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¿Cómo identificar una buena 
área de investigación con 

herramientas tecnológicas?
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Un  área de investigación requiere estudiar pro-
fundamente lo recientemente publicado, tanto 

en libros, artículos de congresos y revistas en todo 
el mundo. Este proceso debe ser realizado de forma 
meticulosa para identificar ¿qué se ha investigado? 
y  establecer ¿qué hace falta investigar?  Uno de los 
principales problemas de no seleccionar adecuada-
mente el área de investigación es trabajar en temas 
que ya han sido solventadas por muchos años. Esto 
genera un retrabajo y una pérdida de tiempo para el 
investigador, ya que al enviar un trabajo sin factor de 
innovación conduce al rechazo en cualquier foro que 
se presente para ser publicado.

Este capítulo permite guiar a un investigador en la 
detección eficiente y dinámica el área de su interés. 
Aprenderá a identificar un buen nicho para la gene-
ración de conocimiento y su posterior publicación en 
revistas y congresos de alto impacto. El capítulo está 
estructurado de la siguiente manera: en la primera 
sección se presentan los criterios principales para 
identificar una buena área de investigación. En la 
sección dos, se muestran herramientas tecnológicas 
y metodologías que permitan al investigador recabar 
información sobre el tema de estudio. En la sección 
tres se detallan las conclusiones y recomendaciones 
para el investigador.
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Criterios para identificar una buena área de in-
vestigación 

La producción de artículos de investigación que as-
piren ser publicados en revistas de alto impacto, de-
mandan un tratamiento científico y riguroso en cada 

uno de sus apartados.  La 
idea es contactar con la 
novedad y demostrar que 
ha habido un adecuado 
sistema metodológico y un 
manejo de la información 
confiable, que garantice la 
transferencia de los cono-
cimientos y aprendizajes 
en situaciones y contextos 
reales (Hermann, 2011). 

Uno de los métodos más 
apropiados, antes del de-

sarrollo de artículos de tipo descriptivo y exploratorio, 
es la revisión sistemática del área de investigación 
(Rodríguez, Zafra & Quintero, S, 2015), con la fina-
lidad de construir el estado del arte  y determinar la 
dirección y profundidad de los aportes científicos.  La 
revisión sistemática de identificación de áreas de co-
nocimiento, según los aportes de Palma y Sarmiento 
(2015); Fombona et al. (2017); Camilli-Trujillo y Rö-

La producción de artículos 
de investigación que aspiren 
ser publicados demandan 
novedad y  una rigurosa 
elaboración  para garantizar la 
transferencia y aplicación del 
saber construido.



¿C
óm

o 
id

en
tifi

ca
r 

un
a 

bu
en

a 
ár

ea
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

co
n 

he
rr

am
ie

nt
as

 te
cn

ol
óg

ic
as

?

09_4 César Byron Guevara Maldonado | Andrés Hermann

mer-Pieretti (2017), se sustenta en la obtención rigu-
rosa de fuentes, que revelan las últimas tendencias 
del conocimiento, sin distingo de la tendencia epis-
temológica cualitativa o cuantitativa. En lo que res-
pecta a los aportes realizados por Torres-Fonseca y 
López-Hernández (2014); Velásquez (2015); Rodrí-
guez, Zafra y Quintero (2015); Ramos, Apolo y Jadán 
(2018), sostienen que la importancia de este método 
es que permite obtener investigaciones previas, como 
puntos de partida, para  profundizar los resultados 
de cualquier ámbito de estudio. 

Con la idea de aterrizar el uso del método de revi-
sión sistemática, en acciones concretas, proponemos 
emplear el uso de matrices para ordenar de manera 
adecuada y sencilla, las fuentes secundarias, para 
luego,  formular, discutir y presentar los resultados 
investigativos. En lo que respecta a la matriz, se iden-
tifican aspectos como definición de las bases de da-
tos, autores, títulos, revistas, volumen, número, año, 
palabras clave resumen, idea central y tipo de refe-
rencia académica; los aspectos señalados permiten 
la discriminación de datos e información, para conti-
nuar con la construcción de los marcos teóricos, me-
todológicos, exposición de resultados de discusión, 
en especial para focalizar y precisar los ámbitos de 
estudio. Por ejemplo, si se quisiera realizar un estudio 
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de herramientas tecnológicas en investigación, des-
cartaríamos herramientas tecnológicas aplicadas a 
otros ámbitos como ingenierías, comunicación, edu-
cación, entre otras disciplinas. 

Como se puede ver en la tabla 1, se establecen dos 
momentos en la selección y organización de los da-
tos e información. En el primer momento, se obtienen 
datos relevantes de la publicación y de los autores. 
En un segundo momento, se precisan detalles del 
ámbito de estudio, tales como: comprensión de las 
temáticas abordadas, tipo de investigación (si son 
tipo ensayo o empíricas), sí responde a propuesta de 
estrategias, aplicación o reflexión, contexto de estu-
dio, filiación y tipo de citas. 

Tabla No. 1. Matriz para la sistematización de textos

Fuente: Adaptación de Apolo et al. (2018).



¿C
óm

o 
id

en
tifi

ca
r 

un
a 

bu
en

a 
ár

ea
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

co
n 

he
rr

am
ie

nt
as

 te
cn

ol
óg

ic
as

?

09_6 César Byron Guevara Maldonado | Andrés Hermann

Con la idea de aterrizar la explicación de identifica-
ción de ámbitos de estudio, ejemplificaremos un es-
tudio realizado y presentado a una revista de alto de 
impacto. El estudio se titula: Narrativas digitales, re-
latos digitales y narrativas transmedia: revisión siste-
mática de literatura en educación.  Iniciamos con una 
revisión de los años de mayor publicación de artícu-
los. Se precisó un marco temporal. Seleccionamos las 
publicaciones de 2012 a 2017, obteniendo, en este 
caso, un criterio de comprensión de mayor reflexión 

del campo de estudio en el 
año 2015 (ver figura 1).

Otra de las actividades 
de este momento, es la 
identificación de áreas de 
investigación a partir de 
proceso de discriminación 
de disciplinas. Como se ob-
serva en la tabla 2, se ubi-
ca el número de artículos 
que se obtienen en bases 
de datos como Redalyc, 
Scopus o Web of Science, 

para determinar cuál de las revistas es la más pro-
lija en torno a la producción científica en el tema en 
cuestión. 

	
	

Figura 1: Años de mayor publicación de artículos 
Fuente:	Elaboración	propia	

	
Otra de las actividades de este momento, es la identificación de áreas de investigación a 

partir de proceso de discriminación de disciplinas. Como se observa en la tabla 2, se 

ubica el número de artículos que se obtienen en bases de datos como Redalyc, Scopus o 

Web of Science , para determinar cuál de las revistas es la más prolija en torno a la 

producción científica en el tema en cuestión.  

Tabla 2: Número de artículos, revistas e indexaciones. 

N ARTÍCULOS REVISTA BASE DE DATOS 
1 6 Comunicar RE-SCO-WOS 

2 3 Digital Education Review SCO 

3 3 
Palabra Clave RE-SCO-WOS 

4 2 
Comunicación y Hombre RE 

5 2 
Estudios Pedagógicos RE - SCO 

6 2 
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación RE 

7 2 
Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado RE - SCO 

8 2 
Razón y Palabra RE 

9 2 
RED. Revista de Educación a Distancia RE 

10 2 
Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura RE-SCO-WOS 

11 2 
RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia RE 

12 2 
Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información RE 

13 1 
@tic. revista d'innovació educativa RE 

14 1 
Ámbitos RE 

15 1 
Anales de Documentación RE - SCO 

16 1 
Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social "Disertaciones" RE 

17 1 
CIC. Cuadernos de Información y Comunicación RE 

18 1 
Co-herencia RE-SCO-WOS 

8	

4	

6	

16	

11	

13	

ARTÍCULOS	
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Figura No. 1 Años de mayor publicación de artículos
Fuente: Elaboración propia
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Tabla No. 2. Número de artículos, revistas e indexaciones.

Fuente: Elaboración propia



¿C
óm

o 
id

en
tifi

ca
r 

un
a 

bu
en

a 
ár

ea
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

co
n 

he
rr

am
ie

nt
as

 te
cn

ol
óg

ic
as

?

09_8 César Byron Guevara Maldonado | Andrés Hermann

Para precisar la búsqueda de resultados de investi-
gación se presenta en la matriz antes expuesta, el 
análisis cuantitativo de bases de datos, con la fi-
nalidad de abandonar prácticas de búsqueda muy 
abiertas como las que hacemos cotidianamente en 
internet. De forma específica se establecen las fre-
cuencias absoluta y porcentual en cada una de las 
tres bases de datos de alto impacto que hemos se-
leccionado, a saber: Redalyc, Scopus y Web of Scien-
ce (ver tabla 3). 

Habiendo establecido la 
concentración de publica-
ciones por bases de datos, 
el paso siguiente fue la de-
terminación  del contexto y 
reconocimiento del país de 
origen de los estudios. En 
tal sentido, la focalización 
de la investigación debe 

establecer cuáles son los países que obtienen un ma-
yor número de producciones científicas, para de esta 
forma, desde una visión más cualitativa, establecer el 
porqué de este fenómeno, así como la capacidad de 
relacionamiento de la transferencia de la investiga-
ción en el despliegue del nuevo estudio (ver figura 2). 

     

Tabla No. 3. Análisis de bases de datos y revistas.

Fuente: Elaboración propia
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Con la idea de ir culminando la determinación de cam-
pos de estudio en los procesos de búsqueda de la in-
formación, se determinan los autores y filiaciones de 
las investigaciones. De esta forma se precisa y orien-
ta una búsqueda más pormenorizada de las fuentes 
y se da paso a un mejor proceso de selección de la 

información. En este punto, 
el uso de las herramientas 
tecnológicas es clave para 
guiar al investigador. La 
tabla 4 constituye un ejem-
plo real de determinación 
de revisión sistemática de 
una investigación aplicada 
desde la definición de filia-
ción institucional.

los países que obtienen un mayor número de producciones científicas, para de esta 

forma, desde una visión más cualitativa, establecer el porqué de este fenómeno, así 

como la capacidad de relacionamiento de la transferencia de la investigación en el 

despliegue del nuevo estudio (ver figura 2).  

	

	
	

Figura 2: Contextos	más	estudiados. 
Fuente: elaboración propia 

	
Con la idea de ir culminando la determinación de campos de estudio en los procesos de 

búsqueda de la información, se determinan los autores y filiaciones de las 

investigaciones. De esta forma se precisa y orienta una búsqueda más pormenorizada de 

las fuentes y se da paso a un mejor proceso de selección de la información. En este 

punto, el uso de las herramientas tecnológicas es clave para guiar al investigador. La 

tabla 4 constituye un ejemplo real de determinación de revisión sistemática de una 

investigación aplicada desde la definición de filiación institucional.  

Tabla 4: Número de autores por filiación institucional. 

N- AUTORES FILIACIÓN 

1 4 Universidad de Salamanca 

2 3 Universidad Complutense de Madrid  

3 3 Universidad de Murcia 

4 3 Universidad de Oviedo 

5 2 Universidad Francisco de Vitoria 

6 2 
Universitat de Barcelona 

7 2 Universidad de La Laguna 

Fuente: elaboración propia 
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Figura No. 2 Contextos más estudiados.
Fuente: Elaboración propia

Tabla No. 4. Número de autores por filiación institucional.

Fuente: Elaboración propia
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Herramientas tecnológicas para identificar un 
área de investigación

Para seleccionar una óptima área de investigación es 
necesario localizar los últimos artículos publicados 
sobre ese tema. Por otra parte, se debe identificar 
al investigador con más alto impacto en la comuni-
dad científica, también llamado “Gurú” de esa misma 
área de investigación. Para lograr estos objetivos se 
debe emplear múltiples herramientas tecnológicas 
que nos facilitan la búsqueda en una variedad de 
bases de datos, entre ellas las más conocidas son: 
Google Scholar (Google Académico), Nature search 
(Nature), IEXplore (IEEE), Springer search (Springer), 
ACM search (ACM), Elsevier journal Finder (Elsevier), 
entre otros. 

En este capítulo abor-
daremos una de las he-
rramientas de búsqueda 
de artículos y perfiles de 
investigadores llamada 
Google Académico, debido 
a que es una herramienta 
gratuita y posee una va-
riedad de funciones que 
nos permiten realizar una 
búsqueda de manera más 

Para seleccionar una óptima 
área de investigación es 
necesario localizar los últimos 
artículos publicados sobre 
ese tema e identificar los 
académicos mejor reputados.
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eficiente y rápida. Finalmente, presentaremos herra-
mientas para seleccionar foros de divulgación cientí-
fica como congresos, simposios, revistas, entre otros.

A.- Buscador científico Google Scholar
Este buscador forma parte del paquete de aplicacio-
nes que ofrece gratuitamente la empresa multinacio-
nal GOOGLE. La principal característica de Google 
Scholar, es ser un buscador enfocado en el contenido 
científico – académico de tesis doctorales, trabajos 
de fin de carrera, trabajos de fin de máster, libros, ar-
tículos de revistas, artículos de congresos y patentes. 
Es un buscador exhaustivo que indaga  en editoria-
les, bibliotecas, repositorios, bases de datos acadé-
micas, para obtener como resultado los artículos y el 
número de citaciones. Esta herramienta fue lanzada 
en noviembre de 2005 en su versión beta.

Funciones principales de Google Scholar
Existen una variedad de funciones que contiene la 
herramienta de Google Scholar. En esta sección pre-
sentaremos las más relevantes, teniendo en cuenta 
que nuestro objetivo es identificar el área de estudio 
más prometedora para la investigación.

1.- Búsquedas de artículos científicos
El sitio web de Google Scholar puede ser accedido 
directamente por cualquier explorador, solo ingre-
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sando la dirección electrónica https://scholar.google.
com (inglés). Al ingresar se presenta la pantalla en el 
explorador, como lo muestra la  figura 3.

