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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los sistemas educativos buscan formar ciudadanos dotados de 

competencias básicas y habilidades para mejorar su práctica profesional. Esto propicia que 

constantemente se estén analizando y en su caso cambiar las diferentes políticas educativas 

que rigen las Instituciones de Educación (Comisión Europea, 2012). En el presente trabajo 

se busca la reflexión y enmarcar la pregunta de investigación así como el objetivo de 

intervención – investigación. En ese sentido, se retoman textos de diversos autores, de los 

cuales se rescataron conceptos que forman la base y fundamentos de la intervención 

educativa, así mismo se presenta el proyecto de investigación desde la perspectiva de la 

metodología, modelos de investigación y su aplicación en el ámbito educativo.  

Uno de los objetivos de esta investigación es la adquisición de las competencias 

digitales desde la perspectiva de los estudiantes, en donde se pretende la implementación de 

estrategias para contar con estudiantes formados en nuevas competencias y en la utilización 

de nuevos enfoques de enseñanza - aprendizaje, con el objetivo de mejorar los resultados del 

aprendizaje significativo. No obstante, se ha identificado la necesidad de formar al 

profesorado para lograr una utilización innovadora de las TIC y una transformación de las 

prácticas educativas es decir, lograr una sociedad cada vez más digitalizada en donde se 

vuelve indispensable la competencia digital. Por lo tanto, se busca diseñar una metodología 

de evaluación formativa para el aprendizaje significativo de estudiantes en la educación 

superior, a través del uso de modelos enseñanza-aprendizaje y de modelos de evaluación 

formativa, para fomentar las competencias digitales y optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en materias del área de Entorno Social. 

 

1.1 Definición del problema 

 La idea principal es que la evaluación se convierte en un elemento indispensable en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que permite medir técnicas y métodos de enseñanza, 

así como los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación del 

aprendizaje cumple básicamente dos funciones fundamentales: permite el ajuste pedagógico 

a las características individuales de los estudiantes y determina el grado de consecución de 

los objetivos previstos (Equivias, 2004). En ese sentido se puede decir que los estudiantes 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

2 
 

universitarios son evaluados con instrumentos diseñados de forma tradicional, limitándose a 

una serie de preguntas y respuestas, más no evaluados en función de los conocimientos 

adquiridos, ya que los instrumentos que se utilizan en dichas evaluaciones para la obtención 

de la información no son diseñados en función de los objetivos a lograr en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. El problema principal no es la falta de contenidos, si no el correcto 

diseño de los instrumentos de evaluación que permita el análisis, categorización y criterios 

de validez del aprendizaje adquirido. 

 

1.2 Indicadores para evaluar el proceso de aprendizaje 

 En relación con los indicadores de evaluación, Sánchez – Torres (2006) plantea que es 

importante considerar cómo aprenden los estudiantes, cómo se les puede enseñar de mejor 

forma, cuáles son las estrategias de enseñanza más convenientes para la apropiación de 

contenidos y cómo organizar de forma eficiente los recursos educativos. Cardona y Sánchez, 

(2010) proponen un conjunto de indicadores que pretenden evaluar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, proceso que permite saber si el estudiante ha realizado la interiorización 

de los contenidos y la transferencia del conocimiento adecuada, ver Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Categorías propuestas de los indicadores y variables para medir el proceso de 

aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Cardona y Sánchez (2010). 

 

 Para identificar la problemática se aplicó un instrumento (encuesta) a 185 estudiantes de 

nivel Licenciatura, esto con la finalidad de conocer aspectos de la evaluación. En la parte 

inicial se busca conocer la estructura, los propósitos de la evaluación y los objetivo. En la 
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segunda parte se contemplan los escenarios evaluativos como lo son el diagnóstico, formativo 

y sumativo. En una tercera parte se retoman conceptos de la retroalimentación y en la cuarta 

parte del instrumento se contemplan las estrategias de enseñanza. En esta última parte es 

donde se pretende identificar la problemática. En otras palabras, se busca identificar el tipo 

de evaluación que se les aplica y al mismo tiempo determinar sus técnicas de estudio y tipos 

de aprendizaje.   

 La estructura de la encuesta para estudiantes está compuesta por 38 preguntas, las 

primeras tres son datos generales, género, edad y la asignatura que cursan, las 35 preguntas, 

sin considerar las preguntas generales se agruparon en 4 categorías, las cuales se titularon 

como: Propósitos de la Evaluación, Escenarios Evaluativos, Retroalimentación y Estrategias 

de Aprendizaje. Las preguntas utilizan respuestas en escala de Likert del 1-5.   

 La selección de sujetos utilizada está relacionada con el objetivo principal de ésta. Se 

tomó una muestra de 185 estudiantes de nivel Licenciatura, inscritos en la Facultad de 

Informática de la UAQ y pertenecientes a diferentes semestres, con el fin de conocer desde 

distintos enfoques el tipo de evaluación que se les aplica y al mismo tiempo determinar sus 

técnicas de estudio y tipos de aprendizaje.   

 

1.3 Resultados 

El instrumento mostró la participación de 28 Mujeres (15.1%) y 157 Hombres (84.9%), 

en edades de 17 a 28 años. A través de coeficiente de alpha Cronbach se estimó la 

confiabilidad de la consistencia del instrumento elaborado. En el instrumento aplicado a los 

estudiantes el alpha de Cronbach fue de .847. En la primera parte del instrumento se preguntó 

a los estudiantes si conocían los propósitos de la evaluación, obteniendo como resultados: 

¿La evaluación es una oportunidad para saber si he aprendido? El 50.3% respondió estar de 

acuerdo ¿Las evaluaciones me dan la oportunidad de conocer mis aciertos y corregir mis 

errores? El 52.4% dice estar de acuerdo y ¿La evaluación es un proceso administrativo que 

el profesor debe cumplir? El 40.5% dice estar de acuerdo, por lo tanto el mayor porcentaje 

de los estudiantes conoce los propósitos de la evaluación, ver Figura 1.2. 

Figura 1.2: Propósitos de la Evaluación. 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

4 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la segunda parte se preguntó acerca de los escenarios evaluativos que identificaban 

los estudiantes: diagnóstico, formativo y sumativo: se identificó que el 56.2% de los 

estudiantes es evaluado a través de un diagnóstico inicial, el 86% respondió ser evaluado de 

manera periódica y el 81.1% dice ser evaluado al final del curso para reafirmar los 

aprendizajes adquiridos. Al mismo tiempo el 58.9% menciono que las evaluaciones le 

permiten comparar su rendimiento con el resto de sus compañeros de clase. Dentro del 

formato de evaluación el 55.2% dice ser evaluado con preguntas cerradas o abiertas y el 

16.8% menciono que se incluyen casos prácticos o reflexivos. Así mismo 68.6% dice ser 

evaluado siempre con el mismo tipo de instrumentos (tradicionales), ver Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Escenarios Evaluativos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre las técnicas de estudio, en la Figura 1.4, se identificó que el 74.1% de los 

estudiantes memoriza los conceptos para aprobar el examen y el 16.2% menciona recordar 

lo estudiado después del examen. Esto demuestra que la técnica de memorizar no brinda 

como tal un aprendizaje en los estudiantes, sin embargo, suele ser la más frecuente lo que 

pone en evidencian la problemática planteada. 

 

Figura 1.4: Técnicas de Estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 32.4% siempre toma apuntes de las explicaciones de los docentes, el 9.7% repasa el 

material y realiza esquemas para estudiar, el 13% de los estudiantes realiza resúmenes de los 

temas de estudio. El 22.7% de los estudiantes menciona que cambia su forma de estudiar si 

el examen es tipo test o de desarrollo y el 29.7% dedica a estudiar el día anterior al examen, 

Figura 1.5. 
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Figura 1.5: Resultados.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar los resultados obtenidos se observa lo siguiente: el correcto diseño de los 

instrumentos permite el establecimiento de una evaluación continua durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así mismo reduce el tiempo de diseño y elaboración de contenidos. 

En ese sentido se confirma que la evaluación no es solo los instrumentos mediante los que se 

recogen los datos que se evaluarán. Los resultados obtenidos muestran que los alumnos 

requieren de un acompañamiento continuo, pero al mismo tiempo tienen hábitos poco 

adecuados como lo son la memorización de los conceptos o la teoría de clase.  Como 

propuesta final se expone la creación de un modelo para la correcta elaboración de 

instrumentos de evaluación, para de esta forma detallar y seleccionar instrumentos de 

evaluación y así poder mejorar el proceso del aprendizaje significativo. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 En el ámbito educativo existen diversas definiciones para describir una intervención 

educativa. La intervención educativa se define como toda intervención, acción o labor que 

realiza el docente o educador con fines educativos y planteando objetivos de aprendizaje. La 

cual da posibles soluciones a ciertas problemáticas del educando y su contexto, de esta forma 

se permite la evaluación de estas acciones. Así mismo se menciona, el que interviene 

(docente) no llega a interpretar la realidad, llega a una realidad pre interpretada la cual 

implicaría un análisis previo pero que al mismo tiempo tendría una influencia sobre la 

intervención.  

 Como referentes y contestando ¿De dónde partir para elaborar esa definición?, Touriñan 

(2011) la define la intervención educativa como la acción intencional para la realización de 

acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando.  

 Del mismo autor Touriñan (1996 y 1987) menciona que la acción del educador debe dar 

lugar a una acción del educando y no sólo a un acontecimiento. También define intervención 

pedagógica como la acción intencional que se desarrolla en la tarea educativa en orden a 

realizar con, por y para el educando. Así mismo, se encuentra con que “intervenir también es 

mediar”, se trabaja sobre dos tendencias: Proceso que está instituido y proceso que es 

instituyente, lo cual deriva al proceso de intervención (Remedí, 2004).   

 En otras palabras Ramírez (2013) toma en cuenta la autonomía, la autogestión, la 

recuperación del pasado y la territorialidad, el intercambio que fortalece. Tiene que ver con 

la irrupción definitiva de los enfoques humanos y cualitativos, en el que las personas son 

únicas, sujetos con quienes establecer una comunicación no directiva que posibilite 

enriquecimiento mutuo. Villegas (2007) describe como nuestras actuaciones, la cuales son 

educativas, es decir, ayudan a las personas a crecer y desarrollarse. La intervención es la que 

permite a la gente tomar parte en el asunto, desarrollar actuaciones creativas y construir y 

reconstruir su realidad.  

 Componentes de la intervención de acuerdo a la definición inicial y los referentes 

teóricos, ¿cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta en el diseño de una 

intervención?, se puede mencionar la identificación de la problemática que se pretende 

solventar, se encuentra en primera instancia el educando o estudiante que es a quien se dirige 
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la intervención, al educador o docente el cual diseña la intervención, el contexto educativo 

que se pretende intervenir o desde donde se quiere abordar la intervención, es decir los pasos 

específicos de manera formal de acuerdo a las necesidades detectadas, de la misma forma se 

menciona el objetivo de la intervención para el cual se quiere intervenir, el tiempo de la 

intervención y con que finalidad. Siempre recordando que se trabaja en un contexto ya 

definido y lo qué se busca es la mejora del escenario educativo.   

 En este orden de ideas Osorio & Jaramillo (2013) recuperan a Carballeda (2008) en 

donde presenta la intervención social como la vinculación con el conocimiento posteriori, el 

cual viene de la práctica cotidiana, en donde la intervención se funda en el hacer y desde ese 

punto retomar el conocimiento y especialmente las preguntas a otros campos del saber.  

 El proyecto de investigación es relativo a la evaluación específicamente en cuanto a 

enfoques, instrumentos y procedimientos de evaluación. El paradigma de investigación es 

positivista, donde la finalidad de la investigación es explicar, predecir, controlar fenómenos, 

verificar teorías. Sandín (2003) menciona a Lincoln (1990) en donde define las dimensiones 

ontológica: Naturaleza de los fenómenos sociales, ¿Cuál es la naturaleza de la realidad 

social?. Epistemológica: ¿Cómo se puede conocer y comunicar el conocimiento?. ¿Cuál es 

la naturaleza entre el que conoce y lo conocido?. Metodológica: Supone una preocupación 

por el modo en que el individuo crea, modifica e interpreta el mundo en el que se encuentra, 

¿Cómo debe proceder el investigador para descubrir lo cognoscible?. 

 En este sentido el proyecto también se desarrolla desde la perspectiva de la investigación 

aplicada, Navarro (2017). Ya que se orienta a la utilización de los conocimientos y 

conclusiones de la investigación para dar soluciones a un problema concreto en la práctica. 

Menciona que en esta modalidad permite contar con datos empíricos sobre distintos aspectos 

educativos y esto guiará a la toma de decisiones para su mejora. Respecto al método de 

investigación se plantea el hipotético – deductivo, centrado en la fase aplicación, 

comprobación o refutación de la hipótesis. Además, entra en la clasificación de investigación 

evaluativa del mismo autor, en donde la evaluación también forma parte del proceso de 

innovación educativa.   

 En ese sentido se menciona que la investigación puede plantearse con el objetivo de 

realizar una intervención en el aula misma que puede diseñarse como un proceso de 
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innovación educativa. Al mismo tiempo los proyectos de innovación se diseñan con la 

intención de transformar la realidad educativa para mejorarla, en donde se plantea el diseño 

realizado por expertos mismo que se tomará en cuenta en el diseño metodológico. Cabero & 

Barroso (2010) enlistan una serie de aspectos evaluativos como: superar el modelo de 

investigación comparativa de medios, fundamentación teórica desde las que se han realizado, 

combinación de metodologías, plantear problemas reales y tender hacia la realización de 

estudios sistemáticos. En ese sentido, también se mencionan temáticas de investigación del 

ámbito educativo en donde se reconoce la formación del profesorado, la innovación 

educativa, la organización escolar y las metodologías docentes.  

 

2.1. Aprendizaje 

 ¿Qué significa aprender? Esa sensación en la que todo funciona a la perfección, 

estudiantes y docentes trabajando en sus papeles milenarios, pero las señales que llegan a los 

sistemas educativos indican lo contrario. La Escuela y la Universidad deberían trabajar para 

educar y formar a los ciudadanos que la sociedad necesita para este siglo XXI, para la 

sociedad del conocimiento donde los negocios son cada vez más complejos, el cambio es 

continuo y la incertidumbre constante. Los entornos cambian vertiginosamente, en donde las 

personas utilizan y reutilizan información para crear nuevo conocimiento y así poder obtener  

ventajas competitivas. Para conseguir lo anterior es imprescindible ser capaz de encontrar 

información, seleccionarla para evaluar y juzgar la que es útil, para después aplicarla en la 

práctica (Martínez, 2004).   

 

-     El fundamento teórico comienza en la división de las teorías del aprendizaje, se cuenta 

con tres principales que son la Teoría Conductista, la Teoría Constructivista y la Teoría del 

Cognitivismo. 

- El conductismo se centra sólo en aspectos observables del aprendizaje, interpreta el 

aprendizaje en términos de conexiones o asociación entre estímulo y respuesta.  

- En el constructivismo el aprendizaje constituye activamente nuevas ideas o conceptos y 

pone énfasis en que la gente crea el significado del mundo a través de una serie de 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

10 
 

construcciones individuales. Permite al estudiante experimentar un ambiente de primera 

mano, por lo tanto se da al estudiante un conocimiento confiable.  

- El cognitivismo va más allá del comportamiento para explicar el aprendizaje basado en 

el cerebro. Tiene como propósito la comprensión, el razonamiento, la memoria y los factores 

cognitivos.  

 

 De acuerdo con esta clasificación y para efectos de esta investigación se retoma el 

aprendizaje constructivista que es muy conocida en el ámbito educativo, misma que cuenta 

con exponentes como lo son Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner mismos que se 

revisarán más adelante. Esta teoría se define a partir de la construcción del conocimiento y 

no en la reproducción del mismo. Se enfoca principalmente en tareas de relevancia y utilidad 

en el mundo real, es decir el aprendizaje se construye con base en las enseñanzas 

anteriormente adquiridas. En otras palabras se podría decir que de acuerdo con esta teoría el 

aprendizaje constructivista lo construye el estudiante, por lo tanto es activo, en este sentido 

el estudiante selecciona y transforma la información creando sus propias hipótesis y con base 

en estas hipótesis toma decisiones.  

 De esta forma se comienza delimitando el aprendizaje, en donde diversos autores definen 

este concepto tan utilizado en la educación. El pionero es Jean Piaget (1896-1980) que fue 

un filósofo y educador suizo, reconocido a nivel mundial mismo que desarrollo las  Teorías 

del Desarrollo Cognitivo y del Aprendizaje en donde Piaget define el aprendizaje como la 

variación o acomodación de esquemas o estructuras de acción en función de una experiencia, 

resulta de las posibilidades abiertas por las coordinaciones de esquemas realizados por el 

sujeto en respuesta a las novedades del medio, ver Figura 2.1.  

 En ese sentido, en medida en que la actividad adaptativa evoluciona en función de las 

coordinaciones y reorganizaciones de los esquemas, se podría decir que el aprendizaje se 

convierte en un aspecto de la evolución de la inteligencia (Dongo, 2008).  
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Figura 2.1: Teoría del Desarrollo Cognitivo según Piaget 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El aprendizaje es una reestructuración de estructuras cognitivas y es también 

consecuencia de los procesos adaptativos al medio, la asimilación del conocimiento y la 

acomodación de estas estructuras. Otro factor importante por mencionar es la motivación del 

estudiante, misma que no es manipulable por el docente, en donde la enseñanza debe permitir 

que el estudiante manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándole 

sentido y variándolos en sus diversos aspectos. Es decir que el aprendizaje se da en la medida 

que hay una transformación de las estructuras cognitivas de las personas que aprenden. Se 

entiende estructura cognitiva como el conjunto de conceptos, ideas y la forma en que estas 

están organizadas.  

 Piaget retoma dos conceptos importantes para el aprendizaje, la asimilación y la 

acomodación. Las personas asimilan lo que están aprendiendo, lo que están observando y lo 

que están viviendo, este conocimiento tiene sentido para la persona por las estructuras 

cognitivas previas, mismas que le permiten recrear y entender los conocimientos nuevos. 

Este proceso propicia tres actividades: mantener, ampliar o modificar la estructura cognitiva.  
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 Un segundo autor es Lev Vygotsky (1896-1924) mismo que destacó durante toda su obra 

la importancia del entorno en el desarrollo de los niños, debatiendo la teoría respaldada por 

Piaget. Este autor considera al medio social como pieza clave en el proceso de aprendizaje. 

Vygotsky agrega los elementos genéticos a los aspectos sociales y culturales, de la misma 

forma menciona que los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura en la que 

la persona nace y se desarrolla, tomando en cuenta también el aspecto social. Es decir que la 

cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia, las características de la 

cultura influyen directamente en las personas y menciona la importancia del aprendizaje 

guiado. En otras palabras las personas cuando aprenden logran interiorizar los procesos que 

se están dando en el grupo social al cual pertenecen y las manifestaciones culturales toman 

un rol importante en el desarrollo de la inteligencia.  

 Por otro lado Díaz y Hernández (2010) definen el aprendizaje como una serie de procesos 

en donde el estudiante adquiere habilidades que emplea de forma intencional como una forma 

de solucionar problemas y necesidades académicas. La responsabilidad recae sobre el 

estudiante ya que pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus 

conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretarlo. Se podría decir entonces que el 

aprendizaje se considera como el proceso en donde el estudiante asimila la información y 

como resultado se pueden observar cambios en el comportamiento, dichos cambios se 

producen a consecuencia de la experiencia o práctica.  

 Desde otra perspectiva Biggs (2006) plantea que deben existir cuatro condiciones para 

que se logre el aprendizaje, en donde comienza definiendo el aprendizaje como proceso de 

construcción individual y social que el estudiantes debe regular. La primera es la base de 

conocimientos estructurada, la segunda es la constante actividad del estudiante, la tercera es 

la interacción con otros y la cuarta el contexto motivacional. 

 Así mismo como lo menciona Sáez (2018) el aprendizaje agrupa influencias y diversas 

experiencias cognitivas, emocionales y ambientales para adquirir, mejorar y hacer cambios 

en los conocimientos, habilidades, valores y visiones del mundo. Así mismo menciona que 

el aprendizaje es visto como un proceso en donde se considera aprendizaje afectivo sólo 

cuando: 
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 - Se cubren las necesidades del estudiante.   

 - El estudiante está preparado para aprender. 

 - La situación está acorde al contexto, ya que este determina la calidad y velocidad del 

aprendizaje.  

 - El estudiante, sus necesidades y la situación de aprendizaje  

 - Se generen las interacciones, mismas que siendo satisfactorias mejoraran el 

aprendizaje. 

 

2.2. Sistema del Aprendizaje 

 El aprendizaje de acuerdo con Pozo y Gómez (1998) puede analizarse a partir de tres 

componentes básicos. En primera instancia se encuentra el resultado del aprendizaje, los 

procesos de aprendizaje y las condiciones del aprendizaje, como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Sistema del Aprendizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Pozo y Gómez (1998). 
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Si bien estos son los componentes del sistema de aprendizaje, existen diversos tipos de 

resultados, procesos y condiciones. En ese sentido se plantean diversos métodos y procesos 

dirigidos y diseñados en diferentes enfoques con una característica en común, consiste en un 

proceso psicológico, internos al aprendiz y por consecuencia sólo observables a partir de sus 

consecuencias. De acuerdo con Pozo y Gómez (1998) el análisis de las situaciones de 

aprendizaje debe iniciarse en los resultados y procesos para concluir con condiciones óptimas 

y adecuadas. Como se muestra en la Figura 2.3 los docentes pueden intervenir en las 

condiciones en que se produce el aprendizaje (flecha descendente), y en esa intervención 

actuar indirectamente sobre los procesos mentales del estudiante en función de los resultados 

esperados (flecha ascendente). 

 

Figura 2.3: Esquema del Aprendizaje. 

 

Fuente: Pozo y Gómez (1998). 
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2.3. Bases y Desarrollo del Aprendizaje 

El elemento principal es el estudiante ya que es quien se forma como persona al asumir 

valores humanos, mismos que le servirán de base en su desarrollo social y en un futuro 

profesionalmente (Zembrano y Medina, 2010). Hay que mencionar, además que la 

identificación de los estilos de aprendizaje es apenas el principio necesario para resolver las 

dificultades educativas. Hay otros factores que se deben atender y son los estilos de 

enseñanza de los profesores, pues en ocasiones van en contravía de las exigencias formativas 

de los estudiantes (Rojas, Zárate & Lozano, 2016). 

Si bien distintos autores plantean diversas alternativas teóricas acerca del aprendizaje, 

es evidente que pueden ser integradas de tal forma que se propicia el análisis de los distintos 

planos, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Niveles de análisis del Aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Pozo (1998). 
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2.4. Estilos y Modelos de Aprendizaje 

El crecimiento y la popularidad que ha adquirido el concepto de EA (Estilo de 

Aprendizaje), ha llevado a diversos autores a definirlo como la fórmula para solucionar los 

problemas del rendimiento académico, o un acceso a la puerta del conocimiento. Sin antes 

mencionar que la clasificación de los estilos de aprendizaje es apenas el principio necesario 

para resolver las dificultades educativas y ayudar en este proceso.  

Los estilos de aprendizaje se podrían definir como elementos exteriores que influyen 

en el contexto o situación de aprendizaje que vive el estudiante. Existen otros aspectos que 

se deben atender como los son los estilos de enseñanza de los profesores como lo menciona 

Rojas, Zarate & Lozano (2016). Como lo argumentan Gentry & Helgesen (2009) las personas 

perciben y adquieren conocimientos de manera distinta, tienen ideas, piensan y actúan de 

manera distinta. Además, tienen preferencias hacia unas determinadas estrategias cognitivas 

que les ayudan a dar significado a la nueva información. Por lo tanto el término estilos de 

aprendizaje, se define como las estrategias preferidas para recopilar, interpretar, organizar y 

pensar sobre la nueva información.  

Por otra parte Gallegos (2013) argumenta que se dedica mucho tiempo al diagnóstico 

de los Estilos de Aprendizaje y a etiquetar comportamientos, pero muy poco a proponer 

soluciones prácticas que permitan aprovechar la incidencia que puedan tener estos rasgos en 

el funcionamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje y el rendimiento académico. 

Además Gutiérrez & García (2016) mencionan que los estilos de aprendizaje al igual que la 

inteligencia emocional son ámbitos del desarrollo social, personal y académico. Por ese 

motivo es preciso prestarles una atención especial en el proceso educativo. 

En otras palabras se puede definir a los estilos de aprendizaje como la forma en que 

el estudiante suele aprender mejor, en este sentido es conveniente para el docente identificar 

cual es la tendencia o cual es el estilo de aprendizaje que predomina más en el estudiante, 

para esto requiere utilizar técnicas e instrumentos de evaluación. Considerando a las técnicas 

como los procedimientos que se llevan a cabo para hacer una evaluación y a los instrumentos 

como los medios por los cuales el docente va a obtener la información relevante para su 

evaluación.  
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La Secretaria de Educación Pública (2004) elabora un Manual de Estilos de 

Aprendizaje, que funciona como material autoinstruccional para docentes y orientadores 

educativo, en donde se muestra un replanteamiento del enfoque psicopedagógico, mismo que 

implica la inserción del enfoque educativo centrado en el aprendizaje, mediante el cual el 

docente promueve el desarrollo de los principios señalados por la UNESCO que conforman 

la visión educativa contemporánea, orientada hacia los pilares de la educación, que se 

concretan en cuatro tipos de aprendizaje que son, aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser. A estos aprendizajes se suman el aprender a innovar, 

aprender a aprender y la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida. De este modo se 

genera un nuevo enfoque del proceso de enseñanza – aprendizaje, en el cual se considera a 

cada individuo con un potencial, conocimiento, experiencias y una forma diferentes de 

aprender, en este sentido se habla de diversos estilos de aprendizaje, a partir de los cuales se 

procesa la información recibida del medio y la transforma en conocimiento. 

