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Resumen

Esta investigación estuvo dirigida a establecer si las herramientas virtuales: “Aula Virtual” poten-
cian en la enseñanza técnica y tecnológica, una mayor comprensión, aprendizaje y aprehensión 
de los conceptos adquiridos en el aula de clase presencial, tanto en asignaturas teóricas como en 
las teórico - prácticas, en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central; además de la compro-
bación de la hipótesis, los resultados arrojados por la investigación permitieron reflexionar sobre: 
objetos virtuales de aprendizaje, ética y gestión del conocimiento, perfil de docentes y estudian-
tes, evaluación a través de las herramientas virtuales y la infraestructura tecnológica necesaria para 
desarrollar actividades virtuales en la Escuela Tecnológica ITC.

Palabras Claves: Educación técnica, Tecnología, Herramientas Virtuales.

Abstract 

This research was aimed to determine if the virtual tools, “Virtual Classroom”  increases  in  the 
technical and technological education a greater understanding, learning and apprehension of the 
concepts acquired in the classroom such the theoretical as the theory – practice courses  in the 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Not only the hypothesis  was verificated,  but  the 
results obtained by the investigation led to reflect and make proposals on: virtual objects of learn-
ing, ethics and knowledge management, teachers and student  profile  evaluations through online 
tools and about technological and what infrastructure is needed for the development of virtual 
activities in the Escuela Tecnológica ITC.
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1. Introducción

Esta investigación fue realizada desde el segundo semestre 
académico de 2007 hasta el primero del 2009, por el grupo de 
investigación en ambientes virtuales de aprendizaje  VIRTUS en 
la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a continuación 
se presenta la comprobación de hipótesis, los resultados obteni-
dos así como las reflexiones que surgen  con el uso de las herra-
mientas virtuales respecto a los objetos virtuales de aprendizaje, 
la ética y la gestión del conocimiento, el rol de los docentes y 
estudiantes,  la evaluación en este proceso y los requerimientos 
tecnológicos necesarios.
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2.  Metodología y diseño

La investigación para este estudio piloto se rea-
lizó a través de un diseño pre-experimental, con 
10 grupos de estudiantes de las carreras del ciclo 
técnico de Electromecánica y Sistemas, los cuales 
fueron divididos en dos grupos equivalentes a sa-
ber: Los grupos de aplicación,  en los cuales los es-
tudiantes recibieron sus asignaturas apoyados con 
herramientas virtuales y en los grupos de control 
los estudiantes continuaron recibiendo su forma-
ción de forma tradicional.

En los dos tipos de  grupos se desarrollaron las 
mismas temáticas fijadas en los planes de estudio, 
microcurrículos y syllabus  establecidos por los do-
centes que dirigían las asignaturas.

De cada uno de los 10 cursos, se tomaron las ca-
lificaciones parciales: dos cortes de 30% cada uno 
y un corte final de 40%, la suma de estos porcen-
tajes arrojó la nota definitiva, que para efectos de 
este estudio piloto es la calificación que se toma 
para prueba de hipótesis. 

Es preciso aclarar, que en el semestre en el que 
se tomó la muestra, tan sólo ocho docentes esta-
ban  capacitados.  En esta investigación además de 
la comparación que se establece entre los resulta-
dos obtenidos, también se realizaron en el mismo 
grado de importancia: encuestas y entrevistas tan-
to a docentes como a estudiantes involucrados en 
el proyecto.

 

Demostración y/o comprobación de hipótesis

Antes de aceptar o rechazar una hipótesis, todo 
investigador debe validarla. Si la probabilidad de 
que las calificaciones sean al azar es muy baja, 

para éste caso 1%, se puede rechazar la hipóte-
sis nula, entonces es posible aceptar la hipótesis 
experimental que afirma que los resultados son 
significativos. 

