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Resumen

La finalidad de esta investigación es mostrar los elementos que inciden en mo-

delos virtuales de articulación por ciclos propedéuticos en educación técnica-agrope-

cuaria, mediante la aplicación de un enfoque mixto de investigación, para lo cual se 

tomó una muestra de dos instituciones: Institución Educativa Técnico Agropecuario 

de Tamalamaque y la Institución Educativa Técnico Agropecuario Antonio Galo Lafau-

rie del municipio de Agustín Codazzi que hicieron parte de la Alianza Temporal para el 

fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica del Sector Agropecuario. Den-

tro de los resultados se observa una matriz de análisis correlacional que arroja cuatro 

categorías de incidencia que permiten establecer los factores que deben priorizarse 

dentro de un plan de mejoramiento. 

Palabras clave: ciclos propedéuticos, educación técnica agropecuaria, modelos de 

educación virtual.
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Abstract 

The main purpose of this research is to show the elements that affect Virtual 

Models of Articulation by Propedeutic Cycles in Technical and Agricultural Education, 

through the application of a mixed research approach, therefore is shown a sample of 

two institutions such as The Technical Educational Institution Agropecuario de Tama-

lamaque and the Agricultural Technical Education Institution Antonio Galo Lafouri of 

the Municipality of Agustín Codazzi which were part of the Temporal Alliance for the 

Strengthening of Technical and Technological Education of the Agricultural Sector, 

among the results a correlational analysis matrix is observed that throws Four cate-

gories of incidence that allow to establish the factors that must be prioritized within an 

improvement plan.

Keywords: propaedeutic cycles, agricultural technical education, virtual education 

models.

Introducción

En el marco de las políticas públi-

cas orientadas a la búsqueda de altos 

niveles de calidad educativa, desarrollo 

social con equidad y un mercado labo-

ral competitivo, el Gobierno colombiano 

creó en 2006 un fondo de proyectos di-

rigidos a la formación técnica y tecnoló-

gica, con el fin de alcanzar altos nive-

les de desarrollo social. Dentro de las 

perspectivas planteadas, se busca un 

acercamiento de los estudiantes al mun-

do laboral, proveer a las instituciones 

de educación superior con mecanismos 

para su interacción continua con las vo-

caciones productivas de las regiones y 

el desarrollo de la investigación aplica-

da y garantizar al sector productivo una 

reserva de capital humano con las com-

petencias que requiere para responder a 

los retos de la economía global.

Situada en el contexto antes menciona-

do, la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia –en adelante UNAD– por me-

dio de la Escuela de Ciencias Agrícolas, 

Pecuarias y del Medio Ambiente (Ecap-

ma), se vincula como miembro de la 

Alianza Temporal para el fortalecimiento 

de la Educación Técnica y Tecnológica 

del Sector Agropecuario con un progra-

ma de articulación educativa por ciclos 

propedéuticos que beneficia a dieciocho 

instituciones educativas de  media técni-

ca, modalidad Agropecuaria del depar-

tamento del Cesar.

Teniendo en cuenta las necesidades 

educativas que presenta el sector agro-

pecuario, en torno a la desconcentración 

de la oferta educativa y la ampliación de 

la cobertura, con programas pertinen-

tes y socialmente relevantes, la UNAD 

establece en el marco de la Alianza, un 

modelo de articulación educativa por ci-
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clos propedéuticos para atender las ne-

cesidades educativas del sector agrope-

cuario de la zona, utilizando el sistema 

E-learning y con el aprovechamiento de 

un Centro Comunitario de Atención Vir-

tual creado para tal fin.

Ante las dificultades que ha venido pre-

sentando el desarrollo práctico del mo-

delo, se dio la necesidad de realizar una 

primera evaluación, para obtener indica-

dores válidos y pertinentes que permitan 

una adecuada definición y aplicación del 

Plan de Mejoramiento del Programa. Así, 

a través de esta investigación, se reali-

zó una primera aproximación evaluativa 

a los factores que determinan la calidad 

del diseño y desarrollo del modelo vir-

tual de articulación. 

