

pensam

iento. * 

Es 

oportun

o 

favorec

er la 

enseñan

za 

infusio

nada de 

las 

habilida

des de 

pensam

iento. 

3 

Diseño y 

desarroll

o del 

modelo 

pedagóg

ico de la 

platafor

ma 

educativ

a 

Quantu

m 

Universi

l 

Esteb

an 

Vázq

uez, 

Juan 

Manu

el 

Ménd

ez, 

Pedro 

Romá

n y 

201

5 

Científica de 

Tecnología 

Educativa; 

ISSN: 2255-

1514 

MOOCs

, 

Educaci

ón 

Superior

, 

Aprendi

zaje 

ubicuo, 

Aprendi

zaje 

colabora

tivo, 

SEVILLA

-ESPAÑA 

describe 

el 

entorno 

MOOC 

de la 

platafor

ma 

Quantu

m 

Universi

ty 

Project 

Asimis

estudio 

cualitat

ivo 

no 

experi

mental 

no 

aplica 

La 

adopció

n de la 

iniciati

va 

MOOC 

en la 

región 

de 

Améric

a 

Latina 

ha 

Cano, E. V., 

Graván, P. R., 

López-Meneses, 

E. J. & Rey, J. M. 

M. (2015). Diseño 

y desarrollo del 

modelo 

pedagógico de la 

plataforma 

educativa 

“Quantum 

University 

Project”. Campus 

 



 

65 

ty 

Project 

Eloy 

López

-

Mene

ses 

conectiv

ismo, 

Innovac

ión edu- 

cativa. 

mo, 

desarroll

a desde 

una 

perspect

iva 

descripti

va el 

diseño 

pedagóg

ico y la 

fundame

ntación 

paradig

mática 

del 

entorno 

telemáti

co. 

tenido 

un 

increme

nto 

notable 

en un 

espacio 

muy 

breve 

de 

tiempo 

virtuales, 2(1), 54-

63. 

4 

Evaluaci

ón de un 

Program

a de 

Fortaleci

miento 

del 

Aprendi

zaje 

basado 

en el uso 

de las 

TIC en 

el 

contexto 

Ecuatori

ano 

Móni

ca 

Peñah

errera 

201

1 

Revista 

Iberoamericana 

de Evaluación 

Educativa, 4(2). 

Tecnolo

gías de 

la 

Informa

ción y la 

Comuni

cación, 

ordenad

ores, 

innovaci

ón 

educativ

a, 

enseñan

za y 

evaluaci

ón 

ECUADO

R 

El 

propósit

ode la 

investig

ación es 

desvelar 

*¿qué 

ocurre 

en el 

aula con 

la 

introduc

ción de 

los 

ordenad

ores?, 

*¿cuáles 

son las 

innovaci

ones qué 

se 

generan 

en 

Corno a 

las 

prácticas 

pedagóg

icas, en 

qué 

medida 

y en qué 

sentido? 

y de 

manera 

global 

*¿cuáles 

son los 

resultad

os que 

se 

consigue 

con la 

impleme

ESTU

DIO 

CUAL

ITATI

VO 

ETNO

GRAFI

CO 

EXPE

RIME

NTAL 

Direct

ivos, 

docen

tes y 

coordi

nador

es de 

las 

escuel

as 

públic

as de 

la 

Provi

ncia 

del 

Oro 

de 

Ecuad

o 

las TIC 

modific

an las 

estructu

ras de 

los 

centros 

escolar

es a 

nivel 

organiz

ativo, 

sin que 

altere 

sustanci

almente 

las 

práctica

s 

educati

vas del 

aula. 

Las 

TIC 

son 

utilizad

as 

como 

un 

comple

mento 

en el 

aula y 

específi

cament

e los 

progra

mas 

informá

ticos 

son 

utilizad

os 

Peñaherrera, M. 

(2011). 

Evaluación de un 

programa de 

fortalecimiento 

del aprendizaje 

basado en el uso 

de las TIC en el 

contexto 

ecuatoriano. 

Revista 

Iberoamericana de 

Evaluación 

Educativa, 4(2). 

 



 

66 

ntación 

de 

program

as 

basado 

en el uso 

de las 

TIC? 

como 

refuerz

os para 

el 

aprendi

zaje del 

alumna

do. Es 

decir, 

no 

existe 

una 

integrac

ión real 

de las 

TIC en 

los 

proceso

s de 

enseñan

za-

aprendi

zaje. 

Por 

último, 

hay que 

resaltar 

la alta 

motivac

ión que 

el 

alumna

do tiene 

para 

aprende

r por 

medio 

de las 

TIC. 

5 

Modelo 

Colabor

ativo y 

Ubicuo 

para 

apoyar 

los 

procesos 

de 

enseñan

za-

aprendiz

aje a 

nivel 

Iberoam

ericano 

Maye

la 

Coto, 

César 

A. 

Colla

zos,S

onia 

Mora 

River

a 

201

6 

RED-Revista de 

Educación a 

Distancia. Núm. 

48. Artic. 10. 

Aprendi

zaje 

colabora

tivo, 

aprendiz

aje 

ubicuo, 

CSCL 

COSTA 

RICA Y 

COLOMB

IA 

 

ESTU

DIO 

CUAL

ITATI

VO-

DESC

RIPTI

VO 

NO -

EXPE

RIME

NTAL 

REVI

SION 

DE 

DOC

UME

NTO

S 

La 

versión 

actual 

de la 

herrami

enta 

permiti

ó a los 

docente

s crear, 

de 

forma 

colabor

ativa y 

ubicua, 

la 

estructu

ra de un 

curso, 

logrand

o 

integrar 

a un 

Coto, M., 

Collazos, C., 

Mora, S. (2016). 

Modelo 

Colaborativo y 

Ubicuo para 

apoyar los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje a 

nivel 

Iberoamericano. 

RED. Revista de 

Educación a 

Distancia. 48(10). 

Consultado el 

(dd/mm/aaaa) en 

http://www.um.es/

ead/red/48/nolasc

o.pdf 

 



 

67 

conjunt

o de 

persona

s y sus 

opinion

es, en 

busca 

de un 

objetiv

o en 

común, 

donde 

cada 

uno 

aportó 

su 

punto 

de vista 

a partir 

de sus 

conoci

mientos 

y 

experie

ncia. 

Ademá

s, 

permiti

ó a los 

estudia

ntes 

aprende

r sobre 

la 

temátic

a de 

“Lidera

zgo 

particip

ativo” 

de 

forma 

ubicua 

y 

colabor

ativa, 

particip

ar en 

las 

activida

des 

colabor

ativas 

propues

tas en 

el 

proceso

, 

propici

ando 

así el 

desarrol



 

68 

lo de 

conoci

miento 

conjunt

o, y 

permiti

endo un 

grado 

de 

aprendi

zaje 

superio

r que el 

aprendi

zaje 

obtenid

o por el 

método 

de clase 

tipo 

cátedra, 

evaluad

o 

mediant

e una 

prueba 

corta.. 

*Tambi

én se 

destaca 

la 

elabora

ción de 

una 

platafor

ma 

colabor

ativa, 

ubicua 

y 

enfocad

a a la 

educaci

ón, para 

el 

apoyo 

del 

proceso 

U-

CSCL, 

que 

ofrece 

la 

posibili

dad de 

crear y 

desarrol

lar 

colabor

ativame

nte 

distinto
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s cursos 

virtuale

s, 

aplicabl

es de 

manera 

colabor

ativa y 

ubicua 

6 

Del e-

Learnin

g al e-

PLE: 

renovan

do 

viejos 

modelos 

de 

enseñan

za 

Verón

ica 

Marín 

Díaz, 

María 

del 

Carm

en 

Llore

nte 

Cejud

o 

201

3 

Campus 

Virtuales, nº 02, 

v. II, 2013, 

Revista 

Científica de 

Tecnología 

Educativa; 

ISSN: 2255-

1514 

Enseñan

za, 

aprendiz

aje, e-

learning

, 

entorno 

personal 

de 

aprendiz

aje, 

alumno 

universi

tario, 

profesor 

universi

tario, 

Internet, 

platafor

ma 

de 

teleform

ación. 

ESPAÑA 

realiza 

una 

reflexió

n sobre 

la 

evolució

n que 

han 

supuesto 

los 

sistemas 

de 

enseñan

za a 

distancia 

hasta 

llegar al 

moment

o actual, 

presenta

ndo un 

nuevo 

entorno 

que de 

la 

cobertur

a a la 

propuest

a de e-

PLE, 

más 

concreta

mente, 

el 

denomin

ado 

DIPRO 

2.0 

como 

fruto del 

desarroll

o 

de un 

proyecto 

de 

investig

ación 

I+D+i. 

En él se 

muestra

n las 

bondade

s y 

ESTU

DIO 

CUAL

ITATI

VO 

NO- 

EXPE

RIME

NTAL 

 

El 

nuevo 

modelo 

de 

aprendi

zaje 

universi

tario 

apoyad

o en un 

e-PLE 

va más 

allá, y 

pasa 

por 

aportar 

un 

modelo 

centrad

o en la 

constru

cción y 

reconstr

ucción 

continu

a del 

conteni

do por 

parte de 

los 

agentes 

implica

dos 

en el 

proceso

, por 

aceptar 

que de 

lo que 

se trata 

es de 

aprende

r a 

navegar

, 

indagar

, 

seleccio

nar y 

discrim

inar, 

compet

encias 

Díaz, V. M., & 

Cejudo, M. D. C. 

L. (2013). Del e-

Learning al e-

PLE: renovando 

viejos modelos de 

enseñanza. 

Campus Virtuales, 

2(2), 120-128.  
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ventajas 

de esta 

nueva 

forma de 

entender 

y 

diseñar 

la 

educació

n a 

distancia 

del siglo 

XXI 

que en 

la 

práctica 

compro

bamos 

no 

poseen 

la 

mayorí

a de 

nuestro

s 

estudia

ntes.*el 

éxito 

clave 

de una 

formaci

ón 

sustenta

da por 

herrami

entas 

tecnoló

gicas 

dentro 

de la 

red 

estriba, 

princip

almente

, en 

cómo 

se 

aprende

, y no 

en qué 

es lo 

que los 

individ

uos 

aprende

n. 

7 

El 

Aprendi

zaje 

Coopera

tivo: 

Modelo 

Pedagóg

ico para 

Educaci

ón 

Física 

Coopera

tive 

learning: 

Pedagog

ical 

Model 

for 

Physical 

Javier 

Ferná

ndez-

Rio, 

Anton

io 

Ménd

ez-

Gimé

nez 

201

6 

REDALYC.,Sis

tema de 

Información 

Científica 

Red de Revistas 

Científicas de 

América Latina, 

el Caribe, 

España y 

Portugal 

Proyecto 

académico sin 

fines de lucro, 

desarrollado 

bajo la 

iniciativa de 

acceso abierto 

Hibrida

ción, 

pedagog

ía, 

enseñan

za, 

aprendiz

aje, 

modelos 

ESPAÑA 

Repasar 

el 

Aprendi

zaje 

Coopera

tivo 

como 

modelo 

pedagóg

ico y 

presenta

mos 

cómo 

puede 

hibridars

e con los 

modelos 

de 

Educaci

ESTU

DIO 

CUAL

ITATI

VO-

DESC

RIPTI

VO 

NO- 

EXPE

RIME

NTAL 

 

El 

Aprend

izaje 

coopera

tivo es 

un 

modelo 

pedagó

gico 

con 

enorme

s 

posibili

dades 

en el 

ámbito 

de la 

educaci

ón 

Fernández-Rio, J. 

& Méndez-

Giménez, A. 

(2016). El 

aprendizaje 

cooperativo: 

Modelo 

pedagógico para 

Educación Física. 

Retos. Nuevas 

Tendencias en 

Educación Física, 

Deporte y 

Recreación, (29). 
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Educatio

n 

ón 

Deportiv

a, 

Compre

nsivo de 

iniciació

n 

deportiv

a 

(TGfU),

Respons

abilidad 

Personal 

y Social 

y 

Educaci

ón-

Aventur

a. 

física 

para el 

tratami

ento de 

cualqui

er 

conteni

do, 

tanto 

cuando 

se usa 

de 

manera 

indepen

diente, 

como 

cuando 

se 

hibrida 

con 

otros 

modelo

s 

pedagó

gicos, 

pero es 

necesar

io 

control

ar que 

sus 

element

os 

fundam

entales 

estén 

integra

dos en 

el 

plantea

miento 

que el 

docente 

propon

ga a sus 

estudia

ntes. 

*La 

hibrida

ción de 

modelo

s 

pedagó

gicos 

permite 

a los 

docente

s 

adaptar 

sus 

clases a 

las 
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caracter

ísticas 

cambia

ntes del 

context

o 

escolar, 

acercan

do la 

asignat

ura de 

educaci

ón 

física a 

las 

verdade

ras 

necesid

ades e 

interese

s de los 

estudia

ntes del 

siglo 

XXI. 

Es la 

hora de 

pasar 

de los 

juegos 

coopera

tivos 

puntual

es al 

Aprend

izaje 

Cooper

ativo 

como 

modelo 

pedagó

gico de 

referen

cia en 

el aula. 

8 

RESOL

UCIÓN 

DE 

PROBL

EMAS 

Y 

ENSEÑ

ANZA 

DE LAS 

CIENCI

AS 

NATUR

ALES 

Margi

e N. 

Jessu

p C., 

Ph. D. 

S.F ., 
  

Identific

ar la 

forma de 

realizaci

ón de 

los 

trabajos 

práctico

s de 

laborato

rio en la 

educació

n en 

ciencias 

naturale

s en el 

país, en 

ESTU

DIO 

MIXT

O 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

 

los 

proceso

s de 

razona

miento 

se 

analiza

n a la 

luz de 

la 

resoluci

ón de 

proble

mas; la 

evaluac

ión del 

desarrol

Jessup, M. N. J. 

C. (2017). 

Resolución de 

problemas y 

enseñanza de las 

ciencias naturales. 

TED: Tecné, 

Episteme y 

Didaxis, (3). 
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sus 

diferente

s etapas. 

• 

Establec

er 

niveles 

de logro 

en 

cuanto 

al 

aprendiz

aje, 

según 

los 

abordaje

s 

identific

ados del 

trabajo 

práctico 

en el 

laborato

rio 

• 

Propone

r 

modelos 

de 

problem

as y 

alternati

vas de 

educació

n en 

ciencias 

naturale

s, 

centrado

s en la 

resoluci

ón de 

problem

as  

lo de 

diversa

s 

habilida

des 

intelect

uales a 

través 

de la 

educaci

ón en 

ciencias

, se 

realiza 

teniend

o en 

cuenta 

la 

resoluci

ón de 

proble

mas; 

las 

accione

s, 

conoci

mientos 

previos, 

persiste

ncia y 

utilizaci

ón de 

los 

mismos 

se 

trabajan 

teniend

o en 

cuenta 

dicha 

activida

d, al 

igual 

que los 

aspecto

s 

relacion

ados 

con el 

trabajo 

en la 

línea de 

intelige

ncia 

artificia

l. Por 

consigu

iente, 

su 

trascen

dencia 

puede 
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convert

irse en 

un 

momen

to dado 

tanto en 

una 

fortalez

a como 

en una 

debilida

d.  

9 

Enseñar 

con 

tecnolog

ías 

digitales 

en la 

Universi

dad 

Marc

elo, 

Carlo

s., 

Yot 

Carm

en & 

Mayo

r 

Cristi

na 

201

5 

Comunicar, nº 

45, v. XXIII, 

2015 | Revista 

Científica de 

Educomunicaci

ón | ISSN: 

1134-3478; e-

ISSN: 1988-

3293 

Tecnolo

gía, 

diseño 

del 

aprendiz

aje, 

universi

dad, 

inventar

io, 

enseñan

za 

universi

taria, 

activida

des, 

aprendiz

aje, 

profesor

es. 

SEVILLA 

/ESPAÑA 

tiene por 

objetivo 

analizar 

el nivel 

de uso 

que de 

las 

tecnolog

ías hace 

el 

profesor

ado 

universit

ario, 

interesá

ndose 

tanto por 

la 

frecuenc

ia de uso 

de ellas, 

como 

por el 

tipo de 

activida

des de 

aprendiz

aje en 

las que 

se 

utilizan. 

ESTU

DIO 

CUAN

TITAT

IVO 

EXDP

ERIM

ENTA

L 

profes

ores 

univer

sitario

s de 

10 

univer

sidade

s 

andal

uzas: 

9 

públic

as y 1 

privad

a. la 

muest

ra 

quedó 

consti

tuida 

por 

los 

941 

docen

tes 

univer

sitario

s que 

respo

ndiero

n el 

invent

ario, 

lo que 

repres

enta 

aproxi

mada

mente 

el 

5,4% 

de la 

pobla

ción. 