Para probar la hipótesis de esta investigación 
se tomó un nivel de significancia de p<0,005 para 
una cola, ó p<0,01 para dos colas (ver las  figu-
ras 1, 2, 3, 4, y 5 de “Prueba de Hipótesis”). Se 
utilizó la prueba paramétrica t, que representa el 
tamaño de la diferencia entre las medidas de los 
dos grupos (en cada caso), teniendo en cuenta la 
varianza total. Para ser significativo, t debe ser ma-
yor o igual al valor crítico: 3.16927, para un grado 
de libertad de 10 (Univalle, 2008) si t sobrepasa 
este valor, se puede entonces rechazar la hipótesis 
nula y demostrar así la validez de la hipótesis pro-
puesta para esta investigación. La prueba t  será 
no relacionada pues los sujetos no son iguales en 
número. 

Hipótesis: Hi: Las herramientas virtuales, Aula 
Virtual, potencian en la enseñanza técnica y tec-
nológica, una mayor comprensión, aprendizaje 
y aprehensión de los conceptos adquiridos en el 
aula de clase presencial, tanto en asignaturas teó-
ricas como en las teórico - prácticas, en la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central. 

Esta hipótesis según el nivel de conocimientos 
es descriptiva porque corresponde a un trabajo 
particular exclusivo para  la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central. Según su extensión es 
singular restringida en cuanto al espacio, pese a 
que el estudio está dirigido en el marco de la en-
señanza técnica y tecnológica, ésta sólo se limitó 
a los cursos de las distintas carreras de la Escuela 
Tecnológica ITC. La fuente de formulación es por 
elaboración pues parte de conocimientos prees-
tablecidos. La hipótesis establece una relación si-
métrica entre sus partes, ya que  no existe una re-
lación causa – efecto, por tanto se pueden extraer 
diversas variables.
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Se planteó la siguiente Hipótesis nula H0: Las he-
rramientas virtuales, Aula Virtual, contribuyen en 
igual o menor forma en la comprensión, aprendi-
zaje y aprehensión de los conceptos adquiridos en 
el aula de clase presencial en la enseñanza técnica 
y tecnológica, tanto en asignaturas teóricas como 
en las teórico - prácticas.

Se utilizó la fórmula (1) (Martinez, 2007) en la 
comprobación para los 10 cursos  que se tomaron 

como muestra y distribuidos en dos grupos: apli-
cación: X y control: Y.  
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3. Resultados: prueba de hipótesis análisis y discusión

A.  Asignatura PROGRAMACIÓN I

 Grupo de aplicación X: S2E2014

 Grupo Control Y: S2B2014

   

Al aplicar la fórmula se obtiene que 7573.3=t , éste valor es mayor que el valor crí-
tico de 3.16927 para un nivel de significación de 0.005, lo cual permite establecer que 
los resultados no ocurren por azar,  por tanto, la hipótesis nula establecida, para este 
caso es rechazada. ( Ver figura 1) 

Figura 1. Prueba de hipótesis nula Programación I
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B.  Asignatura FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

 Grupo de aplicación X: E2E146.

 Grupo Control Y: E2F146

   

Al aplicar la fórmula se obtiene que 484119.0−=t  , éste  valor es menor que el 
valor crítico establecido  de 3.16927 para un nivel de significación de 0.005, lo cual 
permite establecer que los resultados aquí ocurren por azar, por tanto, la hipótesis 
nula establecida, para este caso es aceptada. ( Ver figura 2)

C.  Asignatura INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS

 Grupo de aplicación X: S1E2013.

 Grupo Control Y: S1C2013

 

Al aplicar la fórmula se obtiene que 697049.0=t  este valor es menor que el valor crítico 
establecido 3.16927 para un nivel de significación de 0.005, lo que indica que los resultados 
aquí ocurren por azar, por tanto, la hipótesis nula establecida es aceptada. ( Ver figura 3)

Figura 2 Prueba de hipótesis 
nula Fundamentos de investiga-
ción Tecnológica 

Figura 3 Prueba de hipóte-
sis nula Introducción a los 
sistemas
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D.  Asignatura MATEMÁTICAS I

 Grupo de aplicación X: E11101.