Como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje se han desarrollado diferentes 

modelos y teorías sobre los estilos de aprendizaje, en donde la aplicación de estos permite 

aproximarse al entendimiento de los comportamientos de los estudiantes en el aula y cómo 

es que se relacionan con la forma de aprender. Dentro de los modelos de estilos de 

aprendizaje más conocidos y utilizados la Secretaría de Educación Pública enlista seis y aún 

cuando los modelos tienen distintas clasificaciones y surgen de diferentes marcos 

conceptuales, todos ellos cuentan con puntos en común que abonan estableciendo estrategias 

para la enseñanza:  

- Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

- Modelo de Felder y Silverman 

- Modelo de Kolb 

- Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

- Modelo de los Hemisferios Cerebrales 

- Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

De los estilos de aprendizaje surgen los diferentes modelos y las estrategias de enseñanza 

ver Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Estilos de Aprendizaje, modelos y estrategias de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Secretaría de Educación Pública (2004). 

2.4.1 Modelo de Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman. 

 Se propone la utilización del modelos de Felder y Silverman mismo que tiene como 

objetivos capturar la diferencias de estilos de aprendizaje más importantes entre los 

estudiantes y proporcionar una base para los docentes en el diseño y planeación de sus 

métodos de enseñanza. Este modelo clasifica las preferencias de aprendizaje de los 

estudiantes en cinco dimensiones de estilos de aprendizaje, sensitivos o intuitivos, visual o 

verbal, activo o reflexivo, secuencial o global e inductivos o deductivos. Así mismo el 

modelo se basa en cinco aspectos de aprendizaje como lo son el tipo de información que se 

recibe, la modalidad sensorial para recibir la información, la organización de la información, 

la comprensión de la información y el procesamiento de la información. Las dimensiones 
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que integran este modelo están relacionadas con las respuesta que se obtienen de las 

preguntas presentadas en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Dimensiones del Modelo Felder y Silverman  

Dimensiones del Modelo Felder y Silverman 

PREGUNTA DIMENSIÓN DEL 
APRENDIZAJE Y 

ESTILOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTILOS 

¿Qué tipo de información 
perciben preferentemente 
los estudiantes? 

Dimensión relativa al tipo 
de información: 
sensitivos-intuitivos 

 
Básicamente, los estudiantes perciben dos tipos 
de información: información externa o sensitiva a 
la vista, al oído o a las sensaciones 
físicas e información interna o intuitiva a través 
de memorias, ideas, lecturas, etc. 
 

¿A través de qué 
modalidad sensorial es 
más efectivamente 
percibida la 
información cognitiva? 

Dimensión relativa al tipo 
de estímulos 
preferenciales: 
visuales-verbales 

 
Con respecto a la información externa, los 
estudiantes básicamente la reciben en formatos 
visuales mediante cuadros, diagramas, gráficos, 
demostraciones, etc. o en formatos verbales 
mediante sonidos, expresión oral y escrita, 
fórmulas, símbolos, etc. 
 

¿Con qué tipo de 
organización de la 
información está más 
cómodo el estudiante a la 
hora de trabajar? 

Dimensión relativa a la 
forma de organizar la 
información: 
inductivos-deductivos 

 
Los estudiantes se sienten a gusto y entienden 
mejor la información si está organizada 
inductivamente donde los hechos y las 
observaciones se dan y los principios se infieren 
o deductivamente donde los principios se revelan 
y las consecuencias y aplicaciones se deducen. 
 

¿Cómo progresa el 
estudiante en su 
aprendizaje? 

Dimensión relativa a la 
forma de procesar y 
comprensión de la 
información: 
secuenciales-globales 

 
El progreso de los estudiantes sobre el 
aprendizaje implica un procedimiento secuencial 
que necesita progresión lógica de pasos 
incrementales pequeños o entendimiento global 
que requiere de una visión integral. 
 

¿Cómo prefiere el 
estudiante procesar  
la información? 

Dimensión relativa a la 
forma de trabajar con la 
información: 
activos-reflexivos 

 
La información se puede procesar mediante tareas 
activas a través de compromisos en actividades 
físicas o discusiones o a través de la reflexión o 
introspección. 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (2004). 
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 El modelo de Felder-Silverman clasifica a las preferencias de aprendizaje de los 

estudiantes dividiéndolos en 5 tipos: sensorial o intuitiva, visual o verbal, activo o reflexivo, 

secuencial o global (Secretaría de Educación Pública, 2004). 

 

- Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; les gusta 

resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos; tienden a ser 

pacientes con detalles; gustan de trabajo práctico (trabajo de laboratorio, por ejemplo); 

memorizan hechos con facilidad; no gustan de cursos a los que no les ven conexiones 

inmediatas con el mundo real. 

- Intuitivos: Conceptuales, innovadores, orientados hacia las teorías y los significados; les 

gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir posibilidades y relaciones; pueden 

comprender rápidamente nuevos conceptos; trabajan bien con abstracciones y 

formulaciones matemáticas; no gustan de cursos que requieren mucha memorización o 

cálculos rutinarios. 

- Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones visuales, diagramas 

de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven.  

- Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; recuerdan mejor 

lo que leen o lo que oyen. 

- Activos: Tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo 

activo con ella (discutiendo, aplicándola, explicándoles a otros). Prefieren aprender 

ensayando y trabajando con otros. 

- Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 

reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. 

- Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso está 

siempre lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y lineales; cuando tratan de 

solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 

- Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y de pronto 

visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos rápidamente y de poner 

juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener dificultades, en explicar cómo lo 

hicieron. 
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- Inductivo: Entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. 

- Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de 

los fundamentos o generalizaciones. 

 

 El test o instrumento de Felder y Silverman está integrado por 44 reactivos con 

respuestas dicotómicas, en donde el estudiante debe indicar la respuesta de cada pregunta, si 

las dos respuestas son aplicables al estudiante, deberá seleccionar la que sea más frecuente. 

Para evaluar este test el docente se guía en una tabla con ponderaciones según el estilo de 

aprendizaje que predomina, ver Anexo 4.  

 

 Cada individuo y en este caso, cada estudiante aprende de manera muy distinta, este tipo 

de instrumentos (test) permitirá al docente tener una visión más adecuada de como facilitar 

los aprendizajes, de la misma forma se debe tener precaución de no etiquetar un mismo estilo 

de aprendizaje, ya que estos llegan a ser cambiantes, dependiendo de la situación, pueden 

llegar a mejorarse, el instrumento cuenta con una tabla de ponderaciones, en donde se asignan 

valores a las escalas, para de esta forma evidenciar su preferencia hacia los estilos de 

aprendizaje, ver Anexo 4. 

 

2.5. Tipos de Aprendizaje 

Los tipos de aprendizaje analizado desde la perspectiva de Conner (2009) generan un 

diagrama en donde el eje vertical contiene el aprendizaje desde lo informal a lo formal. El 

eje horizontal indica que el aprendizaje podrá moverse del aprendizaje intencional (cuando 

el individuo se propone aprender algo), al aprendizaje accidental (ocurre en la vida cotidiana 

y de manera no planificada). Al mismo tiempo Conner (2009) define como las dimensiones 

se combinan entre si, generando el aprendizaje formal-intencional, aprendizaje formal-

inesperado, aprendizaje informal – intencional o aprendizaje informal – inesperado, ver 
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Figura 2.6: Tipos de Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conner (2009). 

 

El aprendizaje formal-intencional se genera en contextos como salas de clase, e- 

learning, lectura de un libro para un curso, estudio para un examen, entre otros. El aprendizaje 

formal- inesperado se genera en el desarrollo de un trabajo de investigación, trabajo en equipo 

con compañeros, búsqueda de información en internet para una asignatura, entre otros. El 

aprendizaje informal – intencional ocurre cuando se participa en un taller o seminario, 

asesorarse con un compañero o experto, capacitarse, ver un video en Youtube para aprender 

a usar un software, entre otros. El aprendizaje informal – inesperado se genera en la 

interacción con redes sociales (off y on-line), navegar por internet en momentos de ocio, 

observar cómo otra persona utiliza una determinada tecnología, colaborar en una wiki, etc. 

Por lo que se refiere a estrategia, Ferreiro (2006) considera que este concepto ha sido 

transferido al ámbito educativo, dentro de un contexto de enseñar a pensar y de aprender a 

aprender. También explica que las estrategias son el sistema de actividades, acciones y 

operaciones que permiten la realización de una tarea con una calidad requerida. Como lo 

señala De la Torre (2005) la estrategia didáctica consiste en técnicas que manejan de forma 

eficiente el proceso de enseñanza – aprendizaje, misma que se compone de los elementos: 

docente o profesor, estudiante o alumno, contenido o materia, contexto de aprendizaje y las 

estrategias didácticas. En un contexto más amplio existen otras clasificaciones propuestas 
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por diversos autores, se retoma la clasificación planteada por Sáez (2018) que presenta 

dieciséis tipos de aprendizaje así como la descripción y el contexto en el que son válidos ver 

Tabla 2.2.   

 

Tabla 2.2. Tipos de aprendizaje. 

Tipos de aprendizaje. 

No Tipo de Aprendizaje Descripción 

1 Impronta 

Aprendizaje que ocurre en una edad particular o en una etapa particular de la 
vida, misma que es independiente de las consecuencias del comportamiento. 
Se utilizó por primera vez para describir situaciones en las que una persona 
aprende las características de un estímulo, por lo que se dice que está 
“impreso” sobre el sujeto. 
 

2 Aprendizaje 
Observacional 

El proceso más característico de los seres humanos es la imitación, es decir, 
la repetición personal de una conducta observada. 
 

3 Enculturación 

Proceso por el cual una persona aprende los requerimientos de su cultura 
nativa por la cual está rodeado y adquiere valores y comportamientos que son 
apropiados o necesarios en esa cultura. Estas influencias dirigen o modelan 
al individuo, deliberadamente o no, incluyen a los padres, a otros adultos y a 
sus compañeros. Si se tiene éxito, la enculturación da como resultado 
competencia en el lenguaje, valores y rituales de la cultura. 
 

4 Aprendizaje 
Episódico 

Es un cambio en el comportamiento que se produce como resultado de un 
evento. Se llama así porque los acontecimientos se registran en memoria 
episódica, que es una de las tres formas de aprendizaje y recuperación 
explícita, junto con la memoria perceptiva y la memoria semántica. 

5 Aprendizaje 
Multimedia 

 
Es cuando una persona usa estímulos auditivos y visuales para aprender 
información. 
 

6 
E-learning y 
Aprendizaje 
Aumentado 

El aprendizaje electrónico o e-learning es un término general utilizado para 
referirse al aprendizaje en red basado en internet. Un e-learning específico y 
siempre más difundido es el aprendizaje móvil (m-learning), que utiliza 
diferentes equipos de telecomunicaciones móviles, como los teléfonos 
móviles. Cuando el estudiante interactúa con un entorno e-learning se llama 
aprendizaje aumentado. Al adaptarse a las necesidades de los individuos, la 
instrucción basada en el contexto puede adaptarse dinámicamente al entorno 
natural del estudiante. El contenido digital aumentado puede incluir texto, 
imágenes, video y audio. 
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7 

Aprendizaje 
Mejorado por 

Tecnología 
(Technology 

Enhance Learning) 

Se refiere al apoyo de cualquier actividad de aprendizaje a través de la 
tecnología. El Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL) se utiliza 
menudo como sinónimo de E-learning a pesar de hay diferencias 
significativas. La principal diferencia entre las dos expresiones es que 
aprendizaje mejorado por tecnología se enfoca en el soporte tecnológico de 
cualquier enfoque pedagógico que utilice la tecnología. TEL tiene como 
objetivo proporcionar innovaciones socio-técnicas (que también mejoren la 
eficiencia y la rentabilidad) de las prácticas de aprendizaje, en relación con 
las personas y las organizaciones, independientemente del tiempo, el lugar y 
el ritmo. Por lo tanto, el campo del TEL describe el apoyo de cualquier 
actividad de aprendizaje a través de la tecnología. 
 

8 

Aprendizaje por 
Rutina o 

Memorístico (Rote 
learning) 

Técnica que evita la comprensión de las complejidades internas y las 
inferencias del sujeto que está aprendiendo y en su lugar se centra en la 
memorización del material para que pueda ser recordado por el estudiante 
exactamente de la forma en que fue leído u oído. La principal práctica de las 
técnicas de aprendizaje por memorización es el aprendizaje por repetición, 
basado en la idea de que se puedan recordar rápidamente el material pero no 
necesariamente el significado. 
 

9 Aprendizaje 
Significativo 

El conocimiento aprendido se entiende completamente en la medida en que 
se relaciona con otros conocimientos. Contrasta significativamente con el 
aprendizaje memorístico en el que la información se adquiere sin tener en 
cuenta la comprensión. El aprendizaje significativo implica que hay un 
conocimiento integral del contexto. 
 

10 Aprendizaje 
Informal 

Ocurre a través de la experiencia de las situaciones del día a día, es aprender 
de la vida. 
 

11 Aprendizaje Formal 
Aprendizaje que se lleva a cabo dentro de una relación de Profesor – 
Estudiante, como en un sistema escolar. 
 

12 Aprendizaje No 
Formal Aprendizaje organizado fuera del sistema formal de aprendizaje. 

13 Aprendizaje 
Tangencial 

Proceso mediante el cual la persona se auto - educan si en un tema se 
interactúa en un contexto que ya disfrutan. La autoeducación puede mejorarse 
con la sistematización, el aprendizaje natural, la formación de aprendizaje 
auto – orientado ha demostrado ser una herramienta eficaz para ayudar a los 
estudiantes independientes con las fases naturales de aprendizaje. 

14 Aprendizaje Activo 

Ocurre cuando una persona toma el control de su experiencia de aprendizaje.  
 
Dado que la comprensión de la información es el aspecto clave del 
aprendizaje, es importante que los estudiantes reconozcan lo que entienden y 
lo que no entienden. El aprendizaje activo motiva a los estudiantes a tener un 
diálogo interno en el que están verbalizando sus entendimientos. Además, los 
estudiantes tienen más incentivos para aprender cuando tienen control sobre 
lo que aprenden. 

15 Aprendizaje 
Síncrono Tiene lugar cuando dos o más personas se comunican en tiempo real. Dire
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16 Aprendizaje 
Asincrónico 

Este tipo de aprendizaje es más flexible, la enseñanza se lleva a cabo en un 
momento y se conserva para que él estudiante participe siempre que sea el 
momento más conveniente para él. Se apoya de tecnologías como el correo 
electrónico, cursos en línea y audios o videos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sáez (2018). 

 

Para la finalidad de esta investigación se retoma el aprendizaje significativo y como éste 

beneficia el proceso de enseñanza aprendizaje, de la misma forma influye directamente en el 

desempeño de los estudiantes. 

2.5.1 Aprendizaje Significativo 

El precursor fue David Paul Ausubel (1918 - 2008) psicólogo y pedagogo 

estadounidense que basó sus estudios en la teoría de Piaget. Desarrolló la teoría del 

aprendizaje significativo, una de las principales aportaciones de la pedagogía constructivista. 

También desarrolló los organizadores anticipados en donde los estudiantes van creando sus 

propios esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos. Ausubel (1983) 

describe el aprendizaje significativo como los nuevos conocimientos que se estructuran de 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los que anteriormente tenía.   

Para Ausubel el aprendizaje mecánico es la información almacenada de forma arbitraria, 

es decir que el aprendizaje mecánico contrariamente al aprendizaje significativo se produce 

cuando no existen conocimientos previos adecuados, de tal manera que la nueva información 

es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre existentes. En cambio 

el aprendizaje significativo consiste en que la información o contenido deben ser 

potencialmente significativa, lo que implica que integre el significado psicológico y lógico.  

Para llegar a este punto del proceso de aprendizaje, el estudiante primeramente aprende 

por recepción o por descubrimiento es decir, en el aprendizaje por recepción el estudiante 

incorpora el contenido que se presenta en su forma final, para que pueda recuperarlo y 

reproducirlo posteriormente. En cambio en el aprendizaje por descubrimiento, la información 

debe reconstruirse por el estudiante, el contenido no se presenta en su forma final.  
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El estudiante reorganiza la información de manera que se pueda reproducir el 

aprendizaje deseado. En este orden de ideas se puede generar una estructura general del 

aprendizaje según la teoría de David Ausubel, ver figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Estructura del Aprendizaje según Ausubel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Ausubel (1983).  

 

El aprendizaje significativo planteado por Ausubel, parte de que el aprendizaje del 

estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. Por otro lado en el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante, no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, si no cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como el grado de estabilidad en los temas abordados por el docente. Es decir que 

un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe, esto va a ocurrir cuando 

una nueva información se conecta con un concepto relevante pre existente en la estructura 
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cognitiva, esto implica que la nuevas ideas o conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidas significativamente a medida en que otras ideas o conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionaran como un punto de anclaje a las primeras.  

De acuerdo con la Teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel, se puede clasificar 

en diferentes tipos de aprendizaje, como los son el aprendizaje de representaciones, el 

aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones (Ausubel, 1983). El aprendizaje 

de representaciones es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás 

aprendizajes y es la atribución de significados a determinados símbolos, el significado 

representa un objeto, evento o concepto. Este ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus deferentes ya sean objetos, eventos o conceptos. Estos 

representan para el estudiante cualquier significado que a sus referentes aludan. 

El aprendizaje de conceptos consiste en la definición de objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos. Es decir que se adquieren mediante un proceso de formación o asimilación. 

Partiendo de esta idea se podría decir que también es un aprendizaje de representaciones. El 

proceso de formación de conceptos es adquirido a través de la experiencia, es decir que los 

atributos de criterio (características) del concepto se adquieren en etapas sucesivas de 

formulación y pruebas de hipótesis. En cambio el proceso de asimilación se lleva a cabo en 

la medida en la que el estudiante amplía su vocabulario, en ese sentido los atributos de criterio 

de los conceptos se pueden definir usando combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva y de esta forma los atributos de los conceptos se usan para hacer definiciones.  

El aprendizaje de preposiciones es un tipo de aprendizaje que va más allá de la 

asimilación, es decir lo que representan las palabras ya sea combinadas o aisladas. Este tipo 

de aprendizaje demanda captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

preposiciones, en otro orden de ideas se podría decir que es la combinación y relación de 

varias palabras que a manera de preposición producen un nuevo significado, que integra lo 

connotativo y lo denotativo. Este tipo de aprendizaje implica la combinación y relación de 

varias palabras, mismas que constituyen un referente unitario, después se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 
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componentes individuales, produciendo de esta forma un nuevo significado que es asimilado 

en la estructura cognoscitiva del estudiante.  

Otro exponente del aprendizaje significativo es Joseph Donald Novak (1933), científico 

e investigador estadounidense que basó sus estudios en la teoría de Ausubel. Para Novak el 

aprendizaje no es solo la asimilación de conocimientos, ya que implica su revisión, su 

modificación y su enriquecimiento mediante nuevas conexiones y relaciones entre ellos.  

Realizó su trabajo con base en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en donde 

su objetivo era lograr un aprendizaje que habilite a los estudiantes para encargarse de su 

futuro de forma creativa y constructiva. En ese sentido desarrolló un instrumento didáctico 

llamado Mapas Conceptuales que permite detectar si el estudiante realmente tiene integradas 

a sus estructuras cognitivas el nuevo aprendizaje a través de la creación de los mapas, estos 

buscan determinar o expresar un aprendizaje significativo, para hacer un mapa conceptual 

se debe entender el concepto por que entonces se demuestra que lo puede manipular con 

significado. El aporte teórico de Novak, su teoría de educación, las técnicas instruccionales 

como los mapas son un marco de referencia conceptual y metodológico de gran validez, así 

mismo es muy útil para guiar la práctica docente y mejorar la realidad de la enseñanza.  

Espinoza (2017) señalan que se requiere de una predisposición para aprender 

significativamente y para efectuar el esfuerzo mental que eso supone. De aquí la importancia 

de que la función principal del profesor sea que sus estudiantes aprendan de manera 

significativa Carranza & Caldera (2018). El enfoque de aprendizaje significativo permite a 

las personas construir conocimiento a partir de experiencias previas Díaz (2006). De la 

misma forma Molina (2018) menciona que el docente es mediador del aprendizaje, según el 

modelo constructivista, en vista que él, guía y estructura el aprendizaje de común acuerdo 

con el estudiante entregándole materiales significativos como mapas conceptuales, esquemas 

y redes que le permiten llegar al conocimiento. 

La teoría del aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje memorístico, en el 

aprendizaje significativo la concepción cognitiva del aprendizaje ocurre cuando la persona 

interactúa con su entorno y de esta manera construye sus representaciones personales, para 

generar juicios de valor que le permitan tomar decisiones en base a parámetros de referencia.  
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De la misma forma Rivera (2004) menciona que los requisitos son: las experiencias previas 

(conceptos, contenidos y conocimientos), la presencia de un profesor mediador (facilitador y 

orientador de aprendizajes), los estudiantes en proceso de autorrealización y la interacción 

para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). Por su parte Salazar (2018) señala que es 

necesario potenciar en el quehacer del aula, competencias que evidencian su relación con la 

capacidad de un tratamiento adecuado a los aprendizajes curriculares, para ello es 

fundamental saber promover el aprendizaje significativo.  

Estos exponentes que se han analizado demuestran que hay cambios importantes en la 

forma de aprender de las personas, el aprendizaje significativo puede ser mecánico o 

significativo, esto dependerá de la interacción con la estructura cognitiva previa que posee el 

estudiante, por lo tanto y en resultado se debe de llevar a que se tienen que hacer cambios 

importantes en las diversas formas de enseñar, pero aún más importante que entender como 

es que los que aprenden si aprenden, si no cómo los docentes educan para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se lleve a cabo. Como lo menciona Carranza (2017) para que el 

aprendizaje significativo pueda concretarse se requiere de una serie de acciones y/o 

cogniciones en cada uno de los estudiantes. Dichas acciones pueden denominarse 

dimensiones del aprendizaje significativo, las cuales se sintetizan en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Dimensiones del Aprendizaje Significativo. 

 

Fuente: Elaboración de (Carranza, 2017), adaptado de Coll (1990) y Zarzar (2000). 
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Para que el estudiante logre un aprendizaje significativo se necesita: 

- Significatividad lógica del material, es decir que esté organizado en una secuencia lógica 

de conceptos. 

- Significatividad psicológica del material, el estudiante debe poder conectar el nuevo 

conocimiento con los conocimientos previos y así acomodarlo en sus estructuras 

cognitivas. 

- Actividad favorable del estudiante, el aprendizaje no puede darse si no hay interés. 

 

De la misma forma se puede señalar que el estudiante debe mostrar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 

es decir, el material que aprende es potencialmente significativo para el, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria (Ausubel, 1983).   

En otras palabras se podría decir que el aporte del aprendizaje significativo es cuando el 

nuevo conocimiento adquiere significado a lo largo de los conceptos previos que el estudiante 

ya posee o descrito de otra forma es entender lo que está aprendiendo a la luz de los 

conocimientos previos.  

El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe, se 

debe averiguar los conocimientos previos y enseñar consecuentemente, este proceso de 

interacción modificará tanto el significado de la nueva información como el significado del 

concepto o proposición a la cual está anclada (Ausubel, 1983). En este caso se puede describir 

el proceso del aprendizaje significativo, ver Figura 2.9.  
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Figura 2.9: Proceso del Aprendizaje Significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6. Evaluación del Aprendizaje 

El aprendizaje significativo en los estudiantes requiere de un acompañamiento continuo, 

pero al mismo tiempo tienen hábitos poco adecuados como lo son, la memorización de los 

conceptos o la teoría de clase, por lo tanto, el correcto diseño de los instrumentos permite el 

establecimiento de una evaluación continua durante el proceso de enseñanza aprendizaje, así 

mismo reduce el tiempo de diseño y elaboración de contenidos. En ese sentido se confirma 

que la evaluación no es sólo los instrumentos mediante los que se recogen los datos que se 

evalúan. El siguiente planteamiento surge a partir de ¿Qué hace que esto sea diferente a cómo 

se ha venido haciendo?, las investigaciones que tienen enfoque educativo pretende siempre 

mejorar o en todo caso aumentar el aprendizaje, tomando el conocimiento como algo nuevo, 

en ese sentido Molina (2018) define el aprendizaje significativo como el conocimiento previo 

al aprendizaje, el individuo lo tiene organizado, a lo que se le denomina estructura cognitiva, 

estructura formada por ideas y conceptos que sirven de base para los nuevos conocimientos, 

que son modificados por un proceso de transición cognoscitivo o cambio conceptual. 

De acuerdo con Ahumada (2001) la evaluación en una concepción de aprendizaje 

significativo presenta un modelo que es alternativo a las tradicionales posturas tecnológicas 

y conductistas del proceso evaluador orientadas a la comprobación de los productos de 

aprendizaje. Esta concepción, postula que la docencia más que transmitir conocimientos 

constituidos, deberá responsabilizarse por asegurar las condiciones óptimas para que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales, que les permitan 

construir sus aprendizajes. La evaluación del aprendizaje o las prácticas relacionadas con este 

proceso en el entorno educativo, tienen objetivos específicos y emanan ciertamente la 

búsqueda de resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las finalidades son diversas, 

pero siempre resaltando la concepción de la enseñanza. En pocas ocasiones conciben y 

efectúan las acciones necesarias para formular la evaluación cómo parte primordial del 

proceso de enseñanza aprendizaje y con menor frecuencia cuestionan el origen práctico o la 

forma en que deben vincular la evaluación con el modelo educativo que rige su práctica. De 

cierta manera estas problemáticas en la evaluación del aprendizaje no son ajenas a ningún 

nivel educativo (Álvarez, 2008).  
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Así mismo como lo mencionan Cerezo, Núñez, Fernández, Suárez & Tuero (2011) entre 

los principales objetivos del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en los estudiantes 

universitarios destaca la intención de dotarlos de conocimientos y habilidades aplicables a su 

desempeño profesional futuro, para de esta forma optimizar el aprendizaje autorregulado en 

función de su éxito académico y la adquisición de conocimientos. Paralelamente a la 

influencia del medio externo sobre el aprendizaje las personas (estudiantes) perciben y 

adquieren conocimientos de maneras diferentes, por lo tanto tienen determinadas formas de 

aprender siempre acordes a situaciones específicas y a condiciones particulares (Lamas, 

2008). 