De 

ellos, 

el 

52,5

% 

los 

profeso

res solo 

utilizan 

con 

frecuen

cia dos 

tipos de 

activida

des de 

aprendi

zaje 

con 

tecnolo

gías: 

utilizar 

present

aciones 

creadas 

con 

algún 

softwar

e 

durante 

la 

exposic

ión 

magistr

al, y 

seleccio

nar 

docume

ntos de 

texto y 

ponerlo

s 

disponi

bles en 

la 

platafor

ma 

virtual 

para su 

lectura. 

Marcelo, Carlos., 

Yot Carmen & 

Mayor 

Cristina.,(2015). 

Enseñar con 

tecnologías 

digitales en la 

Universidad/Univ

ersity Teaching 

with Digital 

Technologies. 

Comunicar, 

23(45), 117-124. 

 



 

75 

eran 

homb

res y 

*el 

47,5

% 

eran 

mujer

es. El 

42,6

% de 

los 

sujeto

s 

tenían 

edade

s 

compr

endid

as 

entre 

los 41 

y 50 

años, 

el 

28% 

entre 

los 51 

y 60 

años 

y el 

21% 

entre 

los 31 

y 40 

años. 

Los 

docen

tes 

con 

edade

s 

menor

es de 

los 30 

años 

eran 

el 

2,7% 

del 

total y 

los 

mayor

es de 

61 

años 

sumar

on el 

5,8% 

de los 

docen

tes.  
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10 

Efecto 

de un 

program

a 

formativ

o para 

enseñar 

ciencias 

por 

indagaci

ón 

basada 

en 

modelos

, en las 

concepci

ones 

didáctic

as de los 

futuros 

maestros 

Martí

nez-

Chico

, 

María

; 

Jimén

ez 

Liso, 

María 

Rut; 

Lucio

-

Villeg

as, 

Rafae

l 

López

-Gay 

201

5 

Revista Eureka 

sobre 

Enseñanza y 

Divulgación de 

las Ciencias, 

vol. 12, núm. 1, 

enero-abril, 

2015, pp. 

149-166 

Formaci

ón 

inicial 

de 

maestro

s; 

evaluaci

ón de la 

efectivi

dad de 

program

as 

formativ

os; 

cambio 

en 

concepc

iones 

didáctic

as 

ESPAÑA 

Evaluar 

una 

propuest

a 

formativ

a para 

futuros 

maestros 

con un 

enfoque 

de 

enseñan

za de las 

ciencias 

por 

indagaci

ón 

centrada 

en 

modelos 

y el 

efecto 

que 

produce 

en las 

concepci

ones 

didáctic

as de los 

futuros 

maestros 

sobre el 

aprendiz

aje, la 

eficacia 

de los 

enfoque

s de 

enseñan

za y el 

reduccio

nismo 

concept

ual del 

contenid

o de la 

enseñan

za de las 

ciencias. 

ESTU

DIO 

CUAN

TITAT

IVO 

CUAS

I-

EXPE

RIME

NTAL 

261 

alumn

os en 

cuatro 

grupo

s GD 

(65 

alumn

os) y 

ocho 

GT 

(35 

alumn

os) 

Los 

resultad

os 

muestra

n que la 

propues

ta 

promue

ve el 

cuestio

namient

o del 

pensam

iento 

docente 

de 

sentido 

común 

para 

avanzar 

hacia 

visione

s más 

amplias 

del 

conteni

do, más 

constru

ctivista

s, más 

centrad

as en 

cuestio

nes con 

sentido 

para los 

que 

aprende

n, que 

buscan 

la 

expresi

ón y 

discusi

ón de 

las 

primera

s 

respues

tas así 

como la 

búsque

da y 

discusi

ón de 

pruebas

. 

Martínez-Chico, 

M., Jiménez, L. 

M. R. & Lucio-

Villegas, R. L. G. 

(2015). Efecto de 

un programa 

formativo para 

enseñar ciencias 

por indagación 

basada en 

modelos, en las 

concepciones 

didácticas de los 

futuros maestros. 

Revista Eureka 

sobre Enseñanza y 

Divulgación de las 

Ciencias, 12(1). 

 

11 

Percepci

ones 

acerca 

de la 

integraci

Moral

es 

Capill

a, 

Marin

201

5 

Pixel-Bit. 

Revista de 

Medios y 

Educación, pp. 

103-117 ISSN: 

Espacio 

Europeo 

de 

Educaci

ón 

ESPAÑA 

*Conoce

r la 

valoraci

ón del 

alumnad

ESTU

DIO 

CUAL

ITATI

VO 

NO- 

EXPE

RIME

NTAL 

*353 

ESTU

DIAN

TES 

* En 

este 

sentido, 

Martíne

z y 

Morales, C. M., 

Raso, S. F. & 

Trujillo, T. J. M. 

(2015). 

Percepciones 

 



 

77 

ón de las 

TIC en 

el 

proceso 

de 

enseñan

za-

aprendiz

aje de 

la 

universi

dad 

a; 

Trujil

lo 

Torre

s, 

Juan 

Manu

el; 

Raso 

Sánch

ez, 

Franc

isco 

1133-8482. e-

ISSN: 2171-

7966. doi: 

http://dx.doi.org

/10.12795/pixel

bit.2015.i46.07 

Superior 

(EEES), 

formaci

ón del 

profesor

ado,Tec

nologías 

de la 

Informa

ción y la 

Comuni

cación 

(TIC), 

metodol

ogía 

o de la 

Facultad 

de 

Ciencias 

de la 

Educaci

ón de la 

Universi

dad de 

Granada 

sobre la 

importa

ncia de 

las TIC 

en los 

procesos 

de 

enseñan

za 

aprendiz

aje. 

* 

Conocer 

las 

razones 

del 

profesor

ado de 

la 

facultad 

de 

Ciencias 

de la 

educació

n de la 

Universi

dad de 

Granada 

para 

integrar 

las TIC 

en el 

proceso 

de 

enseñan

za-

aprendiz

aje. 

* 

Analizar

, por 

curso y 

especiali

dad del 

alumnad

o, y por 

género, 

años de 

experien

cia 

laboral y 

edad del 

DESC

RIPTI

VO- E 

INFER

ENCI

AL 

Raposo 

(2006), 

dejan 

patente, 

de igual 

modo, 

la falta 

de 

formaci

ón en 

TIC en 

carreras 

universi

tarias, 

asegura

ndo que 

existe 

un 

vacío 

formati

vo por 

parte 

del 

universi

tario en 

materia

s 

tecnoló

gicas, 

lo cual 

resulta 

muy 

importa

nte que 

se lleve 

a cabo 

debido 

a los 

planes 

de 

converg

encia 

europea 

plantea

dos *se 

posicio

nan en 

esta 

direcció

n 

afirman

do que 

tanto 

profeso

res 

como 

alumno

s 

conside

ran que 

las TIC 

son 

acerca de la 

integración de las 

TIC en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de la 

universidad. 

Revista de Medios 

y Educación, (46). 
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profesor

ado, la 

posible 

existenci

a de 

diferenci

as 

estadísti

camente 

significa

tivas 

entre 

estas 

valoraci

ones 

muy 

importa

ntes 

para la 

enseñan

za en el 

momen

to 

actual, 

que son 

element

os que 

favorec

en y 

ayudan 

al 

proceso 

educati

vo, 

convirti

éndose 

en un 

element

o de 

gran 

importa

ncia en 

el 

proceso 

de 

enseñan

za-

aprendi

zaje y 

valoran 

positiva

mente 

los 

recurso

s TIC 

que se 

ponen a 

disposi

ción del 

profeso

rado y 

alumna

do 

*tanto 

alumno

s como 

profeso

res 

deben 

adquirir 

un 

desarrol

lo 

profesi

onal 

para 

que el 
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manejo 

de las 

TIC sea 

óptimo 

y se 

pueda 

sacar el 

máxim

o 

provech

o de 

ellas y 

de las 

posibili

dades 

que 

ofrecen 

* . Se 

concluy

e una 

necesar

ia 

alfabeti

zación 

digital 

Por 

parte 

del 

profeso

rado y 

del 

alumna

do 

(ENSE

WÑAN

ZA-

APRE

NDIZA

JE) 

12 

Las TIC 

como 

recurso 

didáctic

o: 

¿Compe

tencias o 

posición 

subjetiv

a? 

Navés

, 

Flavia 

Andre

a 

201

5 

CPU-e, Revista 

de Investigación 

Educativa, núm. 

20, pp. 238-248 

Ética, 

compete

ncias, 

TIC, 

educaci

ón. 

MEXICO 

realizar 

un 

análisis 

de la 

situació

n de 

inmigrac

ión 

docente 

que la 

inclusió

n de las 

TIC en 

el 

proceso 

de 

enseñan

za y 

aprendiz

aje 

generó 

desde 

una 

ESTU

DIO 

CUAL

ITATI

VO-

DESC

RIPTI

VO 

NO-

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

En 

nuestro 

caso, lo 

que 

hemos 

querido 

evidenc

iar es 

que, 

más 

allá de 

lograr 

que el 

docente 

desarrol

le 

compet

encias 

que le 

permita

n 

pensar 

estrateg

Navés, F. A. 

(2015). Las TIC 

como recurso 

didáctico: 

¿Competencias o 

posición 

subjetiva? CPU-e, 

Revista de 

Investigación 

Educativa, (20). 
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perspect

iva ética 

que 

involucr

a el 

deseo 

del 

enseñant

e. 

ias 

didáctic

as que 

incluya

n el uso 

de la 

tecnolo

gía 

partien

do del 

uso 

cotidian

o que le 

dan los 

sujetos 

para 

que 

resulten 

aprovec

hables 

en el 

ámbito 

educati

vo, 

sería 

conveni

ente 

que el 

proceso 

de 

enseñan

za y 

aprendi

zaje se 

asiente 

en el 

doble 

movimi

ento de 

la ética 

que se 

expresa 

en la 

dialécti

ca de lo 

particul

ar y lo 

singular 

13 

EMPLE

O DE 

MOOD

LE EN 

LOS 

PROCE

SOS DE 

ENSEÑ

ANZA-

APREN

DIZAJE 

DE 

DIREC

CIÓN 

Anton

io 

Padill

a-

Melé

ndez, 

Ana 

Rosa 

del 

Águil

a-

Obra 

y 

Auror

201

5 

nuevo perï¬•l 

del estudiante 

en el EEES. 

Educación 

XX1,18(1), 

125-146. doi: 

10.5944/educX

X1.18.1.12314 

Innovac

ión 

educativ

a, 

tecnolog

ía 

educativ

a, 

experien

cia 

educativ

a, 

campus 

virtual, 

ESPAÑA 

analizar 

cómo 

los 

estudian

tes 

perciben 

el uso de 

las TI 

como 

herramie

ntas de 

aprendiz

aje, 

cuáles 

ESTU

DIO 

CUAN

TITAT

IVO 

NO-

EXPE

RIME

NTAL 

El 

cuesti

onario 

fue 

envia

do a 

una 

pobla

ción 

de 

1.290 

alumn

os 

que 

*Los 

princip

ales 

resultad

os 

muestra

n la 

importa

ncia de 

que los 

estudia

ntes 

perciba

n la 

Del Águila-Obra, 

A. R., Garrido-

Moreno, A. & 

Padilla-Meléndez, 

A. (2015). Empleo 

de Moodle en los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje de 

Dirección de 

Empresas: nuevo 

perfil del 

estudiante en el 

EEES. Educación 
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DE 

EMPRE

SAS: 

NUEVO 

PERFIL 

DEL 

ESTUDI

ANTE 

EN EL 

EEES 

a 

Garri

do-

More

no 

rol del 

docente 

son las 

variable

s que 

determin

an su 

aceptaci

ón y 

uso, así 

como 

observar 

si 

existen 

diferenci

as 

signiï¬•

cativas 

en estos 

aspectos 

entre los 

alumnos 

de 

titulacio

nes de 

Diploma

tura/Lic

enciatur

a (plan 

antiguo) 

y de 

Grado.  

estaba

n 

matric

ulado

s en 

las 

distint

as 

asigna

turas 

que 

forma

ron 

parte 

de la 

experi

encia. 

Se 

obtuv

o una 

muest

ra 

efecti

va de 

386, 

lo que 

supon

e una 

tasa 

de 

respu

esta 

del 

29,92 

por 

ciento 

utili-

dad del 

uso de 

la 

tecnolo

gía, así 

como 

su 

facilida

d de 

uso y 

que se 

trate de 

un 

entorno 

que sea, 

al 

mismo 

tiempo, 

entreten

ido. 

*Respe

cto a 

las 

princip

alesdife

rencias 

observa

das, los 

estudia

ntes de 

Grado 

mostrar

on una 

mayor 

in-

tención 

de uso 

de la 

platafor

ma y 

una 

mayor 

experie

ncia en 

el uso 

de las 

TI omo 

princip

ales 

conclus

iones 

destaca 

cómo 

en el 

context

o del 

EEES, 

la 

enseñan

za 

universi

XX1,18(1), 125-

146. 
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taria 

presenc

ial 

apoyad

a por la 

tecnolo

gía 

(blende

d learn- 

ing) 

supone 

un 

nuevo 

escenar

io de 

aprendi

zaje y 

ante 

este 

nuevo 

context

o el 

docente 

debe 

tomar 

un 

papel 

más 

activo 

en el 

proceso

, 

desarrol

lando 

roles 

como el 

de 

gestor 

de 

conteni

dos y el 

de 

gestor 

de una 

comuni

dad 

14 

REVISI

ÓN 

BIBLIO

GRÁFI

CA 

RELATI

VA A 

LA 

ENSEÑ

ANZA/

APREN

DIZAJE 

DE LA 

ESTRU

CTURA 

Y DEL 

Maria 

Luz 

Rodrí

guez 

Palme

ro 

201

6 

Investigações 

em Ensino de 

Ciências – 

V2(2), pp.123-

149,  

Estructu

ra y 

funcion

amiento 

celular, 

aprendiz

aje/ense

ñanza, 

Biologia 

ESPAÑA 

determin

ar el 

papel 

que 

ejerce el 

conocim

iento de 

la célula 

en el 

aprendiz

aje de la 

Biología 

ESTU

DIO 

CUAL

ITATI

VO 

NO-

EXPE

RIME

NTAL 

19 

invest

igacio

nes 

utiliza

ndo 

como 

criteri

os : 

objeto

, 

muest

ra, 

instru

mento

, 

Se 

pretend

e 

compre

nder los 

modos 

de 

represe

ntación 

y de 

interpre

tación 

de 

nuestro

s 

estudia

Palmero, M. L. R. 

(2016). Revisión 

bibliográfica 

relativa a la 

enseñanza/aprendi

zaje de la 

estructura y del 

funcionamiento 

celular. 

Investigações em 

Ensino de 

Ciências, 2(2), 

123-149. 
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FUNCI

ONAMI

ENTO 

CELUL

AR 

result

ados 

y 

concl

usion

es 

releva

ntes ; 

así 

mism

o, se 

han 

inclui

do 

ocho 

revisi

ones 

biblio

gráfic

as 

sobre 

apren

dizaje 

de 

conce

ptos 

biológ

icos 

centra

das en 

objeto 

y 

concl

usion

es de 

las 

mism

as. 

ntes y, 

consecu

enteme

nte, nos 

movem

os, 

desde 

el 

punto 

de vista 

epistem

ológico

, en un 

paradig

ma 

interpre

tativo. 

Y esto 

es así 

porque 

en este 

context

o 

teórico 

no 

resulta 

suficien

te 

explicar 

cuáles 

son 

esas 

represe

ntacion

es, que 

es lo 

que la 

bibliogr

afía 

consult

ada 

ofrece; 

no nos 

satisfac

e 

movern

os en el 

terreno, 

en el 

paradig

ma, 

positivi

sta. Y, 

lógicam

ente, 

compre

nder 

esos 

modos 

de 

represe

ntación 
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constitu

ye una 

fase 

impresc

indible, 

una 

informa

ción 

vital si 

lo que 

se 

quiere 

es que 

nuestro

s 

estudia

ntes 

transfor

men 

sus 

modelo

s de 

represe

ntación 

al 

interact

uar con 

la 

realidad 

15 

La 

investig

ación 

ante los 

desafíos 

de los 

escenari

os de 

aprendiz

aje 

futuros 

Jesús 

Salina

s 

201

6 

RED. Revista 

de Educación a 

Distancia. Núm. 