 Grupo Control Y: E1L101

   Al aplicar la Fórmula se obtiene que 599901.3=t

Como observa 3.599901 es mayor que el valor crítico de 3.16927 para un nivel de 
significación de 0.005, lo cual permite establecer que los resultados no ocurren por 
azar, por tanto, se rechaza la hipótesis planteada. (Ver figura  4) 

E.  Asignatura: MATEMÁTICAS BÁSICAS 

 Grupo de aplicación X: E1A100.

 Grupo Control Y: E1B100

Al aplicar la fórmula se obtiene que 50253.0=t éste valor es menor que el valor 
crítico de 3.16927 para un nivel de significación de 0.005, lo cual permite establecer 
que los resultados aquí ocurren por azar, por tanto, la hipótesis nula establecida es 
aceptada. (Ver figura 5) 

Figura 4 Prueba de 
hipótesis nula  Matemá-
ticas I

Figura 5 Prueba de hipótesis 
nula  Matemáticas Básicas
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Para las asignaturas de Programación I y Ma-
temáticas I, la hipótesis planteada es aceptada, 
ésta asegura que: “las herramientas virtuales 
Aula Virtual potencian en la enseñanza técnica y 
tecnológica, una mayor comprensión, aprendiza-
je y aprehensión de los conceptos adquiridos en 
el aula de clase presencial, tanto en asignaturas 
teóricas como en las teórico – prácticas”. Y para 
las asignaturas de fundamentos de investigación, 
introducción a los sistemas y matemáticas básicas, 
la hipótesis planteada es rechazada aceptándose 
así, la hipótesis nula que asegura que: “las he-
rramientas virtuales Aula Virtual contribuyen en 
igual o menor forma en la comprensión, aprendi-
zaje y aprehensión de los conceptos adquiridos en 
el aula de clase presencial en la enseñanza técnica 
y tecnológica, tanto en asignaturas teóricas como 
en las asignaturas teórico – prácticas”. 

Se espera realiar nuevamente el estudio adi-
cional en 2010, donde se permite establecer el 
impacto de las herramientas virtuales al interior 
de los espacios, con una muestra más represen-
tativa que permita generalizar los resultados 
encontrados que los particularizados por este 
estudio piloto.

Actualmente la plataforma del grupo VIRTUS 
cuenta con aulas virtuales distribuidas así: 2 diplo-
mados para docentes, 83 asignaturas de pregrado, 
21 de especializaciones, 3 aulas institucionales, 3 

Foto 1. Home page del grupo Virtus

asignaturas del preuniversitario y algunos espa-
cios de prácticas del uso de la plataforma para 
docentes.  Cuando se inició el proyecto de in-
vestigación se contaba  con 7 docentes capacitados, 
ahora en el primer semestre de 2009 son 60 los do-
centes capacitados en el uso de herramientas virtua-
les de aprendizaje. De igual manera, el número de 
usuarios de las herramientas virtuales de aprendiza-
je se ha incrementado de 140 a más de 3000, entre 
docentes y estudiantes, lo que evidencia un aumen-
to en la aceptación de éstas nuevas tecnologías en 
un 2000%. (ver http://www.grupovirtus.org) Foto 1. 

4. Conclusiones

Indudablemente introducir en las prácticas do-
centes presenciales las herramientas virtuales, no 
es una tarea fácil. Como se ha dicho en artículos 
anteriores, cambiar de paradigma, luego de bas-
tantes años de ejercer la docencia bajo el estilo 
influenciado  por las metodologías tradicionales, 
con muy baja aplicación de la tecnología, hace que 
sea un poco “traumático” el cambio.