En esta pantalla el investigador puede ingresar el tí-
tulo del artículo que desea buscar, como también al-
guna palabra que describa el área de investigación 
en la cual desea incursionar. Al obtener un resultado 

 

1. Búsquedas de artículos científicos 

El sitio web de Google Scholar puede ser accedido directamente por cualquier 

explorador, solo ingresando la dirección electrónica https://scholar.google.com (inglés). 

Al ingresar se presenta la pantalla en el explorador, como lo muestra la  figura 1. 

 

 
figura 1: Google Académico. 

					 

En esta pantalla el investigador puede ingresar el título del artículo que desea buscar, 

como también alguna palabra que describa el área de investigación en la cual 

desea incursionar. Al obtener un resultado de la búsqueda se puede obtener una 

lista de todas las publicaciones que se han realizado hasta la presente fecha, 

como lo muestra la figura 2. 

 

Figura No. 3 Google Académico.
Fuente: Elaboración propia

https://scholar.google.com
https://scholar.google.com
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de la búsqueda se puede obtener una lista de todas 
las publicaciones que se han realizado hasta la pre-
sente fecha, como lo muestra la figura 4.

Al ingresar un tema de búsqueda, los resultados se 
enlistan, ofreciendo toda la información asociada al 
artículo o libro vinculado al interés del investigador. 
Esta información es: Título de la publicación (el título 
es de color naranja de la Figrua 4), autores de la pu-
blicación y editorial, algunas líneas del resumen de la 
publicación, funciones de despliegue de información 
de la publicación. 

 
	

Figura  2: Búsqueda en Google académico del tema “intrusión detection”. 

 

Al ingresar un tema de búsqueda, los resultados se enlistan, ofreciendo toda la 

información asociada al artículo o libro vinculado al interés del investigador. 

Esta información es: Título de la publicación (el título es de color naranja de la 

Figrua 2), autores de la publicación y editorial, algunas líneas del resumen de la 

publicación, funciones de despliegue de información de la publicación.  

 

Una recomendación para identificar las publicaciones más recientes sobre el área de 

investigación es seleccionar artículos publicados en los últimos 5 años, como se 

puede apreciar en la figura 2 (seleccionar la función de tiempo). Con ese filtrado 

obtenemos los más recientes avances obtenidos en ese tema y ahorraremos 

mucho tiempo al realizar esta tarea. Por otro lado, se puede eliminar de nuestra 

búsqueda (si el investigador lo desea), las citas y patentes publicadas (ver figura  

2).  

 

Otras de las funciones que ofrece Google Scholar es mantener informado al 

investigador de las últimas publicaciones realizadas. Para acceder a esta función 

es necesario dar clic en “Crear Cita” (ver figura 2). Luego aparecerá una nueva 

pantalla donde puede ingresar el nombre de la consulta de alerta, el correo 

Figura No. 4 Búsqueda en Google académico del tema “intrusión detection”.
Fuente: Elaboración propia
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Una recomendación para identificar las publicacio-
nes más recientes sobre el área de investigación 
es seleccionar artículos publicados en los últimos 5 
años, como se puede apreciar en la figura 4 (seleccio-
nar la función de tiempo). Con ese filtrado obtenemos 
los más recientes avances obtenidos en ese tema y 
ahorraremos mucho tiempo al realizar esta tarea. Por 
otro lado, se puede eliminar de nuestra búsqueda (si 
el investigador lo desea), las citas y patentes publica-
das (ver figura  4). 

electrónico donde debe llegar la información de los artículos y el número de 

resultados que se desea desplegar, como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Creación de alertas de artículos relacionados al tema “intrusión detection”. 

 

2. Buscar revisiones de literatura 

Para identificar de mejor manera el área de investigación es necesario conocer lo que ya se 

ha investigado y lo que aún falta por investigar del tema, este trabajo lo llamamos 

“Revisión de la literatura”. Esta revisión es una actividad fundamental y casi 

obligatoria para cada investigador, debido a que puede situarse en el estado en que 

se encuentra sobre aportaciones científicas al área que va a ser investigada.  

Para encontrar estas revisiones de literatura el investigador debe escribir el buscador de 

Google Scholar el tema más la palabra “review”. Obteniendo todas las revisiones de 

literatura en el tema en cuestión, como lo presenta en la figura 4. Posteriormente se 

encontrará una revisión detallada de la literatura en ese tema. En el caso de Intrusion 

Detection se encontró el artículo de (Tsai, Hsu, Lin, & Lin, 2009). 

 

 

Figura No. 5 Creación de alertas de artículos relacionados al tema “intrusión detection”.
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Otras de las funciones que ofrece Google Scholar es 
mantener informado al investigador de las últimas 
publicaciones realizadas. Para acceder a esta fun-
ción es necesario dar clic en “Crear Cita” (ver figura 
4). Luego aparecerá una nueva pantalla donde pue-
de ingresar el nombre de la consulta de alerta, el co-
rreo electrónico donde debe llegar la información de 
los artículos y el número de resultados que se desea 
desplegar, como se muestra en la figura 5.

2.- Buscar revisiones de literatura
Para identificar de mejor manera el área de investiga-
ción es necesario conocer lo que ya se ha investigado 
y lo que aún falta por investigar del tema, este traba-
jo lo llamamos “Revisión de la literatura”. Esta revi-
sión es una actividad fundamental y casi obligatoria 
para cada investigador, debido a que puede situarse 
en el estado en que se encuentra sobre aportaciones 
científicas al área que va a ser investigada. 

Para encontrar estas revisiones de literatura el 
investigador debe escribir el buscador de Google 
Scholar el tema más la palabra “review”. Obteniendo 
todas las revisiones de literatura en el tema en cues-
tión, como lo presenta en la figura 6. Posteriormente 
se encontrará una revisión detallada de la literatura 
en ese tema. En el caso de Intrusion Detection se en-
contró el artículo de (Tsai, Hsu, Lin, & Lin, 2009).
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Con esta revisión se pueden identificar las técnicas, 
metodologías, algoritmos, teoremas, entre otros que 
ya se han estudiado en el tema en cuestión. Además, 
los autores más importantes del área o “Gurús”. Por 
otro lado, nos ayudan a buscar fuentes de datos para 
realizar nuestra investigación. Y, finalmente estas re-
visiones nos proporcionan los trabajos más relevan-
tes para nuestro estudio, que servirán para hacer 
comparativas de los resultados de experimentales de 
las propuestas realizadas.

3.- Buscar al Investigador Top del área (Gurú)
Buscar a este investigador es una misión importante 
durante la realización de una investigación, debido 
a que esta persona tiene una trayectoria brillan-

 
Figura 4: Búsqueda de revisión de literatura de la editorial Elsevier. 

 

Con esta revisión se pueden identificar las técnicas, metodologías, algoritmos, teoremas, 

entre otros que ya se han estudiado en el tema en cuestión. Además, los autores más 

importantes del área o “Gurús”. Por otro lado, nos ayudan a buscar fuentes de datos 

para realizar nuestra investigación. Y, finalmente estas revisiones nos proporcionan 

los trabajos más relevantes para nuestro estudio, que servirán para hacer 

comparativas de los resultados de experimentales de las propuestas realizadas. 

 

 

3. Buscar al Investigador Top del área (Gurú) 

Buscar a este investigador es una misión importante durante la realización de una 

investigación, debido a que esta persona tiene una trayectoria brillante y es muy 

conocido en el ámbito científico de esa área. Por lo general, esta persona es muy 

citado en la mayoría de las publicaciones científica, tanto en revistas y congresos a 

nivel mundial. Pero, la forma más eficiente de identificar a estas personas es utilizar 

una herramienta de búsqueda Google Scholar. La mayoría de los investigadores de 

élite poseen un perfil Académico (Google Profile), donde registran cada una de sus 

aportaciones científicas. Un ejemplo de ello es el perfil del Dr. Francisco Herrera 

Tigreros, como se muestra en la figura 5. 

 

 

 

Figura No. 6 Búsqueda de revisión de literatura de la editorial Elsevier.
Fuente: Elaboración propia
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te y es muy conocido en el ámbito científico de esa 
área. Por lo general, esta persona es muy citado en 
la mayoría de las publicaciones científica, tanto en 
revistas y congresos a nivel mundial. Pero, la forma 
más eficiente de identificar a estas personas es uti-
lizar una herramienta de búsqueda Google Scholar. 
La mayoría de los investigadores de élite poseen un 
perfil Académico (Google Profile), donde registran 
cada una de sus aportaciones científicas. Un ejemplo 
de ello es el perfil del Dr. Francisco Herrera Tigreros, 
como se muestra en la figura 7.

 

 

Figura 5: Perfil académico de Google del Dr. Francisco Herrera. 

 
 

Este perfil cuenta con la información del investigador, como nombres completos, cargo, 

universidad o institución donde labora, áreas de investigación, número de citas, 

índices de impacto, artículos y coautores. Como se puede apreciar esta información 

permite acceder a gran cantidad de datos relevantes para nuestro estudio.  

Para saber si es un investigador de élite el perfil académico nos proporciona varios índices, 

como se muestra en la parte superior derecha de la figura 5: 

● Número de citas: Recoge el número de veces que han sido citadas todas las 

publicaciones de este autor, tanto de manera Total (columna 1) y desde hace 

5 años (columna 2). 

● Índice h: Es índice ℎ de publicaciones, el cual se calcula basándose en las 

citas que han recibido los trabajos científicos de un investigador y su 

distribución. Si el factor ℎ vale 𝑛𝑛, por lo tanto 𝑛𝑛 publicaciones han sido 

citadas más de n veces (Bornmann & Daniel, 2007; Pastor-Satorras & 

Figura No. 7 Perfil académico de Google del Dr. Francisco Herrera.
Fuente: Elaboración propia
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Este perfil cuenta con la información del investigador, 
como nombres completos, cargo, universidad o insti-
tución donde labora, áreas de investigación, núme-
ro de citas, índices de impacto, artículos y coautores. 
Como se puede apreciar esta información permite 
acceder a gran cantidad de datos relevantes para 
nuestro estudio. 

Para saber si es un investigador de élite el perfil 
académico nos proporciona varios índices, como se 
muestra en la parte superior derecha de la figura 7:

• Número de citas: Recoge el número de veces 
que han sido citadas todas las publicaciones de 
este autor, tanto de manera Total (columna 1) y 
desde hace 5 años (columna 2).

• Índice h: Es índice  de publicaciones, el cual se 
calcula basándose en las citas que han recibi-
do los trabajos científicos de un investigador 
y su distribución. Si el factor vale , por lo tanto  
publicaciones han sido citadas más de n veces 
(Bornmann & Daniel, 2007; Pastor-Satorras & 
Castellano, 2017). El cálculo es de manera total 
(columna 1) y de los últimos 5 años (columna 2).

• Índice i10: Es el índice que calcula las 
publicaciones que se han citado al menos 10 
veces (Noruzi, 2016). El cálculo es de manera 
total (columna 1) y en los últimos 5 años (co-
lumna 2).
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• Gráfica de número de citas: En esta gráfica se 
presentan el número de citas por año de cada 
uno de los investigadores. 

Otros datos que nos puede servir del perfil del inves-
tigador es el listado de publicaciones ordenados por 
título del artículo, número de citas y el año de publi-
cación. Además, los coautores de estas publicacio-
nes. Con esta información podemos saber lo que este 
gurú ha publicado en los últimos años y saber cuál es 
la tendencia actual dentro de área de estudio.

B.- Búsqueda de Foros de 
Divulgación

El investigador tiene una 
ardua tarea para seleccio-
nar el foro adecuado para 
buscar información sobre 
su área de estudio, como 
también, el posible evento o 
revista donde puede enviar 
su aportación científica. En 

la actualidad hay varias indexaciones como scopus, 
JCR, latindex, etc. En esta sección nos centraremos 
en los congresos CORE y revistas JCR.

Congresos Internacionales alto impacto
Para la búsqueda de congresos internacionales de 
alto impacto debemos tener en cuenta la escala que 

Tabla No. 5. Ranking de congresos de alto impacto Core.

Fuente: Elaboración propia
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tiene según su dificultad. La dificultad se basa en el 
porcentaje de aceptados en cada congreso, como se 
muestra en la tabla 5.

Para buscar congresos de alto impacto existen una 
variedad de sitios web que facilitan el trabajo iden-
tificarlos, una de estas plataformas es la presentada 
en la figura  8 (http://portal.core.edu.au/conf-ranks/).

Para buscar congresos de alto impacto existen una variedad de sitios web que facilitan 

el trabajo identificarlos, una de estas plataformas es la presentada en la figura  6 

(http://portal.core.edu.au/conf-ranks/). 

Figura 6: Portal Core Conference Portal. 

 
 

En este sitio, se busca en una base de datos los congresos de alto impacto según los 

criterios de título (nombre del congreso), Acrónimo (siglas del congreso), Ranking 

(como se presenta en la tabla 5), etc. Esta herramienta nos puede ayudar a determinar 

toda la información del congreso, como se muestra en la figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 Portal Core Conference Portal.
Fuente: Elaboración propia.

http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
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En este sitio, se busca en una base de datos los con-
gresos de alto impacto según los criterios de título 
(nombre del congreso), Acrónimo (siglas del congre-
so), Ranking (como se presenta en la tabla 5), etc. 
Esta herramienta nos puede ayudar a determinar 
toda la información del congreso, como se muestra 
en la figura 9. Figura 7: Información de congreso SIGCOMM de ranking A*. 

 
Con esta información se puede acceder a la página web del congreso y saber con certeza 

la dificultad, las fechas límite de entrega y el impacto en la comunidad investigativa, 

como lo presenta en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9 Información de congreso SIGCOMM de ranking A*.
Fuente: Elaboración propia
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Con esta información se puede acceder a la página 
web del congreso y saber con certeza la dificultad, 
las fechas límite de entrega y el impacto en la comu-
nidad investigativa, como lo presenta en la figura 10.