50. Artíc. 13. 

DOI: 

http://dx.doi.org

/10.6018/red/50

/13 

http://www.um.

es/ead/red/50/sa

linas.pdf 

Escenari

o de 

aprendiz

aje, 

entorno 

virtual, 

entorno 

personal 

de 

aprendiz

aje, PLE 

ESPAÑA 

El 

plantea

miento 

es que 

las 

instituci

ones de 

educació

n 

superior 

no 

pueden 

explotar 

los 

entornos 

virtuales 

de 

enseñan

za-

aprendiz

aje en el 

futuro 

próximo 

apoyánd

ose 

solamen

te en los 

entornos 

instituci

onalizad

os (LMS 

al uso), 

sino que 

ESTU

DIO 

CUAL

ITATI

VO  

NO-

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

No 

tiene 

sentido 

hablar 

de 

metodo

logías 

centrad

as en el 

alumno 

sin 

conside

rar el 

protago

nismo 

de éste 

en su 

propio 

proceso 

de 

aprendi

zaje –

núcleo 

central 

de la 

educaci

ón 

flexible 

ya 

señalad

o en el 

capítulo 

primero 

Salinas, J. (2016). 

La investigación 

ante los desafíos 

de los escenarios 

de aprendizaje 

futuros. Revista 

de educación a 

distancia, (50). 
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requerir

án unos 

entornos 

abiertos, 

flexibles

, 

innovad

ores, 

que 

integren 

los 

entornos 

personal

es, 

sociales 

e 

instituci

onales. 

al 

hablar 

del 

control

– y en 

el 

conjunt

o de 

decisio

nes en 

las que 

se ve 

implica

do 

*Los 

iPLE 

requier

en 

imagina

r 

nuevos 

espacio

s 

comuni

cativos 

que 

puedan 

alberga

r los 

distinto

s tipos 

de 

aprendi

zaje. Al 

mismo 

tiempo 

que 

incorpo

ran 

estos 

tipos de 

aprendi

zaje 

van a 

requerir 

nuevas 

compet

encias 

para 

manejar

se en 

los 

mismos

.  

16 

MODEL

O DE 

INTEG

RACIÓ

N 

EDUCO

MUNIC

ATIVA 

*Crist

ina 

Villal

onga 

Góme

z 

*Car

men 

201

5 

Píxel-Bit. 

Revista de 

Medios y 

Educación. Nº 

46. Enero 2015. 

ISSN: 1133-

8482. e-ISSN: 

2171-7966. doi: 

Aprendi

zaje 

móvil, 

dispositi

vos 

móviles, 

educom

unicació

ESPAÑA 

El 

objetivo 

de esta 

investig

ación es 

la 

construc

ción 

ESTU

DIO 

CUAT

ITATI

VO- 

EXPL

ORAT

ORIO 

NO-

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

*El uso 

de apps 

en los 

context

os 

educati

vos 

requier

Villalonga 

Gómez, C., & 

Marta-Lazo, C. 

(2015). Modelo de 

integración 

educomunicativa 

de'apps' móviles 

para la enseñanza 
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DE 

'APPS' 

MÓVIL

ES 

PARA 

LA 

ENSEÑ

ANZA 

Y 

APREN

DIZAJE 

Marta

-Lazo 

http://dx.doi.org

/10.12795/pixel

bit.2015.i46.09 

n, 

Educaci

ón 

Superior

. 

teórica 

de un 

modelo 

educom

unicativ

o basado 

en 

aplicaci

ones 

móviles 

para el 

estudio 

y 

aprendiz

aje de la 

asignatu

ra 

"Metodo

logía de 

Investig

ación" 

e, más 

allá de 

la 

propia 

tecnolo

gía, un 

diseño 

metodo

lógico 

que 

contem

ple la 

experi

mentaci

ón, 

simulac

ión y el 

juego, 

como 

element

os 

facilita

dores 

del 

aprendi

zaje. 

*SE 

EVIDN

CIARO

N 

CUINC

O 

CATE

GORIA

S DE 

APLIC

ACION

ES 

QUE 

SIRVE

N EN 

EL 

AMBIT

O 

EDUC

TIVO: 

1. 

BUSC

AR Y 

FILTR

AR, 2. 

Conoce

r y 

construi

, 3. 

Aplicar 

y crear, 

4.Anali

zar, 

5.Colab

orar, 

conecta

y aprendizaje. 

Pixel-Bit. Revista 

de Medios y 

Educación, (46). 
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r y 

compar

tir 

17 

Compet

encias 

TIC en 

alumnos 

universit

arios: 

Dimensi

ones y 

Categorí

as para 

su 

análisis. 

MAT

ILLA, 

M; 

SAY

AVE

DRA, 

C; 

ALF

ONS

O,V.

C 

201

4 

Congreso 

Iberoamericano 

de Ciencia, 

Tecnología, 

Innovación y 

Educación 

ISBN: 978-84-

7666-210-6 – 

Artículo 1534 

Las TIC 

y la 

educaci

ón 

ARGENTI

NA 

analizar 

las 

compete

ncias 

TIC de 

los 

estudian

tes de 

profesor

ados de 

la 

Facultad 

de 

Educaci

ón a 

partir de 

las 

descripc

iones 

que 

realizan 

sobre el 

uso de 

los 

escenari

o 

digitales 

ESTU

DIO 

CUAN

TITAT

IVO- 

DESC

RIPTI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

el 

conte

xto 

univer

sitario 

en 

gener

al y 

en la 

forma

ción 

del 

profes

orado 

en 

partic

ular 

*En 

ocasion

es, 

estos 

escenar

ios TIC 

pueden 

centrars

e en 

proble

mas 

técnico

s y de 

gestión 

de la 

clase 

no 

dejando 

margen 

para 

intentar 

modific

ar las 

formas 

de 

enseñan

za. *Si 

se 

propici

a un 

clima 

de 

confian

za los 

estudia

ntes 

pueden 

aportar 

en las 

solucio

nes 

técnicas

. La 

profund

ización 

del 

conoci

miento 

TIC 

permitir

á al 

docente 

conocer 

una 

varieda

d de 

aplicaci

ones y 

herrami

Alfonso, V. C., 

Matilla, M. & 

Sayavedra, C. 

(2015). 

Competencias 

TIC en alumnos 

universitarios: 

Dimensiones y 

Categorías para su 

análisis. Congreso 

Iberoamericano de 

Ciencia, 

Tecnología, 

Innovación y 

Educación. 
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entas 

específi

cas y 

ser 

capaz 

de 

utilizarl

as con 

flexibili

dad en 

diferent

es 

situacio

nes. 

*Podrá 

generar 

ambient

es de 

aprendi

zaje 

flexible

s en los 

que los 

estudia

ntes 

empren

dan 

activida

des 

amplias

, 

realizad

as de 

manera 

colabor

ativa, a 

partir 

de 

proyect

os que 

puedan 

ir más 

allá del 

aula e 

incluir 

colabor

aciones 

en el 

ámbito 

local o 

global 

18 

Una 

formaci

ón 

docente 

acorde a 

los 

cambios 

generaci

onales, 

tecnológ

icos e 

Suem

y 

Terez

ita 

Echev

erría 

Echev

erría¹, 

Selm

y 

Arely 

201

7 

¹CBTA 13 de 

X’Matkuil. 

²Colegio de 

Postgraduados 

Campus 

Campeche. 

³Universidad 

Autónoma de 

Campeche 

Brecha 

generaci

onal, 

Educaci

ón de 

Postgra

do, 

Ciencias 

experim

entales, 

Compet

MEXICO 

realizar 

una 

reflexió

n 

docente 

de los 

profesor

es de 

Postgrad

o en lo 

referente 

ESTU

DIO 

DESC

RIPTI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

* 

generac

ion 

baby 

boomer

s = 

modelo 

conduct

ista 

basado 

en la 

Alamilla, J. C., 

Benítez, J. E., 

Caamal, J. H., 

Carmona, M. A., 

Echeverría, S. T., 

& Martinez, S. A. 

(2017). Una 

formación docente 

acorde a los 

cambios 

generacionales, 
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innovad

ores en 

los 

program

as de 

postgrad

o 

nacional

es. 

Martí

nez 

Nah², 

Mauri

cio 

Anton

io 

Carm

ona 

Arella

no², 

Juan 

Carlo

s 

Alami

lla 

Maga

ña², 

José 

Efraín 

Benít

ez 

Ramír

ez³, 

José 

Humb

erto 

Caam

al 

Veláz

quez 

encias. a los 

modelos 

educativ

os 

aplicabl

es a los 

estudian

tes de 

postgrad

o 

(Milenia

ls) y los 

procesos 

de 

aprendiz

aje se 

actualice

n a las 

necesida

des y 

contexto

s 

actuales. 

enseñan

za de 

rransmi

sion del 

conoci

miento 

por 

profeso

r 

alumno

s 

recepto

res 

unicam

ente 

*genera

cion x 

= 

modelo

s 

educati

vo 

basado 

en el 

proceso 

de 

enseñan

aza, apz 

donde 

le 

profeso

r debe 

ser el 

guia el 

facilita

dor 

*millen

ials o 

generac

ion y= 

constru

cctivim

o 

basado 

en el 

paradig

ama del 

aporend

izaje 

del 

alumno

, donde 

el 

profeso

r 

promue

ve es 

un 

facilita

dor y el 

alumno 

una 

tecnológicos e 

innovadores en los 

programas de 

postgrado 

nacionales. Temas 

de Ciencia y 

Tecnología, 

21(63), 33-38. 



 

90 

persona 

de 

aprendi

zaje 

respons

able y 

auitono

mo * 

nativos 

digitale

s 

generac

ion z= 

compet

encias 

bajo el 

enfoque 

socio-

formati

vo 

donde 

el 

profeso

r es un 

facilita

dor y el 

estudia

nte 

respons

able de 

un 

aprendi

zaje 

signific

ativo, 

autono

mo y 

respons

able 

que se 

enfrent

a a 

proble

mas 

criticos. 

19 

 

EL USO 

DE 

TWITT

ER 

COMO 

HERRA

MIENT

A 

PARA 

LA 

ENSEÑ

ANZA 

UNIVE

RSITAR

IA EN 

EL 

Misae

l 

Artur

o 

López 

Zapic

o, 

Julio 

Tascó

n 

Ferná

ndez 

201

3 

evsal revistas 

education in the 

knowledge 

society (EKS) 

gestor online 

TESI, 14(2), 

2013, pp. 316-

345 

Twitter; 

Microbl

ogging; 

Espacio 

Europeo 

de 

Educaci

ón 

Superior 

(EEES); 

Tecnolo

gías de 

la 

Informa

ción y 

de la 

Comuni

ESPAÑA 

INCEN

TIVAR 

EL USO 

DE 

TWITT

ER 

COMO 

HERRA

MIENT

A 

PARA 

LA 

ENSEÑ

ANZA 

UNIVE

RSITAR

IA 

ESTU

DIO 

DESC

RIPTI

VO 

EXPE

RIME

NTAL 

21 

alumn

os 

*29 

partici

paron 

en la 

sesión 

A la 

vista de 

lo 

expuest

o en 

este 

trabajo 

creemo

s haber 

demostr

ado la 

viabilid

ad de 

utilizar 

las 

redes 

sociales 

López, Z. M. A. & 

Tascón, F. J. 

(2016). El uso de 

Twitter como 

herramienta para 

la enseñanza 

universitaria en el 

ámbito de las 

ciencias sociales. 

Un estudio de 

caso desde la 

historia 

económica. Teoría 

de la Educación. 

Educación y 

Cultura en la 

Sociedad de la 
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ÁMBIT

O DE 

LAS 

CIENCI

AS 

SOCIA

LES. 

UN 

ESTUDI

O DE 

CASO 

DESDE 

LA 

HISTO

RIA 

ECONÓ

MICA 

cación 

(TIC); 

Historia 

económi

ca 

MEDIA

NTE 

MICRO

BLOGG

ING DE 

DEBAT

E 

y, 

concret

amente 

Twitter 

para 

mejorar 

el 

proceso 

de 

aprendi

zaje de 

los 

estudia

ntes 

universi

tarios. 

Está 

claro 

que se 

trata de 

un 

recurso 

sobre el 

que aún 

es 

preciso 

que la 

comuni

dad 

educati

va 

reflexio

ne y 

aporte 

nuevos 

usos y 

visione

s. Sin 

embarg

o, 

queda 

patente 

su 

potenci

al como 

una 

herrami

enta 

que se 

adecua 

exitosa

mente a 

las 

necesid

ades 

derivad

as de la 

puesta 

en 

marcha 

del 

EEES 

Información, 

14(2). 
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sobre 

todo si 

la 

contrap

onemos 

a vías 

más 

tradicio

nales. 

20 

os 

millenni

als 

universi

tarios y 

su 

interacc

ión con 

el social 

mobile 

Blanc

o 

Ruiz, 

Sonia 

Ruiz 

San 

Migu

el, 

Franc

isco 

Javier 

GALI

NDO 

ARR

ANZ, 

FER

MIN 

201

6 

© Ediciones 

Universidad de 

Salamanca / CC 

BY – NC ND 

Atribución-

NoComercial-

SinDerivadas 

3.0 España 

Millenni

al | 

Móvil | 

Smartph

one | 

Web 2.0 

| Redes 

sociales 

| 

Universi

dad | 

Mobile | 

Social 

network

s | 

College 

ESPAÑA 

Este 

artículo 

se centra 

en la 

relación 

de los 

discente

s con 

respecto 

a 

dispositi

vos 

móviles 

y el uso 

de 

herramie

ntas y 

servicios 

en los 

mismos 

ESTU

DIO 

CUAN

TITAT

IVO 

CON 

RASG

OS 

CUAL

ITATI

VOS - 

EXPL

ORAT

ORIO 

EXPE

RIME

NTAL 

estudi

antes 

univer

sitario

s, 

concr

etame

nte 

del 

grado 

de 

Comu

nicaci

ón 

Audio

visual

, así 

como 

del de 

Public

idad y 

Relaci

ones 

Públic

as, de 

la 

Facult

ad de 

Cienc

ias de 

la 

Comu

nicaci

ón de 

la 

Unive

rsidad 

de 

Málag

a, 

nacid

os 

princi

palme

nte 

entre 

1990 

y 

1995. 

*resulta 

llamati

vo que 

la 

tableta 

tiene 

aún una 

penetra

ción 

muy 

baja, 

sobre 

todo si 

la 

compar

amos 

con la 

del 

smartph

one, 

que 

duplica 

e 

incluso 

triplica 

la 

penetra

ción en 

los 

distinto

s 

período

s 

estudia

dos *El 

uso de 

smartph

one, se 

marca 

una 

tendenc

ia clara. 

España 

es el 

país 

europeo 

con 

mayor 

penetra

ción de 

estos 

disposit

ivos 

Arranz, F. G., 

Ruiz, S. M. B., & 

San Miguel, F. J. 

R. (2016). Los 

millennials 

universitarios y su 

interacción con el 

social mobile. 

Fonseca. Journal 

of 

Communication, 

(12), 97-116. 
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entre la 

poblaci

ón, 

concret

amente 

un 81 

por 

ciento 

del 

parque 

de 

móviles 

son 

intelige

ntes 

21 

La 

segurida

d en 

las 

compete

ncias 

digitales 

de los 

millenni

als 

Beren

ice 

Castil

lejos 

López 

* 

Carlo

s 

Artur

o 

Torre

s 

Gaste

lú ** 

Agust

ín 

Lagu

nes 

Domí

nguez 

201

6 

APERTURA 

Volumen 8, 

número 2, pp. 

54-69 | 

Universidad de 

Guadalajara 

doi: 

http://dx.doi.org

/10.18381/Ap.v

8n2.914 

Internet, 

millenni

als, 

compete

ncias 

digitales

, 

protecci

ón de 

datos, 

segurida

d 

digital, 

TIC 

MEXICO 

valoram

os la 

percepci

ón del 

universit

ario 

sobre el 

tema de 

la 

segurida

d en la 

Red, 

consider

ada una 

de las 

áreas de 

las 

compete

ncias 

digitales 

ESTU

DIO 

MIXT

O 

  

*Los 

resultad

os 

señalan 

que los 

millenn

ials 

realizan 

práctica

s 

básicas 

de 

segurid

ad, 

tales 

como el 

uso de 

antiviru

s, el 

manejo 

de 

contras

eñas, 

ajustes 

en la 

configu

ración 

de las 

herrami

entas 

web, 

entre 

otros. 

*Respe

cto a la 

identida

d 

digital 

y la 

salud, 

es 

necesar

io 

promov

er el 

empleo 

adecua

Castillejos, L. B., 

Lagunes, D. A. & 

Torres, G. C. A. 

(2016). La 

seguridad en las 

competencias 

digitales de los 

millennials. 