No se debe afirmar categóricamente que el uso 
de las herramientas virtuales al interior del aula, 
mejore siempre las clases, de tal suerte que se 
presente mayor eficacia por parte de los estudian-
tes, en sus resultados finales. Tampoco se puede 



57
TI

C
s

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

afirmar lo contrario; lo que sí 
se puede afirmar, es que los 
docentes deben buscar puntos 
medios, momentos indicados, 
actividades precisas, donde puedan visualizar que 
el uso de la tecnología “herramientas virtuales”, 
es el medio más eficaz para cumplir con los obje-
tivos y metas trazadas, al momento de planear las 
actividades que guiarán el aprendizaje. Es decir, 
las “herramientas virtuales”, pueden ser un pre-
texto para tener un diálogo más fluido con los es-
tudiantes,  quienes son “nativos de la tecnología”, 
pero,  sin llegar a extremar su uso y sin perder el 
horizonte bajo el cual estamos trabajando, en la 
educación y formación de los estudiantes, con la 
consigna de hacerlos muy competitivos, para bien 
de nuestra sociedad Colombiana.

5. Reflexiones

Esta investigación ha permitido junto con los 
docentes y estudiantes reflexionar sobre aspec-
tos que son  importantes a la hora de implemen-
tar  las herramientas virtuales de aprendizaje en 
la educación técnica y tecnológica, los cuales se 
precisan a continuación.

En primer lugar, en el uso de las herramientas 
virtuales en la educación técnica y tecnológica, 
juegan un papel importante los Objetos  de Apren-

dizaje (OAs), entendidos éstos como “cualquier 
entidad digital o no digital que puede ser usada, 
re-usada o referenciada para el aprendizaje sopor-
tado en tecnología” (Martinez, 2006), o también 
como aquellos materiales (documentos, fotos, vi-
deos, simulaciones, sonidos etc.) que se estructu-
ran de manera significativa y que están vinculados 
a un objetivo educativo (Mariño.2009), éstos ma-
teriales son mediadores del proceso pedagógico, 
diseñados específicamente para éste propósito y 
sirven a los actores de las diversas modalidades 
educativas.

Los OAs están basados en el diseño instruccional 
(DI) que es el proceso mediante el cual se analizan 
las necesidades y las metas educacionales con el 
fin de implementar los mecanismos que permitan 
cumplir o alcanzar los objetivos planteados y que 
se basa en las diferentes teorías del aprendizaje 
como son: constructivismo, conductismo y cong-
noscitivismo (Mergel.1998). De igual manera, son 
pequeños componentes y módulos reutilizables 
en diferentes contextos (Guardia et al. 2004) que 
son factibles de heredarse, es decir, se pueden 
tomar dos objetos de aprendizaje y juntarlos, ob-
teniendo así un nuevo objeto de aprendizaje, evi-

Foto 2. Pantallazo de un di-
plomado virtual para docentes 
realizado por Virtus
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tándoles a los profesores volverlos a crear y  dán-
doles la oportunidad de distribuirlos de diversas 
formas. (Martinez. 2006).

De acuerdo con la experiencia en el uso de OAs,  
en  su construcción  se debe: definir su objetivo, 
conocer la población para quienes están  dise-
ñado y conocer las didácticas de cada campo del 
conocimiento, buscando la calidad, la durabilidad 
e interoperabilidad en diferentes plataformas y el 
diseño que asegure que no se vuelvan obsoletos 
tecnológicamente (Mariño.2009).  Además de te-
ner presente el contenido instruccional  (Smith, R. 
2004), se debe escoger el  contenido que realmen-
te dé soporte al tema y le permita alcanzar su ob-
jetivo, presentar los contenidos de manera apro-
piada, seleccionar apropiadamente la estructura 
de las actividades,  incluir la  evaluación desde un 
inicio, ya que los mismos constituyen secuencias 
de aprendizaje.  (Guardia et al. 2004),