Dentro de los procesos educativos, la evaluación es uno de los pilares del proceso de 

enseñanza aprendizaje, como lo menciona Quesada (2006) son tres las funciones sustantivas 

de la evaluación del aprendizaje: diagnóstica, formativa y sumativa. Además, García, 

Aguilera, Pérez & Muñoz (2007) describen la manera en que se debe llevar a cabo la 

evaluación, donde se tiene presente el para qué se evalúa y los usos de la información 

resultante de la evaluación que sirven para valorar el aprendizaje o para apoyarlo. 

Independientemente de estos propósitos y usos, la forma en cómo se evalúe debe ser precisa, 

válida y confiable, para ello el docente debe tener en cuenta tres cuestiones: la primera, el 

tipo de objetivo de aprendizaje a evaluar ¿Qué evaluar?; la segunda, el método de evaluación 

a utilizar ¿Cómo evaluar?; y la tercera, el método de evaluación considerando el tipo de 

objetivo, su nivel de complejidad, la relación entre qué y cómo evaluar.  

La idea principal es que la evaluación se convierte en un elemento indispensable en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que permite medir técnicas y métodos de enseñanza, 

así como los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación del 

aprendizaje cumple básicamente dos funciones fundamentales: permite el ajuste pedagógico 

a las características individuales de los estudiantes y determina el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos. En ese sentido los estudiantes universitarios son evaluados con 

instrumentos diseñados de forma tradicional, limitándolos a una serie de preguntas y 

respuestas, más no son evaluados en función del aprendizaje adquirido, ya que los 

instrumentos que se utilizan en las evaluaciones para la obtención de la información no son 

diseñados en función de los objetivos a lograr en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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2.6.1. Proceso de Evaluación. 

Definiendo el concepto básico de evaluación, en el contexto educativo Zapata (2010) se 

utiliza de forma general para referirse a procedimientos que tienen como fin determinar el 

nivel objetivo de una variable de interés sobre lo conseguido en relación con algún aspecto 

de aprendizaje en una intervención o programa educativo. Así mismo Blanco (2004) define 

la evaluación educativa como la existencia de diferentes paradigmas que orientan a distintas 

tendencias, enfoques, concepciones o modelos de concebir el aprendizaje. Dichos enfoques 

se fundamentan en los paradigmas conductual, cognitivo y ecológico - contextual. La 

evaluación no son sólo los instrumentos mediante los que se recogen los datos que se 

evaluarán y la calificación que ameritan los aprendizajes evaluados, existen otros factores a 

tomarse en cuenta como lo son los objetivos y referentes de evaluación, los criterios que se 

evalúan indican la flexibilidad de la evaluación, la conformidad de decisiones educativas de 

mejora conceptual y procedimental que son comprensibles para docentes y estudiantes.  

La evaluación inicia en el supuesto de que el aprendizaje responde al flujo y reflejo de 

la información que se construye y se reconstruye al tener que enfrentarse a una nueva 

situación o buscar la manera de solucionar un problema; dicho de otra forma la evaluación 

de los aprendizajes consiste en recolectar, realizar juicios de valor y la toma de decisiones 

relacionadas al aprendizaje, ver Figura 2.10. 

 

Figura 2.10: La Evaluación como un proceso. 

Fuente: Gutiérrez (2004), adaptado de Rosales 1990. 
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A su vez como lo menciona Quesada (2006) son tres las funciones sustantivas de la 

evaluación del aprendizaje: diagnóstica, formativa y sumativa. Diagnóstica: permite valorar 

el estado actual en el nivel de aprendizaje del estudiante. Formativa: esta función se desarrolla 

durante todo el curso y su principal objetivo es impulsar al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, al señalarle sus errores y aciertos. Sumativa: Se desarrolla casi siempre al final 

del curso con el objetivo de asignar una calificación al aprendizaje adquirido.  

Además García, Aguilera, Pérez y Muñoz (2011) describen la manera en que se debe 

llevar a cabo la evaluación, dónde se tiene presente para qué se evalúa y los usos de la 

información resultante de la evaluación: para valorar el aprendizaje evaluación sumativa o 

para apoyar el aprendizaje evaluación formativa, independientemente de estos propósitos y 

usos de la evaluación, la forma en cómo se evalúe debe ser precisa, válida y confiable, para 

ello el docente debe tener en cuenta tres cuestiones, el tipo de objetivo de aprendizaje a 

evaluar, ¿Qué evaluar?; el método de evaluación a utilizar, ¿Cómo evaluar?; que el método 

de evaluación considere el tipo de objetivo a evaluar y su nivel de complejidad, la relación 

entre ¿Qué y Cómo evaluar?.  

Por otra parte si se revisa el proceso de evaluación y sus componentes técnicos, se puede 

observar que la evaluación es mucho más que un instrumento de recolección de evidencias 

evaluativas. Es así como se confunde la evaluación, los instrumentos y la calificación que 

merecen dichos aprendizajes. En vista de esta confusión se fomentan mitos en el ámbito de 

la evaluación como lo son la preponderancia de los instrumentos y la tendencia hacia la 

evaluación acreditativa (Barberá, 2016). Al mismo tiempo Cornelio y Hernández (2009) 

mencionan el propósito de la evaluación educativa la cual consiste en calificar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos en el programa o curso académico, 

mismo que se realiza durante períodos específicos del proceso y se consideran para la 

evaluación final del curso.  

La psicología educativa llama a esta actividad la evaluación sumativa, a diferencia de la 

formativa que se encarga de apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, existen diversas 

clasificaciones de la evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, la más relevante es 

la clasificación que distingue a los tipos de evaluación por el momento en que son 
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introducidos en un determinado momento o proceso educativo. Esta clasificación considera 

las llamadas, diagnóstica, formativa y sumativa, Figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Tipos de Evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz Barriga y Hernández (2010). 

 

De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2010) cada una de estas tres modalidades de 

evaluación debe ser considerada necesaria y complementaria para una valoración global y 

objetiva de lo que está ocurriendo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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2.6.2. Evaluación Formativa. 

La evaluación desde un enfoque formativo además de tener como propósito contribuir a 

la mejora del aprendizaje permite la regulación del proceso de enseñanza – aprendizaje, esto 

para permitir la adaptación o ajuste en las condiciones pedagógicas en función de las 

necesidades de los estudiantes (Secretaría de Educación Pública, 2012). En otras palabras 

como lo define la Agencia de Calidad de la Educación (2016) consideras la evaluación 

formativa como un proceso entre el docente y el estudiante, en donde comparten metas de 

aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación con sus necesidades. Esto con 

el objetivo de determinar el mejor camino a seguir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

según los requerimientos de cada curso o materia. El enfoque de este tipo de evaluación 

considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula y se utiliza para orientar 

este proceso y tomar decisiones oportunas que den más y mejores resultados a los estudiantes.  

En la evaluación formativa, interesa como está ocurriendo el progreso de la construcción 

de las representaciones logradas por los estudiantes, es importante conocer la naturaleza y 

las características de las representaciones, en el sentido de la significatividad de los 

aprendizajes, la profundidad y complejidad de las mismas. Esto en función de los aspectos 

cualitativos de las relaciones logradas entre la información por aprender y los conocimientos 

previos, así como la medida en que se logra compartir significados a través del discurso y/o 

de la situación pedagógica (Díaz Barriga y Hernández, 2010).   

La pregunta que se genera a partir de esta conceptualización es ¿Qué procesos de 

enseñanza – aprendizaje promueve la evaluación formativa?, de acuerdo con la Agencia de 

Calidad de la Educación (2016) enlista algunas prácticas referentes a este proceso que 

involucran al docente y al estudiante, como los son identificar y compartir metas de 

aprendizaje (Tabla 2.3), recoger variedad de evidencia (Tabla 2.4), retroalimentar al 

estudiante (Tabla 2.5), fomentar el rol activo de los estudiantes (Tabla 2.6), intencionar la 

evaluación y retroalimentación entre pares (Tabla 2.7) y retroalimentar la práctica (Tabla 

2.8). 
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Tabla 2.3 Prácticas asociadas a identificar metas de aprendizaje. 

Prácticas asociadas a identificar metas de aprendizaje. 

DOCENTE ESTUDIANTE 

Define los criterios de logro asociados a una meta de 
aprendizaje y planifica la enseñanza en función de 
estos. 

 
Conocen y comprenden la meta de aprendizaje y 
los criterios de logro asociados, por lo que pueden 
explicarlos o parafrasearlos. 
 

Destina tiempo a trabajar con los estudiantes las metas 
y criterios de logro que utilizará. 

 
Identifican sus logros y aspectos a 
mejorar en base a criterios trabajados. 
 

Muestra ejemplos y contraejemplos para clarificar lo 
que espera de los estudiantes. 

Justifican los aspectos logrados y los no logrados 
de su trabajo y el de sus compañeros en base a los 
criterios entregados. 
 

Entrega sugerencias concretas a los estudiantes que 
sean de utilidad para evaluar su trabajo o el de sus 
pares.  

Comprenden el vínculo que tiene la 
meta de aprendizaje con su propia vida. 

Vincula la meta de aprendizaje de la clase con el valor 
que ésta tiene para su vida.  

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación (2016). 

 

Tabla 2.4 Prácticas asociadas a recoger variedad de evidencia. 

Prácticas asociadas a recoger variedad de evidencia. 

DOCENTE ESTUDIANTE 

Utiliza una variedad de estrategias formativas. 

 
Tienen las mismas posibilidades de participar, dar a 
conocer lo que han aprendido y recibir 
retroalimentación del docente. 

 
Planifica y define varios momentos del proceso en 
que verifica la comprensión de todos sus estudiantes. 

 
Tienen tiempo para pensar o evaluar lo que están 
haciendo. 

 
Utiliza estrategias formativas que permiten 
visibilizar de manera concreta y oportuna los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Justifican los aspectos logrados y los no logrados de 
su trabajo y el de sus compañeros en base a los 
criterios entregados. 

 
Utiliza actividades evaluativas que han sido 
diseñadas para entregar información sobre la 
comprensión que tienen sus estudiantes de los 
aprendizajes. 
 

Utilizan los espacios entregados para comunicar 
dudas, preguntas o inquietudes al docente. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación (2016). 
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Tabla 2.5 Prácticas asociadas a retroalimentar al estudiante.. 

 Prácticas asociadas a retroalimentar al estudiante. 

DOCENTE ESTUDIANTE 

Retroalimenta el trabajo de los estudiantes de 
distintas formas: oral, escrita, grupal e individual. 

 
Trabajan analizando las retroalimentaciones que 
entregan sus pares o el docente. 
 

Comunica a los estudiantes lo que han logrado y los 
orienta, indicándoles cómo pueden mejorar. 
 

Comprenden lo que han hecho bien y cómo pueden 
mejorar sus desempeños. 
 

Trabaja a partir de los errores de los estudiantes, 
abriendo la discusión, clarificando sus confusiones y 
respondiendo a sus preguntas. 

Mejoran sus respuestas y/o trabajos poniendo 
atención en los errores o dificultades presentadas. 
 

 
Valora el esfuerzo y las estrategias que utilizan los 
estudiantes y no sólo sus resultados o habilidades 
personales. 

Planifican cómo seguir avanzando en su aprendizaje. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación (2016). 

Tabla 2.6 Prácticas asociadas a fomentar el rol activo de los estudiantes. 

Prácticas asociadas a fomentar el rol activo de los estudiantes. 

DOCENTE ESTUDIANTE 

 
Estructura la clase y utiliza estrategias formativas de 
forma tal que todos los estudiantes participen e 
intervengan de alguna manera en la clase. 

Hacen y responden preguntas que van direccionando 
los aprendizajes durante la clase. 
 

 
Da tiempo para que los estudiantes puedan pensar y 
trabajar en base a las preguntas o 
retroalimentaciones entregadas. 

Participa activamente de la clase, respondiendo 
preguntas, planteando dudas o dialogando con sus 
pares. 
 

 
Da la oportunidad a los estudiantes de trabajar y 
analizar sus errores antes de corregirlos. 

Evalúan sus avances en base a los criterios que 
manejan. 
 

 
Promueve el diálogo entre los estudiantes y entre el 
docente y estudiantes. 

Intentan resolver autónomamente sus dudas y saben 
determinar y comunicar cuando necesitan ayuda. 

 
Muestra evidencia al estudiante Reflexionan sobre su propio aprendizaje y toman 

decisiones basadas en evidencia. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación (2016). 
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Tabla 2.7 Prácticas asociadas a intencionar la evaluación y retroalimentación entre pares. 

Prácticas asociadas a intencionar la evaluación y retroalimentación entre pares. 

DOCENTE ESTUDIANTE 

Enseña a los estudiantes cómo evaluar y 
retroalimentar el trabajo de sus compañeros. 

 
Valoran el trabajo con otros y los beneficios que esto 
trae para su aprendizaje. 
 

 
Entrega espacios donde los estudiantes puedan 
evaluar, discutir o retroalimentar las ideas y 
desempeños de sus pares. 
 

Conversan con sus compañeros en torno a sus dudas 
y recogen opiniones para mejorar sus ideas. 

Promueve ambientes de colaboración, respeto y 
tolerancia para que los estudiantes puedan trabajar 
con otros. 
 

Entregan retroalimentación a sus compañeros, dando 
información útil para mejorar su trabajo. 

Da la oportunidad a los compañeros de aclarar las 
dudas de otros, antes de responder a sus preguntas. 

Se apoyan unos con otros ante las dificultades de 
aprendizaje que se van presentando. 

Visibiliza la importancia y utilidad que tienen la 
colaboración y el trabajo con los pares. 

Comprenden que la retroalimentación a sus pares 
mejora tanto el aprendizaje de su compañero como el 
propio. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación (2016). 

 

Tabla 2.8 Prácticas asociadas a retroalimentar la práctica. 

Prácticas asociadas a retroalimentar la práctica.  

DOCENTE 

Planifica actividades de enseñanza diferenciada, según los avances que va mostrando cada uno de sus 
estudiantes. 

Cuenta con una planificación flexible que modifica en base a los avances o dificultades de sus estudiantes. 
 
Reformula y mejora sus explicaciones, actividades y metodologías de acuerdo a la 
comprensión de los estudiantes. 
 
Conoce qué estrategias, actividades o metodologías benefician a sus estudiantes. 
 
Diferencia su instrucción, según las necesidades de cada estudiante. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación (2016). 
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2.6.3. Rúbricas de Evaluación  

En el contexto universitario se ha evidenciado la diversidad de modelos de aprendizaje 

centrados en el aprendizaje, mismos que enfatizan la integración de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y la evaluación, procesos que faciliten la adquisición de competencias 

generales y específicas (García-Ros, 2011). En ese sentido se deben considerar alternativas 

de evaluación, mismas que permitan a los estudiantes conocer los criterios de la evaluación 

y recibir una retroalimentación del trabajo realizado. Una opción a este planteamiento son 

las rúbricas de evaluación, de acuerdo con Andrade y Du (2005) constituyen herramientas de 

evaluación que funcionan como guías de evaluación de la calidad y del nivel de ejecución 

alcanzado por los estudiantes en diversas tareas, lo anterior especificando los criterios de 

evaluación. En la Figura 2.12 se observan algunas de las ventajas que tiene el uso de rúbricas 

en la evaluación.  

 

Figura 2.12: Ventajas del uso de Rúbricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Rúbricas de Evaluación 

Herramienta: permite una evaluación objetiva. 

Criterios: se dan a conocer los criterios al inicio. 

Retroalimentación: se recibe feedback junto con la evaluación. 

Objetivos: Son claros y están alineados a la temática de la actividad. 

Objetividad: se reduce la subjetividad en el proceso de evaluación. 
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Como lo describen Alcón y Menéndez (2018) son tres aspectos considerados claves para 

el correcto diseño de rúbricas, en primera instancia las rúbricas deben ser alineadas con los 

programas y contextos en los que se desean insertar, en segunda instancia se debe afrontar 

este proceso desde el trabajo colaborativo y por último en la tercera instancia se contempla 

la participación de los estudiantes. Tomando en cuenta lo anterior, el diseño de la rúbrica 

debe también contemplar los criterios de evaluación y el establecimiento de un lenguaje claro 

y efectivo.  

El diseño de rúbricas genera poca literatura que adopta la forma de recomendaciones y 

consejos para seguir con el proceso. Existen aspectos claves a considerar antes de adentrarse 

en sus particularidades: Primero, crear las rúbricas en alineación con los programas y 

contextos en los que se insertan; segundo, afrontar el proceso desde el trabajo colaborativo; 

y tercero, contemplar en él la participación de los estudiantes. A partir de estos fundamentos, 

la creación de los contenidos de una rúbrica presenta toda una serie de retos –como la 

elaboración de sus criterios de evaluación o el establecimiento de un lenguaje claro y 

efectivo, entre otros– que solo pueden ser afrontados desde el conocimiento experto de un 

colectivo comprometido con su práctica profesional (Alcón y Menéndez, 2018). La Figura 

2.13 ilustra las fases que integran el proceso de elaboración de rúbricas. 
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Figura 2.13: Fases en el diseño de rúbricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Menéndez Varela, (2013) y Reddy, (2011). 

 

La evaluación utilizando rúbricas permite al estudiante conocer los criterios de la 

evaluación, los elementos a evaluar y la ponderación de estos, de la misma forma esta 

herramienta favorece el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que funciona como una guía 

que el estudiante tiene al momento de realizar las actividades o trabajos asignados. 
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3 
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2.7. Competencias Digitales 

Considerando que en los últimos años se ha hecho énfasis en que la enseñanza 

aprendizaje debería darse desde un enfoque de competencias, las cuales de acuerdo con 

Tobón (2006). Son procesos complejos de desempeño con un determinado contexto no sólo 

tomando en cuenta su actitud para hacerlo, si no sus recursos materiales, recursos 

económicos, su tiempo y sus estrategias de enseñanza aprendizaje. 

El desarrollo de las competencias de aprender a aprender de los estudiantes y de las 

competencias de enseñar a aprender del docente, son un objetivo prioritario de cualquier 

sistema educativo. Por lo cual se entiende el proceso de enseñanza – aprendizaje como un 

acto secuencial e interactivo, que puede contribuir a redefinir y ejecutar mejor las tareas, por 

cada una de las partes involucradas, docentes y estudiantes (De la Fuente y Justicia, 2007). 

 

Acerca de la práctica docente cotidiana López, Espinosa, Tapia & Mercado (2007) 

enlistan una serie de interrogantes sobre aspectos y planteamiento de cómo evaluar.  

- ¿Cómo presentar la realidad a evaluar con toda su complejidad, para facilitar su 

comprensión? 

- ¿Cómo apoyarse en las actividades reales del aprendizaje del estudiante? 

- ¿Cómo valorar la comprensión de conceptos? 

- ¿Cómo detectar los cambios que se producen a lo largo del programa? 

- ¿Cómo alcanzar la confiabilidad y validez de los resultados que la evaluación pueda 

proporcionar? 

- ¿Cómo valorar la generalización y transferencia a otros contextos y cómo el grado de 

permanencia de los aprendizajes?. 

 

Es así como propone un modelo para la evaluación de las competencias ver Figura 2.14. 
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Figura 2.14: Modelo de evaluación de competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López, Espinosa, Tapia & Mercado (2007, p. 20). 

 

Numerosos autores mencionan las competencias digitales y el manejo de la tecnología 

como un rasgo característico del docente y el estudiante universitario, San Nicolás, Fariña, 

& Area, (2012) así mismo elaboraron una serie de componentes que describen las 

Competencias Digitales Docentes. El conocimiento sobre el dispositivo, herramientas 

informáticas y aplicaciones en red; el diseño de actividades y situaciones de aprendizaje. 

Evaluación que incorpore las TIC de acuerdo con su potencial didáctico, con los estudiantes 

y con su contexto; la implementación, uso ético, legal y responsable de las TIC; la 

transformación y mejora de la práctica profesional docente, tanto individual como colectiva; 

el tratamiento y la gestión eficiente de la información existente en la red; el uso del internet 

para el trabajo colaborativo y la comunicación e interacción interpersonal; la ayuda 
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proporcionada a los estudiantes para que se apropien de las TIC y se muestren competentes 

en su uso. 

También se menciona los niveles en los que se integra tecnología mismo que varían de 

acuerdo con la cantidad y calidad de los recursos técnicos que puede poseer una universidad, 

así como del nivel de formación, actualización e innovación que los docentes universitarios 

incorporen a los procesos de enseñanza – aprendizaje, (San Nicolás, Fariña, & Area, 2012). 

El uso y aplicación de las Competencias Digitales de los estudiantes, que de acuerdo con 

Gisbert, Espuny y González (2011) de manera específica la competencias digitales suponen 

la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que tienen que ver con el uso elemental 

de computadoras, sistemas operativos, software como herramientas de trabajo y la 

comunicación on-line, en otras palabras todo aquel trabajo que implique el uso de las TIC. 

Entendiéndose estas competencias como herramientas clave que el estudiante debe 

desarrollar durante su proceso formativo, se deben diseñar estrategias que permitan tener la 

certeza de que los estudiantes aprenden. De acuerdo con el marco conceptual que sirve de 

referencia de los componentes de las Competencias Digitales (DIGCOMP) propuesto por 

Ferrari (2013) está compuesto por una estructura de cinco dimensiones y veintiún 

competencias definidas. El autor describe las cinco áreas de competencia digital ver Tabla 

2.9. 

 

Tabla 2.9 Resumen de Áreas de Competencias Digitales según Ferrari 2013. 

Resumen de Áreas de Competencias Digitales según Ferrari 2013.  

No Competencia Descripción 

1 Información 

 
Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información 
digital, evaluando su finalidad y relevancia. 
 

2 Comunicación 

 
Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en 
línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar 
y participar en comunidades y redes; conciencia intercultural. 
 

3 Creación de 
Contenido 

 
Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), integrar y 
reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, 
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contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de 
propiedad intelectual y las licencias de uso. 

4 Seguridad 
 
Protección personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso 
de seguridad, uso seguro y sostenible. 

5 Resolución de 
Problemas 

 
Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la 
herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver 
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, 
uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros. 
 

Fuente: Ferrari (2013). 

 

Las competencias que tienen los estudiantes para utilizar las herramientas tecnológicas 

y aplicarlas de forma productiva como ética en la organización y búsqueda de información, 

de la misma forma en la resolución de problemas y el trabajo colaborativo también ayuda a 

mejorar los procesos de comunicación. Estas competencias se consideran de vital 

importancia para responder las demandas que surgen de los contextos de enseñanza en los 

que se integran las TIC de forma significativa (Arras, Torres y García-Valcárcel, 2011). 

Así mismo el uso de estrategias pedagógicas en el aula, desde el ambiente habitual del 

docente universitario enmarca la presencia del estudiante en un espacio delimitado, así lo 

describen (Cejas et al., 2016). Las metodologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

evidencian nuevas posibilidades de interacción, en donde el docente diseña y promoverá 

entornos de aprendizaje que son nuevos y están enriquecidos. En la Figura 2.15 se muestran 

los contrastes de las visiones de la educación y los cambios actuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

48 
 

Figura 2.15: Visión tradicional y Visión actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Bozu & Canto, (2009, p. 95). 

 

De esta forma se evidencia el cambio generacional en el proceso educativo, así como en 

el contexto actual de los roles que intervienen en el proceso de enseñanza educativa y el 

impacto que tienen las competencias digitales en tal proceso. 
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2.8. Recursos Didácticos 

En este contexto se evidencia la relación docente – estudiante y la intención del primero 

en enseñar al segundo un conjunto específico de saberes, mismos que constituyen la raíces 

de la didáctica (León et al., 2014). Es así como actualmente la realidad educativa se encuentra 

condicionada por el contexto social donde se ejerce, esto obliga al docente a diseñar tanto el 

proyecto educativo como el proyecto curricular del mismo. En esta tarea, se definen las 

necesidades y el planteamiento de utilización de los materiales y recursos didácticos que se 

van a emplear parámetros en una línea concreta de actuación pedagógica (Blanco, 2012). Se 

define el medio o recursos didácticos como todos aquellos instrumentos que, por una parte 

ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra facilitan a los estudiantes el logro 

de los objetivos de aprendizaje (Gómez, 2012).  

Por otra parte Chavarría (2006) define la situación didáctica, la cual es un conjunto de 

interrelaciones entre tres actores, el docente, el estudiante y el medio didáctico, en esta 

situación el docente proporciona al estudiante el medio didáctico en donde el estudiante 

construye su conocimiento. Ahora bien como lo mencionan Cruz y García (2017) los medios 

didácticos siempre han estado relacionados con las tecnologías y artefactos culturales 

predominantes en la sociedad de un momento histórico concreto. Sin embargo el empleo de 

las TIC en educación ha implicado que el docente tenga que implementar métodos de 

enseñanza diferentes herramientas atractivas y prácticas que cumplan con la demanda de los 

estudiantes que están inmersos en estas tecnologías de acuerdo con Lozano, Zárate & Llaven 

(2018).  

En ese sentido la labor pedagógica se ha preocupado por encontrar medios o recursos 

para mejorar la enseñanza, es por ello que los recursos o medios didácticos se consideran un 

apoyo pedagógico a partir de los cuales el docente refuerza y optimiza el proceso de 

aprendizaje (González, 2015). Por otra parte es cuestionado el uso de un temario poco flexible 

y un calendario preestablecido, se promueve una figura distinta de docente, sobre todo si se 

extrapola al plano de la comunicación, del intercambio de ideas y experiencias educativas 

(Fernández – Márquez, Et al., 2016). Por tal motivo mencionan es de vital importancia que 

la figura del docente universitario evolucione a una versión más innovadora a través de 
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metodologías didácticas activas y colaborativas que se orienten al continuo desarrollo de 

comunidades de conocimientos colectivos.  