Apertura 

(Guadalajara, 

Jal.), 8(2), 54-69 
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do de 

los 

datos 

persona

les, así 

como 

foment

ar 

hábitos 

mediáti

cos 

saludab

les. * es 

necesar

io 

promov

er 

nuevas 

formas 

de 

aprende

r en la 

Red; 

*No 

hay que 

sataniza

r al 

internet 

como 

un 

espacio 

que 

genera 

adicció

n, sino 

valorar 

la 

frecuen

cia en 

que se 

usa y el 

para 

qué se 

utiliza; 

eso es 

lo que 

determi

na su 

aprovec

hamient

o 

22 

Millenni

als, la 

generaci

ón del 

siglo 

XXI 

antoni

o 

ferrer 

201

0 

Nueva Revista 

de Política, 

Cultura y Arte, 

130, 42-51 

 

estados 

unidos  

ver el 

impacto 

de la 

generaci

on 

millenial

s en la 

politica 

y 

economi

a de 

cuantit

ativo 

no 

experi

mental 
 

La 

caracter

ística 

común 

a todas 

estas 

persona

s reside 

en que 

han 

crecido 

Ferrer, A. (2017). 

Millennials, la 

generación del 

siglo XXI. Nueva 

Revista de 

Política, Cultura y 

Arte, 130, 42-51. 
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estados 

unidos 

inmerso

s en los 

tiempos 

en que 

la 

revoluc

ión 

tecnoló

gica ha 

generad

o su 

fruto 

más 

llamati

vo: el 

acceso 

masivo 

y 

domésti

co a la 

informá

tica. 

Ademá

s esta 

nueva 

generac

ión no 

ha 

necesita

do 

práctica

mente 

adaptar

se a 

estos 

nuevos 

medios 

por la 

vía de 

un 

proceso 

de 

transici

ón. El 

subgrup

o de los 

recién 

incorpo

rados al 

voto —

los 

nacidos 

tras 

1990— 

ni 

siquiera 

ha 

conocid

o otra 

generac

ión que 

la de 
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Internet 

23 

Caracter

ización 

del saber 

pedagóg

ico de 

los 

profesor

es del 

Proyecto 

Académ

ico de 

Investig

ación y 

Extensió

n de 

Pedagog

ía -

Paiep- 

en la 

Universi

dad 

Distrital 

Francisc

o José 

de 

Caldas 

(Tesis 

doctoral

) 

Haml

et 

Santia

go 

Gonz

ález 

Melo 

201

6 

DOCTORADO 

EN CIENCIAS 

SOCIALES. 

NIÑEZ Y 

JUVENTUD 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

AVANZADOS 

EN NIÑEZ Y 

JUVENTUD 

UNIVERSIDA

D DE 

MANIZALES – 

CINDE 

FACULTAD 

DE CIENCIAS 

SOCIALES Y 

HUMANAS 

MANIZALES 

Profesor 

de 

universi

dad, 

pedagog

ía, 

saber, 

enseñan

za 

Superior

. 

COLOMB

IA 

Compre

nder los 

rasgos 

que 

caracteri

zan el 

saber 

pedagóg

ico 

construi

do por 

los 

profesor

es del 

Proyecto 

Académ

ico de 

Investig

ación y 

Extensió

n de 

Pedagog

ía - 

Paiep – 

en las 

dimensi

ones 

sociopol

ítica, 

magister

ial - 

profesio

nal y 

metodol

ógica en 

las 

cuáles 

realizan 

su 

acción , 

a partir 

de sus 

experien

cias y 

concept

ualizaci

ones en 

el 

ejercicio 

docente. 

CUAL

ITATI

VO-

HERM

ENEU

TICO 

EXPE

RIME

NTAL 

se 

realiz

aron 

60 

obser

vacio

nes 

con 

sus 

respec

tivos 

registr

os 

audibl

es con 

una 

duraci

ón de 

24 

horas 

de 

graba

ción 

(1440 

minut

os) 

entre 

los 

años 

2013, 

2014 

y 

2015. 

Se 

efectu

aron 

algun

as 

obser

vacio

nes y 

anális

is de 

las 

clases 

de 

todos 

los 

profes

ores 

(diez 

y 

ocho), 

partici

pantes 

en la 

invest

igació

n en 

funció

n de 

* se 

encontr

aron 

fuertes 

incongr

uencias 

y 

contrad

iccione

s entre 

el 

discurs

o que 

expresa

ban los 

docente

s en 

relación 

con el 

concept

o de 

saber 

pedagó

gico y 

las 

práctica

s 

docente

s que 

adelant

aban 

con sus 

alumno

s *Los 

docente

s 

piensan 

en la 

formaci

ón de 

sus 

estudia

ntes 

desde 

formas 

concret

as 

establec

idas en 

acuerdo 

con sus 

concep

ciones 

y 

sesgos 

ideológ

icos, 

resultad

o de su 

formaci

ón y 

González Melo, 

H. S. (2016). 

Caracterización 

del saber 

pedagógico de los 

profesores del 

proyecto 

académico de 

investigación y 

extensión de 

pedagogía - 

PAIEP - en la 

Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas. 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

AVANZADOS 

EN NIÑEZ Y 

JUVENTUD 

UNIVERSIDAD 

DE 

MANIZALES. 
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contra

star el 

discur

so del 

cual 

emerg

e su 

saber 

pedag

ógico 

con 

su 

prácti

ca 

pedag

ógica 

como 

otro 

eleme

nto de 

triang

ulació

n de 

fuente

s, que 

fortal

eció 

la 

valide

z de 

la 

invest

igació

n. En 

el 

caso 

de 

algun

os 

profes

ores 

fue 

posibl

e 

asistir 

a 

cuatro 

de sus 

clases

; en el 

caso 

del 

profes

or 7, a 

seis 

clases 

y 

divers

as 

expos

icione

s en 

experie

ncia de 

vida. * 

El 

docente 

se 

constitu

ye 

también 

en un 

acompa

ñante a 

nivel 

afectivo 

en la 

medida 

que 

más 

que 

juzgar 

los 

compor

tamient

os de 

los 

alumno

s, 

brinda 

su 

experie

ncia en 

función 

de la 

formaci

ón del 

estudia

nte * El 

uso de 

las 

anécdot

as y el 

manejo 

del 

humor 

y el 

chiste 

les 

permite 

recrear 

situacio

nes 

singular

es en 

conexió

n con 

los 

temas 

que 

están 

estudia

ndo de 

forma 
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event

os 

acadé

micos

. Tres 

de 

estas 

sesion

es 

fuero

n 

graba

das en 

video. 

En el 

caso 

del 

profes

or 8, 

se 

asistió 

a tres 

clases 

una 

de las 

cuales 

fue 

video 

graba

do 

amena, 

logrand

o no 

solo 

gran 

motivac

ión sino 

de 

hecho 

un 

aprendi

zaje 

efectivo 

como 

lo 

reporta

n los 

mismos 

estudia

ntes al 

referirs

e a sus 

docente 

24 

Formaci

ón Del 

Profesor

ado 

Universi

tario En 

Tic. 

Aplicaci

ón Del 

Método 

Delphi 

Para La 

Selecció

n De 

Los 

Conteni

dos 

Formati

vos 

Caber

o 

Alme

nara, 

Julio 

201

4 

Redalyc 

Educación 

XX1, vol. 17, 

núm. 1, pp. 

111-131 

Universidad 

Nacional de 

Educación a 

Distancia 

Madrid 

N/A ESPAÑA 

Elaborar 

temática

s básicas 

de forma 

consens

uadas 

entre 

diferente

s 

profesio

nales del 

ámbito 

de la 

Tecnolo

gía 

Educativ

a (TE) 

sobre las 

áreas 

más 

significa

tivas en 

las 

cuales 

debe 

capacita

rse el 

profesor

ado 

universit

ario para 

el 

CUAL

ITATI

VO- 

METO

DO 

DELP

HI 

EXPE

RIME

NTAL 

68 

docen

tes 

Por lo 

que se 

refiere 

al 

primer 

objetiv

o, 

señalar 

que la 

aplicaci

ón de la 

metodo

logía 

Delphi, 

nos ha 

permiti

do 

construi

r una 

lista de 

conteni

dos que 

recogen 

diferent

es 

visione

s y 

percepc

iones 

respect

o a la 

capacit

Cabero-Almenara, 

J. (2017). 

Formación del 

profesorado 

universitario en 

TIC. Aplicación 

del método Delphi 

para la selección 

de los contenidos 

formativos. 

Educación XX1, 

17(1), 111-132. 
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manejo 

didáctic

o de las 

TIC» 

ación 

del 

profeso

rado 

universi

tario en 

TIC. 

Lista 

que 

podría 

compre

nder un 

plan de 

formaci

ón del 

profeso

rado 

universi

tario en 

TIC, 

tanto en 

accione

s de 

formaci

ón 

como 

de 

perfecci

onamie

nto, en 

el que 

sobresa

ldrían 

una 

serie de 

conteni

dos de 

carácter 

general: 

introdu

ctorios 

sobre 

las 

posibili

dades 

que las 

TIC en 

los 

context

os de 

formaci

ón 

universi

taria; y 

el 

diseño 

y la 

producc

ión de 

TIC; 

otros 

centrad



 

100 

os en 

los 

audiovi

suales y 

multim

edia: la 

pizarra 

digital 

y las 

present

aciones 

colectiv

as 

informa

tizadas, 

los 

recurso

s 

multim

edias, 

los 

audiovi

suales 

en la 

red, y 

la 

videoco

nferenc

ia; y un 

último 

grupo, 

donde 

sobresa

le todo 

lo 

referido 

a la 

formaci

ón 

virtual 

y a la 

implant

ación 

de las 

herrami

entas 

de la 

web 

2.0. 

25 

PORTA

FOLIO 

DE 

MODEL

OS 

EDUCA

TIVOS 

MINI

STER

IO 

DE 

EDU

CACI

ON  

201

5 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Dirección de 

Poblaciones y 

Proyectos 

Intersectoriales 

República de 

Colombia 

N/A 
COLOMB

IA 

DAR A 

CONOC

ER 

ALGUN

OS 

MODEL

OS 

PEDAG

OGICO

S QUE 

SE 

ESTAN 

APICA

N/a 

no 

experi

mental 

N/A 
 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN EN 

COLOMBIA. 

(2015). 

PORTAFOLIO 

DE MODELOS 

EDUCATIVOS. 

Dirección de 

Poblaciones y 

Proyectos 

Intersectoriales 

todos a aprender. 
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NDO 

EN 

COLO

MBIA 

PARA 

ESTUDI

ANTE 

QUE 

NO 

CURZA

RON 

SU 

ESCOL

ARIDA

D 

BASIC

A A LA 

EDAD 

QUE 

MUEST

RA LA 

TAZA 

BASE. 

26 

ESTILO

S DE 

ENSEÑ

ANZA 

Y 

MODEL

OS 

PEDAG

ÓGICO

S: Un 

estudio 

con 

profesor

es del 

Program

a de 

Ingenier

ía 

Financie

ra de la 

Universi

dad 

Piloto 

de 

Colombi

a 

MAN

UEL

A 

GÓM

EZ 

HUR

TAD

O 

NÉST

OR 

RAÚ

L 

POL

ANÍA 

GON

ZÁL

EZ 

200

8 

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

División de 

Formación 

Avanzada 

Maestría en 

Docencia 

Universidad de 

La Salle 

BOGOTÁ 

N/A 
COLOMB

IA 

Determi

nar el 

grado de 

relación 

que 

existe 

entre los 

estilos 

de 

enseñan

za 

construi

dos por 

los 

docentes 

del área 

financier

a del 

program

a de 

ingenierí

a 

financier

a de la 

Universi

dad 

Piloto de 

Colombi

a y los 

modelos 

pedagóg

icos 

propuest

os por 

Rafael 

Flórez 

Ochoa.  

CORR

ELACI

ONAL 

EXPE

RIME

NTAL 

la 

Invest

igació

n se 

desarr

olló 

con 

los 11 

docen

tes 

del 

área 

Finan

ciera 

en los 

camp

os 

discip

linare

s 

descri

tos en 

el 

progr

ama 

de 

Ingeni

ería 

Finan

ciera 

de la 

Unive

rsidad 

Piloto 

de 

Colo

mbia. 

estilo 

de 

enseñan

za 

predom

inante 

entre 

los 

docente

s del 

área 

financie

ra del 

Progra

ma de 

ingenie

ría 

Financi

era de 

la 

Univers

idad 

Piloto 

de 

Colom

bia, 

quienes 

fueron 

el 

grupo 

objeto 

de 

estudio, 

está 

marcad

o por 

un 

rasgo 

recurre

Gómez, M. H. & 

Polanía, G. N. R. 

(2008). ESTILOS 

DE 

ENSEÑANZA Y 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS: 

Un estudio con 

profesores del 

Programa de 

Ingeniería 

Financiera de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia. 

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

División de 

Formación 

Avanzada 

Maestría en 

Docencia 

Universidad de La 

Salle BOGOTÁ. 
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nte 

asociad

o con la 

fuerte 

interrel

ación 

con sus 

estudia

ntes, 

manifie

sta en 

el 

acompa

ñamient

o y en 

la 

búsque

da de 

progres

os 

relacion

ados 

con su 

tarea de 

aprende

r 

27 

Los 

modelos 

pedagóg

icos en 

la 

formaci

ón de 

profesor

es 

HER

MIL

A 

LOY

A 

CHÁ

VEZ 

200

8 

Revista 

Iberoamericana 

de Educación 

ISSN: 1681-

5653 

N/A MEXICO 

pretende 

aclarar 

el 

panoram

a del 

porqué 

el 

contenid

o de los 

modelos 

pedagóg

icos 

hace 

inscribir

los en 

una u 

otra de 

las 

tendenci

as 

dominan

tes —la 

racionali

sta, la 

desarroll

ista y 

la 

crítica— 

presenta

ndo al 

lector 

una 

tipología 

de siete 

modelos

, que sin 

N/A 

NO 

EXPE

Rimen

tal 

n/A 

*el 

modelo 

reconstr

uccioni

sta y 

situacio

nal 

fustiga 

su 

relativi

dad al 

no 

obedec

er a un 

currícul

o 

normati

vo, de 

alcance 

para 

todos, 

que 

clarifiq

ue el 

desemp

eño y 

función 

educati

va de 

los 

maestro

s, que 

permita 

la 

planeac

ión y 

Loya, C. H. (2008). 

Los modelos 

pedagógicos en la 

formación de 

profesores. Revista 

Iberoamericana de 

Educación, 46(3). 
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ser 

exhausti

va, da 

cuenta 

de 

element

os 

básicos 

de cada 

uno.  

prospec

tiva del 

acto 

educati

vo. 

Puede 

decirse, 

en 

síntesis, 

un 

referen

cial de 

compet

encias 

en la 

formaci

ón del 

profeso

rado. * 

28 

Modelo 

pedagóg

ico para 

el 

desarroll

o de 

program

as 

educativ

os con 

compon

ente 

virtual, 

dirigidos 

a adultos 

de zonas 

rurales 

centroa

merican

as 

Vivia

n 

Rebec

a 

Carva

jal 

Jimén

ez 

201

3 

universita de les 

illes 

balearsDeparta

mento de 

Pedagogía 

Aplicada y 

Psicología de la 

Educación 

Doctorado 

Interuniversitari

o en Tecnología 

Educativa  

N/A 

COSTA 

RICA, 

GUATEM

ALA,NIC

ARAGUA

, 

SALVAD

OR Y 

HONDUR

AS 

Construi

r un 

modelo 

pedagóg

ico para 

el 

desarroll

o de 

program

as 

educativ

os con 

compon

ente 

virtual 

dirigidos 

a adultos 

de zonas 

rurales 

centroa

merican

as. 

CULIT

ATIV

O-

FENO

MENO

OGIC

O 

NO-

EXPE

RIME

NTAL  

Costa 

Rica 

= 18 

ESTU

DIAN

TES * 

Doce

ntes 

de la 

Divisi

ón de 

Educa

ción 

Rural 

(grad

o y 

posgr

ado) 

= 

Conju

nto de 

10 

docen

tes 8 

para 

los 

tallere

s y 

dos 

para 

entrev

ista  

*Doc

entes 

de la 

Maest

ría en 

desarr

ollo 

rural= 

10 

DOC

ENTE

* Para 

quienes 

provien

en de 

context

os 

rurales 

centroa

merican

os y 

han 

tenido 

la 

oportun

idad no 

solo de 

particip

ar de 

espacio

s 

educati

vos 

mediad

os por 

TIC, 

sino de 

cuestio

nar y 

dialoga

r 

alreded

or de 

este 

tema, 

resulta 

vital el 

que las 

comuni

dades 

se 

apropie

n de los 

proceso

Carvajal, J. V .R. 