Además de las OAs, es preciso tener en cuenta 
la interfaz para su diseño y observar con atención 
los aspectos visuales buscando un balance en la 
pantalla, los elementos mas importantes pueden 
ser más grandes que los menos importantes, los 
botones de navegación pueden estar ubicados en 
la parte superior o inferior de la pantalla de tal for-
ma que sean fáciles de localizar; minimizar la can-
tidad de texto, utilizando solo el necesario con un 
lenguaje simple y claro, usar el color con discre-
ción, incluir todo lo relacionado con derechos de 
autor y dar los créditos a quien pertenecen, tener 
cuidado al incluir vínculos de sitios webs, ya que 
estos cambian frecuentemente o desaparecen. Es 
necesario incluir el metadato, que  como ficha bi-
bliográfica del objeto permite reconocerlo dentro 
de un banco de objetos y describe su contexto, ca-
lidad, condición y características.

En segundo lugar, con las prácticas de enseñan-
za aprendizaje se ha evidenciado que  con el uso 

de las herramientas virtuales los principios éticos 
no se aumentan, ni se reducen, lo que ocurre es 
que se expresan o manifiestan en diversas formas, 
haciendo más prácticos los comportamientos. Es 
así como en el  proceso de evaluación se ponen 
a prueba los principios de: honradez, responsa-
bilidad y compromiso frente a los resultados de 
aprendizaje. La reflexión sobre el papel de la ética 
en la virtualidad,  va encaminada hacia cómo los 
jóvenes de ésta generación  asumen  responsable-
mente su destino colectivo y personal, alcanzando 
mejores grados de humanización (Carril. 2003).

La reflexión  ética tiene que ver con la actitud de 
los usuarios frente a las herramientas  utilizadas, 
y precisamente el tema de los derechos de autor 
debe ser claro, siendo necesario destacar que “Es 
cada vez mas necesario centrar la DIGNIDAD HU-
MANA como elemento principal de reflexión ética 
para la acción del ser humano, y muy especialmen-
te en todo el ámbito de la comunicación” (idem) 

Foto 4. Estudiantes en la sala de sistemas accediendo 
a educación virtual
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En tercer lugar, el uso de las herramientas vir-
tuales ha permitido empezar a consolidar  la Ges-
tión del Conocimiento (GC), a través de la orga-
nización  y sistematización de las experiencias de 
aula, ya que los recursos didácticos utilizados en 
la plataforma del grupo Virtus permite que los 
conocimientos de los profesores se perpetúen y 
amplíen su cobertura a través de Internet, además 
se generan estrategias de mejoramiento continuo  
permitiendo que otros  profesores participen en la 
generación de nuevos conocimientos, a partir de 
ese material básico ya creado.

No obstante, para continuar con ésta construc-
ción, es preciso organizar y publicar las guías, ma-
teriales de estudio, exposiciones destacadas de 
estudiantes, de tal manera que su adecuación  y 
mejoramiento permita compartirlo con otros es-
tudiantes y docentes interesados, optimizando 
el uso de Internet e Intranet como herramientas 
adecuadas para el logro de esos propósitos, sin de-
jar  de lado las normas de derechos de autor, para  
llevar con éxito la Gestión del Conocimiento. Así 
mismo, es necesario conformar un equipo  inter-
disciplinario con profesionales en diseño gráfico,  
fotografía, video, pedagogía,  corrección de estilo 
y  docentes expertos,  para documentar y  publicar 
las distintas asignaturas que tienen  avances en la 
aplicación de las herramientas virtuales.

En cuarto instancia, es preciso reconocer que el 
perfil de los docentes y los estudiantes cambia con  
el uso de las herramientas virtuales.  Es así,  como 
el perfil de los docentes tiene implicaciones de or-
den  emocional, tecnológico y organizacional, en 
cuanto se refiere al enfrentarse a situaciones no-
vedosas, el uso de equipos de computación  y  la 
administración del tiempo, archivos y procesos.