Al mismo tiempo los materiales y recursos tienen como objetivo ser un instrumento que 

está ligado al proceso de enseñanza – aprendizaje, es así como Hernández (2015) en la Figura 

2.16 muestra que los materiales y recursos didácticos engloban todo el material didáctico al 

servicio de la enseñanza, y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de 

conocimientos del profesor al alumno. 

 

Figura 2.16: Concepción, estructura y tipos de materiales y recursos. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hernández (2015).  
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 Modelo 3P 

Como parte de la metodología se utilizará el modelo 3P propuesto por Biggs (2006) que 

consiste en tres puntos importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, el primer factor 

se titula pronóstico que es el momento antes de que se produzca el aprendizaje, el cual se 

determina por dos tipos de factores, los dependientes del estudiante, que son todos aquellos 

conocimientos previos que tenga el estudiante acerca del tema, su interés, su capacidad, su 

compromiso con la Universidad. El segundo factor es dependiente del contexto de la 

enseñanza, el cual consiste en identificar que se pretende enseñar, cómo enseñar y cómo 

evaluar, el dominio de la materia que tenga el docente, el ambiente de la clase y de la 

institución. El segundo momento se titula proceso, haciendo referencia al proceso del 

aprendizaje; el último momento se titula producto o mejor descrito, resultado del aprendizaje. 

Es así como a este modelo recibe el nombre 3P de enseñanza y aprendizaje, ver Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Modelo 3P de enseñanza y aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biggs (2006). 

PRONÓSTICO 
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PRODUCTO 
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CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA 
Objetivos 

Evaluación 
Clima/Carácter 

Enseñanza 
Procedimientos de la Institución 

 
 

ACTIVIDADES CENTRADAS 
EN EL APRENDIZAJE 

Adecuadas/Profundas 
Inadecuadas/Superficiales 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Cuantitativos: Datos, Destrezas. 

Cualitativos: Estructura, Transferencia. 
Afectivos: Compromiso. 
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3.2. Modelo de Objetivos de Evaluación 

En relación con los indicadores de evaluación, Sánchez – Torres (2006) plantea que es 

importante considerar cómo aprenden los estudiantes, cómo se les puede enseñar mejor,  

cuáles son las estrategias de enseñanza más convenientes para la apropiación de contenidos 

y cómo organizar de forma eficiente los recursos educativos. Cabe señalar que mucho 

depende de los objetivos que se establezcan en el proceso de aprendizaje como lo son los 

objetivos en cuanto al conocimiento, las habilidades, los hábitos y las actitudes del estudiante; 

se pueden diferenciar en modelos de evaluación, (Jiménez, Llopis, Calaforra, Almagro, 

Alvarado & Puente, 2016).  

Además Gutiérrez (2004) enlista diferentes tipos de evaluaciones mismas que se adaptan 

al contexto y la realidad de los estudiantes, dependiendo el objetivo de aprendizaje: 

evaluación de los productos y no de los procesos de aprendizaje; evaluación por objetivos 

expresados en función de la conducta esperada; cuantifica conductas; destaca la importancia 

de la retroalimentación; la atención centrada en las conductas de tipo cognoscitivo y 

psicomotriz; evaluación de conductas y posibilidad de respuestas; precisión de indicadores y 

valoración de los cambios en el estudiante como resultado del aprendizaje, ver Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Modelo 3P de objetivos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez, (2004), Adaptado de Avolio de Cols, 1987. 

 

Cambios de conducta esperados Objetivos 

Cambios de conducta logrados 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

Resultados de Aprendizaje Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

53 
 

4. HIPÓTESIS 

Se plantea la siguiente hipótesis: si se adopta una metodología de evaluación formativa 

fundamentada en parámetros establecidos de aprendizaje significativo de modelos de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación por competencias digitales, entonces se optimizará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Entorno Social.  

La metodología planteada es cuantitativa y fundamentada en el análisis del aprendizaje 

significativo para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los estudiantes de 

educación superior, a través del uso de las TIC. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 Objetivo General 

Diseñar una metodología de evaluación formativa para el aprendizaje significativo de 

estudiantes en la Educación Superior, a través del uso de modelos de enseñanza- aprendizaje, 

para fomentar las competencias digitales y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el área de conocimiento de Entorno Social. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

- Analizar y comparar los tipos de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 

- Definir un modelo para la correcta elaboración de instrumentos de evaluación. 

- Especificar las competencias digitales y criterios de evaluación en los instrumentos 

diseñados. 

- Comparar y establecer el software a utilizar en el proceso de evaluación. 

 

5.3 Justificación 

 La Facultad de Informática se fundó en el año de 1987 con la intención de formar 

profesionistas en área de las TIC acorde a los requerimientos de la sociedad y la industria. 

En la actualidad cuenta con cinco Licenciaturas, cuatro Maestrías y tres Doctorados. Como 

servicios adicionales para estudiantes y la comunidad en general, la Facultad imparte: cursos, 

talleres, diplomados y certificaciones. Se pretende realizar este proyecto de investigación en 

la facultad para permitirnos colaborar con el desarrollo y el fomento del aprendizaje en sus 

estudiantes. 

 La justificación parte desde el objetivo de diseñar la metodología de evaluación a través 

del uso de los modelos enseñanza-aprendizaje y de evaluación de competencias, para 

fomentar las competencias digitales y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de conocimiento de entorno social. Así mismo se contempla desde el paradigma de la 

investigación educativa en donde el término se ha impuesto en el ámbito de las ciencias 

sociales y humanas y particularmente en la investigación social y educativa. Desde esa 

perspectiva Sandín (2003) lo identifica inicialmente desde dos tendencias de investigación a 
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las que denominó empírico–analítica, positivista y hermenéutica e interpretativa. Se 

presentan como una versión de paradigmas contrapuestos a los cuales también se les puede 

denominar paradigma prevaleciente, clásico, racionalista, cuantitativo y paradigma 

emergente, alternativo, naturalista, constructivista, interpretativo, cualitativo. Desde esta 

clasificación el proyecto que se pretende desarrollar se enmarca en el paradigma de 

investigación que se menciona en la síntesis de Sandín (2003) en donde enlista las 

características de los paradigmas.    

 De esta forma se puede argumentar que el correcto diseño de los instrumentos permite 

el establecimiento de una evaluación continua durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

así mismo reduce el tiempo de diseño y elaboración de contenidos. Evaluar de manera inicial 

a los estudiantes permite conocer el perfil de conocimientos de los estudiantes para decidir 

los contenidos, qué orientación debe tener, así como el nivel de las clases impartidas. Permite 

el seguimiento individualizado del aprendizaje en los estudiantes.  

 Las evaluaciones, permiten medir de forma inmediata la asimilación de los contenidos 

en los estudiantes. Las evaluaciones finales evidencian el grado de consecución de los 

objetivos previstos por los docentes. De la misma forma el conocimiento inicial de los estilos 

de aprendizaje que predominan en el estudiante o grupos de estudiantes apoyaran al docente 

a una correcta planeación de los contenidos temáticos y por lo tanto un cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje. Es así cómo se justifica esta propuesta de proyecto. 

 Se cuenta con la autorización correspondiente para la elaboración de este proyecto en la 

institución educativa que se describe, ver Anexo 1 y también con la carta de confidencialidad 

de la intervención educativa, ver Anexo 2. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología de evaluación formativa busca fomentar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes, mismos que requieren de un acompañamiento continuo, pero al mismo 

tiempo cuentan con hábitos poco adecuados tales como la memorización de los conceptos o 

la teoría de clase, por lo tanto el correcto diseño de los instrumentos permite el 

establecimiento de una evaluación continua durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 

reduciendo así el tiempo de diseño y elaboración de contenidos. En ese sentido se puede 

asegurar que la evaluación no es solo los instrumentos mediante los que se recogen los datos. 

Como propuesta final se expone la creación de un modelo para la correcta elaboración 

de instrumentos de evaluación, para de esta forma detallar y seleccionar instrumentos de  

evaluación que automaticen el proceso del Aprendizaje Significativo. Se plantea desde el 

área del conocimiento de Entorno Social, debido a que por ser carreras totalmente técnicas, 

se prestan a la memorización de los contenidos teóricos. 

 

6.1. Tipo de Investigación 

 Se plantean cuatro fases, mismas que estarán divididas por semestre contemplando 

aproximadamente dos años de proyecto, en la primera fase se comienza con un análisis 

documental de modelos, los cuales permiten definir un modelo para la correcta elaboración 

de instrumentos de evaluación. En la segunda fase se realiza el diagnóstico, en donde se busca 

identificar las competencias digitales y los tipos de aprendizaje, esto a través de un 

instrumento de recolección de datos con una escala de Likert. La tercera fase se considera el 

diseño, se busca comparar y seleccionar el software que se utilizara en el proceso de 

evaluación esto de acuerdo con el modelo para la evaluación de software educativo propuesto 

por Díaz-Antón, Pérez & Mendoza (2004) en el cual se evalúa la funcionalidad, usabilidad y 

fiabilidad. En la cuarta fase se busca detallar y seleccionar el instrumento de evaluación para 

automatizar el proceso de aprendizaje significativo. En ese sentido los objetivos de la 

investigación están orientados a evaluar de manera formativa los aprendizajes significativos 

de los estudiantes, esto a través de una metodología y con el apoyo de la tecnología.  
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 El siguiente planteamiento surge respondiendo a la pregunta: ¿Qué hace que esto sea 

diferente a como se ha venido haciendo?, las investigaciones que tienen un enfoque educativo 

pretenden siempre mejorar o en determinado caso aumentar el aprendizaje, tomando el 

conocimiento como algo nuevo, en ese sentido Molina (2018) define el aprendizaje 

significativo como el conocimiento previo al aprendizaje, cuando el individuo lo tiene 

organizado, a lo que se le denomina estructura cognitiva, estructura formada por ideas y 

conceptos que sirven de base para los nuevos conocimientos, que son modificados por un 

proceso de transición cognoscitivo o cambio conceptual.  

 Como lo menciona Carranza (2017) para que el aprendizaje significativo pueda 

concretarse se requiere de una serie de acciones y/o cogniciones en cada uno de los 

estudiantes. 

 

6.2. Población 

La población en la que se realizó la investigación está conformada por estudiantes de 

Educación Superior, de los cinco programas educativos de la Facultad de Informática los 

cuales son Licenciatura en Informática, Licenciatura en Administración de las Tecnologías 

de Información, Ingeniería en Software, Ingeniería en Computación e Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Redes, que cursan materias del área de conocimiento pertenecientes a 

Entorno Social.  

 

6.3. Muestra 

Se obtuvieron diferentes muestras a lo largo de la investigación, para realizar el 

diagnóstico inicial se contó con la participación de 185 estudiantes de nivel licenciatura, esto 

con la finalidad de conocer los aspectos evaluativos en el aula. En la prueba piloto de la 

investigación participaron 74 estudiantes de nivel Licenciatura que se tomaron como una 

muestra representativa. Con el fin de generar la identificación de los diversos estilos de 

aprendizaje se contó con la participación de 82 estudiantes de nivel licenciatura. Para probar 

la metodología en la etapa final se contó con la participación de 75 estudiantes de nivel 

Licenciatura.  
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6.4. Técnicas e Instrumentos 

 Se realizaron diversas aplicaciones de instrumentos a lo largo de la investigación, a 

continuación se describen los instrumentos que fueron utilizados y en qué etapa se presentan.  

6.4.1. Evaluación Diagnóstica, Formativa y Sumativa en Estudiantes 
Universitarios. 

 En la etapa del diagnóstico se aplicó el instrumento de “Evaluación Diagnóstica, 

Formativa y Sumativa en Estudiantes Universitarios”. Mediante este instrumento se 

identifican los criterios de evaluación preestablecidos en las asignaturas impartidas a nivel 

licenciatura. En la parte inicial se busca conocer la estructura, los propósitos de la evaluación 

y el objetivo de estos. En la segunda parte se contemplan los escenarios evaluativos como lo 

son el diagnóstico, formativo y sumativo. En una tercera parte se retoman conceptos de la 

retroalimentación y en la cuarta parte del instrumento se contemplan las estrategias de 

enseñanza. En esta última parte se identifica la problemática, el tipo de evaluación que se les 

aplica y al mismo tiempo se determinen sus técnicas de estudio y tipos de aprendizaje. La 

estructura de la encuesta para estudiantes se compone de 38 preguntas, de las cuales las 

primeras 3 preguntas son referentes a datos generales, como género, edad y la asignatura que 

cursan. Las 38 preguntas, sin considerar las preguntas generales se agruparon en 4 categorías, 

las cuales se titularon como: Propósitos de la evaluación, Escenarios evaluativos, 

Retroalimentación y Estrategias de Aprendizaje. Todas las preguntas utilizan respuestas en 

escala de Likert del 1-5, ver Anexo 3.  

6.4.2. Inventario de Felder y Silverman 
 En una primera intervención, se realizó una prueba piloto en donde se analizó los estilos 

de aprendizaje a través de un test psicológico, llamado Inventario de Felder mismo que fue 

elaborado por Felder y Silverman (1988) . Dicho instrumento está integrado por 44 reactivos 

con respuestas dicotómicas (a o b), se divide en cuatro escalas que contemplan los ocho 

estilos de aprendizaje propuestos por los autores, Activo – Reflexivo (modo de procesar la 

información), Sensitivo – Intuitivo (tipo de información mejor percibida), Visual – Verbal 

(manera en que la información sensorial es percibida) y Secuencial – Global (progreso hacia 
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la comprensión de la información). Las escalas contemplan 11 preguntas ordenadas de forma 

aleatoria.  

 Para la interpretación del instrumento se contó el número de respuestas por cada escala, 

para de esta manera obtener una puntuación restando el menor número de respuestas al mayor 

número de respuestas colocando la letra predominante (a o b). Las respuestas con letra A 

corresponden al primer polo (Activo, Sensorial, Visual y Secuencial), las respuestas B 

corresponden al segundo polo (Reflexivo, Intuitivo, Verbal y Global).  

 Las puntuaciones se dividen en 3 segmentos, una puntuación de 1 a 3 indica un equilibrio 

entre las dos dimensiones de la escala evaluada, por lo tanto se considera que el estudiante 

puede aprender con métodos o técnicas que pertenezcan a estas dos dimensiones. La 

puntuación del segmento 5 a 7 indica una preferencia moderada por una dimensión de la 

escala, lo cual comprueba que el estudiante aprende de manera más fácil con los métodos o 

técnicas de esa escala. La puntuación del segmento 9 a 11 señala en esta ocasión una fuerte 

preferencia por una escala en específico, en este sentido el autor indica que el estudiante 

mostrará algunas dificultades en el aprendizaje siempre y cuando se utilicen métodos o 

técnicas que no pertenezcan a esa escala en particular. La recolección de los datos se llevó a 

cabo con una duración de 10 a 15 minutos, misma que se realizó en diversos grupos de la 

materia de Administración de las Tecnologías de Información, cada estudiante contestó de 

manera individual el test y de forma voluntaria ver Anexo 4 y 5. 

6.4.3. Evaluación del Aprendizaje Significativo en Estudiantes a través de 

Competencias Digitales 

 El instrumento cuenta con 6 dimensiones y un total de 45 items, mismo que contemplan 

los parámetros establecidos del aprendizaje significativo como lo son las estructuras 

cognitivas previas, el nuevo conocimiento, la modificación de estructuras cognitivas 

(descubrimiento o recepción), competencias digitales del estudiante, herramientas digitales 

en el aula y la evaluación en el aula. La recolección de los datos se llevó a cabo con una 

duración de 20 a 25 minutos y las preguntas utilizan respuestas en escala de Likert del 1-

5.Ver Anexo 6.  
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Las variables que se toman en cuenta las propone Cardona y Sánchez (2010) a partir 

del modelo para medir el aprendizaje se desprenden las variables y los indicadores para la 

medición en proceso. Las categorías que integran este modelo son, la institución, 

pedagógica, tecnología, contexto, servicios y otros productos, ver Tablas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 

6.5. 

 

Tabla 6.1 Categoría Institución. 

Categoría Institución. 
No Variable Indicador 

1 Clasificación 
 

Nivel de enseñanza de la institución educativa (básica, secundaria, 
superior). 
Tipo de formación (formal, no formal) 
Nº de programas ofertados (secundaria, pregrado, posgrado)  
% Formación orientada al mercado laboral 

2 Características de la 
institución 

Nº total de estudiantes matriculados en la institución 
 
Nº de docentes contratados en la institución 

Tasa de docentes = docentes disponibles/ docentes necesarios 

Densidad de estudiantes por programa académico ofertado 

3 Infraestructura 

Nivel de acceso de las escuelas a las TIC 
Nº de equipos de audio conferencia 
Nº de equipos de videoconferencia 
Razón de computadores conectados a internet en la institución educativa 
% de docentes y estudiantes dotados de PC 
% de salones de clase dotados para e-learning 
Razón de estudiantes por computador destinado a enseñanza-aprendizaje 
(E/A) 
 

4 Retención 

Nº de estudiantes que matriculan el curso por periodo académico 
Nº de estudiantes que aprueban el curso / Nº de estudiantes que 
matriculan el curso 
Nº de estudiantes que terminan el curso / Nº de estudiantes que 
matriculan el curso 
Media del Nº de estudiantes asignados a atender por docente 

Fuente: Cardona y Sánchez (2010). 
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Tabla 6.2 Categoría Pedagogía. 

Categoría Pedagogía. 
No Variable Indicador 

1 Características de los 
participantes 

Nivel de habilidades pedagógicas en los actores 
 
 

2 Recursos de 
aprendizaje 

Nº de bases de datos en convenio con la biblioteca virtual de la institución 

Razón de acceso a la biblioteca virtual por día 

Nº de videos o enlaces a videos dentro del curso 

Nº de audios o enlaces a audios dentro del curso 

Nº de simuladores o enlace a simuladores dentro del curso 
Nº de prácticas o laboratorios (remotos y presenciales) en el curso 
 
 

3 Diseño instruccional 

Hay objetivos en el curso 
Se indica la metodología de desarrollo del curso 
Es clara la didáctica del curso 
Es clara la estrategia de trabajo del curso 
Nº actividades de trabajo en grupo o de aprendizaje colaborativo 
Las actividades promueven el aprendizaje autónomo 
Tasa de prácticas programadas=Nº de prácticas programadas/Nº de 
capítulos del curso 
Nº de evaluación en línea que presenta el curso (diagnóstica, continua y 
sumativa) 
% de evaluaciones presentadas por el estudiante con relación a Nº de 
evaluaciones del curso 
Grado de integración de las TIC al currículo 
 
 

4 Modelo Pedagógico 

Estilo de aprendizaje e inteligencia del estudiante 
Estilo de enseñanza del docente 
Nº de horas asistidas/ Nº de horas del curso x 100 
Nº de horas de estudio al día Tasa de prácticas realizadas = Nº de prácticas 
realizadas por el estudiante / Nº de prácticas programadas * 100 
Tasa de actividades teóricas realizadas = Nº de actividades teóricas 
realizadas por el estudiante / Nº de actividades teóricas programadas * 100 
Nº de retroalimentaciones dadas por el docente al estudiante 
Clima en el proceso de E/A= (media de la satisfacción de los estudiantes 
con las relaciones estudiante-docente + media de la satisfacción de los 
estudiantes con las relaciones estudiante-estudiante )/2 

5 Curso  
 

El curso presenta una estructura general 
El curso respeta e incluye la propiedad intelectual 
El curso tiene contenido actualizado 
El curso tiene contenido suficiente 
El curso tiene un contenido útil 
El contenido del curso se entrega a tiempo 
Nº de citaciones dentro del contenido del curso 
Nºs de revistas indexadas y journal en las referencias 
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Involucra a los estudiantes en los procesos de autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación 

Fuente: Cardona y Sánchez (2010). 

 

Tabla 6.3 Categoría Tecnología. 

Categoría Tecnología. 
No Variable Indicador 

1 Herramienta Virtual 

% de navegabilidad de la herramienta virtual 
% de usabilidad de la herramienta virtual 
% de accesibilidad de la herramienta virtual 
Grado de Accesibilidad del estudiante a la herramienta virtual 
Grado de Accesibilidad del docente a la herramienta virtual 
Nivel de Aspecto gráfico 
Rapidez de descarga de las páginas 
Facilidad para imprimir 
Cantidad de información presentada 
 

2 Habilidad 
Grado de experiencia del estudiante en el manejo de TIC 
Grado de experiencia del docente en el manejo de TIC 
 

3 Comunicación 

Síncrona: Nº de videoconferencias programadas para labores de E/A en el 
curso 
Síncrona: Nº de chat programados para labores de E/A en el curso 
Asíncrona: Nº de e-foros abiertos para labores de E/A en el curso  
Asíncrona: Nº de e-mail enviados por el docente para labores de E/A en el 
curso 
 

4 Conectividad 

Tiempo promedio en Internet (días a la semana y horas semanales) para 
realizar actividades académicas 
Tipo de conexión a internet 
Velocidad de conexión a internet 
Lugar de acceso a la conexión (hogar, trabajo, café internet, familiar, amigo) 
 

5 Nivel de uso 
Frecuencia de uso del internet para actividades de formación 
Frecuencia de uso del computador por parte de los estudiantes 

Fuente: Cardona y Sánchez (2010). 
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Tabla 6.4 Categoría Contexto 

Categoría Contexto 
No Variable Indicador 

1 Político 
(Demográfico) 

Nº de habitantes (miles de hab) 
Tasa de natalidad 
Esperanza de vida 
Población por zona de residencia (miles de hab) 
Origen geográfico del estudiante 

2 Económico 

PIB per cápita 

Tasa de crecimiento del PIB 

% de población por debajo de la línea de pobreza 

Tasa de inflación 

Tasa de desempleo 

Ingreso familiar 

Egresos 

Proporción personas que trabajan en el hogar 

Responsable económicamente por sus estudios 

Ocupación 

3 Cultural 

Tasa de analfabetismo 
Promedio de años de escolaridad 
Cobertura por nivel educativo 
Pertenece a minorías 
Grupo religioso al que pertenece 

4 Social 

Nº de personas que integran el núcleo familiar, incluyéndose 

Proporción niños en total de personas 

Proporción adultos mayores en total de personas 

Nivel de estudios del padre 

Nivel de estudios de la madre 

Grupo vulnerable al que pertenece 

Ubicación de la vivienda 

Tipo de vivienda 

Tenencia de la vivienda 

Fuente: Cardona y Sánchez (2010). 
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Tabla 6.5 Categoría Servicios. 

Categoría Servicios. 
No Variable Indicador 

1 Servicios Nº de servicios de educación en red 
 

2 Comunicación 

Nivel de comunicación del estudiante con el instructor 
 
Nivel de comunicación del estudiante con otros estudiantes 
 
Nivel de comunicación del estudiante con el servicio de soporte 
Comunicación 
 
Nivel de comunicación del estudiante con administrativos 
 

3 Motivación y 
Satisfacción 

% de satisfacción del estudiante en un curso 
 
% de motivación del estudiante (nivel de actitud y nivel de interés) del 
estudiante 
% conformidad de estudiantes de un curso 
 

4 Soporte soporte tecnológico y pedagógico para los participantes 
Fuente: Cardona y Sánchez (2010). 
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6.5 Procedimiento 
El procedimiento comienza con la creación del modelo, en donde se explican las etapas 

y los procesos que las integran, para después pasar a la implementación del modelo en sus 

diversas etapas, así mismo se hace una descripción de los pasos a seguir en los diferentes 

procesos. 

6.5.1. Modelo propuesto 

 Como propuesta final se expone la creación de un modelo, en dónde se muestran los 

elementos que conforman el proceso de enseñanza - aprendizaje, algunas de las actividades 

de cada elemento, los procesos o estrategias a realizar y los objetivos que se buscan alcanzar, 

para de esta forma fomentar el proceso del aprendizaje significativo en los estudiantes. De 

acuerdo con Knowles, Holton y Swanson (2001) el aprendizaje se puede entender como un 

intercambio, dividido en tres fases, primero como un producto del resultado del proceso del 

aprendizaje, como proceso durante la actividades de aprender y como una función misma 

que contempla la motivación, la retención y la transmisión que propiciará cambios de la 

conducta en el aprendizaje. El modelo propuesto (Figura 6.1), hace referencia a la estrategia 

del aprendizaje significativo colocándolo como el objetivo a alcanzar, se divide en cuatro 

etapas (diagnóstico, planeación, ejecución y resultados) y 8 procesos (estilos de aprendizaje, 

propósitos de aprendizaje, plan estratégico, ejecución estratégica, competencia digitales, 

evaluación, aprendizaje significativo y modificación de la estructura cognitiva), este modelo 

está integrado por dos elementos claves, el estudiantes y el docente. 

 En la primer etapa llamada diagnóstico se contempla que el estudiante cuenta con 

estructuras cognitivas previas que son logradas cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los que anteriormente ya tenía, por otra parte el docente es quien guía la 

práctica educativa en la consecución de los alcances esperados (Pimienta, 2012). El proceso 

uno consiste en que el docente identifique el estilo de aprendizaje del estudiante, aplicando 

un test que tiene la finalidad de que el docente identifique el estilo de aprendizaje 

predominante. La propuesta de test es el de Inventario de Felder (Modelo de Felder y 

Silverman 1988) el cual está integrado de 44 reactivos, mismos que permiten evidenciar las 

diferencias de estilo de aprendizaje más importantes entre los estudiantes y para ayudar al 
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docente a diseñar el Plan Estratégico con base en la necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. De la misma forma en el proceso dos, el docente es quien elabora la planeación 

de secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre con los contenidos de la materia 

para poder identificar los propósitos de aprendizaje.  

 En la etapa dos llamada planeación se contempla el proceso tres, en donde se elabora el 

Plan Estratégico que ayudará a indagar en los conocimientos previos del estudiante y para 

organizar o estructurar contenidos, mismos que contribuirán a iniciar las actividades en 

secuencia didáctica (Pimienta, 2012).  