Como se puede apreciar, esta plataforma es bas-
tante eficiente para ubicar artículos, revistas de alto 
impacto, así como ver los índices de citación.

Buscador de revistas JCR
El acrónico JCR se refiere a Journal Citation Reports, 
es decir, el Factor de Impacto de una revista científica 
y su importancia relativa dentro de sus categorías te-
máticas. Para acceder a la herramienta de búsqueda 
de revistas JCR es necesario ingresar a la plataforma 

Figura 8: Página web del Congreso SIGCOMM 2019. 

 

 
	

Como se puede apreciar, esta plataforma es bastante eficiente para ubicar artículos, 

revistas de alto impacto, así como ver los índices de citación. 

 

Buscador de revistas JCR 

El acrónico JCR se refiere a Journal Citation Reports, es decir, el Factor de Impacto de 

una revista científica y su importancia relativa dentro de sus categorías temáticas. Para 

acceder a la herramienta de búsqueda de revistas JCR es necesario ingresar a la 

plataforma Web of Knowledge (WOK) (http://jcr.fecyt.es), la cual proporciona 

información estadística de citas de más de 8000 revistas, como se presenta en la figura 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10 Página web del Congreso SIGCOMM 2019.
Fuente: Elaboración propia
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Web of Knowledge (WOK) (http://jcr.fecyt.es), la cual 
proporciona información estadística de citas de más 
de 8000 revistas, como se presenta en la figura 11. 

Utilizando esta plataforma podemos buscar revis-
tas en una variedad de bases de datos como Web 
of Science, InCites, Journal Citation Reports, Essential 
Science Indicators, etc. Este buscador nos permite 

 

 

 

Figura 9: Buscador de revistas JCR en WOK. 

 
 

Utilizando esta plataforma podemos buscar revistas en una variedad de bases de datos 

como Web of Science, InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, 

etc. Este buscador nos permite buscar por tema, título, autor, identificadores de autores, 

editor, autoría conjunta, nombre de la publicación, periodo de tiempo de publicación, 

entre otras.  El artículo Big Data with Cloud Computing: an insight on the computing 

environment, MapReduce, and programming frameworks, tiene varias métricas de 

citaciones, como lo presenta en la figura 10. 

 

 

 

 

 

Figura No. 11 Buscador de revistas JCR en WOK.
Fuente: Elaboración propia
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buscar por tema, título, autor, identificadores de au-
tores, editor, autoría conjunta, nombre de la publica-
ción, periodo de tiempo de publicación, entre otras.  
El artículo Big Data with Cloud Computing: an insi-
ght on the computing environment, MapReduce, and 
programming frameworks, tiene varias métricas de 
citaciones, como lo presenta en la figura 12.

 

 

 

Figura 10: Búsqueda de artículo titulado “Big Data with Cloud Computing: an insight on the 

computing environment, MapReduce, and programming frameworks” en la plataforma WOK. 

 
 

En la figura 10 se muestran las métricas de citas el artículo “Big Data with Cloud Computing: 

an insight on the computing environment, MapReduce, and programming frameworks”, en la 

herraienta WOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 12 Búsqueda de artículo titulado “Big Data with Cloud Computing: an insight on the computing environ-
ment, MapReduce, and programming frameworks” en la plataforma WOK.
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En la figura 13 se muestran las métricas de citas el 
artículo “Big Data with Cloud Computing: an insight 
on the computing environment, MapReduce, and pro-
gramming frameworks”, en la herraienta WOK.

 

 

 

 

Figura 11. Presentación de métricas de WOK. 

 

 

Conclusiones 
En este capítulo se apreció de forma muy resumida algunas ideas sobre como 

determinar una prometedora área de trabajo, lo que es de mucha utilidad para cualquier 

investigador que está iniciando su carrera. Por lo cual tener un orden en el proceso de 

Figura No. 12 Búsqueda de artículo titulado “Big Data with Cloud Computing: an insight on the compu-
ting environment, MapReduce, and programming frameworks” en la plataforma WOK.
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

En este capítulo se apreció de forma muy resumida 
algunas ideas sobre como determinar una promete-
dora área de trabajo, lo que es de mucha utilidad para 
cualquier investigador que está iniciando su carrera. 
Por lo cual tener un orden en el proceso de selección 
de área de investigación será primordial y decisivo 
en el desarrollo de propuestas innovadoras, creativas 
y relevantes para la comunidad científica. Identificar 
cuáles son las características importantes de cada 
artículo, libro o ponencia, facilita a la selección de una 
literatura de calidad. La utilización de herramientas 
de búsqueda adecuadas permitirá la detección de 
documentos y foros de alto impacto a nivel mundial, 
lo que permitirá tener información actualizada y de 
un nivel científico alto para presentar conocimiento 
en el área de investigación seleccionada.

Siempre es necesario recomendar a cada investiga-
dor tener una costumbre científica de búsqueda de 
ideas innovadoras. Se debe asistir a foros locales o 
internacionales de investigadores de áreas relacio-
nadas a nuestro campo o también compartir expe-
riencias con colegas de otras especialidades, para 
obtener un punto de vista diferente o simplemente 
para generar redes de colaboración.
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Por otra parte, desarrollar un gusto de la lectura y 
la redacción en general, debido a que leer nos permi-
te recopilar información de documentos científicos y 
además mejora nuestra redacción, vocabulario y or-
tografía.

Otro consejo muy importante es crear una costumbre 
de creatividad, es decir, siempre pensar en mejoras 
al área de conocimiento que se está estudiando. El 
investigador en todo momento tiene a su lado una 
libreta para escribir, dibujar o garabatear una idea 
(Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla, en-
tro otros, siempre tenían un pedazo de papel a su 
lado).

Finalmente, les podemos sugerir que el empeño y 
perseverancia es la principal materia prima que se 
necesita para desarrollar una excelente idea, porque 
el conocimiento se obtiene, pero esa fuerza descono-
cida llamada perseverancia es la fuerza más podero-
sa del universo.
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Formación en Investigación 
apoyado por objetos de 

aprendizaje
Gustavo Fernández Villacrés | Gissela Arcos Naranjo | Ulbio Moreno García

 Los procesos educativos y didácticos.
 El aula invertida. Una innovación didáctica.

 Las TIC en la educación y los objetos de 
aprendizaje.
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La característica fundamental de este siglo es el 
gran desarrollo tecnológico, informático y teleco-

municacional que experimenta. Es tanta la difusión 
que ha tenido el internet, que no existe área del co-
nocimiento que haya escapado a su influencia. Este 
fenómeno tecnológico, ha sido tan profundo y diverso 
que modifica sustancialmente actividades laborales, 
comerciales, comunicacionales, entre otras.  La siste-
matización de los procesos en casi la totalidad de las 
empresas ha obligado a que las personas desarro-
llen competencias tecnológicas asociadas al manejo 
de computadores, dispositivos móviles, y diferentes 
tipos de software, por ello, el profesional del siglo XXI 
debe tener una sólida formación de este tipo.

Aunado a lo anterior, la rapidez con las que avan-
za la tecnología acorta la vigencia de los software 
y aplicaciones móviles, obligando al profesional a 
desarrollar capacidades de autoaprendizaje como 
condición para afrontar la variabilidad del futuro y en 
esta pretensión, el desarrollo de las capacidades de 
investigación, es clave. En este capítulo mostramos 
un ejercicio didáctico que involucra objetos de apren-
dizaje para lograr el aprendizaje de la investigación. 
La experiencia muestra la vigencia de las inquietudes 
de la educación de ayer sincronizadas con las parti-
cularidades de los actuales entornos de aprendizaje. 
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Los procesos educativos y didácticos 

Los procesos educativos son un terreno en constante 
evolución. Hemos pasado de la educación tradicional 
platónica, en la que se forma al hombre con discipli-
na, voluntad y responsabilidad al servicio del Estado 
y la sociedad; a un terreno de mediaciones tecnológi-
cas con alta conectividad y crecimiento exponencial, 
capaz de redimensionar el sentido de la formación y 
de los artefactos que empleamos para consolidarla. 

Las ideas de Platón sobre las competencias comuni-
cacionales del hombre, en especial, el manejo de la 
retórica espléndida, cantar con buen gusto las mar-
chas guerreras para templar su espíritu y su valor; 
ser un estratega audaz, un guerrero diestro, solidario 
y abnegado en el servicio a otros ciudadanos de la 
patria (Hernández, 2016), han tenido un giro prag-
mático, pero su naturaleza semántica se mantiene.  
En este sentido, el proceso de enseñanza aprendizaje 
también ha experimentado cambios. Ha pasado de 
estar centrado en el papel del docente como transmi-
sor de los conocimientos, a considerar al estudiante 
como la fuente de singularidad de la gestión curricu-
lar. En este último enfoque es un rasgo determinante 
la integración cognitivo-afectiva, instructiva-educa-
tiva y psico-educativa (Alzate, 2014).  



Fo
rm

ac
ió

n 
en

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
ap

oy
ad

o 
po

r 
ob

je
to

s d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e

10_4 Gustavo Fernández Villacrés | Gissela Arcos Naranjo | Ulbio Moreno García

A principios del siglo XVII Juan Comenio presentó la 
didáctica como un método universal de enseñanza y 
entrado el siglo XX, la universidad alemana incorpo-
ra términos como didáctica universitaria, pedagogía 
universitaria y pedagogía académica a su comuni-
dad sociodiscursiva (Hernández & Guaráte, 2017; 
Fernández, 2018). La didáctica, tiene un radio de 
influencia que sobrepasa el espacio aúlico.  Su inci-
dencia se ve reflejada en la mejora de los sistemas 
educativos y en toda la mancomunidad involucrada 
(Bedoya, 2015). Está relacionada con otras áreas del 

La educación es un proceso muy complejo de for-
mación humana que se realiza en la interacción so-
cio-histórica entre los seres humanos. Tiene la función 
de reproducir y transformar el sistema social median-
te el desarrollo de los procesos  del pensamiento/in-
vestigación (Moya, 2014) y en esta tarea, la didáctica 
tienen un rol clave. El origen de la didáctica universi-
taria se remonta a la Academia de Platón y su bús-
queda del saber mediante la mayéutica de Sócrates, 
aunado a la incorporación de otras actividades como 
el simposio y las lecciones de naturaleza filosófica. 
En la edad media tuvo la gran influencia eclesiástica 
y fue San Agustín quien introdujo la didáctica de la 
lectura en un pasaje textual y luego, el comentario 
respectivo a través del maestro.
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El aula invertida. Una innovación didáctica

El aula invertida o modelo invertido de aprendizaje, 
como su nombre lo indica, pretende invertir los mo-
mentos y roles de la enseñanza tradicional. En este 
esquema, la cátedra, habitualmente impartida por el 
profesor, es atendida por el estudiante, en horas ex-
tra-clase y asistidos por herramientas multimedia; de 
manera que las actividades de práctica, usualmente 
asignadas para el hogar, puedan ser ejecutadas en 
el aula a través de métodos interactivos de trabajo 
colaborativo, aprendizaje basado en problemas y 
realización de proyectos. El  término  “aula  inverti-
da”,  originalmente  acuñado  por  Lage,  Platt  y Tre-
glia (2000) como “Inverted classroom” (IC) fue usado 
para detallar la estrategia  de  clase  implementada  
en una  asignatura  específica  (Economía). No obs-
tante, hay registros  de técnicas similares en todas 
aquellas disciplinas en las que el profesor solicita el 
acercamiento a temas específicos previos a la clase 
(Marcos, 2016).

La novedad de la estrategia se centra en que los ro-
les clásicos se invierten y el estudiante puede autorre-

conocimiento humano entre las que se destacan la 
antropología, la psicología, la orientación educativa y 
la organización escolar (Barriga & Hernandez, 2010).
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Aprendizaje basado en juegos
Los juegos han pasado de ser un entretenimiento o 
pasatiempo, a convertirse en una tendencia indus-
trial y educativa. Debido a su atractivo, potencial de 
fidelización y carga motivacional son una poderosa 
herramienta para moldear la conducta. Actualmente, 
la relación entre juegos y formación le ha dado paso 
al concepto de gamificación y es presentado como 
una innovación lúdico-didáctica, diseñada con inten-
cionalidad curricular (Santiago & Rodríguez, 2015).

Aprendizaje basado en investigación
El aprendizaje basado en la investigación conocido 
generalmente como A.B.I es una técnica didáctica 
pedagógica para investigar y solucionar problemas. 
Se basa en el uso de estrategias activas de aprendi-
zaje, que desarrollan las competencias lectoras, de 
pensamiento crítico, trabajo autónomo y en equipo 
(Rivadeneira & Silva, 2017). En este contexto los es-
tudiantes pueden conocer y valorar sus necesida-
des formativas, determinar objetivos de aprendizaje 

gular su experiencia de aprendizaje, a tal punto que 
integra recursos de múltiple naturaleza para incre-
mentar la significación y pertinencia de sus saberes. 
A continuación, analizamos los tipos de aprendizaje 
que se ven favorecidos con el uso de esta innovación 
didáctica. 
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Aprendizaje basado en retos
El aprendizaje basado en retos es un enfoque peda-
gógico utilizado en las áreas de Ciencias e Ingeniería. 
Involucra al estudiante en una situación problemáti-
ca real, relevante y de vinculación con el entorno, con 
el objetivo de alcanzar una solución. Este aprendiza-
je se origina en el aprendizaje vivencial, el cual tie-
ne como principio fundamental que los estudiantes 
aprenden mejor cuando participan de forma activa 
en experiencias abiertas de aprendizaje, que cuando 
participan de manera pasiva en actividades estructu-
radas. En este sentido, el Aprendizaje Vivencial ofrece 
la oportunidad de aplicar lo aprendido en situaciones 
reales, a fin de que puedan afrontar los problemas, 
descubrir o crear potenciales soluciones como conse-
cuencia del trabajo colaborativo en contextos especí-
ficos (Instituto Tecnológico de Monterrey 2016).