Además de las experiencias, los docentes que 
incursionan en el empleo de las herramientas vir-
tuales de aprendizaje, requieren unas competen-

cias esenciales para apoyar sus cursos virtuales 
con el manejo de recursos de la web 2.0 como: 
Youtube para publicación de videos, Slideshare 
para publicación de presentaciones de diapositi-
vas y Shvoong para publicar sinopsis de obras li-
terarias o técnicas, entre otras. Manejo de la pla-
taforma utilizada comúnmente denominada LMS 
(Learning Management System) como: Moodle, 
Blackboard o WebCT, ya sea de tipo comercial o 
libre.  El docente  también necesitará  utilizar los 
recursos comunicativos  para su uso pedagógico 
como Skype o WizIQ, que son  aplicaciones para 
manejo de chats, videoconferencias o correo elec-
trónico, las cuales potencian  las actividades pre-
senciales y que han sido utilizadas por el grupo de 
investigación VIRTUS para desarrollar la fase  pre-
sencial del diplomado que lidera con participantes 
de Ecuador, Perú y Bolivia. (ver foto 2).

Así mismo,  es necesario que el docente  tenga 
la capacidad de procesar adecuadamente los do-
cumentos, esto implica el manejo de: procesado-
res de texto, hojas electrónicas o presentadores, 
modeladores gráficos, aplicaciones de diseño o 

Foto 5. Estudiantes en prácticas virtuales
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simuladores y el desarrollo de ayudas individuales, como por ejem-
plo para evaluar trabajos digitales.

Otro factor que implicó cambios para los docentes que asumieron 
el trabajo en espacios virtuales  tuvo que ver con  las actitudes no-
vedosas y  asertivas para su labor como fueron la constancia en la 
comunicación, la comprensión de las necesidades del estudiante en 
este medio y su correcta atención, son capacidades que todo docen-
te necesita desarrollar para lograr mejores resultados.

En  los temas organizacionales, es preciso que el docente  afian-
ce las acciones de planeación, diseño de objetivos y actividades de 
aprendizaje,  acompañe al estudiante en el desarrollo de las activi-
dades diseñadas y mantenga la novedad en el aula virtual. 

Respecto a la institución  en relación con el docente, es necesario 
analizar y reevaluar temas como: la presencia del docente en las ins-
talaciones de la Escuela, ya que el planeamiento, diseño, acompa-
ñamiento y evaluación pueden efectuarse por medios virtuales,  así 
mismo evaluar  la recarga de trabajo que implican los cursos virtua-
les y el presupuesto para asumir los costos de dotación del equipo 
computacional, mantenimiento, conexión a la red y uso del mismo.

Analizando ahora el rol del estudiante en los ambientes virtuales, 
éste cambia en relación  con la  formación  presencial,  ya que  pasan 
de ser pasivos, es decir escuchar, leer y memorizar para las evalua-
ciones, a ser el centro del proceso y sujeto del aprendizaje y de la 
acción formativa (es el que aprende y a quien se enseña). En  la ex-
periencia de uso de las herramientas virtuales en la Escuela Tecnoló-
gica ITC,  se ha evidenciado que los estudiantes son más autónomos 
en su aprendizaje y con más capacidad de reflexión.

Además de hacer el uso del computador y acceder a Internet, los 
estudiantes se caracterizan por participar en otras actividades que 
potencian el  procesos de enseñanza- aprendizaje como son: foros, 
grupos de discusión, chat, videoconferencias, talleres, tareas, cues-
tionarios de evaluación, wikis entre otros, en éstas  actividades  tie-
nen la capacidad de organizar su tiempo adaptándose a las nuevas 
formas  de aprendizaje, con la capacidad de compartir sus experien-
cias personales y de ésta manera consolidar las comunidades vir-
tuales. 
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De igual manera, los estudiantes han desarro-
llado habilidades para la comunicación escrita, la 
capacidad para automotivarse y auto-disciplinar-
se para realizar trabajos de manera colaborativa 
y han comprendido que el docente actúa como 
un tutor,  entendiendo que ellos son los respon-
sables de su proceso de formación.