 En la etapa tres llamada ejecución se contemplan el cuarto proceso llamado ejecución 

estratégica, en donde se seleccionarán las estrategias de aprendizaje y de apoyo en función 

de la tarea de aprendizaje (Díaz Barriga y Hernández, 2010). De acuerdo con Pozo (1996) 

las estrategias de aprendizaje ayudan a la interacción de conocimientos conceptuales 

específicos, requieren de técnicas y operaciones para mejorar procesos psicológicos 

superiores como lo son el aprendizaje, la lectura y escritura. Existen diferentes tipos de 

estrategias, según Pozo y Postigo (1994) enlistan cinco tipos: Estrategias de Adquisición: 

observación, búsqueda y selección de información, repaso y retención. Estrategias de 

Interpretación: decodificación o traducción de información, aplicación de modelos para 

interpretar situaciones, uso de analogías y metáforas. Estrategias de Análisis y 

razonamientos: análisis y comparación de modelos, razonamiento y realización de 

inferencias, investigación y solución de problemas. Estrategias de Comprensión y 

Organización: comprensión del discurso oral y escrito y organización conceptual. Estrategias 

de Comunicación: expresión oral, escrita y a través de información gráfica, numérica, etc. 

Estas estrategias ayudan a indagar sobre conocimientos previos, promover la comprensión 

mediante la organización de la información y también a actividades grupales (Pimienta, 

2012). Algunos ejemplos de estrategias para indagar sobre conocimientos previos según 

Pimienta (2012) son: 

- Lluvia de ideas, Preguntas Guía, Preguntas Literales, SQA(qué sé, qué quiero saber, qué 

aprendí), Ra-P-RP (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior). 

 Las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la 

información permitirá recordar esta información más adelante, la organización de la 
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información se considera una habilidad importante para aprender a aprender, algunos 

ejemplos de estas estrategias según Pimienta (2012) son: 

- Cuadro sinóptico, cuadro comparativo, matriz de clasificación, matriz de inducción, 

técnica heurística UVE de Gowin, correlación y analogía.  

- Diagramas radial, de árbol, de causa – efecto y de flujo.  

- Mapas como: metal, conceptual, semántico, cognitivo tipo sol, cognitivo de telaraña, 

cognitivo de aspectos comunes, cognitivo de ciclos, cognitivo de secuencia, cognitivo de 

cajas, cognitivo de calamar y cognitivo de algoritmo.  

- QQQ(qué veo, qué no veo, qué infiero), resumen, síntesis y ensayos. 

 Las estrategias que aportan al trabajo con grupos según Pimienta (2012) son: debate, 

simposio, mesa redonda, foro, seminarios y talleres.  

 El quinto proceso consiste en el uso y aplicación de las Competencias Digitales de los 

estudiantes, que de acuerdo con Gisbert, Espuny y González (2011) de manera específica la 

competencias digitales suponen la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que 

tienen que ver con el uso elemental de computadoras, sistemas operativo, software como 

herramientas de trabajo y la comunicación on-line, en otras palabras todo aquel trabajo que 

implique el uso de las TIC.  

 Entendiéndose estas competencias como herramientas clave que el estudiante debe 

desarrollar durante su proceso formativo, se deben diseñar estrategias que permitan tener la 

certeza de que los estudiantes aprenden. En este sentido Gisbert y Esteve (2011) mencionan 

que es necesario mejorar los procesos de aprendizaje y diseñar procesos formativos con unos 

objetivos educativos muy bien definidos, con una adecuada planificación de actividades y 

con el diseño de un proceso de evaluación de los aprendizajes coherente con la opción 

metodológica por la seleccionamos.  

 Las competencias que tienen los estudiantes para utilizar las herramientas tecnológicas 

y aplicarlas de forma productiva y ética en la organización y búsqueda de información, de la 

misma forma en la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, ayudan a mejorar los 

procesos de comunicación. Estas competencias se consideran de vital importancia para 

responder las demandas que surgen de los contextos de enseñanza en los que se integran las 

TIC de forma significativa (Arras, Torres y García-Valcárcel, 2011). Pasando al sexto 
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proceso llamado evaluación, mismo que está integrado por la evaluación diagnostica, 

formativa y sumativa.  

 Esta etapa se enfoca en la evaluación formativa la cual tiene como finalidad ser 

estrictamente pedagógica, para así regular el proceso de enseñanza y aprendizaje para adaptar 

y ajustar condiciones pedagógicas en servicio de los estudiantes (Jorba y Casellas, 1997). En 

la evaluación formativa interesa cómo ocurre el proceso de construcción de representaciones 

logradas por los estudiantes, esta forma de evaluar se realiza concomitantemente con el 

proceso de enseñanza aprendizaje por lo que se debe considerar más que a las otras formas 

de evaluar como una parte reguladora y con sustancial del proceso. (Díaz Barriga y 

Hernández, 2010).   

En la etapa cuatro llamada resultados, se encuentra el proceso siete, considerado el 

objetivo final del modelo, consiste en la obtención del aprendizaje significativo, en donde la 

clave radica en relacionar el nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura 

cognitiva del estudiante, esto con la finalidad de modificar la estructura cognitiva del 

estudiante, resultado del aprendizaje obtenido en este proceso, ver Figura 6.1. 
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Figura 6.1:Modelo Propuesto para la Evaluación del Aprendizaje Significativo a través de 
Competencias Digitales.  

Fuente: Elaboración propia. 

Estudiante Docente 

Estructuras Cognitivas 
previas: Se logra cuando 
el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos 
con los que anteriormente 

tenia.   

Estilos de Aprendizaje 

1 

Cuenta con 

Identifica los: 

Plan de Estratégico: 
Las estrategias para indagar 
en los conocimientos previos 

contribuyen a iniciar las 
actividades en secuencia 

didáctica (Pimienta, 2012). 
 

Propósitos de Aprendizaje 
 

Planeación de Secuencia 
Didáctica: que incluye 

inicio, desarrollo y cierre 
con los contenidos de la 

materia.   

Cuenta con 
2 

Utilización de 
estrategias para 
indagar en los 
conocimientos 
previos y para 

organizar o 
estructurar  

contenidos (Pimienta, 
2012). 

Una adecuada 
utilización de 

estrategias puede 
facilitar el recuerdo 
(Pimienta, 2012). 

3 

Guiar la práctica 
educativa en la 

consecución de los 
alcances esperados 
(Pimienta, 2012). 

Etapa 1: Diagnóstico 

Etapa 2: 
Planeación 

Objetivo 

Elabora: 

Test de Estilos 
de Aprendizaje 

Elaborar 

Evaluación: 
Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

 

Ejecución Estratégica: 
Selección de estrategias 

de aprendizaje y de apoyo 
en función de la tarea de 

aprendizaje (Díaz Barriga 
y Hernández, 2010). 

 
 

Tipos de Estretegias: (Pozo y Postigo 1994). 
 

-Adquisición: Observación, búsqueda y selección de 
información, repaso y retención. 
-Interpretación: Decodificación o traducción de 
información, aplicación de modelos para interpretar 
situaciones, uso de analogías y metáforas. 
-Análisis y razonamientos: Análisis y comparación de 
modelos, razonamiento y realización de inferencias, 
investigación y solución de problemas. 
-Comprensión y Organización: comprensión del discurso 
oral y escrito y organización conceptual.  
-Comunicación: Expresión oral, escrita y a través de 
información gráfica,  numérica, etc. 
 

De: 

Interactuan con conocimientos conceptuales 
especificos y se complementan con estrategias 

motivacionales y de gestión de recursos. Requieren 
de tecnicas y operaciones para mejorar procesos 

psiciológicos superiores (aprendizaje, lectura, 
escritura, etc). 

 

Estrategias de Aprendizaje: (Pozo, 1996) 
 

Estrategias para: (Pimienta, 2012). 
- Indagar sobre conocimientos previos 
- Promover la comprensión mediante la organización de la 
información. 
- Grupales Evaluación Formativa: su 

finalidad es estrictamente 
pedagógica, consiste en regular el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 
para adaptar y ajustar condiciones 

pedagógicas en servicio de los 
estudiantes (Jorba y Casellas, 1997). 

4 

6 

5 

Esta forma de evaluar se realiza concomitantemente 
con el proceso de enseñanza aprendizaje por lo que 
debe considerarse más que las otras, como una parte 
reguladora y consustancial del proceso (Díaz Barriga 

y Hernández, 2010). 
 

En la evaluación formativa interesa como esta 
ocurriendo el progreso de construcción de las 
representaciones logradas por los estudiantes 

(Díaz Barriga y Hernández, 2010). 
 

Etapa 3: 
Ejecución 

Competencias 
Digitales 

 

Utilizando 

Utilizando 

Tipos 
de: 

Aprendizaje Significativo: 
La clave radica en relacionar el nuevo material con las idea ya existentes en la estructura cognitiva del 

estudiante. 

7 

Modificación de la  
ESTRUCTURA COGNITIVA 

Etapa 4: Resultados 

8 Objetivo Final: 
Resultado: Dire

cc
ión

 G
en

era
l d

e B
ibl

iot
ec

as
 U

AQ



 

70 
 

 Este modelo se propone como una herramienta que proporcionará una idea más clara de 

cómo planear, desarrollar y ejecutar las estrategias didácticas dentro del aula de clases como 

apoyo a los docentes, así mismo contempla un diagnóstico de los estilos de aprendizaje en 

los estudiantes y la identificación de los propósitos de aprendizaje por parte de los docentes. 

En una segunda etapa se contempla el plan estratégico y la participación de estudiantes y 

docentes en el mismo. La tercera etapa busca la ejecución de las estrategias didácticas, en el 

modelo se muestran diversos tipos de estrategia y la utilización de estas en diferentes 

momentos como lo son poder indagar sobre los conocimientos previos, promover la 

comprensión mediante la organización de la información y las estrategias grupales. La última 

etapa contempla como los resultados retoman dos procesos, el aprendizaje significativo y 

como resultado final la modificación de la estructura cognitiva de los estudiantes.  

 

6.5.2. Aplicación del modelo propuesto 

 Diagnóstico: La etapa titulada Diagnóstico, se identificaron los estilos de aprendizaje, y 

el docente definió los propósitos de aprendizaje acordes a los contenidos mínimos de la 

materia, contemplando las evaluaciones respectivas.  

 Planeación: En la segunda etapa titulada plan estratégico el docente indaga 

conocimientos previos mismos que contribuyen a iniciar las actividades de la secuencia 

didáctica y utiliza diversas estrategias para estructurar los contenidos. 

 Ejecución: En la ejecución estratégica el docente selecciona las estrategias de 

aprendizaje, de las competencia digitales y la regulación del aprendizaje a través de la 

evaluación. 

 Resultados: En la etapa de resultados se evalúa el aprendizaje significativo y la 

modificación de la estructura cognitiva en los estudiantes, cumpliendo el objetivo del modelo 

propuesto. 
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6.5.3. Diseño de la Plataforma Web Educativa 

 Para llevar a cabo la implementación de la metodología propuesta se procedió al diseño 

y creación de una plataforma web educativa, como soporte al modelo propuesto para la 

Evaluación del Aprendizaje Significativo a través de Competencias Digitales, misma que 

contempla la identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, la asignación de 

los recursos didácticos diseñados para cada estilo de aprendizaje, la presentación de rúbricas 

y la evaluación de las mismas, en la plataforma se encuentran dos actores principales los 

cuales son el docente y el estudiante.  

 La creación de la plataforma educativa no propone un cambio en la forma de impartir 

los contenidos de la materia, se presenta como una herramienta que el docente pueda 

implementar, para identificar los estilos de aprendizaje del grupo y de cada estudiante en 

particular, esto le permitirá diseñar y asignar las actividades de acuerdo a cada estilo de 

aprendizaje y evaluar en función de los objetivos de aprendizaje propuestos al inicio del 

curso, se plantea como una alternativa o inclusive herramienta educativa para el mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de esa materia. 

 La plataforma educativa contempla varias fases para su aplicación en dicho grupo: 

Proceso 1: se aplica un test (inventario de Felder) en donde se identifica el estilo de 

aprendizaje. 

Proceso 2: el test se evalúa de acuerdo a la rúbrica específica del test psicológico. 

Proceso 3: los resultados obtenidos se le entregan al estudiante por medio de un correo 

electrónico en donde se le informa sus estilos predominantes así como sus respuestas, de 

igual manera pueden consultarlos en la plataforma web, al docente se le muestran en la 

plataforma web, desde la vista de su perfil como administrador del sistema.  

En el proceso 4: Tomando los resultados en consideración el docente comienza con el diseño 

de los recurso didácticos adaptados para cada estilo de aprendizaje que se muestran como 

resultado de los test de los estudiantes.  

En el proceso 5: el sistema asignará los recursos didácticos (actividades) de acuerdo al estilo 

detectado en el test inicial, los estudiantes podrán consultar las actividades que les fueron 

asignadas en la plataforma web. Algo importante a considerar es que las actividades serán 
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diferentes para cada estudiante, ya que el sistema se los asigna de acuerdo a su estilo de 

aprendizaje.  

Proceso 6: El estudiante consulta las actividades que le fueron asignadas, estas se dividen por 

unidad temática de los contenidos de la materia en cuestión, podrán consultar la actividad y 

la rúbrica de evaluación para dicha actividad.  

En el proceso 7: los estudiantes entregarán los archivos correspondientes a sus actividades 

asignadas, de esta forma el sistema las coloca en el proceso de evaluación para que el docente 

pueda consultarlas y realizar la evaluaciones correspondientes.  

Proceso 8: El docente consultará en la plataforma web los archivos enviados por los 

estudiantes y procederá a la evaluación utilizando las rúbricas de evaluación.  

Proceso 9: El docente asignará una calificación de acuerdo a las diferentes evaluaciones de 

las actividades enviadas por los estudiantes, buscando cumplir los objetivos de aprendizaje 

planteados al inicio del curso, ver Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Funcionamiento básico de la Plataforma Educativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Se contempla la plataforma educativa como herramienta del modelo propuesto para la 

evaluación del aprendizaje significativo a través de competencias digitales, más no como el 

producto final de la investigación. 

 El desarrollo de la plataforma educativa busca contar con los aspectos pedagógicos 

básicos para que de este modo los estudiantes comprendan las actividades, los elementos 

motivadores y la secuencia para el desarrollo de los mismos. La plataforma contempla el 

diseño adaptativo o responsive desing, lo que permite que la interfaz de la plataforma se 

visualice de forma correcta en una Computadora, una Tablet o un Smartphone, en este sentido 

se vuelve más amigable al usuario, esto se diseñó con la finalidad de que los estudiantes 

puedan tener acceso desde el dispositivo de su elección. 
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6.5.4. Interfaz de la Plataforma Web Educativa 

 La pantalla inicial de la plataforma web consiste en la prueba llamada inventario de 

Felder y Silverman (test), en donde se identifican los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, lo que se visualiza en pantalla es el mensaje de inicio y un botón que dice 

comenzar prueba. De la misma forma como ya se había mencionado, se contempló el 

responsive desing (en español diseño adaptable) que cuenta con la particularidad de adaptarse 

a los diversos entornos que este utilizando el usuario de la plataforma, es decir, el usuario 

podrá visualizar la plataforma desde una PC, Laptop, Tablet o Smartphone, entre otros.   

 El objetivo principal de utilizar esté diseño es adaptarse al usuario que en este caso es el 

estudiante, la plataforma cuenta con la capacidad de adaptarse a diferentes medidas y 

resoluciones de los diversos dispositivos, lo que a su vez facilita el uso, la interacción y la 

lectura del usuario. En la figura se puede observar la pantalla principal de la plataforma en la 

vista del estudiante desde una laptop, ver Figura 6.3. 

 

Figura 6.3: Pantalla Principal de la Plataforma Web Educativa Propuesta (estudiante), desde 

un navegador web.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El uso del responsive design también se justifica por el aumento del uso de los 

dispositivos móviles por parte de los usuarios (estudiantes), si bien algunos estudiantes 

cuentan con Tablets, el mayor porcentaje cuenta con un Smartphone, lo que genera una mejor 

experiencia de usuario, ver Figura 6.4. 
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Figura 6.4:Pantalla Principal de la Plataforma Web Educativa Propuesta, vista desde un 

Smartphone y una Tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los estudiantes deberán dar clic en el botón de comenzar prueba, para poder ingresar al 

test, se solicitan tres datos del estudiante: nombre completo, número de expediente y su 

dirección de correo electrónico, así mismo en la pantalla se muestran las instrucciones de la 

prueba, ver Figura 6.5. 

 

Figura 6.5: Solicitud de datos generales a los estudiantes, vista de la Plataforma Web 
Educativa desde un navegador web. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Con relación a la mejora de la experiencia de usuario, la plataforma se diseñó para 

funcionar sin importar el dispositivo utilizado por el usuario, por lo que se adapta de forma 

fácil e intuitiva, cuenta con las mismas funcionalidades y servicios que se encuentran en la 

vista web, ver Figura 6.6.  

 

Figura 6.6: Solicitud de datos generales a los estudiantes, vista de la Plataforma Web 
Educativa desde un Smartphone y una Tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 La plataforma web cuenta con las instrucciones en la parte superior de la pantalla, 

(Seleccione la opción a o b para indicar su respuesta a cada pregunta. Por favor seleccione 

solamente una respuesta a cada pregunta. Si tanto “a” como “b” parecen aplicarse a usted, 

seleccione aquella que se aplique más frecuentemente. Al terminar de ingresar los datos 

solicitados, y dar clic en el botón de color verde que indica siguiente, el estudiante podrá 

comenzar a responder el inventario de Felder y Silverman (test), ver la Figura 6.7. 
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Figura 6.7: Login de la plataforma web, Nombre Completo, Número de expediente y correo 

electrónico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la pantalla continúan apareciendo la instrucciones para responder el inventario (test), 

así mismo aparecen los reactivos del 1 al 6, los cuales cuentan con sus dos posibles 

respuestas, las respuestas cuentan con los botones de opción para que el usuario seleccione 

la que más aplique a su persona. Siendo un total de 44 reactivos con dos posibles respuestas 

a o b, el estudiante deberá elegir la respuesta que aplique frecuentemente en su persona. 

También se cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho de la pantalla, la cual 

va mostrando los siguientes reactivos, ver Figura 6.8. 

 

Figura 6.8: Reactivos 1 – 6. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 La pantalla muestra los reactivos del 6 al 11, con sus posibles respuestas y los botones 

de opción, también cuenta con dos botones que indican anterior y siguiente, los cuales 

permitirán al usuario avanzar entre los distintos reactivos que integran el test, ver Figura 6.9. 

 

Figura 6.9: Reactivos 7 – 11. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La pantalla continúa mostrando las instrucciones del test, muestra los reactivos del 12 al 

17, cuenta con sus dos posibles respuestas y los botones de opción. También la barra de 

desplazamiento de lado derecho de la pantalla, ver Figura 6.10. 

 

Figura 6.10: Reactivos 12 – 17. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 En la pantalla se puede visualizar los reactivos 18 al 22, con sus posibles respuestas y 

los botones de opción, también cuenta con dos botones que indican anterior y siguiente. De 

la misma forma se puede visualizar el avance entre las diferentes pantallas que integran el 

test a través de los botones de avance, ver Figura 6.11. 

 

Figura 6.11: Reactivos 18 – 22. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La pantalla muestra los reactivos 23 al 28, cuenta con sus dos posibles respuestas, los 

botones de opción y la barra de desplazamiento de lado derecho, ver Figura 6.12. 

 

Figura 6.12: Reactivos 23 – 28. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se muestran los reactivos 29 al 33, de la misma forma las dos posibles respuestas, 

los botones de opción, la barra de desplazamiento y los botones de anterior y siguiente. Se 

visualiza de la misma manera los botones de avance, ver Figura 6.13. 

 
Figura 6.13: Reactivos 29 – 33. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La pantalla continúa mostrando las instrucciones para responder el test, aparecen los 

reactivos 34 al 40 que cuenta con las dos posibles respuestas y los botones de opción. 

También con la barra de desplazamiento de lado derecho de la pantalla, ver Figura 6.14. 

 

Figura 6.14: Reactivos 34 – 40. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Se muestran en pantalla los reactivos 41 al 44, las posibles respuestas con sus botones 

de opción, se muestra el botón de anterior y el botón de enviar en color verde, el cual da como 

finalizado el test y permite enviarlo para su respectiva evaluación, ver Figura 6.15. 

 

Figura 6.15: Reactivos 41 – 44. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Al terminar de responder el test, el estudiante observa en pantalla un mensaje de 

confirmación indicando que el resultado será enviado a la dirección de correo electrónico que 

proporcionó en un inicio, ver Figura 6.16.  

 

Figura 6.16: Mensaje de confirmación de envío de respuestas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 La plataforma enviará un correo electrónico indicando el proceso para revisar los 

resultados de cada usuario (estudiante), ver Figura 6.17.  

 

Figura 6.17: Recepción del correo electrónico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El estudiante podrá ingresar a la plataforma para revisar sus resultados, ingresando a la 

página web que indica el correo electrónico, para poder ingresar, deberá usar el correo que 

ingresó al inicio del test y el número expediente como contraseña, ver Figura 6.18. 

 

Figura 6.18: Contenido del correo electrónico con los resultados del TEST. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Al ingresar al la página web que se le proporciona al estudiante, se muestra la pantalla 

de inicio de la plataforma. En esta pantalla se encuentra un formulario que da la bienvenida 

al estudiante y solicita el correo electrónico que proporcionó al contestar el inventario (test) 

y la contraseña, misma que esta integrada por el expediente del estudiante, se muestra un 

botón para de color negro que permite ingresar a la plataforma, ver Figura 6.19. 

 

Figura 6.19: Pantalla de inicio de sesión en la plataforma web (estudiante). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La primera pantalla que se muestra al ingresar a la plataforma son los resultados 

obtenidos en el inventario (test), la información está dividida en tres secciones, la primera 

muestra la fecha que el estudiante contestó el inventario (test), y el nombre de quien aplicó 

el inventario (docente), después muestra las respuestas de los 44 reactivos con la respuesta a 

o b en color rojo. En la segunda sección se muestran los resultados ya interpretados en el 

estilo de aprendizaje correspondiente, pudiendo ser Activo, Reflexivo, Sensorial, Intuitivo, 

Visual, Verbal, Secuencial y Global mostrando la preferencia entre ellos. En la tercera 

sección se muestra un botón para que el estudiante pueda ver el material de la clase que le 

fue recomendado por el aplicador del test (docente), esto de acuerdo a los resultados 

obtenidos, el link es la palabra aquí en color rojo, ver Figura 6.20.  
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Figura 6.20: Pantalla en donde se muestran los resultados del test (estudiantes). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando el usuario (estudiante) da clic en el link para mostrar los materiales 

recomendados, la plataforma muestra un mensaje en donde indica que se podrán visualizar 

los trabajos pendientes, realizar las entregas y las calificaciones de actividades ya entregadas. 

Es importante evidenciar que las actividades de cada estudiante se asignan tomando en cuenta 

los estilos de aprendizaje resultantes del test Inventario de Felder y Silverman, ver Figura 

6.21. 

 

Figura 6.21: Pantalla de la asignación de actividades. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La sesión de los estudiantes en la plataforma cuenta con un menú de acciones, mismo 

que habilita los botones de inicio, la información del estudiante (su perfil) y cerrar sesión de 

la plataforma, ver Figura 6.22.  

 

Figura 6.22: Pantalla del menú disponible (estudiantes). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La plataforma cuenta con la opción para realizar búsquedas de actividades (tareas), por 

unidad o por número de ejercicio, ver Figuras 6.23, 6.24 y 6.25.  

 

Figura 6.23: Opción de búsqueda de tareas (estudiantes). 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 6.24: Búsqueda de actividad por unidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6.25: Búsqueda de actividad por número. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La plataforma contempla una vista para el docente, la cual le permitirá gestionar los 

diversos recursos didácticos, realizar las evaluaciones correspondientes a cada estudiante, 

aplicar el inventario (test) y retroalimentar a los estudiantes. De la misma forma la plataforma 

muestra los datos estadísticos de los test aplicados, ya sea por estudiante o por grupo. La 

pantalla de inicio para el docente comienza con el login, se solicita ingrese su nombre de 

usuario y su contraseña, ver Figura 6.26. 
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Figura 6.26: Inicio de sesión Docente, vista de la Plataforma Web Educativa desde un 

navegador web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la plataforma cuenta con responsive desing, el cual 

esta habilitado para la vista del docente, esto le permitirá realizar todas las acciones desde un 

dispositivo móvil pudiendo ser Tablet o Smartphone, ver Figura 6.27.  

 

Figura 6.27: Pantalla Principal de la Plataforma Web Educativa Propuesta (docente), desde 
un Smartphone y una Tablet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 El inicio de sesión del docente da paso a la pantalla principal de la plataforma, en pantalla 

de lado izquierdo se cuenta con un banner, está integrado por cinco botones, cada botón 

habilita el apartado de usuarios, evaluaciones, material, tareas y salir de la plataforma la cual 

cierra la sesión del docente. Al centro de la pantalla se encuentra un concentrado de los 

últimos inventarios (test) aplicados a los estudiantes. Se puede observar que el concentrado 

está integrado por cuatro tipos de graficas que muestran los diversos estilos de aprendizaje 

que poseen los estudiantes, ver Figura 6.28.  