Aprendizaje basado en problemas
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un pa-
radigma educativo  alternativo frente a la enseñanza 
tradicional. En el ABP el profesor no transmite direc-
tamente información. Aplica estrategias didácticas 
que induzcan el descubrimiento del conocimiento, 

y  gestionar las estrategias que le lleven a la meta, 
al tiempo que se integran, colaboran y cooperan de 
forma activa con los otros (Barroso & Cabero, 2010; 
Quipuscoa, 2013).
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Las TIC en la educación y los objetos de aprendi-
zaje

El acceso a una educación de calidad, en tanto de-
recho fundamental de las personas, se enfrenta a 
un contexto de cambio paradigmático al comenzar 
el siglo XXI. El desarrollo que han alcanzado las Tics 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
en los últimos años le impone al  sistema educacio-
nal una actualización de prácticas y contenidos mas 
coherentes con la sociedad del conocimiento. Esta 
actualización implica, en primer lugar, incorporar las 
Tics al aula y en el currículum escolar, la adecuación 
de la formación inicial y en servicio de los docentes, y 
la construcción de políticas públicas que aseguren la 
implementación sistémica de reformas integrales del 
sistema educativo, en aras de impulsar la congruen-

esto permite estimular el desarrollo de las habili-
dades meta cognitivas necesarias para aprender a 
aprender.  El ABP promueve el razonamiento crítico, 
impulsa  una visión holística de la realidad, incentiva 
el estudio independiente y dirigido, potencia el tra-
bajo en equipo y la habilidad para enfrentarse a los 
problemas. El ABP fue estructurado para buscar so-
luciones de fondo a los añejos retos de la educación, 
como el aprendizaje memorístico y fragmentado (Es-
cribano 2016).
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A finales de la década de 1960, Richard Gerad, en 
su libro “Shaping the Mind: Computers in Education” 
habla de unidades curriculares más pequeñas y que 
pueden ser combinadas al igual que piezas de un 
rompecabezas. En 1994 Wayne Hodgin usa por pri-
mera vez el término “objeto de aprendizaje” para se-
ñalar a las unidades  curriculares más pequeñas de 
Gerard, aunque se reconoce a Hodgin como el padre 
del término, generado al ver a su hijo jugar con un 
bloque de lego. Avanzando en el tiempo, a finales de 
los años noventa, L’Allier define a un objeto de apren-
dizaje como una experiencia de formación educativa 
independiente que contiene un objetivo, actividades 
de aprendizaje y una autoevaluación (Corona y Gon-

cia entre los perfiles ciudadanos y sus dinámicas de 
creación (Unesco 2013).
Las TIC favorecen la formación continua al ofrecer 
herramientas que permiten la aparición de entornos 
virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones 
del tiempo y del espacio que exige la enseñanza pre-
sencial. Las posibilidades de formación se amplían 
mediante la participación sincrónica o asincrónica de 
los estudiantes en diferentes plataformas con senti-
do global (Zamarro & Amorós, 2011). Esta afirmación 
la podemos percibir en la concepción de los objetos 
de aprendizaje. Veámoslo a continuación.



Fo
rm

ac
ió

n 
en

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
ap

oy
ad

o 
po

r 
ob

je
to

s d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e

10_10 Gustavo Fernández Villacrés | Gissela Arcos Naranjo | Ulbio Moreno García

Proyecto: El aprendizaje basado en investigación 
en la Universidad UNIANDES de Ambato

El problema
La universidad “UNIANDES” es una  Institución de 
Educación Superior legalmente constituida en 1997, 
dispone de algunas Facultades entre las que se en-
cuentran: Ciencias Médicas, Sistemas Mercantiles, 
Derecho y más, su matriz funciona en la ciudad de 
Ambato y posee varias extensiones en todo el país.

El Consejo Académico de la Universidad UNIANDES 
en Marzo del 2018, considera importante innovar 

zález , 2014). En la actualidad, no han sido mucha 
las variaciones nucleares, ya que se asume como 
una unidad didáctica digital independiente que po-
see un objetivo de aprendizaje claramente definido, 
un contenido académico, un grupo de actividades de 
aprendizaje y una evaluación. Un objeto de apren-
dizaje puede ser reutilizado en diferentes contextos 
tecnológicos, también dispondrá de metadatos que 
permitan su localización. (Bermeo, Maldonado & 
Vélez, 2017). Fernández (2016) los presenta como 
la unidad más pequeña del proceso educativo, que 
está en formato digital que puede ser vuelta a usar 
de manera secuencial.  A continuación, mostraremos 
un caso de aplicación para identificar su alcance y 
funcionamiento.
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Como respuesta a la pregunta anterior, surge el pro-
yecto de innovación pedagógica, con el objetivo de 
diseñar un proceso pedagógico innovador centrado 
en el estudiante, que sea plenamente apoyado por 
las TIC y que permita generar competencias de in-
vestigación y autoaprendizaje en los estudiantes. Las 
acciones a desarrollar se dividieron en cuatro elemen-
tos: a) Diagnosticar el nivel de conocimiento y manejo 
tecnológico que tienen los Docentes de la Institución; 
b) Investigar sobre las estrategias didácticas que se 

los procesos didácticos en la Facultad de Sistemas 
Mercantiles, para luego hacerlos extensibles a toda 
la Universidad, esta decisión surge de un análisis del 
proceso didáctico que se está llevando en toda la Ins-
titución. La Facultad de Sistemas Mercantiles agru-
pa varias Carreras como son: Contabilidad, Turismo, 
Gastronomía, Negocios y Sistemas. algunas Carre-
ras se han caracterizado por recibir un gran apoyo  
tecnológico pero, lamentablemente, sus estrategias 
didácticas frecuentemente son tradicionales y no se 
orientan a la generación de competencias investiga-
tivas. Entre las estrategias didácticas  más utiliza-
das tenemos: la clase magistral, la demostración y la 
tutoría. Con base en lo señalado, nos cuestionamos 
sobre ¿Cómo mejorar el proceso pedagógico investi-
gativo de la Facultad de Sistemas Mercantiles en la 
Universidad UNIANDES?.
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El diagnóstico se realizó siguiendo los procesos de 
la investigación por encuesta. Trabajamos con 75 
profesores  y 200 estudiantes, seleccionados al azar. 
Los resultados se pueden observar en las tablas 1 
y 2 respectivamente. Encontramos que: Los Docen-
tes no utilizan nuevas estrategias didácticas para la 
enseñanza. La clase magistral sigue siendo la prin-
cipal técnica de enseñanza, como consecuencia de 
que existan limitaciones en el manejo de las tic, y el 
desconocimiento de los objetos de aprendizaje y su 
potencial educativo. En la interacción aúlica, se de-
tectó poca apertura para el diseño de escenarios de 
aprendizaje que estimulen  las competencias inves-
tigativas de los estudiantes y el descubrimiento de 
soluciones. A pesar de lo indicado, los docentes, re-
conocen la necesidad de más innovación tecnológica 
en la institución para responder a los requerimientos 
que los estudiantes de hoy expresan. Justamente, 
esta realidad, es la que anima el diseño de la pro-
puesta que se constituye en el eje central de este ca-
pítulo y que a continuación se expone. 

aplican y las que se conocen; c) Averiguar sobre el 
conocimiento que se tiene sobre los denominados 
objetos de aprendizaje; d) Diseñar la adopción de 
una estrategia didáctica que  genere competencias 
investigativas en los estudiantes. 
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A continuación  se exponen los resultados de la en-
cuesta a los estudiantes.

Preguntas Respuestas

Pregunta No 1. ¿Utiliza nuevas estrategias didácticas como aula 
invertida, gamificación durante la enseñanza de su materia?   

Si
24%

No
66%

Pregunta No 2. ¿Define tu nivel de manejo tecnológico    Alto
19%

Medio –Bajo
81%

Pregunta No 3. ¿Consideras importante generar competencias 
investigativas en el estudiante y futuro profesional del siglo XXI? 

Muy impor-
tante
89%

Importante
11%

Pregunta No 4. ¿Haz utilizado la estrategia didáctica denominada 
“Aprendizaje basado en investigación”?  

Si
35%

No
65%

Pregunta No 5. ¿Conoce el uso de los objetos de aprendizaje 
como elemento de apoyo al proceso educativo?    

Si
15%

No
85%

Pregunta No 6. ¿Cree usted que en UNIANDES se debe innovar el 
proceso pedagógico investigativo?   

Si
90%

No
10%

Fuente: Elaboración propia.

Preguntas Respuestas

Pregunta No 1. ¿Tus docentes usan solo la clase magistral como 
recurso didáctico?   

Si
71%

No
29%

Pregunta No 2. ¿Tus docentes se apoyan en la tecnología como 
recurso didáctico para sus clases?

Si
31%

No
69%

Pregunta No 3. ¿? Evalúa el nivel de manejo tecnológico que crees 
tú poseen los Docentes de la Universidad Uniandes?

Medio - 
Alto
15%

Medio-Bajo
85%

Pregunta No 4. ¿Te gustaría que los docentes utilicen más la 
tecnología como elemento de apoyo didáctico?  

Si
95%

No
5%

Pregunta No 5. ¿Tus docentes te envían frecuentemente activida-
des académicas investigativas para adquirir conocimientos sobre 
la materia?    

Si
11%

No
89%

Pregunta No 6. ¿Crees que son importantes las competencias de: 
investigación y autoaprendizaje en el profesional del siglo XXI?  

Si
84%

No
16%

Tabla 2: Resultados de la encuesta a Estudiantes

Fuente: Elaboración propia
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Propuesta: Generación de escenarios didácticos 
con objetos de aprendizaje

Presentamos el diseño de un modelo didáctico híbri-
do, apoyado por objetos de aprendizaje y en la cual 
se integren diversas tecnologías. Está plenamente 
orientado a lograr aprendizajes basados en la inves-
tigación, con el objetivo de desarrollar competencias 
investigativas y de autoaprendizaje en los estudian-
tes. El modelo propuesto esta denominado tecno-in-
vestigativo y está basado en las investigaciones de 
Fernández (2018). A continuación, se muestra el en-
cuadre de preguntas generadoras que orientan la 
construcción de esta propuesta.

Estructura general del modelo propuesto
Una vez que se tienen las respuestas a las interro-
gantes propuestas, el próximo paso es convertir los 
requerimientos en acciones concretas. Para ello, se 
ha construido la siguiente matriz de distribución di-
dáctica (ver tabla 4), construida a partir de los traba-
jo de   Hernández y Guaráte, (2017).
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Concreción del objeto de aprendizaje
Una vez definida la estructura y a manera de ejemplo, 
se diseña un objeto de aprendizaje en el papel para 
luego pasarlo a la herramienta EXELEARNING y con-
vertirlo en un recurso digital. Simularemos el trabajo 
con la asignatura comercio electrónico y específica-
mente, abordaremos la temática denominada mode-
los de negocio y el ciclo del comercio electrónico.

PREGUNTAS DETALLES

¿Para qué enseñar? Para que el profesional del siglo XXI tenga competencias investigati-
vas y de autoaprendizaje, además  debe ser capaz de hacer trabajo 
colaborativo presencial y a distancia, también debe tener un gran 
manejo tecnológico 

¿Qué enseñar? Contenidos preparados por los docentes, se trabajará en base a la 
construcción del conocimiento por descubrimiento o investigación

¿Ideas e intereses de 
los alumnos?

El interés actual de todos los estudiantes está centrado la solución de 
problemas y en el desarrollo tecnológico, todos acceden al internet a 
través de computadoras portátiles o de dispositivos móviles, ya en el 
interior de la red se desenvuelven mucho en las redes sociales y en 
los elementos de la web 2.0. En base a este criterio el modelo sitúa al 
estudiante en la parte central del proceso educativo, esto quiere decir 
que el estudiante es la parte más importante del proceso formativo. 

¿Cómo enseñar? Se propone la adopción de un proceso didáctico basado en el enfoque 
denominado “Aprendizaje basado en investigación” el cual incorpore 
otros enfoques como “aula invertida” y “gamificación”, dentro de to-
dos estas estrategias didácticas se tendrá un gran apoyo tecnológico, 
especialmente de aplicaciones móviles y  objetos de aprendizaje, los 
cuales incorporarán tecnologías 3d. Se tendrá un proceso donde haya 
la participación activa del estudiante el cual en base a investigación 
vaya construyendo su conocimiento. La participación del Docente 
también es activa ya que debe preparar mucho la parte práctica del 
proceso pedagógico. 

¿Evaluación? Se hará una evaluación permanente y estará orientada al seguimiento 
en cuanto a la evolución del conocimiento por parte del estudiante y 
sobre la actividad del Docente.  Se tendrá una realimentación conti-
nua basada en los resultados obtenidos. El proceso se lo hará en base 
a instrumentos de evaluación con apoyo tecnológico

Tabla 3: Preguntas para generar el modelo didáctico

Fuente: Fernández (2018)
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MODELO DIDACTICO  TECNO-ALTERNATIVO 

TEMATICA Y PROBLEMA

Aquí se define de manera general la temática que se abordará en la secuencia didáctica
También aquí se propone la problemática  a ser resuelta por los estudiantes mediante la reali-
zación de investigaciones, revisiones o reestudio de un tema.