(2013). Modelo 

pedagógico para 

el desarrollo de 

programas 

educativos con 

componente 

virtual, dirigidos a 

adultos de zonas 

rurales 

centroamericanas. 

Universitat de les 

Illes Balears. 
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S 

*Grup

o de 

estudi

antes 

guate

malte

cos de 

posgr

ado 

42 

ESTU

DIAN

TES 

*CO

NJUN

TO 

profes

ionale

s 

centro

ameri

canos 

vincul

ados 

con el 

desarr

ollo 

de 

progr

amas 

educa

tivos 

para 

conte

xtos 

rurale

s. = 

22 

PART

ICIP

ATES 

*Estu

diante

s y 

egresa

dos 

de 

Educa

ción 

Rural 

= 38 

estudi

antes 

indíge

nas 

21 

gradu

ados 

MER

C 

s 

implícit

os, que 

demand

en 

resultad

os, que 

propon

gan 

líneas 

de 

acción, 

que 

establez

can 

metas y 

proporc

ionen 

interese

s 296 

que se 

constitu

yan en 

la base 

de las 

dinámic

as que 

el 

proceso 

educati

vo total 

implica

ría. A 

este 

respect

o, una 

de las 

particip

antes 

en 

nuestro

s foros 

de 

discusi

ón 
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29 

CREAC

IÓN DE 

UN 

JARDÍN 

INFAN

TIL 

CON 

ÉNFASI

S EN 

LAS 

INTELI

GENCI

AS 

MÚLTI

PLES 

DE 

HOWA

R 

GARDN

ER 

LOR

ENA 

FLÓ

REZ 

SIER

RA 

201

5 

UNIVERSIDA

D 

TECNOLÓGIC

A DE 

PEREIRA 

FACULTAD 

DE 

PEDAGOGÍA 

INFANTIL 

PEREIRA, 

RISARALDA 

N/A 
COLOMB

IA 

Crear el 

Preescol

ar 

“KÍNDE

R 

GARDN

ER” 

enfocad

o 

principal

mente 

en 

identific

ar, 

promove

r y 

desarroll

ar las 

inteligen

cias 

múltiple

s 

plantead

as por 

Howard 

Gardner 

en los 

niños 

del 

municipi

o de 

Barbosa 

Antioqui

a 

CUAL

ITATI

VO 

EXPE

RIME

NTAL  

207 

famili

as en 

el 

munic

ipio 

de 

Barbo

sa, 

selecc

ionad

as 

aleato

riame

nte, 

en los 

sector

es de 

Pepe 

Sierra 

y 30 

de 

Mayo 

 Los 

datos 

arrojad

os por 

las 

encuest

as nos 

dan a 

conclui

r que en 

los 

sectores 

analiza

dos se 

present

a un 

alto 

índice 

de 

niños 

que 

están 

en edad 

de ser 

escolari

zados, 

además 

se 

evidenc

ia que 

los 

padres 

estarían 

interesa

dos en 

dicha 

propues

ta ya 

que se 

puede 

observa

r según 

las 

respues

tas que 

confían 

en 

persona

s 

profesi

onales 

para 

que el 

proceso 

de 

enseñan

za de 

los 

niños 

sea 

estimul

ado a 

Flórez, S. L. 

(2015). 

CREACIÓN DE 

UN JARDÍN 

INFANTIL CON 

ÉNFASIS EN 

LAS 

INTELIGENCIA

S MÚLTIPLES 

DE GARDNER; 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE PEREIRA 

FACULTAD DE 

PEDAGOGÍA 

INFANTIL 

PEREIRA, 

RISARALDA. 
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partir 

de la 

creativi

dad y 

las 

habilida

des que 

ellos 

posean. 

 Se 

hace 

notorio 

también 

que 

llama 

mucho 

la 

atenció

n de los 

padres, 

el 

trabajar 

en 

cosas 

nuevas 

y 

propues

tas 

diferent

es para 

estimul

ar el 

potenci

al de 

los 

niños, 

pues se 

muestra

n 

interesa

dos al 

conocer 

la 

propues

ta, ya 

que 89 

dicen 

que en 

este 

pueblo 

solo 

hay un 

jardín 

infantil 

y éste 

no 

ofrece 

nada 

novedo

so, ya 

que 

siempre 
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se ha 

trabajad

o bajo 

la 

misma 

modali

dad. 

30 

MODEL

O DE 

PROFE

SIONA

LIZACI

ÓN 

PEDAG

ÓGICA 

DE LOS 

DOCEN

TES 

UNIVE

RSITAR

IOS 

PARA 

LA 

GESTIÓ

N DEL 

PROCE

SO DE 

ENSEÑ

ANZAA

PREND

IZAJE 

Artur

o 

Santia

go De 

la 

Rosa 

Villao

1 

Anton

io 

Clare

ncio 

Guzm

án 

Ramír

ez2 

Franc

isca 

Ramo

na 

Marre

ro 

Salaz

ar 

201

6 

Revista 

Electrónica 

Formación y 

Calidad 

Educativa 

(REFCalE) 

ISSN 1390-

9010 

Profesio

nalizaci

ón 

pedagóg

ica; 

modelo 

pedagóg

ico; 

núcleos 

básicos 

de 

saberes; 

formaci

ón 

docente 

CUBA 

determin

ar el 

grado de 

los 

efectos 

de la 

autofor

mación-

formaci

ón, en 

las 

acciones 

de 

profesio

nalizaci

ón 

diseñada

s para la 

gestión 

del 

proceso 

de 

enseñan

za-

aprendiz

aje. 

CUAL

ITATI

VO 

N/A N/A 

Como 

derivaci

ón 

teórica 

se 

aporta 

la 

especifi

cidad 

de 

saberes 

actuales 

y 

perspec

tivos 

context

ualizad

os de 

los 

docente

s que se 

instituy

e como 

eje 

orienta

dor en 

la 

didáctic

a de la 

dinámic

a 

formaci

ón-

autofor

mación, 

que 

deviene 

en 

esencia 

de las 

relacion

es entre 

la 

moviliz

ación 

formati

va de 

recurso

s en el 

proceso 

de 

enseñan

za-

aprendi

zaje y 

De la Rosa, V. A. 

S., Guzmán, R. A. 

C. & Marrero, S. 

F. R. (2016). 

MODELO DE 

PROFESIONALI

ZACIÓN 

PEDAGÓGICA 

DE LOS 

DOCENTES 

UNIVERSITARI

OS PARA LA 

GESTIÓN DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

Revista 

Electrónica 

Formación y 

Calidad Educativa 

(REFCalE), 4(3), 

25-42. 
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el 

entrena

miento 

en el 

puesto 

de 

trabajo 

de los 

docente

s. 

31 

El 

aprendiz

aje on-

line: 

oportuni

dades y 

retos en 

instituci

ones 

politécni

cas 

Marth

a 

Burkl

e 

Calga

ry 

201

1 

Revista 

Científica de 

Educomunicaci

ón; ISSN: 1134-

3478; páginas 

45-53 

Nativos 

digitales

, 

generaci

ón net, 

aprendiz

aje on-

line, 

aprendiz

aje 

significa

tivo, 

tecnolog

ías Web 

2.0, 

interacti

vidad. 

CANADA 

• 

Analizar 

las 

expectat

ivas de 

los 

estudian

tes en 

torno al 

aprendiz

aje on-

line. • 

Explorar 

el 

impacto 

de los 

contenid

os 

móviles. 

• 

Descubr

ir la 

eficacia 

de los 

cursos 

on-line y 

la 

capacida

d de 

involucr

ar a los 

estudian

tes. 

MIXT

O 

cuasi-

experi

mental 

57 

encue

stas 

entre 

los 

estudi

antes 

registr

ados 

en 

progr

amas 

de 

forma

ción 

on-

line. 

*Las 

respues

tas 

muestra

n que 

los 

estudia

ntes 

conside

raron 

los 

objetiv

os 

correcta

mente 

definid

os en el 

LMS. 

El 28% 

de los 

estudia

ntes 

afirmó 

que el 

objetiv

o 

estaba 

muy 

claro, el 

43% 

respond

ió que 

estaba 

claro, y 

el 29% 

percibi

ó que 

estaba 

modera

dament

e claro. 

En el 

uso de 

herrami

entas 

on-line 

para el 

aprendi

zaje, es 

necesar

io 

determi

Burkle, M. 

(2015). El 

aprendizaje on-

line: 

oportunidades y 

retos en 

instituciones 

politécnicas. 

Comunicar, 

19(37). 
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nar 

propiad

amente 

los 

objetiv

os del 

curso. 

Las 

respues

tas han 

de 

proporc

ionar 

feedbac

k para 

mejorar 

la 

precisió

n en 

propues

tas 

futuras. 

*En 

cuanto 

a la 

navega

ción, 

hubo 

una 

distribu

ción 

equilibr

ada 

entre 

estudia

ntes 

que 

encontr

aron el 

curso 

muy 

fácil a 

la hora 

de 

navegar 

por los 

conteni

dos (el 

29%), 

fácil 

(29%) 

y 

modera

dament

e fácil 

(29%). 

Solo un 

estudia

nte dijo 

que el 

curso 

«no 
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resultó 

tan 

fácil». 

32 

Uso y 

apropiac

ión de la 

telefonía 

móvil. 

Opinion

es de 

jóvenes 

universit

arios de 

la 

UNAM, 

la 

UACM 

y la 

UPN 

Crovi 

Druet

ta, 

Delia

1 

Garay 

Cruz, 

Luz 

María

2 

López 

Gonz

ález, 

Rocío

3 

Portill

o 

Sánch

ez, 

Maric

ela4 

201

5 

revista 

cientifica de la 

asociacion 

mexicana de 

derecho a la 

informacion 

Sociolo

gía de la 

comunic

ación, 

Ciencia 

y 

tecnolog

ía, 

Telefoní

a 

celular, 

Apropia

ción de 

tecnolog

ía, 

Jóvenes, 

Universi

tarios, 

Vida 

cotidian

a, 

Universi

dad 

Naciona

l 

Autóno

ma de 

México 

(UNAM

), 

Universi

dad 

Autóno

ma de la 

Ciudad 

de 

México 

(UACM

), 

Universi

dad 

Pedagóg

ica 

Naciona

l, 

México 

MEXICO 

identific

ar las 

prácticas 

cotidian

as de los 

jóvenes 

estudian

tes con 

relación 

al 

acceso, 

uso y 

apropiac

ión de 

cinco 

tecnolog

ías de 

informa

ción y 

comunic

ación: 

computa

dora, 

Internet, 

teléfono 

celular, 

consolas 

y/o 

aparatos 

tecnológ

icos para 

jugar 

videojue

gos, así 

como 

reproduc

tores y 

recursos 

digitales 

para 

escuchar 

y bajar 

música. 

Análisis 

previos 

nos 

permitie

ron 

identific

arlas 

como las 

tecnolog

ías más 

vinculad

as con el 

sector 

juvenil, 

además 

de ser 

CUAL

ITATI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

617 

ESTU

DIAN

TES 

que 

cursa

n sus 

licenc

iatura

s en 

tres 

univer

sidade

s 

públic

as: 

Nacio

nal 

Autón

oma 

de 

Méxic

o 

(UNA

M); 

Autón

oma 

de la 

Ciuda

d de 

Méxic

o 

(UAC

M) y 

Pedag

ógica 

Nacio

nal 

(UPN

). 

al 

indagar 

entre 

los 

jóvenes 

si 

poseen 

o no las 

cinco 

tecnolo

gías 

analiza

das en 

el 

estudio 

(compu

tadora, 

Internet

, 

consola

s de 

videoju

egos, 

reprodu

ctores 

de 

música 

y 

teléfon

o 

celular)

, así 

como 

cuáles 

de ellas 

son las 

que 

más 

utilizan

, el 

orden 

de 

prefere

ncia 

varía 

aunque 

los 

disposit

ivos 

seleccio

nados 

son los 

mismos

. Sobre 

la 

posesió

n de 

aparato

s, el 

Druetta, D., 

Garay, C. L., 

López, G. R., & 

Portillo, S. M. 

(2015). Uso y 

apropiación de la 

telefonía móvil. 

Opiniones de 

jóvenes 

universitarios de 

la UNAM, la 

UACM y la 

UPN.revista 

cientifica de la 

asociacion 

mexicana de 

derecho a la 

informacion 

 



 

111 

represen

tativas 

de la 

converg

encia 

tecnológ

ica. 

ordena

miento 

es muy 

parecid

o entre 

la UPN 

y la 

UACM

: 

celular, 

comput

adora, 

reprodu

ctores e 

Internet

. En 

cambio, 

las 

respues

tas de 

la 

UNAM 

reflejan 

lo 

siguient

e: 

comput

adora, 

teléfon

o 

celular, 

Internet 

y 

reprodu

ctores 

de 

música. 

Respect

o a la 

prefere

ncia de 

uso de 

los 

aparato

s, tanto 

la 

UNAM 

como la 

UACM 

propusi

eron el 

mismo 

orden: 

comput

adora 

en 

primer 

lugar, 

seguida 

por 

Internet 

y 
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celular. 

33 

Conoci

mientos 

y 

actitudes 

de 

estudian

tes 

universit

arios 

respecto 

al 

Espacio 

Europeo 

de 

Educaci

ón 

Superior 

Sílvia 

Font-

Mayo

las y 

Laura 

Masfe

rrer 

201

7 

Revista de 

Formación e 

Innovación 

Educativa 

Universitaria. 

Vol. 3, Nº 2, 

88-96 

Espacio 

Europeo 

de 

Educaci

ón 

Superior 

(EEES), 

conocim

ientos 

estudian

tes 

universi

tarios, 

actitude

s 

estudian

tes 

universi

tarios 

ESPAÑA 

Conocer 

la propia 

definició

n del 

EEES 

por parte 

de los 

estudian

tes. - 

Enumer

ar los 

element

os 

positivo

s y 

negativo

s 

percibid

os del 

EEES. - 

Conocer 

si la 

actitud 

hacia el 

EEES es 

a favor o 

en 

contra y 

las 

razones 

esgrimid

as. - 

Describi

r si los 

estudian

tes 

consider

an 

disponer 

de 

suficient

e 

informa

ción 

sobre el 

EEES y 

las 

razones 

expuesta

s. - 

Descubr

ir las 

vías de 

informa

ción de 

los 

alumnos 

respecto 

al 

EEES. 

cualitat

ivo 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

81 

estudi

antes 

univer

sitario

s DE 

LICE

NCIA

TUR

A EN 

PSIC

OLO

GIA. 

48 

alumn

os de 

segun

do 

curso 

matric

ulado

s en la 

asigna

tura 

tronca

l 

Evalu

ación 

psicol

ógica. 

La 

segun

da 

muest

ra 

está 

consti

tuida 

por 

33 

alumn

os de 

quinto 

curso 

matric

ulado

s en la 

asigna

tura 

obliga

toria 

Funda

mento

s y 

técnic

as de 

interv

enció

n en 

Psicol

ogía 

En 

palabra

s de 

Rodríg

uez 

(2009: 

158), 

“el 

éxito o 

fracaso 

de las 

innovac

iones 

educati

vas 

depend

e, en 

gran 

parte, 

de la 

forma 

en que 

los 

diferent

es 

actores 

educati

vos 

interpre

tan, 

redefin

en, 

filtran y 

dan 

forma a 

los 

cambio

s 

propues

tos” 

Font-Mayolas, S. 

& Masferrer, L. 

(2017). 

Conocimientos y 

actitudes de 

estudiantes 

universitarios 

respecto al 

Espacio Europeo 

de Educación 

Superior. Revista 

de formación e 

innovación 

educativa 

universitaria, 3(2), 

88-96. 
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de la 

Salud 

II 

34 

Los 

modelos 

pedagóg

icos 

desde 

una 

dimensi

ón 

psicológ

ica-

espiritua

l 

Alexa

nder 

Ortiz 

Ocañ

a a 

Jorge 

Oswa

ldo 

Sánch

ez 

Buitra

go b 

Iván 

Manu

el 

Sánch

ez 

Fonta

lvo 

201

5 

Revista 

Científica 

General José 

María Córdova, 

Bogotá, 

Colombia, 

enero-junio, 

2015 Educación 

- Vol. 13, Núm. 

15, pp. 183-194 

issn 1900-6586 

aprendiz

aje 

humano

, 

biología 

del 

amor, 

conducti

smo, 

construc

tivismo, 

modelo 

pedagóg

ico, 

pedagog

ía del 

amor, 

teoría 

históric

o-

cultural, 

teorías 

del 

aprendiz

aje. 