En quinto lugar, la evaluación en los ambientes 
virtuales también cambia en éste entorno, la eva-
luación debe realizarse orientando las pruebas y 
exámenes a la resolución de casos y problemas 
del orden cotidiano, que le permitan al estudian-
te desarrollar su capacidad para la resolución de 
situaciones difíciles en entornos prediseñados, 
fortaleciendo su buen juicio y razón para dar como 
resultado un profesional preparado para afrontar 
situaciones y problemas desde una perspectiva in-
dependiente, aspecto en el que  prevalece el prin-
cipio ético del estudiante y su futuro profesional.

La evaluación en entornos virtuales es preciso 
realizarla a través de interfases definiendo con 
claridad: qué tipo de preguntas debe concentrar 

un ejercicio, el puntaje para cada uno, así como el 
puntaje de cada pregunta y el tiempo para resol-
verlo, así mismo establecer los mecanismos para 
que los estudiantes puedan recibir los resultados 
de su evaluación ya sea por correo electrónico o 
en el momento de terminar su examen, lo que sig-
nifica obtener rápidamente su calificación y refor-
zar el estudio si no se logra la puntuación espera-
da, permitiéndoles que revisen objetivamente su 
aprendizaje acerca de un tema.

 Las evaluaciones en línea son una buena opción 
porque se minimizan los errores al calificar, así 
como la copia entre estudiantes ya que se gene-
ra tantas evaluaciones diferentes como usuarios 
haya (depende del banco de preguntas que se 
tenga), hay rapidez en la obtención de resultados 
(entrega oportuna de notas), se disminuyen los 
costos y es mayor la calidad de la educación.

Con el uso de las herramientas virtuales, se de-
ben evaluar las habilidades, destrezas, aplicación 
de conocimientos, capacidad para resolver y/o 
dar solución a problemas, toma de decisiones, 
capacidad de trabajo en equipo, la recuperación 
y proyección de valores que a nuestros días he-
mos venido perdiendo y que son fundamentales 
para una nueva sociedad justa y más equitativa. 
Esta evaluación,  deberá se continua, donde se 
evidencie el logro y cumplimiento de metas de 
aprendizaje, en lo posible a través de la solución 
de problemas o la aplicación de aprendizajes a los 
diferentes entornos donde los estudiantes se des-
empeñan. Con ésta metodología se logra captar la 
atención constante del estudiante y evitar en gran 
medida la deserción por la frustración que puede 
traer el no cumplimiento de los objetivos o la eva-
luación de grandes bloques de conocimiento. Es 
decir, que ésta evaluación se hace al iniciar y finali-
zar una situación de aprendizaje, permitiendo que 
aquellos que van más despacio que otros, no se 
queden atrás, sino que puedan seguir avanzando 

Foto 6. Estudiantes en la sala de sistemas 
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en su proceso. Si luego de la evaluación se verifica 
que no se han alcanzado los objetivos planteados, 
debe retroalimentarse o revivirse el proceso con 
estrategias metodológicas diferentes. 

Algunos de los métodos de evaluación usados 
son: la participación activa y colaborativa a través 
de: foros, debates, trabajos en grupo, la aplicación 
de teorías o conocimientos en el ambiente coti-
diano que vive el estudiante, este es el caso de ac-
ciones problémicas que finalizan con la búsqueda 
de información o solución de situaciones en el es-
pacio laboral, familiar o social del estudiante, de-
sarrollo de trabajos aplicados donde incorpore co-
nocimientos adquiridos en diferentes asignaturas, 
que le permitan al estudiante vivenciar su proceso 
formativo desde la realidad o cotidianidad y que 
evite al máximo la evaluación basada en la me-
morización o la replica de información sin análisis 
profundo.