OBJETIVOS

Aquí se definen los objetivos o resultados de aprendizaje
Los objetivos tienen que ver  con el desarrollo de la capacidad de raciocinio y el espíritu de ini-
ciativa para producir soluciones  y generar nuevos conocimientos. También se  deben promo-
ver en pro de llegar a las soluciones pensadas. Finalmente se debe tratar aplicar lo aprendido 
a situaciones nuevas con tranquilidad, eficacia y eficiencia

PROCESO DE APLICACIÓN

ROL DEL DOCENTE ROL DEL ESTUDIANTE

ANTES DE LA CLASE (Aula invertida)

Selecciona y organiza los contenidos pro-
gramáticos que han de desarrollarse en las 
situaciones de aprendizaje en las cuales se ha 
de resolver los problemas
Escoge las fuentes de información que pue-
den consultar los estudiantes para la solución 
de los problemas de manera individual o 
mediante  los equipos de trabajo.
Estima los contenidos  previos de los alumnos 
sobre el tema a desarrollar  en la solución de 
problemas.
Orienta al estudiante previamente sobre lo 
versará la situación de aprendizaje

Se  prepara para la clase, revisa y repasa 
contenidos previos, investigaciones rela-
cionadas con el tema, efectúa lecturas y/o 
materiales que le haya indicado el docente, 
previamente o de modo propio

Tabla 4. Matriz de distribución didáctica
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MODELO DIDACTICO  TECNO-ALTERNATIVO 

TEMATICA Y PROBLEMA

Aquí se define de manera general la temática que se abordará en la secuencia didáctica
También aquí se propone la problemática  a ser resuelta por los estudiantes mediante la reali-
zación de investigaciones, revisiones o reestudio de un tema.

OBJETIVOS

Aquí se definen los objetivos o resultados de aprendizaje
Los objetivos tienen que ver  con el desarrollo de la capacidad de raciocinio y el espíritu de ini-
ciativa para producir soluciones  y generar nuevos conocimientos. También se  deben promo-
ver en pro de llegar a las soluciones pensadas. Finalmente se debe tratar aplicar lo aprendido 
a situaciones nuevas con tranquilidad, eficacia y eficiencia

PROCESO DE APLICACIÓN

ROL DEL DOCENTE ROL DEL ESTUDIANTE

ANTES DE LA CLASE (Aula invertida)

Selecciona y organiza los contenidos pro-
gramáticos que han de desarrollarse en las 
situaciones de aprendizaje en las cuales se ha 
de resolver los problemas
Escoge las fuentes de información que pue-
den consultar los estudiantes para la solución 
de los problemas de manera individual o 
mediante  los equipos de trabajo.
Estima los contenidos  previos de los alumnos 
sobre el tema a desarrollar  en la solución de 
problemas.
Orienta al estudiante previamente sobre lo 
versará la situación de aprendizaje

Se  prepara para la clase, revisa y repasa 
contenidos previos, investigaciones rela-
cionadas con el tema, efectúa lecturas y/o 
materiales que le haya indicado el docente, 
previamente o de modo propio

Tabla 4. Continuación
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Tabla 4. Continuación

DURANTE LA CLASE

INICIO

Explica el procedimiento y las fases para 
llevar a cabo el trabajo de resolución del 
problema.
Para la solución del problema  se sugiere se-
guir los siguientes principios de razonamiento:
• Hacer un resumen objetivo del caso.
• Ordenar la información.
• Jerarquizar los síntomas y signos de la 

problemática.
Se inicia también una actividad motivadora en 
concordancia con lo que se va a desarrollar y 
con base a los conocimientos previos  que el 
estudiante debe tener

Se organizan en forma grupal, libre y es-
pontáneamente ya sea de forma circular o 
frontal según determine el Docente.

Asume una postura de atención sobre el 
procedimiento de cómo se llevará a cabo la 
solución del problema 

Asume una postura de atención sobre la ac-
tividad motivadora que el Docente presenta 
antes de la resolución del problema en con-
cordancia con sus conocimientos previos.

DESARROLLO

Orienta y supervisa cada uno de los grupos 
de acuerdo con la situación problemática en 
estudio y al enfoque  que empleen para resol-
ver el problema

Desarrollan el trabajo en el grupo basados en 
equipos de trabajo y siguiendo la metodo-
logía que se presenta para su logro, en uno 
o en la combinación de los enfoques según 
como se presenta la situación problemática y 
las orientaciones que les dé el docente

CIERRE

Aclara dudas
Refuerza conocimientos mediante una expo-
sición

Analiza el alcance de los resultados de la 
resolución de problemas,  ¿Qué logro o no 
logro?, ¿Qué hizo y que dejo de hacer?

DESPUES (Evaluación)

Evalúa la discusión realizada para llegar a la 
solución del problema
Evalúa su actuación y el aprendizaje logrado 
por los estudiantes
Propone mejoras para las actividades, si es 
necesario realiza refuerzos mediante tutorías

Expone en forma oral y/o escrita sus puntos 
de vista sobre el tema tratado y la forma en 
que se desarrolla el trabajo y su producto

APRENDIZAJES ESPERADOS

Aprendizaje en la solución de problemas, aprendizaje autónomo, aprendizaje por descubri-
miento, aprendizaje por tareas, aprendizaje innovador
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MODELO DIDÁCTICO  TECNO-ALTERNATIVO

TEMATICA Y PROBLEMA

Modelos de negocio en el comercio electrónico
El ciclo del comercio electrónico.
Problema: Definir los modelos de negocio que tienen varias empresas reconocidas en el 
ámbito nacional e internacional

OBJETIVOS

Entender claramente los modelos de negocio que asume el comercio electrónico y que tienen 
varias empresas nacionales
Entender el ciclo del comercio electrónico para poder trasladarlo a cualquier empresa

PROCESO DE APLICACIÓN

ROL DEL DOCENTE ROL DEL ESTUDIANTE

ANTES DE LA CLASE (Aula invertida)

En la clase previa se define los contenidos para 
la presente clase. Estos contenidos pasa a ser 
el conocimiento previo.
Los contenidos a estudiar son:
Modelos de negocio
Ciclo del comercio electrónico.
Se presentan direcciones web de video, docu-
mentos e imágenes 

El alumno debe buscar más información 
para preparar unas diapositivas con las 
temáticas de la clase.

Inicialmente deberá investigar cuantas 
empresas en su sector disponen de página 
web.

DURANTE LA CLASE

INICIO

Se hará una motivación en base a un video
El profesor hará una recopilación de la prepa-
ración de la clase por parte de los estudiantes.
Los estudiantes expondrán la clase.
El profesor plantea las empresas y hace que 
los estudiantes definan el modelo de negocio.
Se hará una evaluación utilizando la herra-
mienta Khoot, se trabajará con dispositivos 
móviles 

Asume una postura de atención sobre la 
actividad motivadora 

Se organizan en forma grupal, libre y es-
pontáneamente ya sea de forma circular o 
frontal según determine el Docente.

Asume una postura de atención sobre el 
procedimiento de cómo se llevará a cabo 
la solución del problema 

Tabla 5. Objeto de aprendizaje con la estructura definida por el modelo
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DESARROLLO

Orienta y supervisa cada uno de los grupos de 
acuerdo con la situación problemática en estu-
dio y al enfoque  que empleen para resolver el 
problema

Desarrollan el trabajo en el grupo basados 
en equipos de trabajo.
Investigan artículos científicos sobre el 
tema 

CIERRE

Aclara dudas
Refuerza conocimientos mediante una expo-
sición.
Evaluación sobre el ciclo del comercio electró-
nico utilizando computadores o dispositivos 
móviles

Analiza el alcance de los resultados de la 
resolución de problemas,  ¿Qué logro o no 
logro?, ¿Qué hizo y que dejo de hacer?

DESPUES (Evaluación)

Evalúa la discusión realizada para llegar a la 
solución del problema
Evalúa su actuación y el aprendizaje logrado 
por los estudiantes
Define contenidos y actividades para el si-
guiente tema

Expone en forma oral y/o escrita sus 
puntos de vista sobre el tema tratado y la 
forma en que se desarrolla el trabajo y su 
producto

APRENDIZAJES ESPERADOS

Comprensión clara de los diferentes modelos de negocio  del e-comercio 
Clara definición del ciclo del comercio electrónico.
Definición de los modelos de negocio para empresas determinadas.

Tabla 5. Continuación

Lo descrito anteriormente se plasma en un objeto de 
aprendizaje, el cual se convierte en un recurso educa-
tivo abierto. A continuación unas capturas del mismo.

Fuente: Fernández (2018)
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Figura 1. Pantalla inicial del objeto de aprendizaje publicado en la web 

Fuente: http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/oa/comercio4/index.html 

 

 

 
Figura 2. Pantalla inicial del objeto de aprendizaje publicado en la web 

Fuente: http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/oa/comercio4/investigacin.html 

Figura 1. Pantalla inicial del objeto de aprendizaje publicado en la web
Fuente: http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/oa/comercio4/index.html

 

 

 

 

 
Figura 1. Pantalla inicial del objeto de aprendizaje publicado en la web 

Fuente: http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/oa/comercio4/index.html 

 

 

 
Figura 2. Pantalla inicial del objeto de aprendizaje publicado en la web 

Fuente: http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/oa/comercio4/investigacin.html 
Figura 2. Pantalla inicial del objeto de aprendizaje publicado en la web

Fuente: http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/oa/comercio4/investiga-
cin.html

http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/oa/comercio4/index.html
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Se espera que a mediano plazo de vaya forjando las 
competencias investigativas así como la capacidad 
de auto aprendizaje en los estudiantes de las dife-
rentes Carreras. 

Reflexiones finales

La evolución de estos tiempos nos invita a reconocer 
que la educación del profesional del siglo XXI debe in-
corporar en gran medida la presencia tecnológica. Se 
debe trabajar en un ecosistema de tecnologías don-
de se mezclas tecnologías móviles, aplicaciones web 
y en definitiva orientarse al U-learning (aprendizaje 
ubicuo). En este sentido, el modelo  propuesto invo-
lucra la utilización de diversas estrategias didácticas 
como aula invertida, gamificación, aprendizaje basa-
do en investigación y más; para activar un proceso 
de capacitación permanente para docentes y estu-
diantes, tanto en el manejo de tecnologías como en la 
aplicación de didácticas diferentes que permitan una 
formación renovadora. Como apoyo a esta metódi-
ca, recomendamos fortalecer el repositorio digital de 
objetos de aprendizaje, que garantice su reutilización 
porque estarían al alcance de todo el mundo. Cabe 
mencionar que la Universidad UNIANDES ya dispone 
del mismo y se halla en la siguiente dirección web: 
http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/

http://uniandesinvestigacion.edu.ec/repositorio/
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Evaluación de los objetos de 
aprendizaje en la formación 

por competencias
Héctor Daniel Molina-Ruiz | Stephani Monserrat Rojano Chávez

 Reflexiones del moedelo de evaluación.
  Objetos de aprendizaje.

  Resultados.

https://youtu.be/zz0fy4Mc0C4
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El modelo de educación basado en competencias 
e instaurado en México desde la década de los 

90s, ha propiciado profundos cambios en la dinámica 
educativa de los centros de estudio. Aunado a ello, la 
importancia que ha tomado el uso de las TIC (Tec-
nologías de Información y Comunicación) al interior 
de las aulas, provocan un ambiente de mayor incerti-
dumbre. Por ello es precisa la adaptación del docente 
a los nuevos entornos y ambientes educativos en el 
proceso enseñanza aprendizaje. Es oportuno que al 
interior de las aulas se generen nuevos métodos para 
hacer efectivo dicho proceso, tal es el caso de las eva-
luaciones personalizadas que permiten un ambiente 
de sana competencia, a través de la aplicación de los 
conocimientos individuales.

El desarrollo de competencias en el estudiante im-
plica la cobertura, aprendizaje y evaluación desde 
diferentes ámbitos (Molina-Ruiz & Rojano-Chávez, 
2015). Como se expresa en Molina-Ruiz & Roja-
no-Chávez (2014), el ámbito de la educación por 
competencias considera diferentes aspectos como 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores del 
estudiante. Una forma de apoyar la educación com-
petente del estudiante, es el desarrollo de las habili-
dades, actitudes y valores, además de la apropiación 
del conocimiento, su interiorización y su transforma-
ción para un aprendizaje significativo (Molina-Ruiz 
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diversos proyectos de impacto 
ambiental para importantes em-
presas a lo largo de la república 
mexicana.
stephanirojano@gmail.com

Héctor Daniel Molina-Ruiz.
Maestro en Ingeniería por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, profesor investigador 
para la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.
m_en_i_molina_ruiz@engineer.
com

mailto:stephanirojano%40gmail.com?subject=
mailto:m_en_i_molina_ruiz%40engineer.com?subject=Opini%C3%B3n%20sobre%20el%20libro%20TAI
mailto:m_en_i_molina_ruiz%40engineer.com?subject=Opini%C3%B3n%20sobre%20el%20libro%20TAI


Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
lo

s o
bj

et
os

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

en
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
po

r 
co

m
pe

te
nc

ia
s

11_3 Héctor Daniel Molina-Ruiz | Stephani Monserrat Rojano Chávez

& Rojano-Chávez, 2015). Lo anterior permite que el 
estudiante egrese de los programas educativos co-
rrespondientes a los diferentes niveles académicos, 
con habilidades y conocimientos que lo categorizan 
como competente.