 

Figura 6.28: Plataforma Web Educativa Vista del Docente, desde un navegador web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Se puede observar el responsive desing en la pantalla de inicio que integra la vista del 

docente, de la misma forma se puede observar el banner del lado izquierdo de la pantalla que 

cuenta con las opciones de usuarios, evaluaciones, material, tareas y salir (cerrar sesión). Se 

visualiza el concentrado de las cuatro gráficas que muestran los resultados de las últimas 

evaluaciones realizadas. El responsive desing se volvió un punto clave para la creación de la 

plataforma, esto da una mejor experiencia de usuario al docente y también le permite volver 

más eficiente sus procesos de evaluación en diversos aspectos como lo es el tiempo de 

respuesta a los estudiantes. Así mismo le da movilidad dentro del aula al momento de trabajar 

directamente con los estudiantes y resolver dudas o dar retroalimentación, ver Figura 6.29.  
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Figura 6.29: Plataforma Web Educativa Vista del Docente, desde un Smartphone y una 

Tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 El banner izquierdo cuenta con los apartados de usuarios, evaluaciones, material, tareas 

y salir (cerrar sesión). La opción de evaluaciones muestra los resultados del último test 

realizado a los estudiantes, la pantalla se divide en 3 secciones, el banner izquierdo, dos 

gráficas en la parte superior y los resultados del estudiante, ver Figura 6.30. 

 

Figura 6.30: Pantalla de resultados de estudiantes (docente). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Al dar un clic sobre el nombre del estudiante, el docente podrá visualizar el perfil del 

estudiante, mismo que está integrado por los datos del estudiante, como lo son su nombre 

completo, expediente, el correo electrónico, las cuatro escalas (Activo – Reflexivo, Sensorial 

– Intuitivo, Visual – Verbal y Secuencial – Global) y el resultado de cada una, el resultado 

de las escalas está interpretado en el nivel de preferencia de los estudiantes, pudiendo ser 

este: equilibrio, preferencia moderada o preferencia muy fuerte.  

 También se muestra la fecha en la que se aplicó el inventario (test) y el nombre de quien 

lo aplicó (docente). De la misma forma se muestran dos tipos de gráficas para plasmar de una 

forma visual la información resultante de la evaluación, el primero es un gráfico radial que 

muestra los ocho estilos de aprendizaje evidenciados en el estudiante, el segundo gráfico es 

de áreas que muestra que estilo es el más predominante en el estudiante, ver Figura 6.31.  

 

Figura 6.31: Pantalla de resultados seleccionado un estudiante (docente). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la vista del docente, se encuentra el banner con los apartados de usuarios, 

evaluaciones, material, tareas y salir (cerrar sesión). La opción de usuarios muestra la 

posibilidad de realizar una búsqueda de resultados, las evaluaciones realizadas a los 

estudiantes pueden ser revisadas por fecha de aplicación del inventario (test) o por el nombre 

del estudiante en específico, ver Figura 6.32. 
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Figura 6.32: Pantalla con la opción de búsqueda por fecha de aplicación de test. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el apartado de usuarios, se selecciona la fecha de un evaluación, se ingresa la fecha 

correspondiente a la aplicación del inventario (test) y se da clic en el botón de consultar. La 

pantalla mostrará todos los test que fueron enviados en esa fecha, se muestran los nombres 

completos de los estudiantes, los expedientes, los correos electrónicos y los respectivos 

resultados e interpretaciones de las escalas, algo importante de resaltar es que se pueden 

diferenciar los test por la hora de aplicación, por último se muestra el nombre del aplicador 

(docente) ver Figura 6.33.  

 

Figura 6.33: Pantalla de resultados por fecha (docente). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 La búsqueda de resultados se puede realizar por fecha y adicional a esto aplicar el filtro 

de nombre, esto permitirá al docente localizar los resultados de un estudiante en específico, 

ver Figura 6.34. 

  

Figura 6.34: Búsqueda por nombre de estudiante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Después de realizar la búsqueda por fecha y filtrar por nombre el docente tiene la opción 

de seleccionar los resultados de un estudiante en específico, es decir podrá dar clic en el 

nombre y la plataforma mostrará los resultados de una forma más completa, ver Figura 6.35. 

 

Figura 6.35: Resultados de la búsqueda por nombre de estudiante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 En la pantalla se cuenta con el banner que está integrado por los apartados de usuarios, 

evaluaciones, material, tareas y salir (cerrar sesión). La opción de material muestra el 

repositorio de actividades, en donde se podrá visualizar el total de actividades cargadas a la 

plataforma y el docente podrá eliminar actividades si así lo requiere, ver Figura 6.36. 

 

Figura 6.36: Pantalla del repositorio de actividades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 También se cuenta con un apartado para la creación de nuevas actividades y la tabla de 

control de las mismas, la opción se llama tareas. En la pantalla se muestra el formulario para 

cargar una nueva actividad o tarea. La plataforma asignará un código de tarea para llevar un 

control de las mismas, al docente se solicita el nombre de la tarea, los punto en la ponderación 

de la evaluación y la fecha en la que debe ser entregada por parte de los estudiantes, de la 

misma forma se solicita una breve descripción de la tarea y se cuenta con la opción de subir 

el material diseñado para cada escala.  

 El material por escala hace referencia al recurso didáctico diseñado para esa tarea o 

actividad. Al final se visualiza un botón llamado guardar para que se termine la acción, ver 

Figura 6.37. 
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Figura 6.37: Pantalla para crear nueva tarea (actividad). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El apartado de tareas se pueden visualizar el total de actividades cargadas en el sistema, 

el código, nombre, los puntos, una breve descripción y el nombre de los archivos que se 

cargaron en esa actividad. Se muestra de la misma forma la fecha en la que fue creada dicha 

actividad y la fecha en la que debe ser entregada por parte de los estudiantes. Se cuenta con 

dos botones que permiten copiar o descargar una relación de actividades exportándolas a una 

hoja de Excel, se cuenta con los botones para avanzar y retroceder entre las diferentes 

actividades. Las actividades también pueden ser buscadas por código, nombre o fecha, ver 

Figura 6.38. 

 

Figura 6.38: Repositorio de tareas (actividades) en sistema. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.5. Descripción Técnica 

 En la elaboración de la plataforma se utilizaron diferentes herramientas y aplicaciones, 

la herramienta base fue php en la versión 7, lenguaje de diseño CSS3 y base de datos MySQL 

versión 8.0. El diagrama de la plataforma consistió en actividades por parte del docente, el 

estudiante y el sistema, ver Figura 6.39.  

  

Figura 6.39: Diagrama de la plataforma. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 La base de datos se diseñó de acuerdo a los perfiles que participan en la plataforma, los 

cuales se muestran en el diagrama de entidad relación, ver Figura 6.40. 

 

Figura 6.40: Diagrama de ER. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La base de datos está desarrollada sobre un sistema de gestión de bases de datos (BD) 

relacional MySQL, la cual se compone por cinco tablas llamadas admins, taeaxalum, 

evalxalumno, tareas y alumnos. La tabla de admins contiene los datos de los profesores o 

administradores del sistema que podrán realizar las evaluaciones, subir a la plataforma los 

recursos didácticos diseñados, tareas y cuentan con la opción de gestionar grupos y alumnos, 

los campos que integran esta tabla de la BD, se muestran en la Tabla 6.6. 
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Tabla 6.6: Tabla admins. 

Tabla administradores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La tabla dos titulada alumnos esta integrada por los datos de los estudiantes que realizan 

su evaluación en la plataforma web, como lo son el nombre, expediente, correo electrónico 

y la fecha en que se realizo el registro en la plataforma, ver Tabla 6.7.  

 

Tabla 6.7: Tabla alumnos. 

Tabla alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La tabla tres llamada tarea por alumno (tareaxalum), contiene la relación de las tareas 

asignadas, realizadas, entregadas y calificadas de cada estudiante. Los campos que integran 

esta tabla son ocho, los cuales son: identificador único del registro, identificador único de la 

No. 
Nombre 

del 
Campo 

Tipo de 
dato Longitud Valor Extra Predeterminado Descripción 

1 idalumno Entero 11 Autoincremental 
Index Unico Ninguno Identificador único 

del alumno 

2 expedient
e Entero 11 Index Unico Not Null Expediente único 

del alumno 

3 nombre Varchar 45 NA NA Not Null Nombre completo 
del alumno 

4 correo Varchar 150 Index Unico Not Null Correo del alumno 

5 fecreg Timestamp Default NA NA CURRENT_TI
MESTAMP Fecha de registro 

No. 
Nombre 

del 
Campo 

Tipo de 
dato Longitud Valor Extra Predeterminado Descripción 

1 idalumno Entero 11 Autoincremental 
Index Unico Ninguno Identificador 

único del alumno 

2 expedient
e Entero 11 Index Unico Not Null Expediente único 

del alumno 

3 nombre Varchar 45 NA NA Not Null 
Nombre 
completo del 
alumno 

4 correo Varchar 150 Index Unico Not Null Correo del 
alumno 

5 fecreg Timestamp Default NA NA CURRENT_TI
MESTAMP Fecha de registro 
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tarea, identificador único del estudiante, calificación otorgada por el profesor, fecha en que 

se entregó la tarea, valor booleano para saber si fue o no entregada la tarea, código único de 

la tarea y el archivos que sube el estudiante, ver Tabla 6.8.  

 

Tabla 6.8: Tabla de tarea por alumno 

Tabla de tarea por alumno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La tabla cinco titulada evaluación por alumno esta integrada por la evaluación realizada,  

cuenta con un identificador único de la evaluación por estudiante, identificador del estudiante 

que realiza la tarea, resultados de la evaluación, fecha en que se realiza la evaluación, Id del 

usuario que realiza la evaluación y la puntuación de la sección, ver Tabla 6.9. 

 

 

 

 

 

No. Nombre del 
Campo 

Tipo de 
dato Longitud Valor Extra Predeterminado Descripción 

1 idtareaxalu
m Entero 11 Autoincremental

Index Unico Ninguno Identificador único 
del registro 

2 idtarea Entero 11 NA NA Not Null Identificador único 
de la tarea 

3 idalumno Entero 11 NA NA Not Null Identificador único 
del alumno 

4 calificacion Entero 3 NA NA Not Null 
Calificación 
otorgada por el 
profesor 

5 fecentrega timesta
mp Default NA NA CURRENT_TI

MESTAMP 
Fecha en que se 
entregó la tarea 

6 entregada Entero 1 NA NA Not Null 

Valor booleano 
para saber si fue o 
no entregada la 
tarea 

7 codtarea Varchar 50 NA NA Not Null Código único de la 
tarea 

8 archivos Varchar 250 NA NA Not Null Archivos que sube 
el alumno 
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Tabla 6.9: Evaluación por alumno. 
Evaluación por alumno. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla cinco titulada tareas, se integra por la información de las tareas que se les asigna 

a los estudiantes. Los campos son: Identificador único de la tarea, código único de la tarea, 

No. Nombre del 
Campo 

Tipo de 
dato 

Longitud Valor Extra Predeterminado Descripción 

1 idevalxalu
mno 

Entero 11 Autoincremental
, Index 

Unico Not Null Identificador 
único de la 
evaluación por 
alumno 

2 idalumno Entero 11 Index Unico Not Null Identificador del 
alumno que 
realiza la tarea 

3 resultados Varchar 200 NA NA Not Null Resultados de la 
evaluación 

4 activoRefle
xivo 

Varchar 150 NA NA Not Null Resultado 

5 sensorialInt
utivo 

Varchar 150 NA NA Not Null Resultado 

6 visualVerba
l 

Varchar 150 NA NA Not Null Resultado 

7 secuencial
Global 

Varchar 150 NA NA Not Null Resultado 

8 feceval Timesta
mp 

Default NA NA CURRENT_TI
MESTAMP 

Fecha en que se 
realiza la 
evaluación 

9 evalby Entero 11 NA NA Not Null Id del usuario que 
realiza la 
evaluación 

10 act Entero 2 NA NA Not Null Puntuación de la 
sección 

11 ref Entero 2 NA NA Not Null Puntuación de la 
sección 

12 sen Entero 2 NA NA Not Null Puntuación de la 
sección 

13 intu Entero 2 NA NA Not Null Puntuación de la 
sección 

14 vis Entero 2 NA NA Not Null Puntuación de la 
sección 

15 ver Entero 2 NA NA Not Null Puntuación de la 
sección 

16 sec Entero 2 NA NA Not Null Puntuación de la 
sección 

17 glo Entero 2 NA NA Not Null Puntuación de la 
sección 
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nombre de la tarea, puntos que vale la tarea, descripción de las actividades de la tarea, 

archivos de la tarea, fecha de creación de la tarea, fecha límite para entregar la tarea y el  

Id del usuario que creó la tarea, ver Tabla 6.10. 

 
Tabla 6.10 : Tabla de tareas. 
Tabla de tareas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

La plataforma web fue probada en diversos dispositivos para comprobar su correcto 

funcionamiento, así mismo se hicieron pruebas preliminares antes de habilitarla a los 

estudiantes para su uso, lo anterior para identificar posibles errores y poder corregirlos.  

 
 

No. Nombre del 
Campo 

Tipo de 
dato Longitud Valor Extra Predeterminado Descripción 

1 idtarea Entero 11 
Autoincremental

, Index 
Unico Ninguno 

Identificador 

único de la tarea 

2 codtarea Varchar 45 Index Unico Null 
Código único de 

la tarea 

3 nomtarea Varchar 50 NA NA Null 
Nombre de la 

tarea 

4 puntotarea Entero 2 NA NA Null 
Puntos que vale 

la tarea 

5 descrtarea Varchar 250 NA NA Null 

Descripción de 

las actividades de 

la tarea 

6 archivos Texto Default NA NA Null 
Archivos de la 

tarea 

7 fectarea 
Timesta

mp 
Default NA NA 

CURRENT_TI

MESTAMP 

Fecha de 

creación de la 

tarea 

8 fecentrega 
Datetim

e 
Default NA NA Null 

Fecha límite para 

entregar la tarea 

9 addby Entero 11 NA NA Null 
Id del usuario 

que creó la tarea 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Prueba inicial 

 Se buscó realizar una prueba preliminar de la plataforma web, como primeros resultados 

se tiene la prueba piloto del test de estilos de aprendizaje, aplicadas con el fin de determinar 

el porcentaje y el estilo predominante en los estudiantes, esto como parte del proceso uno 

(Estilos de Aprendizaje) que integra la etapa de planeación en el modelo propuesto.  

 Si bien el objetivo es el fomento del aprendizaje significativo a través de la evaluación 

formativa haciendo uso de las competencias digitales, el primer paso consiste en identificar 

cómo aprenden los estudiantes.   

 Se trabajó con una muestra no probabilística intencional compuesta por 74 test, aplicada 

a los estudiantes de diferentes semestres de las licenciaturas impartidas en la Facultad de 

Informática, en términos de participación se contó con un total de 80% de hombres y 20% de 

mujeres, en edades de 18 a 21 años. La Figura 7.1 muestra la participación de los estudiantes.  

 

Figura 7.1: Participación de Estudiantes.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.1 Estilos de Aprendizaje. 

Se expone el equilibrio en los estilos de aprendizaje, si bien es concreta la elección de 

uno u otro estilo de aprendizaje, el ideal sería que los estudiantes contarán con estos estilos 

de manera equilibrada, donde el estudiante tenga cierta predilección por un estilo en 

específico, más el equilibrio apropiado se da entre los dos extremos de esta escala. Las escalas 

Mujeres
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son integradas por dos tipos de estilos: Activo - Reflexivo, Sensorial – Intuitivo, Visual – 

Verbal y Secuencial – Global.  

Por lo tanto estar en equilibrio facilita el proceso de enseñanza - aprendizaje, el análisis 

de este perfil permite evidenciar que solo el 16% de los estudiantes cuenta con las cuatro 

escalas en un equilibrio apropiado, de manera consecutiva el 32% cuenta con tres de las 

cuatro escalas, el 30% con dos de las cuatro escalas, el 19% solo con una de cuatro escalas y 

el 3% no presenta equilibrio alguno en sus estilos de aprendizaje, ver Figura 7.2. 

 

Figura 7.2: Equilibrio en los Estilos de Aprendizaje.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 7.3 se muestra la preferencia moderada en los diferentes estilos de 

aprendizaje, es decir que el proceso de aprendizaje será llevado de mejor forma, en este 

sentido el estudiante podrá aprender de manera significativa con técnicas o métodos que 

pertenezcan a una de estos dos estilos.  

La gráfica evidencia que solo el 3% de los estudiantes cuentan con una preferencia 

moderada en las cuatro escalas propuestas por el autor, el 9% en tres de cuatro escalas, el 

24% en dos de las cuatro, el 38% en una de las cuatro escalas y el 26% no cuentan con una 

preferencia moderada entre las diferentes escalas.  

 

 

 

 

En 4
16%

En 3 de 4
32%En 2 de 4

30%

En 1 de 4
19%

En 0 de 4
3%

Equilibrio en los Estilos de Aprendizaje

En 4 En 3 de 4 En 2 de 4 En 1 de 4 En 0 de 4

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

103 
 

Figura 7.3: Preferencia Moderada en los Estilos de Aprendizaje.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre la preferencia muy fuerte en los estilos de aprendizaje, se observo en la Figura 7.4 

que el 3% cuenta con dos de cuatro escalas, el 28% con una de cuatro escalas y el 69% con 

cero de cuatro escalas con una preferencia muy fuerte. En otras palabras, se considera que no 

es ideal que un estudiante cuente con una predilección muy fuerte por un estilo de aprendizaje 

en específico, ya que esta preferencia le podría dificultar el aprendizaje, ya que el estudiante 

no se han desarrollado lo suficiente en algún otro estilo.  

 

Figura 7.4: Preferencia muy fuerte en los Estilos de Aprendizaje.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenida la evidencia de las tres escalas (Equilibrada, Moderada y Fuerte) de 

la preferencia de los estudiantes, se continuará con el análisis de cada escala desde el punto 

En 4
3% En 3 de 4

9%

En 2 de 4
24%

En 1 de 4
38%

En 0 de 4
26%

Preferencia Moderada en Estilos de Aprendizaje

En 4 En 3 de 4 En 2 de 4 En 1 de 4 En 0 de 4

En 4
0%

En 3 de 4
0% En 2 de 4

3%

En 1 de 4
28%

En 0 de 4
69%

Preferencia Muy Fuerte en Estilos de Aprendizaje

En 4 En 3 de 4 En 2 de 4 En 1 de 4 En 0 de 4

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

104 
 

de vista de los estilos de aprendizaje, es decir, se mostrará por cada escala que estilo de 

aprendizaje es el predominante.  

En la Figura 7.5 se muestra el equilibrio presentado de los estilos de aprendizaje, el estilo 

que mas relevante fue con un 19.7% de preferencia es el sensorial, seguido del secuencial 

con un 15.7%, de manera continua el 14% de activo, el 13.5% del global, 11.8% del reflexivo, 

un 10.7% de visual, 9.6% intuitivo y un 5.1% de verbal. De acuerdo con estos datos se puede 

resaltar que el sensorial y el secuencial son los estilos que se encuentran en un mayor número 

de forma equilibrada entre los estudiantes.  

 

Figura 7.5: Equilibrio presentado en los Estilos de Aprendizaje.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la preferencia moderada a un estilo de aprendizaje, que en este caso se 

considera como el ideal o la forma más fácil de cumplir con los objetivos de enseñanza- 

aprendizaje. Se muestra una preferencia muy marcada por el estilo de aprendizaje visual con 

un 29.03%, seguido del sensorial con un 18.28 %, con un 17.20% el secuencial, con un 

17.20% el activo, el reflexivo con un 8.60%, global con un 6.45%, el intuitivo con un 2.15% 

y el verbal con 1.08% de preferencia, ver Figura 7.6.  

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

SENSORIAL SECUENCIAL ACTIVO GLOBAL REFLEXIVO VISUAL INTUITIVO VERBAL
Porcentaje 19.7 15.7 14.0 13.5 11.8 10.7 9.6 5.1

Equilibrio Presentado en Estilos de Aprendizaje

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

105 
 

Figura 7.6: Preferencia moderada a un Estilo de Aprendizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 7.7 se expone los estilos de aprendizaje que tienen una preferencia muy 

fuerte por parte de los estudiantes, con un 72% de preferencia hacia el estilo visual, un 16% 

al estilo activo y un 12% al estilo sensorial. 

 

Figura 7.7: Preferencia muy fuerte a un Estilo de Aprendizaje. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El instrumento está dividido en cuatro escalas mismas que están integradas por ocho 

estilos de aprendizaje, la escala 1 se integra por el Activo – Reflexivo que representa el modo 

de procesar la información por parte de los estudiantes, la escala 2 se integra por el estilo  

Sensitivo – Intuitivo, representa el tipo de información mejor percibida por los estudiantes. 

La escala 3 se integra por los estilos Visual – Verbal, consiste en la manera en que la 

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

VISUAL SENSORIAL SECUENCIA
L

ACTIVO REFLEXIVO GLOBAL INTUITIVO VERBAL

Porcentaje 29.03 18.28 17.20 17.20 8.60 6.45 2.15 1.08

Preferencia Moderada a un Estilo de Aprendizaje

0

20

40

60

80

VISUAL ACTIVO SENSORIAL
Porcentaje 72 16 12

Preferencia Muy Fuerte a un Estilo de Aprendizaje

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

106 
 

información sensorial es percibida por los estudiantes. La escala 4 está compuesta por los 

estilos Secuencial – Global, que consiste en el progreso hacia la comprensión de la 

información. La Figura 7.8 muestra las preferencias de los estudiantes en la escala 1, el 61% 

mostró la inclinación hacia el estilo activo, mientras que el 39% fue hacia el estilo reflexivo. 

Se puede ver la preferencia por el polo A (Activo). 

 

Figura 7.8: Escala 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 7.9 exhibe las preferencias en la escala 2, los estudiantes prefieren con un 74% 

el estilo sensorial seguido con un 26% el estilo intuitivo, se muestra la preferencia por el polo 

A (Sensorial).  

 

Figura 7.9: Escala 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre la integración de la escala 3, se muestra la inclinación muy notoria por el estilo de 

aprendizaje visual con un 86%, el estilo verbal cuenta con un 14%, se vuelve a comprobar la 

preferencia por el polo A (Visual) ver Figura 7.10.  

 

Figura 7.10: Escala 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 7.11 se muestra la preferencia de la escala 4, misma que está integrada por 

el estilo de aprendizaje secuencial y el global, en donde se puede visualizar un 59% y 41% 

respectivamente. Se muestra de la misma forma la preferencia por el polo A (Secuencial). 

 

Figura 7.11: Escala 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El test aplicado a la población de estudiantes seleccionada mostró los siguientes 

resultados. Se contemplan en modalidades el equilibrio, el moderado y el fuerte, para 

expresar el grado de elección entre un estilo y otro. Las escalas son integradas por dos tipos 

de estilos: Activo - Reflexivo, Sensorial – Intuitivo, Visual – Verbal y Secuencial – Global. 

- El equilibrio se presenta en las 4 escalas integradas por los estilos con un 16.22%, en 

cambio el 32.43% presenta equilibrio en 3 de las 4 escalas.  

- La preferencia moderada es más evidente sólo en un tipo de escala, en donde se puede 

evidenciar con un 37.84% de estudiantes en esta elección. 

- La preferencia muy fuerte por una escala de aprendizaje se muestra con un 28.38% 

de los estudiantes.  

 

 Los siguientes resultados muestran un poco más de claridad y permiten visualizar que 

estilo de aprendizaje es el predilecto por los estudiantes. Se expone el equilibrio en los estilos 

de aprendizaje, si bien es concreta la elección de uno u otro estilo de aprendizaje, el ideal 

sería que los estudiantes contarán con estos estilos de manera equilibrada, en este sentido se 

identificó el estilo de aprendizaje con mayor preferencia con un 19.7% el sensorial, en 

segundo lugar con un 15.7% el secuencial.  

 En la preferencia moderada a un estilo de aprendizaje se muestra con un 29% el estilo 

visual seguido con un 18.28% el sensorial. En la preferencia muy fuerte por un estilo de 

aprendizaje los resultados fueron muy claros al evidenciar un 72% el estilo visual seguido de 

un 16% con el estilo activo. Por último se muestran resultados de las escalas y la preferencia 

por cada estilo, resaltando el porcentaje de preferencias de los estudiantes:  

- En la escala 1 se muestra el 61% del estilo Activo sobre el 39% del Reflexivo. 

- En la escala 2 se muestra un 74% del estilo Sensorial sobre un 26% del Intuitivo. 

- En la escala 3 se muestra el 86% de preferencia por el estilo Visual sobre un 14% del 

Verbal. 

- En la escala 4 se muestra el 59% de preferencia por el estilo Secuencial contra un 

41% del Global. 
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7.2. Resultados del examen de diagnóstico 

Al termino de la identificación de estilos de aprendizaje se realizo una evaluación 

diagnóstica, ver Anexo 7 acorde a los contenidos de la materia, ver Anexo 8. El instrumento 

integra preguntas abiertas como: de acuerdo a tu experiencia personal, ¿Qué es administrar o 

administración?, ¿Para qué me sirve aprender administración sino estudio licenciado en 

administración? y ¿Dónde puedo aplicar la administración en mi vida diaria?. Así mismo 

peguntas cerradas como: ¿Puede darme la administración éxito?, en donde el 100% respondió 

afirmativo, ver Figura 7.12. 

 
Figura 7.12: Éxito Laboral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se les pregunta si cuentan con experiencia laboral, en donde el 50% responde de forma 

afirmativa, ver Figura 7.13. 
 
Figura 7.13: Experiencia laboral 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente cuestionamiento habla de la proyección a futuro, ¿Has pensado alguna vez 

en tener tu propia empresa?, en donde el 72.2% responde afirmativamente, ver Figura 7.14. 

 
Figura 7.14: Empresa propia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Otra pregunta del diagnostico fue si el estudiante contaba con cursos previos a la 

materia que cursa actualmente, en donde el 38.8% responde afirmativamente, ver Figura 

7.15. 