Como complemento a los métodos de evalua-
ción es necesaria la retroalimentación como factor 
importante para el estudiante, pues es a partir de 
esta que se tomarán las medidas correctivas para 

que el estudiante mejore en los aspectos que se-
gún el criterio del docente virtual, encuentra de-
ficiencias.

En la actualidad, los estudiantes  de la Escuela 
Tecnológica ITC, confrontan lo estudiado con lo 
aplicado en las evaluaciones, talleres, trabajos y 
tareas y, se constata dicho aprendizaje  por parte 
de los docentes que vienen adelantando el pro-
ceso de virtualización; esta retroalimentación se 
ha realizado de manera grupal para momentos 
de aprendizaje colaborativo, y de manera escri-
ta al correo personal del estudiante, cuando han 
sido actividades desarrolladas por el estudiante y 
con aplicación en su entorno próximo. La retroa-
limentación se debe realizar en el menor tiempo 
posible, puesto que no se puede dejar escapar 
la oportunidad para que el estudiante corrija sus 
errores y aprenda de ellos.

En sexto lugar, es preciso disponer de recursos 
físicos y tecnológicos que soporte el proyecto de 
uso de las herramientas virtuales y los programas 
académicos  con los requerimientos que se obser-
van en la figura 7.

Figura 7.  Requisitos tecnológicos 
en la educación virtual.  
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En la Escuela Tecnológica ITC, el Aula Vir-
tual es un espacio físico diseñado y cons-
truido con la finalidad de ser el ambiente 
utilizado por los estudiantes para interac-
tuar con sus compañeros y con sus profe-
sores. Es un excelente escenario tecnológi-
co donde pueden realizar sus prácticas, las 
cuales facilitan el aprendizaje autónomo y 
colaborativo a través de la interacción y el 
uso de las tecnologías informáticas. En la 
foto 7 se  puede observar  el aula virtual de 
la ET-ITC

El proyecto de incluir herramientas vir-
tuales en la educación técnica presencial, 
requiere: utilización de tecnología de soft-
ware educativo libre, facilitar la comuni-
cación necesaria dentro del modelo de 
educación virtual, interacción permanente 
entre usuarios internos y externos de la 
red, correo electrónico para todos los usua-
rios, información administrativa y acadé-
mica para los estudiantes, distribución de 
material académico, evaluaciones, acceso 

Foto 7 .  Docente en el aula virtual

fácil al material bibliográfico de diversas fuentes,  
arquitectura tecnológica disponible, especialmen-
te software libre, utilización de recursos como: 
animaciones, multimedia, videos, etc, participa-
ción e interacción sincrónica y asincrónica de los 
estudiantes, para enviar los trabajos y actividades 
propuestas a través de la Web.  En la figura 8 se 
observan algunas características del software edu-
cativo utilizado.

Figura 8.  Herramientas instruccionales  en  la Plata-
forma Tecnológica
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Figura  9. Aspectos básicos de la Platafor-
ma Moodle.

La plataforma utilizada como soporte tecnoló-
gico del aula virtual, permite la participación y el 
trabajo activo de los estudiante y su rol es bas-
tante diferente al de la educación tradicional, el 
acceso a los contenidos temáticos es permanente, 
se utilizan variados recursos mediante tecnologías 
de vanguardia y en constante desarrollo, inclusive  
se está trabajando en equipo con compañeros de 
otros lugares nacional o internacionalmente.

Como soporte tecnológico para la prueba piloto 
durante la implementación y puesta en marcha de 

las asignaturas virtuales propuestas por cada uno 
de ellos, se utilizó la plataforma Moodle, el cual 
es un sistema de gestión de la enseñanza, permite 
a los profesores crear cursos on-line a través de 
Internet, utilizándose también para diseñar y ges-
tionar asignaturas. El sistema se apoya en la teoría 
pedagógica constructivista, la cual sostiene que el 
conocimiento se construye en la mente del estu-
diante en lugar de ser transmitido sin cambios a 
partir de libros o enseñanzas. (Ver figura 9)
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