En el campo de las ciencias experimentales, al mane-
jarse un tratamiento numérico de la información, es 
factible la aplicación de evaluaciones personalizadas 
que impliquen el uso de los números de control, de 
cuanta, matrícula, expediente o número de estudian-
te, como referente para la estructuración del proble-
ma (matemático) a resolver.
Para Esquivel-Murillo et al. (2015) los objetos de 
aprendizaje pueden ser utilizados como herramienta 
de difusión, dando a conocer un objeto de estudio y 
aprendiendo acerca del objeto tratado. Con la eva-
luación personalizada de los objetos de aprendizaje 
se puede dar respuesta a uno de los aspectos de la 
evaluación, el cual consiste en la revisión de conoci-
mientos, sobre todo cuando se trata de una propues-
ta para materias correspondientes a la competencia 
disciplinar de las ciencias experimentales, los demás 
aspectos de la evaluación (habilidades, actitudes y 
valores) se evalúan en diferentes materias a lo largo 
de la formación del estudiante. En este contexto, se 
reconocen diferentes momentos de la evaluación y 
los diferentes enfoques de ésta, por lo cual se debe 
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Problemática y justificación

Desafortunadamente, en la actualidad, el estudiante 
se ve tentado a usar la práctica de la trampa duran-
te los periodos de aplicación de evaluaciones para 
los objetos de aprendizaje al servicio de los procesos 
de significación, particularmente cuando la carga de 
trabajo y/o estudio, supera la capacidad de apren-
dizaje y apropiación del conocimiento por parte del 
estudiante. Muralidharan & Gaur (2018) clasifican a 
la trampa escolar como un cáncer y listan algunas 
razones probables que motivan al estudiante para 
realizar trampa en el momento de la evaluación, 
como: sociales, culturales, psicológicos, educativos, 
altas expectativas, deseo de obtener excelentes ca-
lificaciones, presión familiar y por pares, ausencia de 
vigilancia, ausencia de temor al castigo, pereza. Sti-

resaltar la importancia de la evaluación en el am-
biente de educación por competencias.
Cabe destacar que la evaluación del aprendizaje, es 
uno de los aspectos importantes cuando se habla de 
los procesos de significación en el nuevo contexto de 
educación por competencias. Especialmente para el 
estado mexicano, en el cual se ha generado una inte-
resante polémica con la puesta en marcha de la de-
nominada reforma educativa.
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Hacer trampa, especialmente en los exámenes que 
forman la base para informar sobre el éxito académi-
co en la mayoría de los cursos universitarios, socava 
el significado de las calificaciones como una medida 
de la competencia de la materia (Fendler, Yates & Go-
dbey, 2018). Orosz et al. (2018), vinculan la trampa 
escolar con el nivel de corrupción existente en cada 
país, encontrando similitudes como: cooperación en-
tre dos o mas personas; ambos son prohibidos; en 
ambos casos, los participantes tienen interés por 
ocultar su comportamiento de las autoridades; am-
bos casos violan el interés de la mayor parte de la 
comunidad; y, en ambos casos, los participantes se 
arriesgan a ser descubiertos y a un potencial castigo.
Dado lo anterior, es de vital importancia contar con 
herramientas que permitan desinhibir la práctica de 
la trampa escolar. Chen, West & Zilles (2018), sugie-
ren la aleatorización asíncrona para la aplicación, 
con el objetivo de reducir la trampa en la aplicación 
de exámenes. Por su parte, Vegendla & Sindre (2019) 
proponen el uso de biométricos para evaluaciones 
electrónicas. Denny et al. (2019) y Manoharan (2019), 
proponen el uso de instrumentos de múltiples res-
puestas ante la trampa escolar. La personalización 

les, Wong & LaBeff (2017), realizan un seguimiento 
de 30 años para esta práctica y observan el rol del 
docente ante la trampa escolar.
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Metodología y objetivos

El proceso de desarrollo de la presente investigación, 
inició con la reflexión acerca de la presencia de tram-
pa escolar al realizar la aplicación de evaluaciones 
escritas para los diferentes momentos de la evalua-
ción (diagnóstica, formativa y sumativa). Dada la 
presencia de incidencias en el mal hábito de la tram-
pa escolar, se inició la búsqueda de una herramien-
ta o alternativa que pudiera coadyuvar a solventar 
el problema o que al menos permitiera desinhibir la 
práctica de trampa.

Al explorar diferentes alternativas, como el diseño 
de dos o mas versiones del instrumento de evalua-
ción para los objetos de aprendizaje, o la aplicación 
asíncrona para el caso de grupos numerosos, se 
pudo percibir la aparición de actitudes de trampa en 
el desarrollo de la aplicación de los exámenes, por lo 
cual se continuó la reflexión al respecto de una herra-
mienta que inhibiera total o parcialmente la práctica 
de la trampa escolar.

las evaluaciones para objetos de aprendizaje permite 
al estudiante enfocarse en el estudio de las temáti-
cas abordadas y al profesor, le da flexibilidad en la 
vigilancia al momento de la aplicación de las pruebas 
diagnósticas, formativas o sumativas.
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El objetivo general de la presente investigación, con-
siste en la creación de una herramienta de evalua-
ción personalizada de los objetos de aprendizaje en 

Fue que, al estar trabajando con ejercicios de Excel® 
para el cálculo de estadísticas y realizar variaciones o 
ajustes en las probabilidades, números de elementos 
de las muestras cambio de valores en los elementos 
de la muestra, etc., surge la premisa para la genera-
ción de un modelo de evaluación de los objetos de 
aprendizaje que pudiera ponerse al servicio de los 
procesos de significación. Con base en lo anterior se 
generó una evaluación de prueba que fue aplicada 
en un grupo de control, obteniéndose buenos resul-
tados en la inhibición de la práctica vinculada a la 
trampa escolar. Cabe hacer mención que la primera 
prueba contenía tanto reactivos de preguntas igua-
les como preguntas personalizadas, para el instru-
mento de evaluación. Posterior a ello el instrumento 
de evaluación se transformó a la forma totalmente 
personalizada, lo cual inhibió de manera sustancial 
la trampa escolar. Cabe hacer mención que, el es-
tudiante que optó por la trampa escolar, tuvo resul-
tados erróneos y, aquellos que quisieron optar por 
ayudar a sus compañeros de clase, descubrieron que 
existía la necesidad de resolver dos evaluaciones en 
el mismo periodo de tiempo.
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Marco teórico

En México la educación media superior atiende a 
cerca de tres quintas partes de la población de 16 a 
18 años (58.6%), además la educación superior solo 
capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 
años de edad (Alvidrez-Ramos, 2009). Con base en 
datos del censo 2010 del INEGI, se puede calcular que 
aproximadamente 8 de cada 300 personas mayores 
de 20 años, tenían nivel de maestría o doctorado, lo 
que significa que, aproximadamente 3 de cada 400 
mexicanos accedían a estos niveles educativos. Ello 

el área de ciencias y/o matemáticas. Los objetivos se-
cundarios constan de: generar un marco de referencia 
que sustente la temática de la evaluación personali-
zada de los de los objetos de aprendizaje; desarrollar 
una evaluación para el nivel medio superior, que use 
el número de cuenta, número de matrícula, número 
de lista, cardex, etc., del estudiante, como base para 
la personalización de la evaluación; desarrollar una 
evaluación para el nivel superior, que use el número 
de cuenta, como base para la personalización de la 
evaluación; observar las actitudes de los estudiantes 
ante la evaluación personalizada de los objetos de 
aprendizaje.
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Díaz-Barriga (2006) reconoce que, en México, desde 
finales de la década de los 80s, el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) adop-
tó varias propuestas del australiano Andrew Gonczi 
para la formación en competencias dentro de la en-
señanza técnica. En Díaz-Barriga (2006) también se 
expresa que el modelo del enfoque basado en com-
petencias, tiene sus orígenes en México a mediados 
de la década de los 90s. En México, la adopción del 
enfoque basado en competencias, se formalizó en el 
año 2008 con la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) (SEMS, 2008; López-Hidal-
go, 2009; González-Pérez & Carreto-Bernal, 2011; 
Flores-Gamboa & Lizárraga-Sánchez, 2011; Ova-
lle-Ibarra & Ramos-Niño, s.f.) y la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo 444 
que constituye la base para el Marco Curricular Co-
mún (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato(S-
NB) (DOF, 2008). En García, Valencia & Pineda (2012) 
se plantea que, en el modelo educativo basado en 
competencias, el docente es el actor clave que puede 
desencadenar cambios sustanciales en los contextos 
educativos.

hace evidente la necesidad de adaptar el proceso de 
enseñanza aprendizaje a los nuevos entornos de la 
educación, con el objeto de posibilitar el desarrollo 
educativo del entorno.
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Las estrategias de aprendizaje están directamente 
relacionadas con la calidad del aprendizaje del es-
tudiante, ya que permiten identificar y diagnosticar 
las causas del bajo o alto rendimiento escolar. Es po-
sible que dos sujetos que tienen el mismo potencial 
intelectual, el mismo sistema instruccional y el mismo 
grado de motivación utilicen estrategias de aprendi-
zaje distintas, y, por tanto, alcancen niveles de rendi-
miento diferentes. La identificación de las estrategias 
utilizadas permitirá diagnosticar la causa de esas 
diferencias de rendimiento y mejorar el aprendizaje 
(Beltrán-Llera, 2003).
En Dalfaro, Demuth, Aguilar & Del Valle (2018) se es-
pecifican tres tipos de competencias, utilizadas en el 
nuevo paradigma de educación: (1) básicas, que alu-
den a las capacidades complejas y generales nece-
sarias para cualquier tipo de actividad intelectual; (2) 
competencias transversales, que refieren a capacida-
des claves para los estudios […]; y (3) competencias 

El modelo educativo basado en competencias está 
centrado en el estudiante y en el enriquecimiento de 
sus formas de aprendizaje, mediante diversas es-
trategias que le permiten adquirir el dominio de co-
nocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y 
valores, para que su educación sea permanente a lo 
largo de toda su vida (Lozano-Rosales, Castillo-San-
tos & Cerecedo-Mercado, 2012).



Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
lo

s o
bj

et
os

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

en
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
po

r 
co

m
pe

te
nc

ia
s

11_11 Héctor Daniel Molina-Ruiz | Stephani Monserrat Rojano Chávez

Desarrollar un curso sin estándares de calidad es si-
milar a construir un edificio sin seguir especificacio-
nes de construcción y seguridad (Baldwin, Ching & 
Hsu, 2018). Al respecto, es necesario que la integra-
ción de cursos, sean estos presenciales, semipresen-
ciales o virtuales, mantenga elevados parámetros de 
calidad, contando con diferentes instrumentos para 
el desarrollo del curso, como: planeación temática del 
curso, referencias temáticas (fuentes de información 
por cada temática abordada), objetivos te-máticos, 
competencias a desarrollar en el estudiante, instru-
mentos de trabajo (mapas conceptuales, líneas de 
tiempo, ensayos, etc.) evaluaciones parciales, eva-
luaciones sumativas, autoevaluaciones, evaluación 
del desempeño del docente, etc. En este contexto y 
como hace mención García-Madruga (2003), la ta-

específicas, que permiten desempeños satisfactorios 
en el estudio de dichas asignaturas.
Por un lado, las instituciones educativas que ofertan 
programas de nivel medio superior, se han visto ocu-
padas en la impartición de programas que permitan 
el egreso de estudiantes competentes. Por otro lado, 
como se hace mención en Molina-Ruiz, Bravo-Var-
gas, Flores-García & Ordoñez-Hernández. (2015), las 
instituciones universitarias del país, y a nivel interna-
cional, buscan la excelencia en la calidad educativa 
de los programas educativos que imparten.
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rea del docente consiste en programar, organizar y 
secuenciar los contenidos de forma que el estudiante 
pueda realizar un aprendizaje significativo, encajan-
do los nuevos conocimientos en su estructura cog-
noscitiva previa y evitando, por tanto, el aprendizaje 
memorístico o repetitivo.

Objetos de aprendizaje
Los objetos de aprendizaje son parte 
fundamental de proceso de enseñan-
za aprendizaje. Equivel-Murillo et al. 
(2015), apunta que los componentes 
externos, correspondientes a los obje-
tos de aprendizaje, es decir, los meta-
datos, deben cumplir ciertos estándares. 
Para Figueredo-Torres, Oliva-Camacho, 
Agüero-Vázquez & Pascual Alarcón 
(2018), los objetos de aprendizaje son 
recursos digitales reutilizables, con pro-
pósito educativo, constituido al menos 
tres componentes internos: contenidos, 
actividades de aprendizaje y elementos 

de contextualización (Figura 1); utilizados en la ense-
ñanza y el autoaprendizaje.

Del Moral & Cernea (2005) describen las caracterís-
ticas propias de los objetos de aprendizaje:

los objetos de aprendizaje son recursos digitales reutilizables, con propósito educativo, 

constituido al menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje 

y elementos de contextualización (Figura 1); utilizados en la enseñanza y el 

autoaprendizaje. 
 
Figura 1: Componentes internos del objeto de aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Figueredo-Torres, Oliva-Camacho, Agüero-Vázquez & Pascual 
Alarcón (2018) 

del Moral & Cernea (2005) describen las características propias de los objetos de 

aprendizaje: 

• Orientado a presentar información para lograr un único objetivo educativo a 

través de micro-unidades didácticas que contemplen: contenidos, recursos, 

actividades y evaluación; 

• Extrapolable a otros contextos por su potencial reusabilidad; 

• Relevante como experiencia de aprendizaje significativo que sirve de anclaje 

para adquirir conocimientos posteriores; 

• Compatible técnicamente para ser visualizado independiente del formato y 

dispositivo; 

• Identificable a través de metadatos; 

• Adaptable a las situaciones y necesidades específicas de los estudiantes; 

Contenidos

Actividades	
de	

aprendizaje

Elementos	
de	

contextuali-
zación

Figura 1: Componentes internos del objeto de 
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia con base en Figue-
redo-Torres, Oliva-Camacho, Agüero-Vázquez & 

Pascual Alarcón (2018)
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Proceso de enseñanza
La enseñanza es el proceso por medio del cual se 
comparte con el aprendiz, estudiante o educando, 
las experiencias de vida, personales, profesionales, 
educativas o/y factuales, en busca de provocar un 
crecimiento intelectual, profesional o de vida para la 
persona quien recibe el efecto de la enseñanza.