 
Figura 7.15: Cursos previos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En relación a la pregunta anterior, se cuestiona a los estudiantes el nombre de la materia 

o curso que cursaron previamente, las respuestas más frecuentes son administración y 

economía, ver Figura 7.16. 
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Figura 7.16: Materias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El diagnóstico también esta integrado por cuestionamiento acerca de conceptos básicos 

relacionados a la materia como lo son: 

 1. La teoría clásica de la administración 

2. Teoría de la dirección administrativa 

3. Burocracia ideal 

4. Modelo Clásico 

5. Teoría de las relaciones humanas 

6. Teorías con orientación conductista 

7. Escuela de la gerencia interactiva 

8. El humanismo industrial 

9. Escuela estructuralista 

10. Neohumano Relacionismo 

11. Teoría moderna 

12. Escuela de la gerencia científica o gerencia administrativa 

 

Teniendo en cuenta los resultados de este diagnóstico se procede a generar los recursos 

didácticos acordes a los contenidos de la materia, ver Anexo 9.  
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7.3. Resultados de los Estilos de Aprendizaje 

Resultados del test Inventario de Felder y Silverman por grupos de estudiantes. El 

Inventario esta dividió en cuatro escalas, las cuales enumeramos como 1, 2, 3 y 4. Las escalas 

están integradas por ocho estilos de aprendizaje, los cuales son Activo, Reflexivo, Sensorial,  

Intuitivo, Visual, Verbal, Secuencial y Global. Así mismo se nombra a los grupos como A, 

B, C y D. También se puede evidenciar que los grupos cursan materias de el área de entorno 

social, pero que la variante es que cursan diferentes semestres en diferentes carreras. 

7.3.1. Resultados por Escalas del Grupo A 

Descripción del Grupo A 

- Número de estudiantes: 18 

- Semestre: 1 

- Carrera: Ingeniería en Software 

 

La escala 1 se integra por el estilo de aprendizaje Activo y Reflexivo, los cuales 

representan el modo de procesar la información por parte de los estudiantes. En la figura 7.12 

se observa que un 55% de los estudiantes se mantiene en equilibrio de acuerdo a las 

preferencias de estos dos estilos, el 28% tiene una preferencia moderada por uno y otro estilo 

y el 17% una preferencia muy fuerte, lo que indica que solo procesan información por un 

único estilo, ver Figura 7.17.  

 

Figura 7.17: Escala 1 (Activo – Reflexivo) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La escala 2 esta integrada por los estilos de aprendizaje Intuitivo y Sensorial, los cuales 

representan la recepción de la información para los estudiantes. En la siguiente figura se 

observa el nivel de preferencia por los estilos que integran esta escala, se destaca un 61% 

manteniéndose en equilibrio, el 33% indica una preferencia moderada y el 6% indica una 

preferencia muy fuerte, ver Figura 7.18. 

 

Figura 7.18: Escala 2 (Intuitivo – Sensorial) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Escala 3 conformada por el estilo de aprendizaje Visual y Verbal, muestra un equilibrio 

entre sus preferencias con un 44%, mientras que una preferencia moderada presenta un 28%, 

se resalta que el 28% presenta una preferencia muy fuerte, ver Figura 7.19.  

  

Figura 7.19: Escala 3 (Visual – Verbal) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

EQUILIBRIO
61%MODERADA

33%

MUY FUERTE
6%

Escala 2

EQUILIBRIO
44%

MODERADA
28%

MUY FUERTE
28%

Escala 3

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

114 
 

La escala número 4 se integra por los estilos de aprendizaje Global y Secuencial, los 

cuales evidencian la comprensión de la información por parte de los estudiantes. El equilibrio 

presentado en esta escala es mayor que todas las escalas en este grupo, se muestra un 78%. 

La preferencia moderada y muy fuerte esta integradas por 11% respectivamente, ver Figura 

7.20. 

 

Figura 7.20: Escala 4 (Global – Secuencial) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se integran las cuatro escalas que están conformadas por los ocho estilos de 

aprendizaje para poder evidenciar el esquema general del grupo A. Es importante resaltar 

que es un grupo de estudiantes que cursan el primer semestre de la carrera de Ingeniería en 

Software, por lo que se busca encontrar las diferencias y semejanzas con los otros grupos 

evaluados. En la figura 7.11 se observa que el 60% de los estudiantes presentan un 

equilibrio entre los estilos de aprendizaje, lo que deja evidencia de que los estudiantes 

pueden pasar de un estilo a otro sin problema alguno, es decir que aprenden a través de 

diversos estilos. El 25 % presenta una preferencia moderada hacia un estilo de aprendizaje 

y el 15% presenta una preferencia muy fuerte a un estilo de aprendizaje en específico, en 

este caso ese porcentaje de estudiantes se limitan a un solo estilo, en este sentido se busca 

que este sector de estudiantes desarrolle las habilidades para poder aprender a través de 

diversos estilo de aprendizaje, ver Figura 7.21.  
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Figura 7.21: Esquema general del Grupo A 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

7.3.2. Resultados por Escalas del Grupo B. 

Descripción del Grupo B 

- Número de estudiantes: 19 

- Semestre: 1 

- Carrera: Ingeniería en Software 

 

En la escala 1 se observa que un 58% de los estudiantes se mantiene en equilibrio de 

acuerdo a las preferencias de estos dos estilos, el 21% tiene una preferencia moderada por 

uno y otro estilo y el 21% una preferencia muy fuerte, lo que indica que sólo procesan 

información por un único estilo, ver Figura 7.22. 

 

Figura 7.22: Escala 1 (Activo – Reflexivo) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La escala dos está integrada por un 79% de equilibrio entre los estilos de aprendizaje, se 

muestra que es la escala con mayor porcentaje de estudiantes en equilibrio para la evaluación 

de este grupo. El 16% indica una preferencia moderada y el 5% indica una preferencia muy 

fuerte, ver Figura 7.23. 

 

Figura 7.23: Escala 2 (Intuitivo – Sensorial) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La escala tres está conformada por un 37% de estudiantes en equilibrio, mientras que 

una preferencia moderada presenta un 58%, esto indica que un mayor número de estudiantes 

prefiere el estilo de aprendizaje visual sobre el estilo verbal, por último el 10% presenta una 

preferencia muy fuerte hacia un estilo, ver Figura 7.24. 

 

Figura 7.24: Escala 3 (Visual – Verbal) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Escala número 4 presenta el 74% de equilibrio entre los estilos que integran la escala, el 

16% cuenta con una preferencia moderada y el 10% una preferencia muy fuerte por un estilo 

de aprendizaje, ver Figura 7.25.  

 

Figura 7.25:Escala 4 (Global – Secuencial) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El esquema general del grupo B integrado por estudiantes que cursan el primer semestre 

de la carrera de Ingeniería en Software, muestra el 62% de equilibrio en las preferencias de 

sus estudiantes, el 26 % presenta una preferencia moderada y el 12% una preferencia muy 

fuerte a un estilo de aprendizaje en específico, en comparación con el grupo A el grupo B 

cuentan con un mayor número de estudiantes en equilibrio, ver Figura 7.26. 

 

Figura 7.26: Esquema general del Grupo B 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

EQUILIBRIO
74%

MODERADA
16%

MUY FUERTE
10%

Escala 4

EQUILIBRIO
62%

MODERADA
26%

FUERTE
12%

Estilo de Aprendizaje

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

118 
 

7.3.3. Resultados por Escalas del Grupo C. 

Descripción del Grupo C 

- Número de estudiantes: 21 

- Semestre: 2 

- Carrera: Ingeniería en Software 

 

La escala 1 se integra por el estilo de aprendizaje Activo y Reflexivo, en donde se observa 

que el 52% de los estudiantes se mantiene en equilibrio de acuerdo a las preferencias de los 

estilos de aprendizaje y el 48% tiene una preferencia moderada por uno solo estilo, ver Figura 

7.27. 

 

Figura 7.27: Escala 1 (Activo – Reflexivo) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La escala dos está integrada por los estilos de aprendizaje Intuitivo y Sensorial, se 

observa el nivel de preferencia por los estilos que integran esta escala, se destaca un 67% de 

los estudiantes manteniéndose en equilibrio, el 24% indica una preferencia moderada hacia 

un estilo y el 9% presenta una preferencia muy fuerte a un solo estilo de aprendizaje, ver 

Figura 7.28. 
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Figura 7.28: Escala 2 (Intuitivo – Sensorial) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Escala 3 conformada por el estilo de aprendizaje Visual y Verbal, muestra un equilibrio 

entre sus preferencias de estilos con un 29%; mientras que una preferencia moderada hacia 

un estilo de aprendizaje, que en este caso es el Visual presenta un 52%, el 19% presenta una 

preferencia muy fuerte por un estilo, siendo este nuevamente el Visual, ver Figura 7.29. 

 

Figura 7.29: Escala 3 (Visual – Verbal) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La escala número 4 se integra por el 57% de equilibrio entre los estudiantes. El 33% 

presenta una preferencia moderada hacia un estilo de aprendizaje y el 10% se inclina hacia 

un estilo con su preferencia muy fuerte, ver Figura 7.30.  

Figura 7.30: Escala 4 (Global – Secuencial) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como esquema general del grupo C que tiene como característica cursar el segundo 

semestre de la carrera de Ingeniería en Software, se muestra que el 51% de los estudiantes 

presentan un equilibrio entre los estilos de aprendizaje, lo que deja evidencia de que los 

estudiantes pueden pasar de un estilo a otro sin problema alguno, es importante mencionar 

que de los cuatro grupos evaluados el grupo C es el que presenta menor porcentaje en 

equilibrio. El 39 % presenta una preferencia moderada hacia un estilo de aprendizaje y el 

10% presenta una preferencia muy fuerte a un estilo de aprendizaje en específico, ver Figura 

7.31. 

 

Figura 7.31: Esquema general del Grupo C 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7.3.4. Resultados por Escalas del Grupo D. 

Descripción del Grupo D 

- Número de estudiantes: 21 

- Semestre: 7 

- Carrera: Todos los Planes de Estudio 

 

La escala 1 está integrada por el 52% de los estudiantes en equilibrio de acuerdo a las 

preferencias de los estilos de aprendizaje, el 38% tiene una preferencia moderada por uno u 

otro estilo, en cambio el 10% una preferencia muy fuerte, lo que indica que sólo procesan 

información por un único estilo, ver Figura 7.32. 

 

Figura 7.32: Escala 1 (Activo – Reflexivo) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La escala 2 está integrada por un 57% de los estudiantes manteniéndose en equilibrio 

entre los estilos de aprendizaje, el 38% presenta una preferencia moderada hacia un estilo de 

aprendizaje y el 5% indica una preferencia muy fuerte para un solo estilo de aprendizaje. Esta 

escala habla sobre la recepción de la información para los estudiantes, ver Figura 7.33. 
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Figura 7.33: Escala 2 (Intuitivo – Sensorial) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La escala 3 está integrada por un 38% de los estudiantes en equilibrio, mientras que una 

preferencia moderada hacia un estilo de aprendizaje presenta un 33%, esto indica que un 

mayor número de estudiantes prefiere el estilo de aprendizaje visual sobre el estilo verbal, 

por último el 29% de los estudiantes presenta una preferencia muy fuerte hacia un estilo. En 

esta escala en particular el grupo D es el que presenta un mayor número de estudiantes en 

preferencia muy fuerte hacia un estilo, que en este caso es el Visual. En cambio de manera 

general, esta escala tiene mejor equilibrio de manera general, lo que indica que los estudiantes 

tienen diversas preferencias entre estos dos estilos, ver Figura 7.34. 

 

Figura 7.34: Escala 3 (Visual – Verbal) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La escala número 4 se integra por los estilos de aprendizaje Global y Secuencial, los 

cuales evidencian la comprensión de la información por parte de los estudiantes. Muestra un 

equilibrio entre los estilos de aprendizaje con un 71% y la preferencia moderada presentada 

por el 29%, en esta escala en particular, no se presenta una preferencia muy fuerte hacia uno 

de los estilos de aprendizaje, ver Figura 7.35. 

 

Figura 7.35: Escala 4 (Global – Secuencial) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El esquema general del grupo D conformado por estudiantes que cursan séptimo 

semestre de las diversas carreras, muestra el 55% de equilibrio en las preferencias, el 34 % 

es la preferencia moderada y 11% es preferencia muy fuerte, ver Figura 7.36.  

 

Figura 7.36: Esquema general del Grupo D 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Comparando los grupos A, B y C que son de los semestres iniciales con el grupo D que 

es de los últimos semestres muestran datos similares. Hablando del equilibrio entre los estilos 

de aprendizaje el grupo que muestra un mayor porcentaje con un equilibrio es el grupo B con 

un 62%, mientras que el grupo C es el que cuenta con un menor número de estudiantes en 

equilibrio con un 51%, en cambio en la preferencia moderada el que muestra mayor 

porcentaje es el grupo C con un 39% y el 25% pertenece al grupo A. En la preferencia muy 

fuerte hacia un estilo el grupo A presenta el mayor número con un 15% y el grupo C un 

menor número con 10%.  

 

7.4. Resultados del instrumento evaluación del aprendizaje significativo en estudiantes 
a través de competencias Digitales 
 

El instrumento aplicado para la evaluación del aprendizaje significativo en estudiantes 

a través de competencias digitales fue validado usando el cálculo de Alfa de Cronbach con 

la finalidad de comprobar el grado de confiabilidad del instrumento. El coeficiente se 

calculó utilizando la escala de Likert de 1 a 5, en donde se obtuvo un resultado de 0.898, 

por lo que el instrumento se considera bueno y fiable, ver Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1. Resumen del procesamiento de los casos 

Resumen del procesamiento de los casos 

    N % 
Casos Válidos 75 100 
  Excluidosa 0 0 
  Total 75 100 

  

a. Eliminación por lista basada en 
todas las variables del 
procedimiento.     

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este instrumento se contó con la participación de 75 estudiantes de los diversos 

grupos evaluados en el proyecto de intervención, de los cuales el 77 % está integrado por 

hombres y 23% por mujeres. Se muestra la relación de estadísticos de los elementos que 

integran el instrumento aplicado a los 75 estudiantes, ver Tabla 7.2.  
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Tabla 7.2. Estadísticos de los elementos 

Estadísticos de los elementos 

Ítem Media N 
Género 1.23 75 
EC1 1.88 75 
EC2 1.72 75 
EC3 2.61 75 
EC4 1.48 75 
EC5 1.44 75 
NC6 1.24 75 
NC7 1.71 75 
NC8 2.03 75 
NC9 1.4 75 
NC10 1.53 75 
NC11 1.65 75 
NC12 1.56 75 
NC13 1.64 75 
ME14 1.8 75 
ME15 2.44 75 
ME16 2.09 75 
ME17 1.43 75 
ME18 1.51 75 
ME19 1.84 75 
ME20 1.91 75 
ME21 1.71 75 
ME22 1.61 75 
ME23 1.33 75 
CD24 1.45 75 
CD25 1.29 75 
CD26 1.43 75 
CD27 1.95 75 
CD28 1.81 75 
HD29 1.47 75 
HD30 1.63 75 
HD31 1.48 75 
HD32 1.55 75 
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HD33 1.43 75 
HD34 1.47 75 
HD35 1.57 75 
HD36 1.4 75 
EV37 1.83 75 
EV38 1.53 75 
EV39 1.53 75 
EV40 1.64 75 
EV41 1.53 75 
EV42 2.11 75 
EV43 1.48 75 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El instrumento de evaluación aplicado a los estudiantes llamado Evaluación del 

aprendizaje significativo en estudiantes a través de competencias digitales se buscó evaluar 

el nivel de conocimiento adquirido en la materia impartida (Área de Entorno Social), 

utilizando el modelo propuesto a través de la plataforma educativa diseñada para el proyecto 

de investigación. Este instrumento está integrado por un total de 45 items contemplando las 

dos primeras preguntas que son datos generales, como género y edad.   

Las 43 preguntas, sin considerar las preguntas generales se agruparon en seis 

dimensiones las cuales se denominan: Dimensión I – Estructuras Cognitivas Previas, 

Dimensión II – Nuevo Conocimiento, Dimensión III – Modificación de Estructuras 

Cognitivas (Descubrimiento o recepción), Dimensión IV – Competencias Digitales (del 

estudiante), Dimensión V – Herramientas Digitales en el Aula y Dimensión VI – Evaluación. 

Las preguntas utilizan respuestas en escala de Likert del 1-5, teniendo como posibles 

respuestas siempre, casi siempre, a veces, pocas veces y nunca. La selección de sujetos que 

se utilizó está relacionada con el objetivo principal de esta investigación. Se tomó una 

muestra de 75 estudiantes de nivel licenciatura, los cuales pertenecen a diferentes semestres, 

ver Anexo 6.  
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7.4.1. Dimensión I: Estructuras Cognitivas Previas 

La Dimensión I, llamada Estructuras Cognitivas Previas contempla cinco items, mismos 

que evalúan el conocimiento previo de conceptos relacionados a la materia, lo anterior 

atiende a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en la cual el aprendizaje mecánico 

es la información almacenada de forma arbitraria, en otras palabras el aprendizaje mecánico 

contrariamente al aprendizaje significativo se produce cuando no existen conocimientos 

previos adecuados del tema que se está abordando, por lo cual la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre existentes.  

Caso contrario, el aprendizaje significativo consiste en que la información debe ser 

potencialmente significativa, lo que implica que integre el significado psicológico y lógico 

en el estudiante. Por lo tanto, la primer dimensión es la revisión de las estructuras cognitivas 

previas del estudiante. En ese sentido se retoma la mención de temas o actividades vistos en 

sesiones previas, se cuestiona si el estudiante participa en las rondas de preguntas de los 

conceptos vistos en sesiones previas, se evalúa la capacidad del docente para motivar y 

estimular la participación y la evaluación de la participación del estudiante en clase, ver 

Figura 7.37. 

 

Figura 7.37: Estructuras cognitivas previas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo que se refiere a las estructuras cognitivas previas, se considera que el estudiante 

primero aprende por recepción o por descubrimiento; es decir, en el aprendizaje por 

recepción el estudiante incorpora el contenido que se presenta en su forma final, para que 
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pueda recuperarlo y reproducirlo posteriormente. En ese sentido el primer ítem (EC1) evalúa 

si el conocimiento sobre conceptos básicos de la materia es suficiente. El 29% de los 

estudiantes menciona contar con los conocimientos básicos siempre, mientras que el 56% 

casi siempre, caso contrario el 15% se refiere que a veces o pocas veces. Lo anterior indica 

que al menos el 85% cuenta con los conocimientos básicos suficientes respecto a la materia, 

ver Figura 7.38. 

 
Figura 7.38: Conocimiento de Conceptos Básicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El ítem 2 (EC2) evalúa si se mencionan los temas o actividades vistos en sesiones previas 

al iniciar la clase, lo anterior considerando que el conocimiento previo es una estructura 

cognitiva que puede ser acomodada y asimilada, es decir que el conocimiento previo se ubica 

como aquellos conceptos que el estudiante ya ha asimilado y que utiliza para acomodar 

nuevos conocimientos. En ese sentido el 49% responde que siempre se mencionan los temas 

o actividades de las sesiones previas, el 31% casi siempre, el 19% a veces, por lo tanto el 

99% confirma que este proceso se realiza, ver Figura 7.39.  
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Figura 7.39: Mención de Temas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para llegar a este punto del proceso de aprendizaje, el estudiante debe tener una constante 

participación dentro del aula, en cambio en el aprendizaje por descubrimiento, la información 

debe reconstruirse por el estudiante, el contenido no se presenta en su forma final. En ese 

sentido según la teoría de Ausubel el estudiante reorganiza la información de manera que se 

pueda reproducir el aprendizaje deseado. Por lo tanto el ítem 3 (EC3) evalúa su participación 

en clase respondiendo las preguntas de conceptos vistos en sesiones previas, el 12% siempre 

participa, el 27% casi siempre participa activamente, mientras que el 49% solo algunas veces, 

por último el 12% participa solo pocas veces, ver Figura 7.40. 

 
Figura 7.40: Participación de Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El ítem 4 (EC4) evalúa si es buena y suficiente la capacidad del docente para motivar y 

estimular la participación de los estudiantes. De acuerdo con Carranza (2017) para que el 
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aprendizaje significativo pueda concretarse se requiere de una serie de acciones y/o 

cogniciones en cada uno de los estudiantes. Dichas acciones pueden denominarse 

dimensiones del aprendizaje significativo, las cuales son la comprensión, funcionalidad, 

participación activa, la relación con la vida real y la motivación. La motivación como 

compromiso real con el aprendizaje por parte del estudiante, que es generada en gran parte 

por el docente. Analizando las respuestas del ítem, se observa que el 65% respondió que 

siempre es buena y suficiente la motivación por parte del docente, el 25% menciona que casi 

siempre, mientras que el 7% responde a veces, en otras palabras el 90% identifica la 

motivación del docente para incentivar la participación de los estudiantes, ver Figura 7.41. 

  
Figura 7.41: Capacidad de Motivación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dando continuidad a las dimensiones del aprendizaje significativo del ítem anterior, se 

evalúa en el ítem 5 (EC5) si la clase está estructurada para fomentar la participación de todos 

los estudiantes, en la cual se observa que el 67% responde que siempre, el 25% casi siempre, 

5% a veces y el 3% pocas veces. Con los resultados de este ítem se observa que el 92% 

identifica que la clase cuenta con la estructura para incentivar la participación de todos los 

estudiantes, ver Figura 7.42.   
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Figura 7.42: Estructura de la Clase 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.2. Dimensión II: Nuevo Conocimiento 

Dimensión II, llamada Nuevo Conocimiento contempla ocho items, mismos que evalúan 

el proceso de adquisición de los nuevos conocimientos por parte de los estudiantes. De 

acuerdo con el aprendizaje significativo planteado por Ausubel, un elemento del proceso 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. En ese 

sentido, se considera relevante conocer la estructura cognitiva del estudiante, no sólo se trata 

de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones 

que maneja así como el grado de estabilidad en los temas abordados por el docente. Lo 

anterior concreta el aprendizaje como significativo; es decir, cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya conoce se genera 

nuevo conocimiento.  

En ese sentido, se evalúan los contenidos de la materia, las metas de aprendizaje, se 

verifica la comprensión de los estudiantes, estrategias didácticas para fomentar el 

aprendizaje, se ejemplifican las entregas, la oportunidad de corregir errores, se vinculan los 

conceptos vistos en clase con la vida laboral y el enfoque a la vida profesional, ver Figura 

7.43. 
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Figura 7.43: Nuevos conocimientos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 6 (NC6) se evalúa si los contenidos de la materia son presentados de una manera 

organizada, lo anterior abonando a la claridad de los conceptos, ideas y contenidos de la 

materia. Se busca concretar el proceso de enseñanza – aprendizaje y esto va a ocurrir cuando 

una nueva información se conecta con un concepto relevante pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidas significativamente a medida en que otras ideas o conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionaran como un punto de anclaje a las primeras. El 76% responde que siempre 

está organizada la información y el 24% casi siempre, ver Figura 7.44.  

 

Figura 7.44: Organización de los Contenidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El ítem 7 (NC7), evalúa si en la clase se definen las metas de aprendizaje y se planifica 

la enseñanza en función de estas, 47% de los estudiantes menciona que siempre se definen 

las metas, 40% casi siempre se definen, caso contrario el 9% solo a veces y el 4% pocas 

veces. En resumen un 87% considera que la clase cuenta con metas de aprendizaje y se 

planifica la enseñanza acorde a las mismas, ver Figura 7.45.  

 

Figura 7.45: Metas de Aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el ítem 8 (NC8) se busca identificar si se cuenta con pausas para verificar la 

comprensión de los nuevos conocimientos en los estudiantes. El 38% contestó que siempre 

se cuenta con las pausas necesarias, 31% casi siempre, el 23% a veces, en cambio el 5% y 

3% pocas y nunca respectivamente. En ese sentido el 69% visualiza que se cuenta con las 

verificaciones necesarias para comprobación de los nuevos conocimientos, ver Figura 7.46. 

 
Figura 7.46: Pausas para la Comprensión 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluando el ítem 9 (NC9) se evalúa que estén presentes diversas estrategias didácticas 

para fomentar el aprendizaje en el aula. Dentro de las dimensiones del aprendizaje 

significativo, se cuenta con la participación activa, misma que se integra de el estudio, el 

análisis, discusión y elaboración recibida. En este sentido se busca que los estudiantes reciban 

la información a través de diversas estrategias didácticas. Lo anterior para garantizar la 

correcta comprensión de los conceptos y temas abordados. El 67% respondió que siempre se 

contó con las estrategias necesarias, el 28% casi siempre, 4% a veces y el 1 % pocas veces, 

se puede observar que 95% dijo contar con estas estrategias, ver Figura 7.47. 

 

Figura 7.47: Estrategias Didácticas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ítem 10 (N10) está integrada por la ejemplificación de los resultados esperados en las 

entregas de actividades o trabajos de aula. Lo anterior para esclarecer el objetivo de dichas 

actividades, 64% respondió siempre, 20% casi siempre, 15% a veces y 1% pocas veces, en 

este sentido el 84% visualiza los ejemplos, identifica los objetivos y resuelve dudas respecto 

a las actividades asignadas en el aula que garantizan mejores resultados al momento de las 

entregas, ver Figura 7.48. 

 

 

 

 

  

67%

28%

4% 1%

NC9

Siempre

Casi Siempre

A veces

Pocas veces

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

135 
 

Figura 7.48: Ejemplos de Entregas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El ítem 11 (NC11) evalúa la oportunidad que el docente brinda a los estudiantes para 

analizar y trabajar en la corrección de los errores presentados en actividades o trabajos. El 

52% de los estudiantes menciona contar siempre con la oportunidad de correcciones en sus 

actividades, 32% casi siempre, el 15% a veces y 1% pocas veces. Con esto se observa que al 

menos el 84% tiene presente las oportunidades de corrección necesarias, ver Figura 7.49. 

 

Figura 7.49: Oportunidad de Correcciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem 12 (NC12) busca evaluar si se cumple con la vinculación de los conceptos vistos 

en clase con ejemplos de la vida laboral, lo anterior para evidenciar la importancia de los 

mismos y el sentido de la revisión del tema en general, de esta forma también adquieren un 

valor significativo para lo estudiantes. El 64% respondió siempre, el 20% casi siempre, el 
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12% a veces y el 4% pocas veces, en resumen el 84% considera que si se cuenta con la 

vinculación de los conceptos, ver Figura 7.50. 