COLOMB

IA 

nalizan 

los 

modelos 

pedagóg

icos 

desde 

una 

dimensi

ón 

psicológ

ica, 

haciend

o una 

breve 

descripc

ión del 

modelo 

pedagóg

ico 

conducti

sta 

(Skinner

), el 

modelo 

pedagóg

ico 

construc

tivista 

(Piaget) 

y la 

teoría 

socio-

histórico

-cultural 

(Vygots

ky) 

como 

modelo 

pedagóg

ico. 

cualitat

ivo 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

 

N/A 

Para 

Vygots

ky 

(1979) 

la 

finalida

d de la 

educaci

ón es la 

internal

ización 

de 

herrami

entas 

semióti

cas y 

compar

tir 

comuni

dad de 

sentido, 

para 

Piaget 

(1976) 

es el 

desarrol

lo del 

juicio 

moral y 

del 

pensam

iento 

científi

co 

como 

operaci

ones 

formale

s, y 

para 

Matura

na 

(2003) 

la 

finalida

d de la 

educaci

ón es 

brindar 

amor, 

es 

decir, 

promov

er la 

aceptac

ión del 

otro 

como 

legítim

Ortiz, O. A., 

Sánchez, B. J. O. 

& Sánchez, F. I. 

M. (2015). Los 

modelos 

pedagógicos 

desde una 

dimensión 

psicológica-

espiritual. Revista 

Científica General 

José María 

Córdova, 13(15), 

183-194. 
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o otro 

en la 

convive

ncia, 

conside

rando 

el amor 

como la 

emoció

n 

básica 

que 

funda 

lo 

humano 

y lo 

social, 

como 

condici

ón 

biológi

ca de 

todos 

los 

seres 

humano

s. Es 

por ello 

que su 

modelo 

es bio-

pedagó- 

gico, 

basado 

en el 

amor. 

Matura

na 

(2003) 

propon

e una 

biologí

a del 

amor 

como 

sustent

o 

ontoló- 

gico y 

epistem

ológico 

de la 

Pedago

gía del 

Amor, 

que 

brinda 

otras 

opcione

s 

holístic

as, 
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sistémi

cas y 

configu

racional

es de 

compre

nder el 

aprendi

zaje 

humano

, muy 

diferent

es a las 

concep

ciones 

conduct

ista 

(Skinne

r), 

constru

ctivista 

(Piaget) 

e 

históric

o 

cultural 

(Vygots

ky). 

34 

Modelo 

pedagóg

ico en la 

Instituci

ón 

Educativ

a Dos 

Ríos 

Galinde

z, 

departa

mento 

del 

Cauca◆ 

Jenny 

Eliza

beth 

Martí

nez 

Tupáz

* 

Nyla 

del 

Rosar

io 

Roser

o 

Quint

az* 

201

5 

Revista 

Criterios- 22 

(1)- rev.crit.- 

pp. 67 - 75 

ISSN: 0121-

8670, ISSN 

Electrónico: 

2256-1161, 

Universidad 

Mariana, San 

Juan de Pasto, 

Nariño, 

Colombia, 

estrategi

as de 

evaluaci

ón, 

modelo 

pedagóg

ico, 

práctica 

educativ

a. 

COLOMB

IA 

caracteri

zar el 

modelo 

o los 

modelos 

pedagóg

icos 

existente

s en la 

instituci

ón a 

partir de 

la 

práctica 

educativ

a de sus 

docentes 

CUAL

ITATI

VO-

INTER

PRET

ATIV

O 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

La 

Institu

ción 

Educa

tiva 

Dos 

Ríos 

cuent

a con 

un 

total 

de 

170 

estudi

antes 

y 12 

docen

tes 

distrib

uidos 

de la 

siguie

nte 

maner

a: 4 

mujer

es y 

cuatro 

homb

res en 

Bachi

llerato 

y 3 

mujer

*En 

cuanto 

a las 

teorías 

pedagó

gicas, 

se 

evidenc

ió la 

existen

cia de 

un 

seguimi

ento en 

las 

formas 

tradicio

nales y 

conduct

istas de 

enseñan

za que 

se 

imparte 

en el 

aula de 

clase, 

donde 

se 

limita 

al 

estudia

nte a 

ser un 

Martínez, T. J. E. 

& Rosero, Q. N. 

(2015). Modelo 

pedagógico en la 

Institución 

Educativa Dos 

Ríos Galindez, 

departamento del 

Cauca. Revista 

Criterios, 22(1), 

67 - 75. 
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es y 

un 

homb

re en 

Prima

ria. 

simple 

recepto

r de 

informa

ción, 

sólo se 

da 

margen 

a la 

explica

ción 

unilater

al del 

docente

, 

dejando 

a un 

lado la 

interacc

ión con 

el 

estudia

nte y a 

que 

pueda 

buscar 

nuevas 

alternat

ivas de 

aprendi

zaje, en 

donde 

se 

pueda 

emplear 

el 

desarrol

lo 

cogniti

vo *el 

modelo 

conduct

ista 

solo 

deja 

espacio 

para 

formar 

criterio

s de 

hacer y 

no de 

ser en 

la 

práctica

, 

limitan

do el 

desarrol

lo 

cogniti

vo y el 
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aprendi

zaje del 

educan

do, 

dejando 

a un 

lado las 

posibili

dades 

de 

mejorar 

en su 

compre

nsión 

de 

aprendi

zaje. 

*Es 

necesar

io tener 

en 

cuenta 

los 

estilos 

de 

aprendi

zaje 

como 

también 

un 

determi

nado 

ritmo 

para 

que el 

docente 

u 

orienta

dor 

adapte 

sus 

estrateg

ias y 

tengan 

mayore

s 

resultad

os. 

36 

Paradig

mas y 

modelos 

pedagóg

icos de 

los 

postulad

os 

científic

os en el 

espacio 

de aula 

en la 

Universi

MsG. 

Paúl 

Santia

go 

Pullas 

/ 

MsG. 

Jorge 

Rodri

go 

Andra

de 

MsG. 

Fredd

201

6 

ECOS DE LA 

ACADEMIA 

REVISTA DE 

LA 

FACULTAD 

DE 

EDUCACION 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

FECYT- 

UNIVERSIDA

D TECNICA 

DEL NORTE-

IBARRA-

APREN

DIZAJE 

ACTIV

O, 

AUTO

APREN

DIZAJE

, 

ENSEÑ

ANZA 

PROGR

AMAD

A, 

MÉTO

ECUADO

R 

identific

ación de 

los 

paradig

mas 

educativ

os y, 

consecu

entemen

te, los 

enfoque

s 

aplicado

s desde 

MIXT

O 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

50 

profes

ionale

s 

univer

sitario

de las 

difere

ntes 

facult

ades 

de la 

Unive

rsidad 

*(96,9

%) DE 

DOCC

ENTES 

logran 

llevar 

la 

teoría a 

la praxi 

*el 

(95,4%

) de 

nuestro

s 

Alvivar, J. F., 

Pullas, P. S. & 

Rodrigo, A. J. 

(2016). 

Paradigmas y 

modelos 

pedagógicos de 

los postulados 

científicos en el 

espacio de aula en 

la Universidad 

Técnica de 

Ambato. 

Universidad 
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dad 

Técnica 

de 

Ambato 

y 

Alciv

ar 

Jarrín 

ECUADOR P 

ISSN:1390-

969X E-

ISSN:2550-

6889 

DO DE 

APREN

DIZAJE

, 

MÉTO

DO DE 

ENSEÑ

ANZA. 

el 

espacio 

de 

planifica

ción 

curricula

r a más 

de 

corrobor

ar si en 

el 

ejercicio 

profesio

nal se 

aplica la 

filosofía 

instituci

onal 

estableci

da de 

manera 

participa

tiva. Los 

material

es 

utilizado

s han 

sido 

instrume

ntos 

validado

s por 

expertos

, los 

cuales 

han sido 

aplicado

s a los 

docentes 

universit

arios de 

la 

Técnica 

de 

Ambato 

mediant

e 

encuesta

s. 

Técni

ca de 

Amba

to 

profesi

onales, 

realiza 

una 

adecua

da 

planific

ación 

curricul

ar *un 

(94,4%

) 

adecúa

n una 

metodo

logía 

particip

ativa * 

(93,8%

), 

refleja 

una 

seria 

adecuac

ión de 

su rol 

como 

docente 

*81,8% 

de 

docente

s, 

mencio

nan 

aplicar 

el 

modelo 

educati

vo * 

8.3% 

de 

profesi

onales 

NO 

CONC

OCEN 

EL 

TEMA 

*El 

7,4% 

de los 

profesi

onales 

asume 

que es 

el 

Constru

ctivism

o su 

modelo 

pedagó

gico 

Técnica de 

Ambato. 4. 
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*74% 

de los 

encuest

ados = 

MODE

LO 

SOCIO

-

CONS

TRUC

TIVIST

A 

*Model

o 

Cogniti

vista 

corresp

onde al 

64,82%

, 

*Model

o 

Humani

sta un 

47,2%, 

Conduc

tismo 

23,8%, 

37 

.ANÁLI

SIS 

CRÍTIC

O DEL 

CONDU

CTISM

O Y 

CONST

RUCTI

VISMO, 

COMO 

TEORÍ

A DE 

APREN

DIZAJE 

EN 

EDUCA

CIÓN 

Helen 

Iveth 

Figue

roa 

Cepe

da, 

Karlit

a 

Eliza

beth 

Muño

z 

Corre

a, 

Edwi

n 

Viníci

o 

Lozan

o, 

Diego 

Ferna

ndo 

Zaval

a 

Urqui

zo 

201

8 

Revista Órbita 

Pedagógica. 

ISSN 2409-

0131 

Teorías 

del 

aprendiz

aje; 

conducti

smo; 

construc

tivismo; 

educaci

ón 

superior

. 

ECUADO

R 

realiza 

un 

análisis 

crítico al 

conducti

smo y 

construc

tivismo 

con la 

intencio

nalidad 

de 

demostr

ar ¿Qué 

y cómo 

se 

aprende

?, 

¿Cuáles 

son los 

factores 

que 

influyen 

en el 

aprendiz

aje 

cuali N/A 

no 

experi

menta

l 

*Desde 

una 

perspec

tiva 

conduct

ista, la 

práctica 

es 

importa

nte ya 

que 

existe 

mayor 

probabi

lidad de 

que las 

persona

s 

generen 

aprendi

zajes 

cuando 

más 

oportun

idades 

de 

hablar, 

actuar, 

experi

mentar, 

escribir

, o 

demostr

ar 

Figueroa, H. I., 

Muñoz, K. E., 

Vinício, E., & 

Zavala, D. F. 

(2018). 

ANÁLISIS 

CRÍTICO DEL 

CONDUCTISMO 

Y 

CONSTRUCTIVI

SMO, COMO 

TEORÍAS DE 

APRENDIZAJE 

EN 

EDUCACIÓN. 

Revista Órbita 

Pedagógica, 4(1), 

01-12. 
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tienen, 

es por 

ello que 

resulta 

ideal 

que los 

estudia

ntes 

sean 

entes 

activos 

y 

particip

ativos 

en los 

proceso

s de 

aprendi

zaje y 

jamás 

recepto

res 

pasivos 

de la 

informa

ción 

que les 

transmi

ten los 

docente

s. 

*Desde 

una 

perspec

tiva 

constru

ctivista 

los 

aprendi

zajes 

no 

deben 

limitars

e 

a la 

recepci

ón de 

informa

ción, 

los 

sujetos 

que 

aprende

n deben 

asumir 

roles 

activos 

en el 

procesa

miento 

de la 

misma 
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con la 

intencio

nalidad 

de 

sistema

tizarla 

y 

aplicarl

a en 

accione

s 

cotidian

as de su 

vida 

persona

l y 

social. 

38 

La 

evaluaci

ón 

docente 

en la 

pedagog

ía 

Montess

ori: 

propuest

a de un 

instrume

nto 

Berm

údez-

Jaime

s 

Milto

n 

Eduar

do & 

Ana 

María 

Mend

oza-

Páez 

200

8 

gestion 

educativa SSN 

0123-1294. 

educ.educ., 

2008, volumen 

11, número 1, 

pp. 227-252 

N/A 
 

DISEÑ

AR, 

construir 

y la 

validaci

ón del 

contenid

o de un 

instrume

nto que 

permita 

evaluar 

el 

desempe

ño 

docente 

en un 

colegio 

con 

metodol

ogía 

Montess

ori 

descrip

tiva 

EXPE

RIME

NTAL  

30 

docen

tes 

del 

colegi

o 

Mont

essori 

Britis

h 

Schoo 

para un 

colegio 

con 

metodo

logía 

Montes

sori 

present

ó un 

alfa 

promed

io de 

.88, que 

se 

conside

ra alto e 

indica 

un alto 

grado 

de 

confiab

ilidad 

Bermúdez-Jaimes 

Milton Eduardo & 

Ana María 

Mendoza-Páez 

(2008). La 

evaluación 

docente en la 

pedagogía 

Montessori: 

propuesta de un 

instrumento, 

gestion educativa 

SSN 0123-1294. 

educ.educ., 2008, 

volumen 11, 

número 1, pp. 

227-252 

 

39 

El 

diseño 

instrucci

onal en 

la 

educació

n a 

distancia

.Un 

acercam

iento a 

los 

Modelos 

Azuc

ena 

Del 

Carm

en 

Martí

nez 

Rodrí

guez 

201

6 

REDALYC Red 

de Revistas 

Científicas de 

América Latina 

y el Caribe, 

España y 

Portugal 

Diseño 

instrucci

onal, 

enseñan

za, 

aprendiz

aje, 

educaci

ón a 

distanci

a 

MEXICO 

MOSTR

AR un 

acercam

iento a 

los 

modelos 

de 

diseño 

instrucci

onal con 

la f-

nalidad 

profundi

zar en 

las 

fortaleza

s y 

debilida

des de 

los 

mismos, 

de tal 

EXPL

ORAT

ORIO 

DESC

RIPTI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

 

Las 

fuente

s 

prima

rias se 

obtuvi

eron 

de la 

Biblio

teca 

del 

Institu

to de 

Cienc

ias 

Educa

tivas 

(ICE), 

del 

Centr

o de 

* 

MODE

LO 

ASSU

RE 

(COGN

ITIVIS

TA) 

Diseño 

de 

Instrucc

ión que 

incorpo

ra el 

uso de 

los 

medios 

y 

tecnolo

gía 

*Model

o de los 

Martínez, R. A. D. 

C. (2016). El 

diseño 

instruccional en la 

educación a 

distancia. Un 

acercamiento a los 

Modelos. 

Apertura, 9(10). 
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manera 

que 

permita 

optimiza

r el uso 

adecuad

o y 

pertinent

e de la 

tecnolog

ía y se 

conviert

a en una 

herramie

nta de 

apoyo 

en el 

proceso 

educativ

o.  

Infor

mació

n 

Espec

ializa

da en 

el 

Área 

Cienc

ias 

Social

es, de 

la 

Biblio

teca 

de 

Posgr

ados 

en el 

área 

de 

Cienc

ias 

Social

es de 

la 

Unive

rsidad 

Autón

oma 

de 

San 

Luis 

Potosí

, así 

como 

de la 

base 

de 

datos 

en 

línea 

Educa

tion 

Re-

sourc

es 

Infor

matio

n 

Cente

r 

(ERI

C) y 

de la 

Red 

de 

Revist

as 

Cientí

fcas 

de 

Procedi

mientos 

de 

Interser

vicios 

para el 

desarrol

lo de 

Sistema

s 

Instrucc

ionales 

(COND

UCTIS

TA)= 

UTILIZ

ADO 

POR 

LAS 

FUERZ

AS 

ARMA

DAS 

DE 

ESTE 

PAIS 

*Jerrol

d Kemp 

(Constr

uctivist

a)=La 

forma 

oval del 

modelo 

da al 

diseñad

or el 

sentido 

que el 

diseño 

y el 

proceso 

de 

desarro

-llo es 

un ciclo 

continu

o que 

requier

e de 

planea-

ción, y 

que la 

evaluac

ión 

constan

te 

asegura 

una 

instrucc

ión 

eï¬•ca
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Améri

ca 

Latina 

y el 

Carib

e, 

Españ

a y 

Potug

aL 

z *Dick 

y Carey 

(COND

UCTIS

TA) 

=Este 

modelo 

describ

e todas 

las 

fases de 

un 

proceso 

interact

ivo que 

comien

za 

identiï¬

•cando 

las 

metas 

instrucc

iona-les 

y 

termina 

con una 

evaluac

ión 

sumativ

a. 