Con este trabajo, se presentan los re-

sultados de evaluación y el proceso de-

sarrollado mediante la aplicación de un 

enfoque mixto de investigación, para lo 

cual se tomó una muestra de dos insti-

tuciones que participan en el Programa, 

aplicando una matriz de análisis correla-

cional. 

Metodología

Para el desarrollo de esta investi-

gación se tomó un enfoque mixto cuan-

titativo-cualitativo, dentro de la metodo-

logía orientada a la toma de decisiones 

y al cambio en un contexto educativo, 

en cuanto se trata de una investigación 

evaluativa (Serrano y Amorós, 2005) di-

rigida a generar conocimiento en orden 

a los diversos factores que inciden en la 

calidad y dinámica de los procesos en-

señanza-aprendizaje dado en un entor-

no virtual susceptible de ser mejorado 

en términos de pertinencia, relevancia 

social, calidad de la instrucción, usabi-

lidad de mediación digital, comunicación 

e interacción, resultados de aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, la investiga-

ción estuvo centrada en la evaluación 

didáctica curricular y comunicacional 

de una mediación virtual de articulación 

educativa, en cuanto se ha buscado co-

nocer el comportamiento de un medio 

en un contexto de enseñanza-aprendi-

zaje propuesto, tanto como en sus po-

sibilidades de interrelación con el resto 

de elementos del currículo como de la 

interacción virtual. Esto ha significado 

la evaluación del medio en sí, los resul-

tados de su aplicación, los materiales 

didácticos, recursos de hipermedia dise-

ñados, la interacción y los resultados de 

aprendizaje logrados en el entorno vir-

tual.

Variables relevantes

La investigación estuvo dirigida al 

estudio de trece variables consideradas 

de mayor importancia para la identifica-

ción y análisis de los factores que inci-

den en la implementación del modelo 

virtual de articulación por ciclos prope-

déuticos en la región, que han sido des-

critas como parte del procedimiento de 

investigación de la siguiente manera:

1. Correspondencia entre los com-

ponentes curriculares de formación 

técnica y la demanda laboral en el 

sector agropecuario de la región.

2. Uso y apropiación del entorno 

virtual por los docentes y estu-
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diantes en el proceso enseñan-

za-aprendizaje.

3. Calidad y pertinencia de los ma-

teriales didácticos.

4. Condiciones de implementación 

de la mediación virtual.

5. Dinámica de las interacciones y 

el proceso comunicativo en el en-

torno virtual.

6. Competencia de los estudiantes.

7. Percepción y valoración del tra-

bajo técnico agropecuario.

8. Características socioculturales 

de los actores.

9. Tiempo de dedicación de los do-

centes 

10. Tiempo disponible de los estu-

diantes.

11. Rendimiento y disponibilidad 

de la plataforma.

12. Disponibilidad de equipos y 

servicios tecnológicos. 

13. Conectividad e infraestructura 

tecnológica local.

Población

La población o universo de la in-

vestigación estuvo conformada por el 

conjunto de instituciones educativas, do-

centes, alumnos de décimo y undécimo 

grados de dichos centros docentes de 

la modalidad agropecuaria, participan-

tes del proyecto “Centro Comunitario de 

Atención Virtual” promovido en el marco 

de la “Alianza para el Fortalecimiento de 

la Educación Técnica y Tecnológica del 

Sector Pecuario”.

El estudio incluyó dentro de la población 

total cuatro subpoblaciones:

• Subpoblación A: formada por die-

ciocho (18) instituciones educativas de 

modalidad técnica agropecuaria del de-

partamento del Cesar participantes de la 

Alianza de las cuales se tomó una mues-

tra aleatoria del 11 %, correspondiente 

a dos instituciones, teniendo en cuenta 

criterios de representatividad y cercanía 

al Centro Educativo Abierto y a Distan-

cia (CEAD) de Valledupar.

• Subpoblación B: docentes que traba-

jan en esas instituciones y docentes que 

elaboran materiales en formato electró-

nico con una muestra de un docente por 

colegio y seis (6) tutores de la UNAD.

• Subpoblación C: unidades didácticas 

en formato electrónico elaboradas por la 

subpoblación B: tres (3) módulos de seis 

(6) créditos cada uno: prácticas básicas 

para producción de forrajes, herramien-

tas telemáticas, pastos y forrajes, de 

ellos se desarrolló un módulo: prácticas 

básicas para producción de forrajes.