 

Figura 7.50: Vinculación de Conceptos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el ítem 13 (NC13) se cuestiona al estudiante acerca de su capacidad para usar lo 

aprendido en la vida profesional, respondiendo siempre un 51%, casi siempre un 39%, 8% a 

veces, 1% pocas veces y nunca respectivamente. Con estos porcentajes se observa que el 

90% se considera capaz de usar los conceptos aprendidos en clase de forma profesional, ver 

Figura 7.51. 

 

Figura 7.51: Capacidad de Aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.3. Dimensión III: Modificación de Estructuras Cognitivas 

Dimensión III, llamada Modificación de Estructuras Cognitivas (Descubrimiento o 

recepción) contempla diez items, que evalúan la relación del conocimiento previo con el 

nuevo, el tiempo de búsqueda de información, que los estudiantes puedan evaluar, discutir o 

retroalimentar los temas vistos en clase. También se promueven estrategias, actividades o 

metodologías diversas que benefician el aprendizaje de los estudiantes, nuevas estrategias 

como mapas cognitivos, infografías, entre otros, estrategias de trabajo en equipo, estrategias 

para aprender conceptos, que tengan relación con la formación profesional, se evalúa que se 

tomen en cuenta los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes, ver Figura 7.52.  

 

Figura 7.52: Modificación de estructuras cognitivas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el ítem 14 (ME14), se observa la relación que el estudiante realiza del conocimiento 

previo con el nuevo conocimiento, recordando que este proceso es fundamental al momento 

de buscar el aprendizaje significativo de los estudiantes. El 35% respondió siempre relacionar 

los conocimientos previos con los nuevos, el 51% casi siempre y el 15% a veces. Se observa 

que el mayor porcentaje de los estudiantes realiza este proceso fundamental.  

Con lo que respecta a la búsqueda de información por parte del estudiante en el ítem 15 

(ME15) el 13% menciona siempre realizar esta actividad, el 41% casi siempre, caso contrario 

el 36% solo a veces, 7% pocas veces y el 3% respondió nunca realizar búsquedas relacionadas 

a los temas vistos en clase.  
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El ítem 16 (ME16) evalúa la generación de espacios que permitan al estudiante evaluar, 

discutir y retroalimentar los temas vistos en clase. El 36% respondió siempre contar con estos 

espacios en el aula, el 28% casi siempre, 27% a veces y 9% pocas veces. En resumen, más 

del 50% visualiza los espacios generados para la retroalimentación de los temas y las 

actividades en clase, ver Figura 7.53. 

 
Figura 7.53: Nuevo Conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El ítem 17 (ME17) evalúa que el docente promueva estrategias, actividades o 

metodologías diversas que beneficien al aprendizaje de los estudiantes. Esto como parte de 

la estrategia que se busca en la metodología propuesta. El 65% responde que siempre el 

docente promueve estas estrategias, mientras que el 28% dice que cuenta con ellas casi 

siempre, caso contrario el 5% y 2% mencionan que solo a veces y pocas veces 

respectivamente. Con lo anterior se observa que al menos el 93% de los estudiantes visualiza 

las estrategias, actividades o metodologías que el docente promueve, ver Figura 7.54. 
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Figura 7.54: Promoción de Estrategias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 18 (ME18) evalúa el aprendizaje de nuevas estrategias como mapas cognitivos, 

infografías y organizadores gráficos, los cuales le permiten al estudiante realizar mejor su 

trabajo individual. El 68% menciona contar siempre con el aprendizaje de las nuevas 

estrategias, el 17% casi siempre, mientras que el 11% a veces y el 4% pocas veces. Se observa 

que al menos el 85% visualiza contar con estos nuevos aprendizajes.  

El ítem 19 (ME19) evalúa el aprendizaje de estrategias que le permiten al estudiante 

desarrollar el trabajo en equipo de mejor forma. Los estudiantes respondieron que el 36% 

siempre cuenta con este tipo de estrategias, el 44% casi siempre y en cambio el 20% solo a 

veces. Con esto se observa que el 80% considera que aprende estrategias para mejorar el 

trabajo en equipo con sus compañeros.  

El ítem 20 (ME20) evalúa el aprendizaje de estrategias que le permiten al estudiante 

aplicar de mejor forma los conceptos vistos en clase. El 32% menciona siempre contar con 

este tipo de estrategias, el 48% casi siempre, en cambio el 17% a veces y el 3% pocas veces. 

Se observa que el 80% aprende este tipo de estrategias en el aula, ver Figura 7.55. 
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Figura 7.55: Aprendizaje de Estrategias 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 21 (ME21) muestra el uso de estrategias que permiten al estudiante aprender los 

conceptos vistos en clase. El 48% menciona contar siempre con este tipo de estrategias, 

mientras que el 35% casi siempre, caso contrario el 16% solo a veces y un 1% pocas veces, 

en resumen el 83% menciona aprender este tipo de estrategias.  

ítem 22 (ME22) evalúa si los conceptos vistos en clase tienen un significado relevante 

para la formación profesional de los estudiantes. El 57% responde que los conceptos siempre 

tienen un significado relevante, mientras que el 29% responde que casi siempre, caso 

contrario el 9% solo a veces y el 1% nunca. En conclusión el 86% visualiza el significado de 

los temas para su formación profesional.  

El ítem 23 (ME23) evalúa si el estudiante considera importante que el docente tome en 

cuenta los estilos de aprendizaje de cada estudiante para el diseño de las actividades de la 

asignatura. El 73% menciona que siempre es importante, de igual forma el 20 % que responde 

casi siempre, caso contrario solo el 7% responde que a veces. Con estos datos se observa que 

el 93% de los estudiantes consideran esta acción del docente muy importante, ver Figura 

7.56. 
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Figura 7.56: Estrategias y Estilos de Aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.4. Dimensión IV: Competencias Digitales 

Dimensión IV, llamada Competencias Digitales (del estudiante) contempla cinco items, 

mismos que evalúan las áreas de competencias digitales definidas por Ferrari (2013) las 

cuales son Información, Comunicación, Creación de contenido, Seguridad y Resolución de 

problemas. De acuerdo con Gisbert, Espuny y González (2011) el uso y aplicación de 

competencias digitales consiste en la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes que 

tienen que ver con el uso elemental de computadoras, sistemas operativo, software como 

herramientas de trabajo y la comunicación on-line, en otras palabras todo aquel trabajo que 

implique el uso de las TIC.  

En ese sentido las competencias se vuelven una herramienta fundamental que el 

estudiante deberá desarrollar a lo largo de su proceso formativo. Para evaluar lo anterior 

mencionado en el ítem 24 (CD24), se cuestiona al estudiante si es capaz de identificar, 

localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información de forma digital 

(Competencia Información). El 60% de los estudiantes menciona contar siempre con esta 

capacidad, el 35% casi siempre, mientras que el 5% solo a veces. Por lo tanto esta 

competencia se considera desarrollada en el 95% de los estudiantes.  

El ítem 25 (CD25) evalúa la capacidad del estudiante al momento de comunicarse en 

entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, interactuar y 

participar en comunidades (Competencia Comunicación). El 75% de los estudiantes 
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menciona contar siempre con esta competencia, el 21% casi siempre, mientras que el 4% solo 

algunas veces. Se observa que 96% cuenta con esta competencia desarrollada.  

El ítem 26 (CD26) evalúa la capacidad de crear y editar contenidos nuevos (textos, 

imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, contenidos 

multimedia y programación (Competencia Creación de contenidos). El 64% de los 

estudiantes mencionó contar siempre con esta competencia, el 29% casi siempre, mientras 

que el 7% solo a veces. En ese sentido se visualiza que el 93% de los estudiantes cuenta con 

esta competencia digital.  

El ítem 27 (CD27) evalúa la capacidad de manejar la protección de datos, protección de 

la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible (Competencia Seguridad). En 

este sentido el 33% de los estudiante menciona contar siempre con esta competencia al igual 

que el 44% que menciona casi siempre contar con ella, de la misma forma el 19%, 3% y 1% 

menciona contar a veces, pocas veces y nunca respectivamente.  

El ítem 28 (CD28) busca evaluar la capacidad del estudiante para identificar las 

necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 

apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de 

medios digitales (Competencia Resolución de problemas). El 41% responde contar siempre 

con esta competencia, el 36% casi siempre cuenta con ella, en cambio el 23% solo a veces. 

En resumen se observa que al menos el 77% de los estudiantes tiene desarrollada esta 

competencia, ver Figura 7.57. 

 
Figura 7.57: Competencias Digitales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

60

35

5 0 0

75

21
4 0 0

64

29

7 0 0

33
44

19
3 1

41 36
23

0 0

Siempre Casi Siempre A veces Pocas veces Nunca

Competencias Digitales

CD24 CD25 CD26 CD27 CD28

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

143 
 

7.4.5. Dimensión V: Herramientas Digitales en el Aula 

Dimensión V, llamada Herramientas Digitales en el Aula contempla ocho items, que 

evalúan el uso de la tecnología digital en el aula, como el uso de software educativo, 

herramientas digitales, recursos didácticos, uso de distintos tipos de dispositivos 

tecnológicos, seguimiento de los estudiantes y recursos tecnológicos, ver Figura 7.58.  

 

Figura 7.58: Herramientas Digitales en el Aula 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 29 (HD29) evalúa si al estudiante se le proporcionan actividades de enseñanza 

en donde se contempla el uso de tecnologías digitales. El 60% menciona contar siempre con 

este tipo de actividades, el 33% casi siempre y el 7% solo a veces. Se observa que al menos 

el 93% de los estudiantes contó con actividades de enseñanza usando tecnología.  

El ítem 30 (HD30) revisa el uso de software educativo, plataformas, herramientas 

digitales como apoyo en el aula, mismas que permiten la realización de actividades de 

enseñanza de forma dinámica. El 51% de los estudiantes mencionan que siempre cuenta con 

este tipo de apoyo en el aula, junto con el 36% menciona que casi siempre cuenta con este 

apoyo, caso contrario el 13% a veces. Por lo que se observa que al menos el 87% visualiza 

el apoyo brindado en el aula.  

El ítem 31 (HD31) busca evidenciar el uso de herramientas digitales, mismas que 

aumentan la motivación y la calidad del aprendizaje en el aula. El 64% de los estudiantes 

menciona que siempre cuenta con este tipo de herramientas, el 25% responde que casi 

siempre cuenta con ella, por lo tanto aproximadamente el 89% visualiza el uso de este tipo 
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de herramientas digitales. El ítem 32 (HD32) evalúa si son suficientes los recursos didácticos 

que se utilizan en las clases (videos, diapositivas, lecturas, etc.). El 57% menciona que 

siempre es suficiente, el 32% responde que casi siempre es suficiente, en resumen el 89% 

cuenta con los recursos suficientes en el aula, ver Figura 7.59.  

 

Figura 7.59: Uso de Herramientas Digitales en el Aula 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 33 (HD) busca evidenciar la utilización de recursos digitales para dar 

seguimiento a los estudiantes (Asistencia, evaluaciones, actividades, etc.) por parte del 

docente. El 71% de los estudiantes menciona contar siempre con el seguimiento 

correspondiente en el aula, al igual que el 19% de los estudiantes que casi siempre cuenta 

con el seguimiento. Se observa que aproximadamente el 80% considera la utilización de estos 

recursos digitales.  

El ítem 34 (HD34) evalúa la utilización de dispositivos fijos y móviles en el aula, según 

la situación de aprendizaje. El 65% de los estudiantes menciona siempre se utilizan estos 

recursos y el 24% casi siempre, en este sentido el 89% considera que se utilizan estos diversos 

dispositivos.  

El ítem 35 (HD35) busca evidenciar si las actividades realizadas con herramientas 

digitales son un complemento del trabajo que se hace en la clase presencial. El 56% responde 

siempre, mientras que el 32% responde casi siempre. En resumen el 88% menciona contar 

con estas herramientas como complemento de su trabajo.  
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El ítem 36 (HD36) evalúa la importancia de que diversas asignaturas hagan uso de 

plataformas educativas y recursos tecnológicos para la impartición de los contenidos. En este 

sentido el 72% de los estudiantes responde que siempre es importante, mientras que el 19% 

menciona que casi siempre es importante. Se observa que al menos el 91% lo considera 

importante, ver Figura 7.60.  

 

Figura 7.60: Recursos Didácticos y Digitales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.6. Dimensión VI: Evaluación 

Dimensión VI, llamada Evaluación se contempla siete items que atienden a la evaluación 

en una concepción de aprendizaje significativo. La evaluación del aprendizaje o las prácticas 

relacionadas con este proceso en un entorno educativo, tienen objetivos específicos y surgen 

de la búsqueda de resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. En ese sentido la 

evaluación se convierte en un elemento indispensable, ya que permite medir técnicas y 

métodos de enseñanza, así como los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, 

la evaluación del aprendizaje cumple básicamente dos funciones fundamentales: permite el 

ajuste pedagógico a las características individuales de los estudiantes y determina el grado 

de cumplimiento de los objetivos previstos. La dimensión evalúa el uso de rúbricas, uso de 

diferentes criterios de evaluación de las actividades, las estrategias de evaluación que utiliza 

el docente, actividades evaluativas diseñadas para la comprensión de los estudiantes, criterios 
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y métodos de evaluación de la asignatura, aplicación del diagnóstico inicial y la preferencia 

de las evaluaciones por parte de los estudiantes, ver Figura 7.61.   

 

Figura 7.61: Evaluación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El ítem 37 (EV37) busca evidenciar si en el aula se utilizan rúbricas para evaluar el 

trabajo de los estudiantes, donde el 49% de los estudiantes respondió que siempre y el 27% 

que casi siempre, en el caso contrario el 17% a veces y el 5% pocas veces, en ese sentido el 

66% considera que se utilizan rúbricas regularmente.  

El ítem 38 (EV38) evalúa si los estudiantes consideran que las rúbricas les permiten 

conocer los criterios de evaluación en las actividades. El 60% considera que siempre, el 29% 

casi siempre y el 8% a veces, en este sentido el uso de rúbricas permite que el estudiante 

conozca los criterios de evaluación con un 89% aproximadamente, ver Figura 7.62. 

 
Figura 7.62: Uso de Rúbricas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El ítem 39 (EV39) busca conocer si las estrategias que utiliza el docente como 

actividades en clase, exámenes, rúbricas, trabajos en equipo, entre otros, son buenos y 

suficientes. En este sentido los estudiantes responden que siempre con un 60% y un 31% casi 

siempre, por lo tanto aproximadamente el 91% considera que es suficiente el uso de estas 

estrategias.  

En el ítem 40 (EV40), evalúa si las actividades evaluativas utilizadas se han diseñado 

para evidenciar la comprensión de los estudiantes. En ese sentido el 52% responde que 

siempre, mientras que el 33% casi siempre, caso contrario el 13% solo a veces, por lo tanto 

el 85% considera que las actividades evaluativas muestran la comprensión de los estudiantes, 

ver Figura 7.63.  

 
Figura 7.63: Estrategias de Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El ítem 41 (EV41), busca evidenciar los criterios y el método de evaluación de la 

asignatura, evaluando si ambos han sido claramente comunicados e informados por el 

docente. En este contexto las respuesta por parte de los estudiantes fue siempre en un 64% y 

casi siempre en un 24%, por lo tanto aproximadamente el 88% considera que fueron 

informados acerca de los criterios y métodos de evaluación en la asignatura.  

En el ítem 42 (EV42) evidencia la aplicación del diagnóstico de la materia al inicio del 

curso. En este sentido el 53% afirmó el cuestionamiento, mientras que el 21% respondió casi 

siempre, con un 5% solo a veces, 1% pocas veces y caso contrario un 19% respondió que 

nunca, ver figura 7.64.  
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Figura 7.64: Evaluación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El ítem 43 (EV43), evalúa los tipos de evaluación preferidas por los estudiantes, 

preguntando si prefiero evaluaciones constantes a las evaluaciones finales. En resumen el 

64% prefiere siempre este tipo de evaluaciones, mientras que el 28% casi siempre las prefiere, 

el 5% solo a veces, caso contrario el 2% pocas veces y el 1% nunca las prefiere, por lo tanto 

se puede observar que el 92% aproximadamente tiene preferencia por este tipo de 

evaluaciones constante, ver Figura 7.65.  

 
Figura 7.65: Tipos de Evaluaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se visualiza que la evaluación continua le da la oportunidad al estudiante tener control 

de su aprendizaje, de la misma forma se mantiene motivado y consigue un mejor desempeño. 

Por lo tanto se considera una oportunidad de asimilar mejor forma los contenidos y el 

aprendizaje de la materia. 
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8. CONCLUSIONES 

En este capítulo se revisarán las principales aportaciones y conclusiones del trabajo de 

investigación realizado, centrándose en la interpretación y discusión de los resultados 

expuestos, de la misma forma serán planteadas las prospectivas a futuro. Se considera los 

resultados anteriores expuestos, se pueden identificar similitudes y diferencias entre los 

grupos evaluados. Se buscó identificar el nivel de preferencia entre los distintos estilos de 

aprendizaje, con el fin de diseñar recursos didácticos adecuados para los estudiantes. El grupo 

A integrado por estudiantes de primer semestre, presenta un equilibrio del 60% en los estilos 

de aprendizaje, el 25% tiene preferencia moderada hacia uno u otro estilo y el 15% presenta 

una preferencia muy fuerte, en este caso el estilo de aprendizaje corresponde al Visual. El 

grupo B, integrado por estudiantes de primer semestre, cuenta con el 62% de sus estudiantes 

en equilibrio, el 26% con preferencia moderada y el 12% con preferencia muy fuerte, siendo 

el estilo de preferencia el Visual.   

El grupo C, integrado por estudiantes de segundo semestre presenta 51% de sus 

estudiantes en equilibrio respecto a los estilos de aprendizaje, mientras que un 39% en 

preferencia moderada y un 10% en preferencia muy fuerte la cual se observa es Visual. EL 

grupo D está integrado por estudiantes de séptimo semestre, muestra un 55% de equilibrio 

en lo que respecta a los estilos de aprendizaje evaluados, el 34% con un preferencia moderada 

y el 11% con un preferencia fuerte. 

A partir de lo anterior expuesto, se llega a las siguientes conclusiones, cada estudiante 

cuenta con un estilo de preferencia, en el mayor porcentaje de los casos es visual, aunado a 

esto se observa que aproximadamente el 48% tiene una preferencia muy fuerte hacia este 

estilo, lo que puede no ser ideal para cumplir con el proceso de enseñanza- aprendizaje. De 

la misma forma se expone el equilibrio en los estilos de aprendizaje, si bien es concreta la 

elección de uno u otro estilo de aprendizaje, el ideal sería que un mayor número de 

estudiantes contarán con los estilos de manera equilibrada, así mismo se observa que los 

estudiantes de primer semestre, entiéndase grupo A y B cuentan con un mayor número de 

preferencias en equilibrio, concluyendo que en comparación con el grupo C y D tienen más 

oportunidad de saltar de un estilo de aprendizaje a otro. Por lo tanto se proyecta que mientras 

cursan semestres más avanzados tienen preferencia por un estilo en particular, en este sentido 
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la labor docente consistirá en desarrollar las habilidades de los estudiantes para que se logre 

el equilibrio entre los diferentes estilos y generar áreas de oportunidad respecto al 

aprendizaje. El estilo de mayor preferencia es el Visual, esto puede ser un área de 

oportunidad, se busca que el estudiante aprenda utilizando diversos estilos y no limitándose 

a uno solo estilo, también se puede evidenciar que el mayor porcentaje de los estudiantes 

tiene preferencia por el estilo de aprendizaje visual, en ese sentido se busca que desarrollen 

diversas habilidades para poder utilizar diversos estilos en el proceso de aprendizaje. 

Se tiene como base el análisis de los estilos de aprendizaje que se generan a través de las  

actividades a desarrollar por parte del estudiante y el docente, se busca que el estudiante 

desarrolle lo aprendido con ayuda del docente que imparte la enseñanza. En este sentido se 

podría decir que en el aprendizaje significativo es necesario que la información sea 

correctamente asimilada y procesada, pero este proceso suele tener factores que aportan al 

cumplimiento de los objetivos, como lo son la motivación, atención, lectura y escritura, 

situación psicomotora y las estrategias que aplique el docente. Es importante destacar que el 

docente aplicará las estrategias que considere adecuadas a la necesidades que detecte en los 

estudiantes, partiendo del estilo de aprendizaje. 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en el instrumento de evaluación del 

Aprendizaje Significativo en Estudiantes a través de Competencias Digitales, mismo que está 

integrado por seis dimensiones, se pueden observar los siguientes aspectos:  

Dimensión 1: Estructuras Cognitivas Previas 

El mayor porcentaje de estudiantes cuenta con conocimientos básicos suficientes 

respecto a la materia. Los temas o actividades vistos en sesiones previas se mencionan al 

iniciar una nueva clase. La mayoría de los estudiantes participa en clase con conceptos vistos 

en sesiones previas. De la misma forma el 90% de los estudiantes considera la capacidad del 

docente para motivar la participación de los estudiantes en clase y cuenta con la estructura 

para incentivar la participación de todos los estudiantes.   

Dimensión 2: Nuevo conocimiento 

Los contenidos de la materia son presentados de una manera organizada, abonando a la 

claridad de los conceptos, ideas y contenidos. La clase cuenta con metas de aprendizaje, las 

cuales son diseñadas acorde a las mismas. Existen pausas para verificar la comprensión de 
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los nuevos conocimientos por parte del docente. Se cuenta con diversas estrategias didácticas 

para fomentar el aprendizaje en el aula. Las actividades cuentan con ejemplos para aclarar el 

objetivo de las entregas, lo anterior garantiza mejores resultados. Los estudiantes cuentan 

con oportunidad de corrección en las actividades. Se genera la vinculación de conceptos de 

la clase con la vida laboral, esto contextualiza al estudiante y permite la comprensión de 

forma más rápida. El estudiante se considera capaz de utilizar los conceptos aprendidos en 

clase.   

Dimensión 3: Modificación de Estructuras Cognitivas 

Los estudiantes relacionan de forma correcta los conocimientos previos con los nuevos. 

Se realizan búsquedas de información por parte de los estudiantes de forma recurrente, 

siempre que el tema sea de su interés. Se generan espacios que permiten al estudiante evaluar, 

discutir y retroalimentar los temas vistos en clase. Los estudiantes visualizan las estrategias, 

actividades y metodologías que promueve el docente. El estudiante aprende nuevas 

estrategias que le permiten realizar mejor su trabajo individual. Los estudiantes aprenden 

estrategias para mejorar el trabajo en equipo. Se observa el aprendizaje de nuevas estrategias 

que le permiten al estudiante aplicar de mejor forma los conceptos vistos en clase. El 

estudiante adquiere estrategias que le permiten aprender nuevos conceptos en clase. La 

mayoría de los estudiantes visualiza el significado de los temas en su formación profesional. 

Adquiere importancia para los estudiantes que el docente identifique previamente los estilos 

de aprendizaje para el diseño de los contenidos y activadas de la materia.  

Dimensión 4: Competencias Digitales 

Los estudiantes desarrollaron las competencias de información, comunicación, creación 

de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Los niveles del desarrollo de la 

competencia digital varían en función del contexto de cada estudiante, pero presentando un 

avance significativo de forma global. 

Dimensión 5: Herramientas Digitales en el Aula  

Los estudiantes desarrollaron actividades de aprendizaje utilizando tecnología en 

diversos niveles y contextos, así mismo se conto con apoyo en el aula y se contó con recursos 

didácticos suficientes en el aula. De la misma forma el uso de las rúbricas le da al estudiante 

un panorama del trabajo a realizarse en cada actividad requerida por el docente. 
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Dimensión 6: Evaluación 

Se observa la necesidad de realizar un diagnóstico al inició de la materia. Los estudiantes 

prefieren evaluaciones continuas a evaluaciones finales. En función del análisis de este 

proyecto de investigación se puede reflexionar que la evaluación continua de los estudiantes 

aplicando una metodología de enseñanza adoptada a sus estilos de aprendizaje, propiciara la 

modificación de las estructuras cognitivas previas del estudiante. 

Como reflexiones del trabajo realizado se puede decir que la hipótesis planteada:  

Si se adopta una metodología de evaluación formativa fundamentada en parámetros 

establecidos de aprendizaje significativo de modelos de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación por competencias digitales, entonces se optimizará el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Entorno Social, concluyó de forma positiva. Es un hecho que el 

estudiante adquiere mayor responsabilidad de su aprendizaje, responsabilidad que se 

comparte con el docente, en donde se busca la mejora continua del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Aunque estos resultados señalan que los y las estudiantes pueden presentar un 

desempeño normal en tareas que implican fluidez, flexibilidad cognoscitiva y planeación, es 

importante señalar algunas limitaciones del estudio que deben ser tenidas en cuenta en 

subsecuentes investigaciones. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1: Carta Compromiso para la Realización del Proyecto e Intervención. 
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Anexo 2: Carta de Confidencialidad del Proyecto de Intervención. 
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Anexo 3: Diagnóstico 
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Anexo 4: Inventario  
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Anexo 5: Respuestas inventario 
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Anexo 6: Instrumento Final 
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Anexo 7: Examen Inicial (Diagnóstico de conocimientos de la Teoría Administrativa)  
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Anexo 8: Temario de la Materia (Administración 101) 
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Anexo 9: Ejemplo de los Recursos Didácticos Diseñados 

Unidad 1 
Reflexivo – Activo: (Procesar información) 
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Secuencial – Global (Comprensión de Información) 
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Intuitivo - Sensorial 
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Unidad 2 
Reflexivo – Activo: (Procesar información) 
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Unidad 3 
 

Reflexivo – Activo: (Procesar información) 
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Unidad 4 
Reflexivo – Activo: (Procesar información) 
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Anexo 10: Publicación: Wulfenia Journal (Klagenfurt, Austria). 
Vol 26, No. 3; Marzo 2019. 
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