En Dubing y Taveggia (1968) se asienta que una 
parte importante del folklore de la enseñanza en las 

• Orientado a presentar información para lograr 
un único objetivo educativo a través de mi-
cro-unidades didácticas que contemplen: con-
tenidos, recursos, actividades y evaluación;

• Extrapolable a otros contextos por su potencial 
reusabilidad;

• Relevante como experiencia de aprendizaje sig-
nificativo que sirve de anclaje para adquirir co-
nocimientos posteriores;

• Compatible técnicamente para ser visualizado 
independiente del formato y dispositivo;

• Identificable a través de metadatos;
• Adaptable a las situaciones y necesidades es-

pecíficas de los estudiantes;
• Durable frente a los cambios tecnológicos sin 

necesidad de rediseño o cambio de código im-
portante.
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Proceso de aprendizaje
El aprendizaje es el proceso por medio del cual ad-
quirimos y creamos habilidades, destrezas y el pro-
pio conocimiento. El conocimiento, por su parte, es el 
conjunto de factores y conceptos asociados al saber 
y a la información que el hombre ha construido a lo 
largo de su historia. El aprendizaje se asocia pro-
ceso de metacognición. La metacognición, como se 
menciona en Ugartetxea (2001), es un conocimiento 
de segundo grado, cuyo objeto de conocimiento no 
es otro que el propio conocimiento, esto implica en 
el control y la regulación de los procesos de conoci-
miento, y en el caso de la educación, el propio proce-
so del aprendizaje.

Shuell (1986) define el aprendizaje como un proce-
so que implica un cambio o capacidad para compor-
tarse de una determinada manera, que se produce 
como resultado del hacer en la práctica y de otras 
formas de experiencia. El aprendizaje significativo se 
refiere a que, el proceso de construcción de signifi-
cados es el elemento central del proceso enseñanza 
aprendizaje.

escuelas, es que ciertos métodos de enseñanza son 
preferidos sobre otros. Estos métodos deberían es-
timular que los estudiantes colaborasen intercam-
biando sus ideas, sugerencias, hallazgos, etc. y se 
ocupasen con situaciones concretas (Huber, 2008).
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Resultados

La personalización de evaluaciones en el nuevo con-
texto educativo nacional, permite al estudiante y 

Evaluación del Aprendizaje
Evaluar hace referencia a cualquier proceso por me-
dio del que alguna o varias características de un es-
tudiante, grupo de estudiantes, ambiente educativo, 
objetivos educativos, materiales, profesores, progra-
mas, etc., reciben la atención del que evalúa, se ana-
lizan y se valoran sus características y condiciones en 
función de unos criterios o puntos de referencia para 
emitir un juicio que sea relevante para la educación 
(Gimeno-Sacristán y Pérez-Gómez, 1996).
Por un lado, el propósito de la evaluación, es calificar 
el estudio y valorar el aprendizaje, además de con-
trastar resultados de los estudiantes, por otro, sirve 
para corregir, regular y mejorar el aprendizaje. Se 
pueden distinguir tres tipos de evaluación, la evalua-
ción diagnóstica, formativa y sumativa.
Evaluación sumativa, designa la forma mediante la 
cual medimos y juzgamos el aprendizaje. Es un acto 
determinante porque de él depende la trayectoria del 
estudiante. Además de lo anterior, se realiza al finali-
zar el hecho educativo.
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En Albertelli et al. (2003) se asienta que las evaluacio-
nes y exámenes requieren un esfuerzo significativo, 
especialmente cuando se trata de grupos numerosos, 
además se expresa que, el uso de exámenes perso-
nalizados, en los cuales el contenido difiere en cierta 
forma para cada estudiante, puede reducir o inhibir 
la trampa y/o la copia en los exámenes. La trampa es 
una práctica recurrente en el aspecto educativo (Lim 
y See, 2001; Clarkeburn y Freeman, 2007; Mirshekary, 
Yaftian y Nasirzadeh, 2007; Bernardiet al. 2008). De 
lo anterior se puede aseverar que la total persona-
lización de exámenes y evaluaciones, contribuiría 
en mayor medida a la reducción de las actitudes de 
trampa y/o la copia en los exámenes y evaluaciones. 
No olvidemos que en el enfoque de competencias se 
evalúan desempeños, además la evaluación es con-
tinua, y en el caso de la evaluación sumativa, ésta 
se orienta a evaluar cómo el estudiante aplica esas 
competencias (conocimientos, habilidades y actitu-

al facilitador, la creación de nuevas tendencias de 
adaptación al medio educativo, si bien es cierto que 
la evaluación del aprendizaje es necesaria para cual-
quier proceso de enseñanza aprendizaje, también es 
cierto que se puede generar un ambiente de sana y 
real competencia entre los estudiantes, en un aula o 
recinto de estudio, a través de la atención personali-
zada de los estudiantes.
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La personalización de evaluaciones en el nivel medio 
superior es una labor ardua, dicha personalización 
puede llevarse a cabo, debido a que en los centros 
educativos, los estudiantes son identificados por un 
número de cuenta, de control, matrícula o expediente 
el cual generalmente se compone alfanuméricamen-
te, de esta correspondencia alfanumérica se puede 
hacer una interpretación totalmente numérica que, al 
ser manipulada o sementada, proporcione los carac-
teres necesarios para la total personalización de un 
examen o evaluación.
Con esta herramienta se puede dar respuesta a uno 
de los aspectos de la evaluación, el cual consiste en la 
revisión de conocimientos, sobre todo porque se tra-
ta de una propuesta para materias correspondiente 
a la competencia disciplinar de las ciencias experi-

des y valores) y las transfiere a situaciones diversas 
de la vida cotidiana o del trabajo.
La realización de evaluaciones, en especial con gru-
pos numerosos, implica el uso de una gran cantidad 
de recursos, dicho esfuerzo mayor se ve reducido 
mediante el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC). En Arbertelliet al. (2003); Frankl 
y Bitter (2012); González-Mariño (2008); Liberatore 
(2011) y; Schiaffino, García y Amandi (2008) se re-
salta la importancia del uso de las TIC en el contexto 
educativo.
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Personalización de la evaluación
Cabe hacer mención que el proceso de evaluación 
personalizada, ha recorrido un proceso que inició 
hace más de un lustro, a partir de la integración de 
la primera propuesta para evaluación personalizada. 
Aunque el proceso de inicio de búsqueda de una al-
ternativa de evaluación para inhibición de la trampa 
escolar.

Para la personalización de la evaluación corres-
pondiente a los objetos de aprendizaje al servicio de 
los procesos de significación, supongamos que se se-
lecciona un estudiante del sistema educativo en de-

terminado nivel (p.ej medio 
superior o bachillerato) de 
cierta institución educativa, 
el cual posee un número de 
cuenta, de control, matrícu-
la o expediente numérico 
que consta de seis carac-
teres, y que proporciona la 
identificación estudiante a 
evaluar (Tabla 1).

mentales, los demás aspectos de la evaluación (habi-
lidades, actitudes y valores) se evalúan en diferentes 
materias a lo largo de la formación del estudiante.

Descripción Valor

Institución Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo

Nivel educativo Medio superior

No. de control 130341

Nombre Héctor Daniel Molina Ruiz

Semestre 5

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Ejemplo de descripción de datos del estudiante de nivel medio 
superior (ficha de identificación)
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Al efectuarse la descomposición del número de con-
trol resulta una seriación de tres dígitos que se usa-
rán a lo largo del desarrollo de la evaluación (Figura 
1).
Dichos dígitos formarán parte del cuerpo de la eva-
luación, en este sentido, los dígitos resultantes de la 
agrupación anterior, se usan para contribuir a la di-
ferenciación, o personalización de la evaluación. Por 
ejemplo, el primer problema o pregunta de la evalua-
ción se puede redactar de la siguiente forma (Figura 
3):

• “1.- Un tren de ondas se mueve con una veloci-
dad de [A+C] m/s, si se desplaza [B] m, calcule 
su frecuencia y su periodo”.

Con lo cual se denota la diferenciación 
para cada uno de los casos [estudian-
tes]. En el caso de que el estudiante del 
centro educativo no posea un número 
de registro como tal, se puede utilizar el 
número de lista, para efectuar la perso-
nalización de la evaluación.

Una vez diseñada la evaluación bajo 
los criterios que el docente determina, 
se procede a la automatización de la 
solución, mediante hoja de cálculo. Ello 

Tabla 1: Ejemplo de descripción de datos del estudiante de nivel medio superior (ficha de identificación) 
Descripción Valor 

Institución Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Nivel educativo Medio superior 

No. de control 130341 

Nombre Héctor Daniel Molina Ruiz 

Semestre 5 

Fuente: Elaboración propia 

	
Al efectuarse la descomposición del número de control resulta una seriación de tres 

dígitos que se usarán a lo largo del desarrollo de la evaluación (Figura 1). 

 
Figura 2. Acomodo de los dígitos del número de cuenta del estudiante 
Fuente: Elaboración propia 

Dichos dígitos formarán parte del cuerpo de la evaluación, en este sentido, los dígitos 

resultantes de la agrupación anterior, se usan para contribuir a la diferenciación, o 

personalización de la evaluación. Por ejemplo, el primer problema o pregunta de la 

evaluación se puede redactar de la siguiente forma (Figura 3): 

Número	
de	cuenta
130341

13
03

41

Figura 2. Acomodo de los dígitos del 
número de cuenta del estudiante

Fuente: Elaboración propia

 

• “1.- Un tren de ondas se mueve con una velocidad de [A+C] m/s, si se desplaza 

[B] m, calcule su frecuencia y su periodo”. 

 

Con lo cual se denota la diferenciación para cada uno de los casos [estudiantes]. En el 

caso de que el estudiante del centro educativo no posea un número de registro como tal, 

se puede utilizar el número de lista, para efectuar la personalización de la evaluación. 

 

 
Figura 5.2: Evaluación sumativa personalizada para nivel medio superior 

	

	
 
Fuente: Elaboración propia 

	
	
	
Una vez diseñada la evaluación bajo los criterios que el docente determina, se procede a 

la automatización de la solución, mediante hoja de cálculo. Ello permite que la 

evaluación, además de ser personalizada, se pueda calificar de forma ágil y precisa dado 

que, una vez automatizados, los resultados variarán mecánicamente al cambiar los 

dígitos correspondientes (Figura 3-4). 

	

Figura 3: Evaluación sumativa personalizada para 
nivel medio superior.

Fuente: Elaboración propia
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permite que la evaluación, además de ser personali-
zada, se pueda calificar de forma ágil y precisa dado 
que, una vez automatizados, los resultados variarán 
mecánicamente al cambiar los dígitos correspon-
dientes (Figura 4-5).

Algunas complicaciones que se pueden encontrar en 
el uso de esta técnica, lo es la inclusión de cifras con 
valores iguales a 0 (cero), que pueden arrojar erro-
res en cierto tipo de operaciones matemáticas, so-

	
 
Figura 3: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 130341 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 264426	

	
 
Figura 3: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 130341 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 264426	

Figura 4: Automatización de los resultados de la evalua-
ción, mediante hoja de cálculo, para el número de cuenta 

130341
Fuente: Elaboración propia

Figura 5: Automatización de los resultados de la evalua-
ción, mediante hoja de cálculo, para el número de cuenta 

264426
Fuente: Elaboración propia
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bre todos cuando se manejan divisiones (cuando la 
cifra “0” es parte del numerador). Además, se pue-
den encontrar casos, como en la multiplicación, en 
los cuales el resultado no sea significativo (cuando se 
multiplica por “0”). Este inconveniente se puede sor-
tear sin dificultad, con la sustitución en el número de 
control, con cualquier cifra de los números naturales, 
recomendándose la sustitución por el número “1”. Sin 
embargo, queda a disposición y criterio del facilitador 
el tratamiento del cero, vinculado a las cifras de nú-
meros de cuenta o números de control iguales a cero.
Es posible aseverar que el uso de esta herramienta 
también se puede extender al nivel superior, en el 
cual se cuenta con materias del área de matemáticas 
y/o ciencias experimentales, dentro del mapa curri-

cular que comprende el pro-
grama de estudios al que se 
haga referencia.
Suponga un estudiante de 
nivel superior (licenciatura o 
ingeniería), el cual cursa la 
materia de investigaciones, 
para la temática de álgebra 
lineal (Tabla 2).
Al efectuarse la descompo-
sición del número de control 
resulta una seriación de seis 

Descripción Valor

Institución Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

Nivel educativo Superior - Ingeniería

No. de control 130341

Nombre Héctor Daniel Molina Ruiz

Semestre 7

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Ejemplo de descripción de datos del estudiante de nivel superior - licencia-
tura (ficha de identificación)
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dígitos que, para un caso aplicado al nivel superior, 
fungirá como referente para la consecución del pro-
ceso de evaluación (Figura 6).

Estas cifras se usan a lo largo del desarrollo de la 
evaluación, lo cual contribuye a la personalización 
de las evaluaciones. A continuación, se presenta el 
ejemplo de evaluación sumativa para un programa 
de licenciatura, correspondiente a la materia de “in-
vestigación de operaciones” (Figura 7).

Cabe reiterar que, al diseñar la evaluación, el docen-
te tiene la determinación de los criterios y reactivos 
para evaluar los objetos de aprendizaje. La evalua-
ción personalizada, que puede requerir en la práctica, 
una gran cantidad de tiempo para la revisión, reduce 
el uso de recursos, a través de la automatización vin-

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: Acomodo de los dígitos del número de cuenta del estudiante 

	
Estas cifras se usan a lo largo del desarrollo de la evaluación, lo cual contribuye a la 

personalización de las evaluaciones. A continuación, se presenta el ejemplo de 

evaluación sumativa para un programa de licenciatura, correspondiente a la materia de 

“investigación de operaciones” (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Ejemplo de evaluación sumativa personalizada para nivel superior 

Fuente: Elaboración propia 

Número	
de	cuenta	
1303411

3
0 3

4

1

Figura 6: Acomodo de los dígi-
tos del número de cuenta del 

estudiante
Fuente: Elaboración propia

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: Acomodo de los dígitos del número de cuenta del estudiante 

	
Estas cifras se usan a lo largo del desarrollo de la evaluación, lo cual contribuye a la 

personalización de las evaluaciones. A continuación, se presenta el ejemplo de 

evaluación sumativa para un programa de licenciatura, correspondiente a la materia de 

“investigación de operaciones” (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Ejemplo de evaluación sumativa personalizada para nivel superior 

Fuente: Elaboración propia 

Número	
de	cuenta	
1303411

3
0 3

4

1

Figura 7: Ejemplo de evaluación sumativa persona-
lizada para nivel superior

Fuente: Elaboración propia
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culada al cálculo de los resultados. En las siguientes 
figuras se muestra el caso ya probado para el nivel 
licenciatura (Figura 8-9).