• Subpoblación D: alumnado que hace 

uso de la población C: alumnos de déci-

mo y undécimo grados: una muestra de 

42 estudiantes (33 %), de una población 

universo de 127 de estudiantes.

Subpoblación B: estos profesores ela-

boraron material didáctico para la sub-

población C y de ella depende que los 

estudiantes de la subpoblación D la uti-

lizaran. 

Procedimientos

El proceso de investigación tuvo 

como referente el Centro Comunitario 

de Atención Virtual (CCAV) creado en el 

marco de la Alianza y se organizó en las 

siguientes etapas:
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• Primera etapa: revisión y análisis de 

información secundaria del contexto so-

cioeconómico del proyecto, en orden a 

su vocación agropecuaria, la oferta la-

boral en las empresas del sector agro-

pecuario, la oferta educativa en el nivel 

superior, las instituciones con compe-

tencias en la formación para el trabajo, 

aspectos de conectividad, las caracte-

rísticas poblacionales, marco político y 

estratégico de alianzas interinstitucio-

nales.

• Segunda etapa: recolección, proce-

samiento y análisis de información pri-

maria entre los actores clave dentro del 

proceso de articulación, en torno a las 

trece (13) variables, con registro esta-

dístico porcentual.

• Tercera etapa: monitoreo del aula vir-

tual, análisis de materiales didácticos: 

módulos, diseño de instrucciones en 

hipermedia, objetos virtuales de apren-

dizaje, interacción en el aula y uso de 

recursos.

• Cuarta etapa: los registros estadís-

ticos fueron socializados y analizados 

con los actores involucrados en el pro-

ceso. Los resultados de esta última eta-

pa se tomaron como elementos para la 

triangulación de la información obtenida 

en las tres primeras.

• Quinta etapa: se realizó un análisis 

de correlación entre las variables, me-

diante un taller con los actores clave de 

cada una de las instituciones involucra-

das con la información arrojada en las 

etapas anteriores. En el desarrollo del 

taller se aplicó un enfoque cualitativo de 

investigación acción-participativa (IAP), 

con una muestra de tipo incidental con-

formada por docentes, estudiantes y di-

rectivos involucrados en el proceso. 

• Sexta etapa: organización de los re-

sultados de investigación e informe fi-

nal. 

Instrumentos

En la investigación se utilizaron téc-

nicas como el diario del investigador, la 

entrevista semiestructurada, la encuesta 

mediante el empleo del cuestionario y la 

observación sistemática. Para llevar a 

cabo la observación de modo sistemáti-

co y contar con mecanismos que garan-

tizaran la fiabilidad y la validez, se hizo 

necesario definir previamente: 1) la de-

finición de los comportamientos que se-

rían observados; 2) las condiciones en 

las que debía hacerse la observación; 3) 

la validez, fiabilidad y confiabilidad del 

instrumento. Además, se utilizó el dia-

rio para la recogida de notas de campo 

en los encuentros cara a cara, durante 

reuniones y prácticas presenciales y el 

registro de datos testimoniales. 

Otra técnica que se usó fue el registro y 

monitoreo de interacciones entre el estu-

diante y el hipermedia, bajo la plataforma 

virtual utilizada por los CCAV (Moodle) y 

de la manera como estudiantes y tutores 

del departamento, se desenvuelven en 

las interacciones, tomando como refe-

rente un curso y realizando seguimiento 

de rutina a las actividades e interaccio-

nes que se presentan en el aula virtual.

Método de análisis de datos

Se utilizó el método de análisis 

descriptivo de datos, mediante el cual 

se hizo la interpretación de las observa-
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ciones en torno al comportamiento de la 

muestra estudiada, por medio de tablas 

y gráficos. Para la triangulación de los 

datos de las características cualitativas, 

se aplicaron las técnicas de análisis de 

contenido y una matriz de correlación de 

factores de incidencia, tomados de las 

trece (13) variables definidas lo que dio 

como resultado un diagrama de prioriza-

ción de factores correlacionados.