40 

Modelo 

Pedagóg

ico 

Integrad

o 

Unive

rsidad 

Pontif

icia 

Boliv

ariana 

200

9 

Editorial 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana,  

N/A 
COLOMB

IA 

DAR A 

CONOC

ER EL 

MODEL

O 

PEDAG

OGICO 

INTEG

RATIV

O DE 

LA 

UNIVE

RSIDAF

D 

PONTIF

ICA 

BOLIV

ARIAN

A 

cuali 

no 

experi

mental 

n/A 

El 

Modelo 

Pedagó

gico 

Integra

do, es 

la ruta 

de 

navega

ción 

para los 

proceso

s 

pedagó

gicos, 

curricul

ares, 

didáctic

os y 

evaluati

vos 

constitu

idos en 

los 

PEP. 

Es el 

primer 

referent

e para 

la 

Gestión 

Curricu

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana. 

(2009). Modelo 

Pedagógico 

Integrado. 

Editorial 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana. 
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lar 

41 

Mejora 

del 

aprendiz

aje en 

las 

organiza

ciones a 

través de 

comunid

ades 

virtuales 

Sara 

Redo

ndo 

Duart

e2 ; 

Enriq

ue 

Navar

ro 

Asenc

io3 ; 

Sandr

a 

Gutié

rrez 

Vega

4 ; 

Ion 

Iman

ol 

Iglesi

as 

Orteg

a 

201

5 

Revista 

Complutense de 

Educación 

ISSN: 1130-

2496 

Transfer

encia 

del 

aprendiz

aje; 

empresa

; 

aprendiz

aje 

profesio

nal; 

aprendiz

aje 

social; 

comuni

dades 

de 

aprendiz

aje 

ESPAÑA 

Identific

ar y 

analizar 

el 

modelo 

pedagóg

ico que 

Indra 

está 

aplicand

o 

actualm

ente en 

las 

comunid

ades 

virtuales 

N/A 

no 

experi

mental 

n/a 

La 

investig

ación 

realizad

a 

muestra 

que 

Compar

tiendo 

Conoci

miento 

es una 

herrami

enta de 

social 

learnin

g con 

un 

aspecto 

muy 

robusto 

y que 

ofrece 

grandes 

posibili

dades 

tanto a 

nivel 

funcion

al como 

pedagó

gico. 

Cabría 

entonce

s 

pregunt

arse: 

¿existe 

un 

modelo 

de 

aprendi

zaje y 

de 

dinamiz

ación 

de 

comuni

dades 

virtuale

s que 

maximi

ce el 

potenci

al de 

esta 

platafor

ma para 

foment

ar el 

aprendi

Asencio, E. N., 

Duarte, S. R., 

Ortega, I. I. I. & 

Vega, S. G. 

(2017). Mejora 

del aprendizaje 

en las 

organizaciones a 

través de 

comunidades 

virtuales. Revista 

Complutense de 

Educación, 28(1), 

101-123. 
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zaje 

social? 

42 

El 

modelo 

pedagóg

ico de 

los 

procesos 

conscien

tes 

Elvia 

Marí

a 

Gonz

ález 

Agud

elo 

Elvia 

Marí

a 

Gonz

ález 

Agud

elo 

201

7 

REVISTA 

CINTEX 
N/A CUBA 

DAR A 

CONOC

ER EL 

MODEL

O 

PEDAG

OGICO 

DE LOS 

MODEL

OS 

CONSI

ENTES 

DESC

RIPTI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

EL 

MODE

LO DE 

LOS 

PROES

OS 

CONSI

ENTES 

ES 

UNA 

TEND

ENCIA 

PEDA

GOGIC

A QUE 

SURG

E DE 

LOS 

MODE

LOS 

DESA

RROL

LISTA 

SOCIA

L 

DOND

E LS 

SUJET

OS NO 

SON 

AJENO

S A SU 

AORE

NDIZA

JE A 

SU 

PROC

ESAO 

DE 

EDUC

ACION

, A SU 

PROC

ESO 

DE 

FORM

ACION 

Y POR 

ELLO 

PUEDE

N 

PARTI

CIPAR 

PLENA 

Y 

LIBRE

MENT

E EN 

EL 

DESA

Alvarez de Zayas, 

C. & González, A. 

E. M. (2017). El 

modelo 

pedagógico de los 

procesos 

conscientes. 

Revista Cintex, 8, 

18-24. 
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RROL

LO 

ECON

OMIC

O DE 

LAS 

NUEV

AS 

SOCIE

DADE

S DE 

CONO

CIMIE

NTO 

43 

PREGU

NTAS 

COGNI

TIVAS 

Y 

METAC

OGNITI

VAS 

EN EL 

PROCE

SO DE 

APREN

DIZAJE 

IGNA

CIO 

ABD

ON 

MON

TEN

EGR

O 

ALD

ANA  

201

7 

TED: Tecné, 

Episteme y 

Didaxis, (11). 

Pregunt

as 

cognitiv

as, 

pregunt

as 

metacog

nitivas, 

compre

nsión 

concept

ual, 

habilida

d para 

resolver 

problem

as. 

COLOMB

IA 

ESTAB

LECER 

LA 

INFLUE

NCIA 

DE 

PREGU

NTAS 

COGNI

TIVAS 

Y 

METAC

OGNITI

VAS EN 

LA 

COMPR

ESION 

CONCE

PTUAL 

Y EN 

LA 

HABILI

ADAD 

PARA 

RESOL

VER 

PROBL

EMAS 

DE 

CIENCI

AS EN 

EL 

PROCE

SO DE 

APREN

DIZAJE 

DESC

RIPTI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

* Con 

respect

o al 

tiempo, 

el 

aprendi

zaje no 

es un 

proceso 

de 

increme

ntos; 

tampoc

o, es 

caótico. 

Es un 

proceso 

dinámic

o con 

ascenso

s y 

descens

os, con 

una 

tendenc

ia 

crecient

e a la 

adquisi

ción de 

logros. 

Los 

factores 

que 

intervie

nen en 

este 

tipo de 

compor

tamient

o son 

materia 

de 

investig

ación. * 

ÑLA 

COMP

RENSI

Montenegro, A. I. 

A. (2017). 

Preguntas 

cognitivas y 

metacognitivas en 

el proceso de 

aprendizaje. TED: 

Tecné, Episteme y 

Didaxis, (11). 
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ON 

COMC

EPTUA

L 

ESTA 

MAS 

LIGAD

A A 

CONO

CIMIE

NTO 

DECL

ARATI

VO Y 

POR 

EKLL

O LA 

PREG

UNTA 

COGNI

TIVA 

EJERC

E 

MAYU

OR 

EFECT

O, 

PORQ

UE 

ACTIV

A Y 

ORIEN

TA EL 

PROC

ESAMI

ENTO 

DE LA 

INFOR

MACI

ON. 

LA 

META

COGNI

CION 

ES UN 

PROE

CESO 

QUE 

REQUI

ERE 

CIERT

O 

NIVEL 

DE 

CONS

OLIDA

CION 

CONC

EPTUA

L 

PARA 

QUE 
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PUED

A 

EJERC

ER 

EFECT

OS 

FAVO

RABK

LES Y 

SIGNI

FICATI

VOS 

SOBR

E EL 

APRE

NDIZA

JE 

44 

EDUCA

CIÓN Y 

ÉTICAP

ARA 

UNA 

CIUDA

DANÍA

MUNDI

AL 

Mario 

Germ

án Gil 

Claro

s 

201

8 

REVISTA 

REPIDE-

BOLETÍN 

VIRTUAL-

FEBRERO-

VOL 7-2 ISNN 

2266-1536 

Ciudada

nía, 

educaci

ón, 

ética,for

mación, 

humani

dades. 

COLOMB

IA 

BUSCA

R POR 

MEDIO 

DE LA 

EDUCA

CION 

FORMA

R 

INDIVI

DUOS 

PARA 

EL 

MUND

O Y NO 

SOLO 

PARA 

UNA 

REGIO

N 

cualitat

ivo    

Gil, M. G. (2018). 

Educación y ética 

para una 

ciudadanía 

mundial. Revista 

Boletín Redipe, 

7(2), 43-52. 

 

45 

La 

Respons

abilidad 

Social 

como 

eje 

transver

sal al 

interior 

de la 

Educaci

ón 

Superior 

Cecili

a 

Garzó

n 

Daza/ 

Sergi

o 

André

s 

Flaute

ro 

Mesa 

201

8 

EDITORIAL 

Revista Virtual 

Redipe: Año 6 

Volumen 9 

Respons

abilidad 

Social, 

trazabili

dad, 

educaci

ón 

superior

, 

innovaci

ón, 

calidad 

COLOMB

IA 

analizar 

la 

innovaci

ón como 

eje 

transver

sal de la 

calidad a 

la 

interior 

de la 

educació

n 

superior 

desde la 

perspect

iva de la 

responsa

bilidad 

social 

universit

aria 

EXPLI

CATI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

 

se debe 

contar 

siempre 

con el 

recurso 

humano 

que 

cuente 

con los 

conoci

mientos 

y el 

interés 

de 

promov

er estos 

avances 

dentro 

de las 

universi

dades y 

así 

generar 

una 

sólida 

formaci

Enriquez, M. A., 

Gutiérrez, V. M., 

López, M. R., 

Perez, I. & Valdés 

J. A. (2018). ¿La 

modificación en la 

curricular 

modifica los 

métodos de 

enseñanza? 

Debates en Evalúa 

noción y 

Currículum/Congr

eso Internacional 

de Educación 

Currículum, (8) 
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ón para 

los 

futuros 

profesi

onales 

del país 

y a su 

vez 

estar al 

día en 

las 

tendenc

ias de 

un 

mundo, 

en 

donde, 

la 

tecnolo

gía 

varía de 

forma 

constan

te y no 

da 

espera 

46 

Aproxi

macione

s a la 

deserció

n 

universit

aria en 

Chile 

Rosa 

Aranc

ibia 

Carva

jal1 

Carm

en 

Trigu

eros 

Cerva

ntes 

201

8 
scielo 

Abando

no 

universi

tario 

vesperti

no — 

Factores 

de 

deserció

n — 

Estudia

ntes 

vesperti

nos 

CHILE 

análisis 

de este 

fenómen

o de 

deserció

n desde 

la 

perspect

iva de 

los 

estudian

tes 

universit

arios de 

jornada 

vesperti

no es un 

tema 

escasam

ente 

abordad

o en 

Chile 

CUAL

IUTAT

IVA-

EXPL

ORAT

ORIA 

EXPE

RIME

NTAL 

10 

estudi

antes 

desert

ores 

de 

carrer

as 

univer

sitaria

s 

vespe

rtinas, 

con 

tiemp

o de 

aband

ono 

superi

or a 

dos 

años, 

prove

niente

s de 

cinco 

univer

sidade

s 

privad

as y 

una 

públic

a, de 

las 

provi

* Las 

preocup

aciones 

laborale

s 

asociad

as al 

cansanc

io, a la  

doble 

jornada 

de 

trabajo 

y de 

estudio

s, al 

emocio

nal que 

conllev

a la 

respons

abilidad 

que  

tienen 

con su 

núcleo 

familiar

, al ser 

el jefe o 

jefa del 

hogar, 

son 

mencio

nados 

por los  

estudia

Arancibia, R. & 

Trigueros, C. 

(2018). 

Aproximaciones a 

la deserción 

universitaria en 

Chile. Educação e 

Pesquisa, 44, 01-

20. 
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ncias 

de 

Valpa

raíso 

y 

Metro

polita

na, 

zona 

centra

l del 

país 

ntes 

como 

motivo

s que 

van 

debilita

ndo su 

capacid

ad de 

perman

encia 

47 

Aportaci

ones 

para los 

estudios 

de 

pertinen

cia en la 

educació

n 

superior. 

Un 

camino 

hacia la 

calidad 

Ofelia 

Sánch

ez 

Herná

ndez.-

- 

Glori

a 

Angél

ica 

Valen

zuela 

Ojeda 

201

5 

Debates en 

Evaluación y 

Currículum/Con

greso 

Internacional de 

Educación 

Currículum 

ISSN: 2448 - 

6574 

Pertinen

cia, 

evaluaci

ón, 

calidad, 

enfoque 

sistémic

o 

 

realizaR 

un 

conjunto 

de 

aportes 

para 

compren

der, de 

una 

manera 

más 

clara, la 

compleji

dad y 

seriedad 

de los 

estudios 

de 

pertinen

cia en la 

educació

n 

superio 

DESC

RIPTI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

*la 

calidad 

de la 

educaci

ón 

supone 

una 

relación 

de 

coheren

cia de  

cada 

uno de 

los 

compon

entes 

del 

sistema 

represe

ntados 

en el 

modelo 

con 

todos 

los  

demás. 

De ahí 

que la 

propues

ta del 

enfoque 

sistémi

co, 

propues

to por 

Arturo 

de la  

Orden, 

constitu

ye un 

enfoque 

holístic

o e 

integra

dor, 

flexible 

de 

utilizar. 

Una 

evaluac

Hernández, O. S. 

& Valenzuela, G. 

A. (2018). 

Aportaciones para 

los estudios de 

pertinencia en la 

educación 

superior. Un 

camino hacia la 

calidad. Debates 

en Evaluación y 

Currículum/Congr

eso Internacional 

de Educación 

Currículum, (3), 

01-13 
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ión  

así 

concebi

da, 

conllev

a a la 

calidad 

de la 

educaci

ón, así 

como, a 

un 

análisis 

de la  

pertine

ncia de 

la 

educaci

ón 

superio

r, dado 

que 

existirá 

una 

relación 

directa 

entre  

funcion

es, 

objetiv

os 

formale

s, 

objetiv

os 

reales, 

product

os 

inmedia

tos, 

proceso

s,  

operaci

ones y 

entrada

s al 

sistema

, 

progra

ma o 

instituci

ón.  

48 

La 

generaci

ón 

millenni

al y la 

educació

n 

superior. 

Los 

retos de 

Zulm

a 

Catal

di y 

Claud

io 

Domi

nighi

ni 

201

5 

Revista de 

Informática 

Educativa y 

Medios 

Audiovisuales. 

Vol. 12(19), 

págs.14-

21.2015 ISSN 

1667-8338 

millenni

alls, 

generaci

ón Y, 

universi

dad 4.0 

ARGENTI

NA 

DESCRI

BIR las 

caracterí

sticas 

más 

sobresali

entes de 

la 

generaci

ón del 

DESC

RIPTI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

**Prop

oner un 

nuevo 

rol del 

profeso

r 

universi

tario 

que, 

debe 

Cataldui, Z. & 

Dominighini, C. 

(2015). La 

generación 

millennial y la 

educación 

superior. Los retos 

de un nuevo 

paradigma.Faculta

d Regional 
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un 

nuevo 

paradig

ma 

milenio entende

r cuáles 

son los 

proceso

s que 

cada 

acto de 

enseñan

za 

provoca 

en sus 

estudia

ntes a 

fin de 

poder 

ajustar 

el 

proceso 

y su 

transfor

mación 

en un 

verdade

ro 

coachin

g 

educati

vo 

***A 

nivel 

mundia

l se 

visualiz

a que 

las 

carreras 

que 

tendrán 

más 

futuro 

laboral 

serán 

las 

relacion

adas 

con las 

Ciencia

s, la 

Tecnol

ogía, 

las 

Ingenie

rías y 

las 

Matem

áticas 

(STEM 

en 

inglés)  

Buenos Aires. 

Revista de 

Informática 

Educativa y 

Medios 

Audiovisuales. 

12(19), 14-21. 

49 

Implanta

ción y 

evolució

Alba 

Soto

mayo

201

7 

REVISTA DE 

ESTUDIOS E 

INVESTIGACI

formaci

ón 

profesio

ESPAÑA 

1. 

Conocer 

la Base 

DESC

RRIPT

IVO 

NO 

EXPE

RIME

N/A 

Formac

ión 

muy 

Sotomayor. V. A. 

(2017). 

Implantación y 
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n de la 

formaci

ón 

profesio

nal dual 

española 

r 

Vázq

uez 

ÓN EN 

PSICOLOGÍA 

Y 

EDUCACIÓN 

eISSN: 2386-

7418, 2017, 

Vol. Extr., No. 

07 DOI: 

https://doi.org/1

0.17979/reipe.2

017.0.07.2525 

nal, 

legislaci

ón sobre 

enseñan

za, 

formaci

ón 

legislati

va que 

sustenta 

a la 

FPD. 2. 

Exponer 

las cifras 

reales de 

la FPD 

desde el 

2013, 

con 

especial 

atención 

a su 

crecimie

nto en 

los tres 

ejes de 

estudio 

marcado

s. 3. 