Perfil de los participantes

En esta investigación participaron 

42 estudiantes de undécimo grado del 

nivel de educación media técnica agro-

pecuaria y tres docentes hombres del 

área pecuaria de las dos instituciones 

educativas del nivel de media técnica: 

Institución Educativa Técnico Agrope-

cuario de Tamalamaque y la Institución 

Educativa Técnico Agropecuario Antonio 

Galo Lafaurie del municipio de Agustín 

Codazzi, correspondientes al 11 % del 

total de instituciones escolares públicas 

de la modalidad técnica agropecuaria 

del Cesar. De la muestra de estudian-

tes lograda 52,40 % son hombres y un 

47.60 % mujeres. Los integrantes de 

esta muestra participan en el estudio de 

cuatro cursos virtuales de articulación 

en el marco del Proyecto auspiciado por 

la Alianza Interinstitucional. 

La muestra de docentes lograda corres-

ponde a los que les asignaron la respon-

sabilidad de orientar los cursos específi-

cos dentro del Programa de articulación: 

Prácticas Básicas para la Producción 

de Forrajes y Prácticas Básicas para la 

Producción Bovina, tomando un docente 

del Itagro de Tamalamaque y dos del Ita-

gro de Agustín Codazzi.

Resultados del análisis de 
datos

Desarrollo de Cursos Modulares 

por Ciclos Propedéuticos

Figura 1. Proporción de hombres y mujeres 
que desarrollaron los cursos de articulación el 

periodo II – 2010.

Figura 2. Percepción de la mediación virtual.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.

Se puede observar que los cursos es-

pecíficos del programa de articulación 

fueron desarrollados en mayor propor-

ción por hombres, con una diferencia 

significativa a su favor, en el curso de 

Prácticas básicas para la Producción de 

Forraje (16,70 %) con relación a la mues-

tra total. Le sigue Prácticas Básicas de 

Producción Bovina (14,20 %).

Grado de satisfacción en torno a 

la mediación del aprendizaje 
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Un alto porcentaje (54.20 %) expresó 

insatisfacción con la mediación virtual. 

Las razones más importantes de esta 

insatisfacción tienen que ver con las po-

cas oportunidades que han tenido para 

acceder a las aulas virtuales (37,10 %), 

el bajo rendimiento y mal estado de los 

equipos de cómputo en sus instituciones 

y problemas locales de la señal de co-

nexión a Internet. Solo un pequeño por-

centaje (2,80 %) manifiesta conformidad 

con los servicios que ofrece el Telecen-

tro Comunitario, para el caso del ITA de 

Pueblo Bello y con los espacios de dis-

cusión facilitados en el entorno virtual. 

Se observa un alto nivel de aceptación 

y relevancia del material de apoyo dis-

ponible en las aulas virtuales (42,90 %). 

Esta tendencia se concentra en el Itagro 

de Agustín Codazzi, lo cual indica la via-

bilidad del modelo de articulación para el 

caso de esta institución en comparación 

con el Itagro de Pueblo Bello. La irrele-

vancia de los materiales (21,40 %) se 

debe especialmente al desconocimiento 

del entorno de las aulas y al mal funcio-

namiento de los equipos. Es significativo 

el gran porcentaje de estudiantes que no 

responde en el caso del Itagro de Pueblo 

Bello, lo cual indica una baja usabilidad 

de las aulas y de los materiales y recur-

sos disponibles.
Se puede observar que la percepción 

negativa en torno a la mediación virtual 

tiene mayor ocurrencia entre los hom-

bres (37,10 %) que entre las mujeres 

(28,60 %). La satisfacción explícita tiene 

una mayor frecuencia entre las mujeres 

(20 %) y entre los hombres un (2,80 %).

De los docentes encuestados, dos res-

pondieron estar satisfechos con el de-

sarrollo de las mediaciones virtuales de 

aprendizaje y uno respondió estar insa-

tisfecho.

Figura 3. Grado de satisfacción entre hombres 
y mujeres con la mediación virtual de aprendi-

zaje.

Figura 5. Nivel de aceptación entre hombres y 
mujeres del material didáctico disponible en las 

aulas virtuales.

Figura 4. Nivel de aceptación del material di-
dáctico disponible en las aulas virtuales.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.

Calidad y pertinencia del material 

didáctico disponible en las aulas 

virtuales
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Al discriminar nivel de aceptación por 

sexos, no se marca una gran diferencia 

entre hombres y mujeres. Los docentes 

por su parte reconocen la relevancia y 

calidad de los materiales como fuentes 

de aprendizaje.

Conectividad a Internet para el 

desarrollo de los cursos

Los estudiantes reconocen un buen nivel 

de conectividad en el Itagro de Agustín 

Codazzi (50 %) con relación a la mues-

tra total, en contraste con el grado de 

insuficiencia determinado en el de Pue-

blo Bello (67,60 %). Esto se debe a la 

mayor infraestructura con la que cuenta 

Agustín Codazzi, en materia de teleco-

municaciones comparado con otros mu-

nicipios nuevos como Pueblo Bello.

Dos (2) de los docentes encuestados, 

manifiestan dificultades de conectividad 

en sus instituciones y un tercero expre-

sa que ha podido aprovechar la dotación 

existente en la sala de informática del 

Itagro de Agustín Codazzi, además del 

apoyo ofrecido por la Corporación Co-

lombiana de Investigación Agropecuaria 

(Corpoica). 

Actividades de aprendizaje para 

la formación de competencias

La información arrojada por la encuesta, 

en torno a la apreciación que tienen los 

estudiantes sobre la eficacia de las acti-

vidades de aprendizaje en la formación 

de las competencias propuestas, en el 

programa de articulación por ciclos pro-

pedéuticos, es como sigue: el 57,10 % 

afirma que las actividades de aprendiza-

je realizadas son suficientes, un 28,60 

% responde negativamente. Las res-

puestas afirmativas se concentran en el 

Itagro de Agustín Codazzi en un 38 %.

Evaluación de la suficiencia de los 

lugares de práctica

Figura 6. Valoración de la conectividad a Inter-
net.

Figura 7. Apreciación de la suficiencia de las 
actividades de aprendizaje.

Figura 8. Apreciación de los lugares de práctica.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.
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El 88 % de los estudiantes reconoce que 

los lugares de práctica para facilitar los 

procesos de aprendizaje son suficien-

tes con preponderancia en el Itagro de 

Agustín Codazzi (47,60 %). Es necesa-

rio aclarar que las apreciaciones regis-

tradas se refieren a un espacio físico de 

encuentro presencial donde se aplican 

los conocimientos teóricos y los procedi-

mientos aprendidos en las aulas virtua-

les y en los módulos. Estos son gene-

ralmente fincas donde pueden acceder a 

información y explicaciones y experien-

cias novedosas.

Los tres (3) docentes manifiestan que 

los lugares de práctica son suficientes 

en cuanto cuentan con los espacios dis-

ponibles en las instituciones educativas, 

los espacios de la UNAD y la colabora-

ción de Corpoica.

Tiempo dedicado por los 

docentes a la orientación de los 

módulos articulación

Se observa que el 31 % de los docentes 

que orienta los módulos de articulación 

atiende el proceso con un tiempo de de-

dicación de 12 horas semanales, para 

el caso del Itagro de Agustín Codazzi 

(28,50 %). En tanto que en el Itagro de 

Pueblo Bello, el máximo de horas sema-

nales dedicadas es de 1 a 3 en una pro-

porción del 19 %. El 33,30 % para una 

dedicación de 1 a 3 horas entre las dos 

instituciones, 21,40 % para una dedica-

ción de 3 a 4 horas y un 14,30 % para 

una dedicación de 4 a 5 horas. 

Al entrevistar a los docentes, dos coin-

ciden en una dedicación de 3 a 4 horas/

semana y uno en 6 hora/semana. Estas 

diferencias de apreciación se deben, por 

una parte, a que no todos los cursos tie-

nen la misma intensidad horaria y, por 

otra parte, a que los docentes combinan 

su tiempo de orientación entre asignatu-

ras ordinarias de la institución y el apoyo 

a los módulos de articulación.

Disponibilidad de tiempo de los 

estudiantes para el desarrollo de 

los módulos de articulaciónFigura 9. Tiempo de dedicación de los docentes 
según la apreciación de los estudiantes.