Estudiar 

las 

ventajas 

y los 

inconve

nientes 

de la 

FPD, 

explican

do a su 

vez las 

claves 

de su 

evolució

n 

NTAL práctica

, donde 

el 

alumno 

desde 

el 

primer 

momen

to 

puede 

entrar a 

formar 

parte de 

la 

empres

a y esta 

unión 

se 

puede 

prolong

ar en el 

tiempo 

durante 

los tres 

años 

formati

vos. 

Crea 

una 

pasarel

a de 

contact

o entre 

el 

mundo 

formati

vo y el 

laboral, 

respond

iendo 

así a las 

demand

as del 

sector 

empres

arial 

que 

busca 

trabajad

ores 

con una 

experie

ncia 

laboral 

previa. 

Es 

también 

un 

punto 

importa

nte para 

el 

evolución de la 

formación 

profesional dual 

española. Revista 

de estudios e 

investigación en 

psicología y 

educación, 7. 
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alumno

, ya que 

el 

contrat

o que 

se 

formali

za con 

la 

empres

a lleva 

asociad

as 

algunas 

ventaja

s, tales 

como 

una 

remune

ración 

moneta

ria por 

su 

trabajo 

y las 

cotizaci

ones, 

desde 

el 

primer 

momen

to, a la 

Segurid

ad 

Social.  

50 

Compre

ndiendo 

el 

Aprendi

zaje a 

través de 

las 

Neuroci

encias, 

con el 

entrelaz

ado de 

las TICs 

en 

Educaci

ón [pág. 

43-51] 

Maria

na 

Falco

1 , 

Anton

ieta 

Kuz1 

201

6 

Revista 

Iberoamericana 

de Educación 

en Tecnología y 

Tecnología en 

Educación N°17 

| ISSN 1850-

9959 | 

Neuroci

encias, 

Educaci

ón, 

TICs, 

Proceso 

Enseñan

za-

Aprendi

zaje 

ARGENTI

NA 

estimula

r la 

compren

sión de 

las 

caracterí

sticas y 

descubri

mientos 

fundame

ntales de 

las 

Neuroci

encias, 

contextu

alizando 

la 

relación 

entre el 

aprendiz

aje y el 

cerebro 

cuali 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

*En el 

context

o 

educati

vo, los 

docente

s deben 

diseñar 

estrateg

ias que 

propici

en la 

aproxi

mación 

efectiva 

del 

estudia

nte 

hacia el 

objeto 

de 

aprendi

zaje, 

*El 

docente 

debe 

lograr 

Falco, M. & Kuz, 

A. (2016) 

Comprendiendo el 

Aprendizaje a 

través de las 

Neurociencias, 

con el entrelazado 

de las TICs en 

Educación. TE & 

ET. 
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unir los 

element

os 

racional

es y 

lógicos 

del 

hemisfe

rio 

izquier

do con 

los 

element

os 

imagina

tivos, 

fantasio

sos y 

creativo

s del 

hemisfe

rio 

derecho  

51 

Estrategi

a para el 

aprendiz

aje de la 

lecto-

escritura 

con el 

uso de 

las tic en 

el grado 

segundo 

en la 

instituci

ón 

educativ

a Jhon f-

Kenned

y sede 

n° 2 

EVA 

MAR

IA 

DEU

LUFE

UTH 

PERE

Z 

MAR

IA 

ENC

ARN

ACIO

N 

ROD

RIGU

EZ 

ROD

RIGU

EZ 

MAR

INA 

ESTE

LA 

ROD

RIGU

EZ 

RUIZ 

201

6 

FUNDACIÓN 

UNIVERSITA

RIA LOS 

LIBERTADOR

ES 

ESPECIALIZA

CIÓN 

INFORMÁTIC

A Y 

MULTIMEDIA 

EDUCATIVA 

SABANALAR

GA 

N/A 
COLOMB

IA 

Diseñar 

e 

impleme

ntar una 

estrategi

a 

didáctic

a 

apoyada 

en tic 

para 

fortalece

r las 

compete

ncias 

lectoras 

en los 

estudian

tes de 

segundo 

grado de 

la 

Instituci

ón 

Educativ

a John 

F. 

Kenned

y del 

municipi

o de 

Luruaco 

Sede 

No. 2, 

Atlántic

o 

CUAL

ITATI

VO-

CORR

ELACI

ONA 

EXPE

RIME

NTAL 

30 

estudi

antes 

de los 

150 

que 

confo

rman 

los 

alumn

os de 

segun

do y 

tercer

o de 

básica 

prima

ria de 

la 

institu

ción y 

30 

padre

s de 

famili

a 

tomad

os al 

azar. 

Los 

nuevos 

método

s de 

enseñan

za en la 

educaci

ón 

están 

utilizan

do 

portales 

web, 

cuyos 

objetiv

os 

buscan 

comuni

car, 

integrar 

a la 

comuni

dad o el 

interca

mbio 

de 

informa

ción en 

tiempo 

real. 

Este 

concept

o de 

Web 

2.0 más 

que un 

avance 

tecnoló

gico 

Deulufeuth, E. M., 

Rodriguez, M. E. 

& Rodriguez, M. 

E. (2016). 

Estrategia para el 

aprendizaje de la 

lecto-escritura con 

el uso de las tic en 

el grado segundo 

en la institución 

educativa Jhon f-

Kennedy sede n° 

2. FUNDACIÓN 

UNIVERSITARI

A LOS 

LIBERTADORES 

ESPECIALIZACI

ÓN 

INFORMÁTICA 

Y MULTIMEDIA 

EDUCATIVA 
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innovad

or es 

una 

reorgan

ización 

y una 

nueva 

concep

ción de 

lo que 

encontr

amos 

en 

Internet 

y de lo 

que se 

está 

constru

yendo 

52 

Educaci

ón y 

globaliz

ación 

Carlo

s 

Garcí

a 

Medi

naI , 

Tatia

na 

Yurev

na 

Cram

arova 

201

7 
scielo 

educaci

ón, 

globaliz

ación, 

modelo, 

calidad, 

México 

MEXICO 

la 

educació

n 

términos 

que 

denotan 

aspectos 

interesa

ntes: al 

decir 

moderni

zación 

educativ

a se 

hace 

referenci

a a los 

últimos 

paradig

mas de 

las 

ciencias 

en boga, 

las 

necesida

des 

sociales 

de cada 

pueblo 

son 

diferente

s, el 

presupu

esto 

asignado 

a la 

educació

n varía 

CUAL

ITATI

VO 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

podemo

s 

afirmar 

que los 

proceso

s 

sociales

, 

económ

icos, 

político

s y 

cultural

es por 

los que 

el 

mundo 

transita 

han 

dictado 

las 

condici

ones 

propici

as para 

el 

desarrol

lo de la 

globaliz

ación 

económ

ica y 

esta, a 

su vez, 

ha 

establec

ido las 

condici

ones 

para  

Imparti

r 

nuevos 

García, M. C. & 

Yurevna, C. T. 

(2017). Educación 

y globalización. 

Revista cubana de 

educación 

superior, 36(1). 
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modelo

s 

económ

icos, 

sociales

, 

político

s y, en 

nuestro 

caso, 

educati

vos. 

Estos 

modelo

s 

educati

vos, en 

lugar 

de ser 

una 

alternat

iva para 

el 

desarrol

lo de 

los 

países o 

regione

s, han 

servido 

para 

perpetu

ar los 

privileg

ios, 

corrupc

ión y 

despoti

smo, 

como el 

caso 

del 

nuevo 

modelo 

educati

vo 

SUNE

O.  

53 

Modelo 

pedagóg

ico. 

Universi

dad 

Jorge 

Tadeo 

Lozano. 

Universi

dad 

Jorge 

Tadeo 

Lozano. 

Unive

rsidad 

Jorge 

Tadeo 

Lozan

o 

s.f 

Principios 

generales de la 

Universidad 

Jorge Tadeo 

Lozano como 

universidad 

formativa. 

N/A colombia 

Principi

os 

generale

s de la 

Universi

dad 

Jorge 

Tadeo 

Lozano 

como 

universi

dad 

formativ

a. 

N/A 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

n/A 

fortalec

imiento 

del 

pensam

iento 

crítico 

desde 

un 

apoyo 

más 

constan

te del 

docente 

Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. 

(sin fecha). 

Modelo 

pedagógico. 

Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. 

Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. 

Principios 

generales de la 

Universidad Jorge 

Tadeo Lozano 

como universidad 
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formativa. 

54 

Modelo 

pedagóg

ico 

instituci

onal  

Unive

rsidad 

la 

Gran 

Colo

mbia 

200

9 

Consejo 

académico. 
N/A 

COLOmbi

a 

DAR A 

CONOC

ER LA 

VISION 

Y 

MISION 

DE LA 

UNIVE

RSIDA

D 

GRAN 

COLO

MBIA Y 

SU 

MODEL

O DE 

ENSEÑ

ANZA 

N/A 

NO 

EXPE

RIME

NTAL 

N/A 

desde 

lo 

social 

para 

que sus 

estudia

ntes 

generen 

un 

pensam

iento 

crítico 

siendo 

conscie

ntes de 

su 

propio 

entorno 

Universidad la 

Gran Colombia. 

(2009). Modelo 

pedagógico 

institucional. 

Consejo 

académico. 

 

56 

PROYE

CTO 

EDUCA

TIVO 

INSTIT

UCION

AL 

- PEI 

Vicer

rector

ía 

Acad

émica 

201

5 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Vicerrectoría 

Académica 

N/A colombia 

Este 

docume

nto 

contiene 

una 

propuest

a de 

Proyecto 

Educativ

o 

Instituci

onal - 

PEI 

como un 

recopilat

orio 

ordenad

o de los 

principal

es 

aspectos 

instituci

onales 

de la 

Universi

dad 

Naciona

l de 

Colombi

a 

N/A 

no 

experi

mental 

n/a 

La 

Univers

idad 

Nacion

al de 

Colom

bia 

trabaja 

por 

alcanza

r el 

liderazg

o en 

investig

ación y 

extensi

ón en el 

país y 

ser un 

referent

e en el 

ámbito 

latinoa

merican

o, 

mediant

e el 

desarrol

lo de 

capacid

ades 

instituci

onales 

en 

áreas 

estratég

icas, 

que 

contrib

uyan a 

atender 

las 

necesid

Universidad 

Nacional de 

Colombia. (2015). 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONA

L - PEI. 

Vicerrectoría 

Académica. 
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ades y 

los 

interese

s 

regiona

les, 

naciona

les e 

internac

ionales, 

a través 

de la 

potenci

alizació

n de los 

diferent

es 

actores 

y sus 

formas 

de 

organiz

ación 

para el 

desarrol

lo de la 

investig

ación y 

la 

extensi

ón 

57 

 

REVISI

ÓN 

DOCU

MENTA

L: EL 

ESTAD

O 

ACTUA

L DE 

LAS 

INVEST

IGACIO

NES  

DESAR

ROLLA

DAS 

SOBRE 

EMPAT

ÌA EN 

NIÑAS 

Y 

NIÑOS 

EN LAS 

EDADE

S  

COMPR

ENDID

AS 

ENTRE 

LOS 6 

WEN

DY 

JOH

ANN

A 

NUÑ

EZ 

MER

A 

LEID

Y 

TATI

ANA 

VILL

AMI

L 

MEL

O 

201

7 

UNIVERSIDA

D MINUTO DE 

DIOS 

FACULTAD 

DE 

PSICOLOGÍA 

BOGOTA D.C 

Empatía

, Niñas 

y Niños, 

Conduct

as 

Prosocia

les, 

Agresivi

dad y 

Resilien

cia 

Colombia 

describir 

el estado 

actual de 

las 

investig

aciones 

desarroll

adas de 

empatía 

en niñas 

y niños 

entre las 

edades 

compren

didas de 

6 a 12 

años de 

edad en 

Latinoa

mérica 

de habla 

hispana, 

entre los 

años 

2010 al 

primer 

trimestre 

del 2017 

cuantit

ativo-

descrip

tivo 

no 

experi

mental 

49 

artícul

os 

entre 

los 

años 

2010 

y el 

prime

r 

trimes

tre del 

2017, 

evidenc

iando 

que en 

el año 

2010 

no 

existen 

publica

ciones 

frente a 

este 

fenóme

no, por 

ende 

obtiene 

el 

menor 

porcent

aje 

dentro 

de la 

tabla 

estipula

da, en 

contrast

e a este 

resultad

o se 

observa 

que el 

año 

Nuñez Mera, W. 

J., Villamil Melo, 

L. T., & Ortiz 

Guevara, V. 

(2017). Revisión 

documental: El 

estado actual de 

las 

investigaciones 

desarrolladas 

sobre empatía en 

niñas y niños en 

las edades 

comprendidas 

entre los 6 a 12 

años de edad 

surgidas en países 

latinoamericanos 

de habla hispana, 

entre los años 

2010 al primer 

trimestre del 2017 

(Doctoral 

dissertation, 

Corporación 

Universitaria 

Minuto de Dios). 
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A 12 

AÑOS 

DE 

EDAD 

SURGI

DAS 

EN 

PAÍSES  

LATIN

OAME

RICAN

OS DE 

HABLA 

HISPA

NA, 

ENTRE 

LOS 

AÑOS 

2010 AL 

PRIME

R  

TRIME

STRE 

DEL 

2017. 

2015 

obtuvo 

un 

porcent

aje de 

22% 

siendo 

el año 

en el 

cual se 

realizar

on más 

investig

aciones 

sobre 

empatía 

en 

niños, 

seguido 

por el 

año 

2016 

con un 

18% 

frente a 

las 

investig

aciones 

realizad

as en 

Latinoa

mérica 

frente 

al 

fenóme

no, 

consoli

dando 

que la 

revisión 

docume

ntal, 

genera 

un 

aporte 

signific

ativo 

para 

evidenc

iar que 

se ha 

realizad

o 

actualm

ente en 

investig

aciones 

frente 

al tema 

de 

empatía 

en 
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niños, 

propici

ando 

aument

o de 

investig

aciones 

en 

temas 

no 

abordad

os en 

años 

anterior

es 

58 

Modelo 

Pedagóg

ico y 

Curricul

a 

Unive

rsidad 

distrit

al 

Franc

isco 

José 

de 

Calda

s. 

201

1 

Comité 

institucional de 

currículo. 

N/A Colombia 

DAR A 

CONOC

ER EL 

MODEL

O 

PEDAG

OGICO 

Y 

CURRI

CULAR 

DE LA 

UNIVE

RSIDA

D 

DISTRI

TAL 

FRANC

ISCO 

JOSE 

DE 

CALDA

S  

N/A 

no 

experi

mental 

n/a 

la 

universi

dad 

distrital 

tiene un 

modelo 

que 

busca 

empode

rar a 

sus 

estudia

ntes 

frente a 

su 

proceso 

académ

ico 

Universidad 

distrital Francisco 

José de Caldas. 

(2011). Modelo 

Pedagógico y 

Curricular. 

Comité 

institucional de 

currículo. 

 

59 

Proyecto 

Instituci

onal y 

Modelo 

Educativ

o 

UNIV

ERSI

DAD 

DE 

LOS 

AND

ES 

201

7 

UNIVERSIDA

D DE LOS 

ADES 

N/A 
COLOMB

IA 

DAR A 

CONOC

ER EL 

PROYE

CTO 

INSTIT

UCION

AL Y 

MODEL

O 

PEDAG

OGICO 

DE LA 

UNIVE

RSIDA

D DE 

LOS 

ANDES  

N/A 

no 

experi

mental 

N/A 

el 

modelo 

de los 

Andes 

que 

guía a 

sus 

estudia

ntes a 

promov

er 

estrateg

ias 

innovad

oras, 

que 

lleven a 

la 

reflexió

n 

crítica 

y el 

pensam

iento 

creativo 

Universidad de los 

Andes. (2017). 

Proyecto 

Institucional y 

Modelo Educativo 
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60 

La 

responsa

bilidad 

social: 

una 

práctica 

de vida 

Varga

s, J. 

A. 

201

1 

Bogotá: 

Talleres 

editoriales de El 

Espacio. 

 

COLOMB

IA 

DAR A 

CONOC

ER EL 

MODEL

O 

PRAXO

LOGIC

O 

N/A 

no 

experi

mental 

N/A 

orienta

do a 

que sus 

estudia

ntes 

sean 

capaces 

de ver, 

juzgar, 

actuar, 

crear 

una 

devoluc

ión 

creativa 

que 

aporte 

y 

contrib

uya 

socialm

ente 

Vargas, J. A. 

(2011). La 

responsabilidad 

social: una 

práctica de vida. 

Bogotá: Talleres 

editoriales de El 

Espacio. 
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