Figura 10. Número de horas que disponen los 
estudiantes para el desarrollo de los cursos de 

articulación.

Fuente. Elaboración propia. Fuente. Elaboración propia.
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De acuerdo con la Figura 10, el 43,20 % 

de los estudiantes manifiesta tener dis-

ponibilidad de tiempo para el estudio de 

los contenidos y desarrollo de las activi-

dades de articulación solamente de 2 a 

4 horas semanales; el 42,80 %, dispone 

de 0 a 2 horas semanales. 

Matriz de análisis de correlación 

de factores de incidencia

La evaluación del proyecto se realizó 

con base en los resultados de la encues-

ta previamente realizada con la muestra 

de docentes y estudiantes. Los registros 

estadísticos fueron socializados y anali-

zados con los actores participantes del 

programa de articulación de las dos ins-

tituciones y representantes de la Alian-

za, mediante la conformación de grupos 

de discusión. Los insumos de informa-

ción obtenidos inicialmente con la en-

cuesta sirvieron de marco de referencia 

para la aplicación de la matriz. 

Según la matriz de análisis correlacio-

nal, la “interacción pedagógica” y la “dis-

ponibilidad de equipos y servicios”, son 

los factores de incidencia más sólidos 

(véase la Figura 11), que se dan en el 

modelo de articulación por ciclos prope-

déuticos en las instituciones analizadas. 

Con la aplicación de la matriz de análisis 

de correlación se logró establecer la in-

teracción dinámica entre los 13 factores 

de incidencia vinculados a las variables 

identificadas en el modelo virtual de ar-

ticulación, para establecer el grado en 

que cada factor incide o contribuye en 

los otros y depende de ellos. El compor-

tamiento positivo o negativo de un fac-

tor se previó con un efecto en cadena 

de todos los factores dependientes, con 

influencia en el propio factor inicial.

Para el análisis de correlación, se tomó 

una escala de calificación de 0 a 4 para 

evaluar los niveles de incidencia o con-

tribución de cada factor a los otros, así 

como el grado de dependencia. Para 

mayor claridad y precisión en la aplica-

ción de la matriz, se tomaron cinco indi-

cadores, cada uno con valor dentro de la 

escala (véase la Tabla 1):

Puntaje Indicador

0 El factor no ofrece ninguna incidencia o contribución sobre el otro

1 El factor incide o contribuye indirecta y parcialmente en el comportamiento del otro

2 El factor es necesario para que se pueda dar positivamente el otro

3 Se necesita del factor tomado para que el otro contribuya a la calidad del modelo

4
Significa que se necesita de este factor para que el otro contribuya de manera directa e integral al fortalecimiento de la 

calidad del modelo

Tabla 1. Parámetros de análisis correlacional de factores de incidencia.

Fuente. Elaboración propia.

Las mismas producen los niveles más 

altos de satisfacción (encerrados en cír-

culos). Ambos, conjuntamente con las 

competencias de los estudiantes, la usa-

bilidad de la mediación, la conectividad, 

las competencias de los estudiantes, la 

calidad del material didáctico, la usabi-
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lidad de la mediación y el tiempo de los 

docentes, inciden o contribuyen a la ma-

yoría de los otros factores. El factor “co-

rrespondencia curricular” es útil cuando 

incide en las características sociocultu-

rales de los estudiantes y, a su vez, se 

determina por la percepción o valoración 

que tengan sobre la modalidad técnica 

agropecuaria los docentes diseñadores 

y orientadores de los cursos propedéuti-

cos y los estudiantes.

Dinámica de correlación de los 

factores de incidencia

Figura 11. Dinámica de correlación de factores de incidencia en el modelo virtual de articulación.

Fuente. Elaboración propia.
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La matriz de análisis correlacional arrojó 

cuatro categorías de incidencia que per-

miten establecer los factores que deben 

priorizarse en un plan de mejoramiento:

• Factores activos: se ubican en el 

cuadrante superior-izquierdo del 

diagrama. En esta categoría, se 

agrupan los factores de mayor je-

rarquía que inciden o contribuyen 

en los factores ubicados en el cua-

drante inferior-derecho, con un por-

centaje de interacción de entre 40 

% y 60 %. En el modelo de articu-

lación la “disponibilidad de equipos 

y servicios” y la conectividad deter-

minan la disponibilidad y manejo 

del “tiempo de los estudiantes” y la 

misma “apropiación del entorno vir-

tual”.

• Factores inactivos o indiferen-

tes: se ubican en el cuadrante in-

ferior-izquierdo del diagrama. En 

esta categoría se agrupan los fac-

tores que producen una fragmen-

tación en la dinámica interactiva 

del modelo con un puntaje bajo de 

interacción (por debajo del 40 %). 

La fragmentación signi�ca que el 

comportamiento de uno más facto-

res no incide de manera signi�cati-

va en un mejor comportamiento de 

los otros. Por tanto, los factores re-

lacionados con la correspondencia 

y pertinencia curricular, las caracte-

rísticas socioculturales de los acto-

res participantes en el modelo y la 

percepción que tengan estos sobre 

la modalidad técnico agropecuaria, 

no son relevantes para el mejora-

miento del modelo de articulación. 

El rendimiento de la plataforma solo 

es relevante en la medida en que 

incide en la disponibilidad y acceso 

a equipos y servicios en línea, para 

el desarrollo de los cursos.

• Factores pasivos: se localizan en 

el cuadrante inferior-derecho del 

diagrama y son los que más depen-

den de los otros factores, especial-

mente de los activos.

• Factores críticos: están en el cua-

drante superior-derecho del diagra-

ma. En esta categoría se agrupan 

los factores de mayor incidencia y 

contribución en la integración y ca-

lidad del modelo, con un porcentaje 

de interacción superior al 60 %, de 

manera que la interacción peda-

gógica dada en el entorno virtual, 

el nivel de competencias básicas 

y tecnológicas de los estudiantes 

(incluyendo la predisposición vo-

cacional), la calidad del contenido, 

el diseño del material didáctico, 

la usabilidad de la mediación y el 

tiempo de dedicación de los docen-

tes en los procesos académicos de 

los cursos de articulación son clave 

en el fortalecimiento de la calidad 

del diseño y desarrollo del modelo 

de articulación. 

Los factores activos y los críticos se ofre-

cen como los de mayor relevancia o pre-

eminencia en la toma de decisiones para 

el fortalecimiento y mejoramiento conti-

nuo del modelo de articulación.

El proceso comunicativo en 

la interacción pedagógica del 

modelo de articulación 

La importancia de la motivación 

y de los puntos de interactividad peda-
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gógica en el aula virtual ofrecido por el 

CCAV facilitado por la Alianza, requiere 

una dinámica que favorezca la comuni-

cación en línea, entre todos los compo-

nentes (tutores, docentes, administra-

ción), lo que implica a la vez, una mayor 

presencia social en el aula. En este sen-

tido, el entorno virtual para la articula-

ción por ciclos propedéuticos en E-lear-

ning, se apoya en la plataforma Moodle, 

y el uso de navegadores como Netsca-

pe o Explorer para acceder a recursos y 

contenidos didácticos complementarios, 

por los diferentes enlaces hipertextuales 

e hipermedias disponibles en la red. 

Los puntos de interactividad, de imagen 

y texto en movimiento, alerta para uni-

dad, acceso a las unidades, controles de 

acceso, foros y diferentes tipos de obje-

tos virtuales de aprendizaje son herra-

mientas utilizadas en el Programa de la 

Alianza para favorecer la interactividad 

pedagógica. Para tal fin, se le hizo en-

trega a cada estudiante y docente de un 

CD con un curso en ambientes Virtua-

les de Aprendizaje como aprestamiento 

para la navegación. No obstante, a las 

posibilidades ofrecidas por el entor-

no ofrecido por Centro Comunitario de 

Atención Virtual ofrecido por la Alianza. 

La evaluación de la comunicación como 

elemento principal de la interacción pe-

dagógica se realizó en torno al papel de 

las percepciones mutuas en el proceso 

de comunicación entre los estudiantes y 

docentes en el entorno virtual, la misma 

percepción del contenido didáctico y la 

mediación virtual.  

Como aspectos esenciales en el proce-

so de comunicación en línea, se encuen-

tra la valoración del intercambio de opi-

niones, ideas, emociones y sentimientos 

y dificultades, mediante la comunicación 

síncrona y asíncrona, determinada prin-

cipalmente por las tensiones y dificulta-

des que surgen en el tránsito de relacio-

nes pedagógicas cara a cara en el aula 

ordinaria, a una relación pedagógica vir-

tual y por la percepción mutua que se 

da entre tutores y alumnos con este tipo 

de mediación, además de los niveles de 

competencia de los estudiantes.

Conclusiones

Desde la perspectiva del cons-

tructivismo sociocultural, la interacción 

pedagógica en E-learning se desarrolla 

mediante la relación triangular usua-

rios-contenido-entorno de aprendizaje. 

En este plano, se entiende la interacti-

vidad pedagógica en el entorno virtual, 

como la organización de la actividad 

conjunta de actuaciones intencionadas e 

interrelacionadas de docentes y alumnos 

(los usuarios) en torno a los contenidos y 

tareas de aprendizaje, sin que haya una 

coincidencia en espacio y tiempo real.

En lo inherente al programa de articu-

lación de la Alianza, es importante de-

limitar los alcances que ha tenido la in-

teractividad pedagógica desde el punto 

de vista del diseño y desde el punto de 

vista de su desarrollo. Aunque se han 

previsto diferentes tipos de actividades 

y recursos educativos en el aula virtual, 

no se logra una total correspondencia 

entre la dinámica esperada y los usos 

dados a ellos por parte de estudiantes 

y tutores, lo cual indica la presencia de 

una ruptura entre un diseño estandari-

zado y las expectativas y posibilidades 
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reales de uso de los actores educativos. 

Esto tiene que ver con las condiciones 

de usabilidad y disponibilidad de equi-

pos y servicios para el aprendizaje en 

línea, como interferencia en el logro de 

una presencia social en el aula virtual.

Lo anterior hace suponer que la evalua-

ción del modelo de articulación se debe 

asumir en dos planos: el plano de la in-

teractividad pedagógica potencial y el 

plano de interacción pedagógica real, 

ambos determinados por los dos facto-

res mencionados.

En las condiciones del modelo de arti-

culación existente en el sistema E-lear-

ning, se requiere un rediseño y reorien-

tación que tenga en cuenta el perfil, las 

habilidades comunicativas y cognitivas 

y otras características del usuario. Ade-

más, que el entorno virtual sea usable. 

La usabilidad hace referencia a eficien-

cia, efectividad y satisfacción del estu-

diante (Nielsen, 1993), es un factor de 

incidencia relevante a la hora de interac-

tuar con el entorno virtual de aprendiza-

je y con los contenidos educativos. Tam-

bién influye en la eficiencia del manejo 

del tiempo de los docentes y estudiantes 

y guarda una relación de reciprocidad 

con las competencias de estos últimos.

La usabilidad como uno de los atributos 

importantes de la calidad educativa en 

E-learning, Nielsen (1993) demanda re-

quiere una revisión y ajuste, para facili-

tar el uso de las interfaces de usuario a 

partir de seis componentes de calidad: 

1) facilidad de aprendizaje o eficacia con 

la que un contenido de E-learning puede 

ser aprendido; 2) eficiencia; 3) capaci-

dad de ser recordado; 4) prevención de 

errores, frustraciones y dispersiones del 

estudiante; 5) satisfacción del estudian-

te; 6) manejo constructivo de las diso-

nancias cognitivas dadas en el proceso; 

7) apropiación de la mediación virtual y 

8) condiciones de acceso a equipos y 

servicios tecnológicos.

Ubicada en la categoría de los factores 

críticos, la calidad de los materiales di-

dácticos –que no requieren intervención 

del docente– tiene un gran peso en el 

aprendizaje autónomo. En la práctica, la 

capacidad de adaptación de los docu-

mentos multimedia y los tutoriales para 

el estudio independiente, queda inva-

lidada por el elevado costo de producir 

materiales suficientemente flexibles. 

Esto conlleva a que se tenga que recurrir 

al texto lineal con la impresión de conte-

nidos y otros materiales complementa-

rios que han sido entregados en soporte 

electrónico CD-ROOM, por correo elec-

trónico o dispuestos en el aula virtual.
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