Es preciso hacer mención, que el mismo razona-
miento se puede aplicar a todos los niveles educa-
tivos incluyendo aquello de especialidad, maestría, 
doctorado y estancias postdoctorales, sobre todo en 
las áreas de ciencias experimentales y/o área mate-
mática.

Cabe reiterar que, al diseñar la evaluación, el docente tiene la determinación de los 

criterios y reactivos para evaluar los objetos de aprendizaje. La evaluación 

personalizada, que puede requerir en la práctica, una gran cantidad de tiempo para la 

revisión, reduce el uso de recursos, a través de la automatización vinculada al cálculo de 

los resultados. En las siguientes figuras se muestra el caso ya probado para el nivel 

licenciatura (Figura 7-8). 

 
Figura 7: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 130341 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 5.8: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número 
de cuenta 123456	

Cabe reiterar que, al diseñar la evaluación, el docente tiene la determinación de los 

criterios y reactivos para evaluar los objetos de aprendizaje. La evaluación 

personalizada, que puede requerir en la práctica, una gran cantidad de tiempo para la 

revisión, reduce el uso de recursos, a través de la automatización vinculada al cálculo de 

los resultados. En las siguientes figuras se muestra el caso ya probado para el nivel 

licenciatura (Figura 7-8). 

 
Figura 7: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número de 
cuenta 130341 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 5.8: Automatización de los resultados de la evaluación, mediante hoja de cálculo, para el número 
de cuenta 123456	

Figura 8: Automatización de los resultados de la evaluación, 
mediante hoja de cálculo, para el número de cuenta 130341

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Automatización de los resultados de la evaluación, me-
diante hoja de cálculo, para el número de cuenta 123456

Fuente: Elaboración propia
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Por un lado, la técnica propuesta en este trabajo, 
permite al profesor, la atención particularizada del 
estudiante y por otro, evita las actitudes de trampa 
o copia en el momento de la evaluación, lo cual da 
tiempo al docente para estar pendiente del momento 
de la evaluación, dejando de lado la vigilancia riguro-
sa de dicho proceso.

La herramienta propuesta, tiene alcance en cual-
quiera de los niveles educativos que conforman el sis-
tema educativo de una región e incluso a nivel país, 
pudiendo tener alcance en el contexto global. Con 

Conclusión

Es importante reconocer que las exigencias del mo-
delo educativo contemporáneo en México, permiten 
un ambiente de educación por competencias diná-
mico, en el cual se generan nuevas estrategias para 
asegurar el logro del proceso enseñanza aprendizaje. 
Este ambiente por competencias, que tiene su origen 
incipiente en el país por los años 80s, formalizado o 
reconocido en el año 2008, con la publicación en el 
DOF del acuerdo 444, pone la pauta para la creación 
y desarrollo de estrategias de evaluación, en el cual 
se compare el grado de obtención de cierta compe-
tencia, por parte de los estudiantes, siendo la evalua-
ción un proceso intencionado más que un fin.
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la propuesta, se facilita la evaluación de los objetos 
de aprendizaje, particularmente aquellos que están 
vinculados a la evaluación de conocimientos, una de 
las cuatro áreas o alcances del modelo de evaluación 
por competencias.

Por otro lado, el uso de evaluaciones personaliza-
das para los objetos de aprendizaje al servicio de 
los procesos de significación, inhibe la práctica de la 
trampa, en cuyo caso el estudiante que tenga la ne-
cesidad de ayudar a sus compañeros, se vería en la 
necesidad de realizar dos o más evaluaciones en el 
mismo periodo temporal de la sesión, aunado a ello, 
el estudiante que busque realizar la copia de repues-
tas del examen de algún compañero próximo, tendría 
resultados erróneos en la prueba.
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Retroalimentación computarizada: 
una estrategia para el adiestramiento 

de entrevistadores en ciencias 
economico administrativas

Carlos Gerardo Torres Ceballos
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El comportamiento humano condiciona a las orga-
nizaciones sociales y, por tanto, a las relaciones 

económicas, comerciales y laborales que se dan entre 
éstas en el nivel local, nacional e internacional (Saa-
vedra, 2017; Flores, 2011; Chávez, 2007). En conse-
cuencia, las ciencias económico administrativas se 
han interesado en estudiar de manera más profunda 
a los recursos humanos en las organizaciones pues 
son el elemento indispensable para su buen funcio-
namiento (Del Toro, Ochoa & Rivera, 2012; Alcazar, 
Romero & Fernández, 2009; Calvo & Gómez, 2008). 
En la industria, la selección de personal es uno de los 
ámbitos en los cuales se hace investigación, explo-
rando las características de los individuos y su ajuste 
a los puestos de trabajo. 
 En este sentido, el procedimiento típico para 
seleccionar personal, después de haber realizado 
el reclutamiento respectivo, es analizar currículums 
vitae, referencias personales, aplicar pruebas psi-
cométricas y entrevistas. Estas últimas son especial-
mente relevantes para investigar al personal pues 
proporcionan información más profunda que la ob-
tenida mediante documentos escritos y autoreportes 
(Alonso, Moscoso & Cuadrado, 2015; López, Tricás & 
Toledano, 2012; Naranjo, 2012; Salgado & Moscoso, 
2008). Además, permiten evaluar la conducta verbal 
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y no verbal del aspirante, conocer sus experiencias, 
competencias, personalidad, valores, actitudes, me-
tas, motivaciones, expectativas y otros aspectos re-
levantes para determinar su ajuste a la organización 
que oferta el empleo (Alles, 2006; Peña, 2005). 

Cabe señalar que existen dos categorías generales 
de entrevista de selección de personal: 
estructurada y no estructurada. En la primera, el 
orden de las preguntas y los temas por sondear se 
pre-establecen de tal manera que los resultados son 
susceptibles de medición, contraste y evaluación. Por 
el contrario, las no estructuradas se guían por la in-
tuición del entrevistador y el orden de las preguntas 
es relativamente arbitrario y, por tanto, no permiten 
contrastar sistemáticamente las respuestas de los 
candidatos al puesto (Díaz, Torruco, Martínez & Va-
rela, 2013). 

En consecuencia, las entrevistas estructuradas 
cuentan con mejores propiedades psicométricas, 
claridad, utilidad y pueden predecir el desempeño 
laboral, por ejemplo, de agentes de policía, adminis-
tradores públicos y directivos, entre otras ocupacio-
nes (Piñeros & Mejía, 2008; Restrepo de O, Ladino & 
Orozco, 2008; Sáez, 2007; Salgado & Moscoso, 2008; 
Salgado, Gorriti & Moscoso, 2007). Además, promue-
ven la objetividad e igualdad de género en la inser-
ción al campo laboral (Alonso, Moscoso & Salgado, 
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2017; Rodríguez, 2016). A pesar de lo anterior, en 
Hispanoamérica, las empresas utilizan con mayor 
frecuencia las entrevistas no estructuradas o incluso 
ninguna durante sus procesos de selección de per-
sonal (Carrillo, Bravo & Valenciana, 2014; Tumaev & 
Sassha, 2007). Por tanto, es importante promover el 
uso de entrevistas estructuradas comenzando por la 
formación de investigadores de personal. 

En este sentido, se ha demostrado que la retroali-
mentación, es decir, informar al individuo sobre sus 
aciertos y desaciertos, es una estrategia que coad-
yuva al entrenamiento pues acerca el desempeño 
real al desempeño esperado (Ramaprasad, 1983). 
Por ejemplo, en el ámbito académico la retroalimen-
tación ha mejorado la ejecución en aritmética, idio-
mas, lectura, redacción, diseño gráfico, pensamiento 
crítico, comprensión lectora, motricidad fina y en 
instrumentos musicales (Machera, 2017; Al-Bashir, 
Kabir & Rahman, 2016; Bachman & Bachman, 2011; 
Hayes & Devitt, 2008; Trap, Milner, Joseph & Co-
pper, 1978; Fink & Carnine, 1975; Salzberg, Wheeler, 
Taylor & Hopkins, 1971). Asimismo, con su uso se han 
desarrollado habilidades docentes para el control de 
grupo en educación preescolar, primaria, secundaria, 
especial y a distancia (Akalin & Sucuoglu, 2015; Vi-
ves & Varela, 2013; Artman & Hemmeter, 2012; Di-
Gennaro, Martens & Kleinmann, 2007; Crooks, 1988; 



R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 c

om
pu

ta
ri

za
da

: u
na

 e
st

ra
te

gi
a 

pa
ra

 e
l a

di
es

tr
am

ie
nt

o 
de

 e
nt

re
vi

st
ad

or
es

 e
n 

ci
en

ci
as

 e
co

no
m

ic
o 

ad
m

in
is

tr
at

iv
as

12_5 Carlos Gerardo Torres Ceballos

Molina, 1976; Van Houten, 
Hill & Parsons, 1975). Ade-
más, la retroalimentación 
incrementa la autocon-
fianza, las actitudes po-
sitivas hacia el estudio, la 
motivación y el desarrollo 
de experiencias de apren-
dizaje significativas entre 
alumnos y profesores (Gan, 
Nang & Mu, 2018; Lozano 
& Tamez, 2014; Osorio & 
López, 2014; Viciana, Ra-
mírez & Requena, 2003; 
Olina & Sullivan, 2002). 

Cabe señalar que se distinguen varios tipos de retro-
alimentación: positiva (centrada en aciertos), correc-
tiva (centrada en errores), oral (mediante conducta 
verbal), visual (con gráficas de desempeño, video-
grabaciones, etc), individual (brindada en solitario), 
pública (ante los pares), externa (del profesor hacia 
el alumno), autoretroalimentación (del alumno hacia 
si mismo), inmediata (cotingente al evento) y com-
putarizada (mediante el uso de hardware y softwa-
re) entre otros (Wiskow, Matter & Donaldson, 2019; 
Kumar, 2018; Metcalfe, 2016; Pfanner, 2015; Choi & 
Li, 2012; Lozano & Tamez, 2014; Codding, Feinberg, 
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Dunn & Pace, 2005; Kapa, 2001; Drabman & Lahey, 
1974). Específicamente en el entrenamiento en en-
trevistas, la retroalimentación visual, con apoyo de 
gráficas u otras ilustraciones sobre el desempeño, ha 
promovido el desarrollo de habilidades verbales, no 
verbales y sociales de buscadores de empleo duran-
te sus encuentros con selectores de personal (Stoc-
co, Thompson, Hart & Soriano, 2017; Schloss, 1988; 
Spence, 1981; Hall, Sheldon & Sherman, 1980; Kelly, 
Wildman & Berler, 1980; Hollandsworth, Glazeski & 
Dressel, 1978). 

Sin embargo, poco se sabe sobre la utilidad de la re-
troalimentación para aprender a investigar median-
te entrevistas de selección de personal aunque hay 
evidencia desde otras disciplinas que sugieren que 
también podría funcionar en el área económico ad-
ministrativa. Por ejemplo, se realizó un estudio con 
133 estudiantes de medicina cuyo desempeño en 
entrevistas simuladas fue videograbado y evaluado 
mediante una rúbrica con 33 ítems (cada uno repre-
sentando una habilidad) agrupados en dimensiones 
de acuerdo a las fases que conforman una entrevis-
ta clínica: apertura, exploración de problemas, facili-
tación no verbal, habilidad interpersonal, reacción y 
cierre. Los participantes fueron asignados a un gru-
po experimental que recibió un taller para desarrollar 
destrezas en entrevista (con simulaciones y retroali-
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mentación visual) o a un grupo control que no asistió 
al taller. Durante las entrevistas previas (o pre-test) a 
la capacitación, ambos grupos mostraron calificacio-
nes similares. Sin embargo, durante las entrevistas 
posteriores al taller (o post-test) el grupo experimen-
tal incrementó su calificación en un 15% y el gru-
po control disminuyó en un 10% (Florenzano et al., 
2000). 

En otro estudio, se proporcionó retroalimentación vi-
sual, simulaciones, instrucciones y modelamiento a 
cuatro estudiantes de los últimos semestres de una 
carrera en psicología para entrenarlos en la apli-
cación de entrevistas conductuales. Los resultados 
mostraron que, en contraste con el pre-test, los estu-
diantes realizaron hasta un 100% de las conductas 
esperadas durante el post-test (Miltenberger & Fu-
qua, 1985).   

Finalmente, se realizó otra investigación con ocho 
estudiantes de psicología que fueron capacitados 
para realizar entrevistas clínicas mediante materia-
les didácticos impresos, instrucciones, simulaciones 
y retroalimentación oral. Los resultados del post-test 
mostraron mejoras respecto al pre-test pues los no-
veles terapeutas obtuvieron de los entrevistados ma-
yor cantidad y calidad de información. Cuando los 
mismos estudiantes entrevistaron a padres de niños 
con problemas de conducta en una clínica se obser-
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vó que las habilidades adquiridas durante el entre-
namiento se generalizaron a la situación real y se 
mantuvieron durante meses (Iwata, Wong, Riordan, 
Dorsey & Lau, 1982). 

A pesar de los ejemplos anteriores, todavía no hay 
evidencia de los efectos de la retroalimentación so-
bre el desempeño de entrevistadores en el área eco-
nómico administrativa. Por tanto, el presente trabajo 
pretende explorar si la retroalimentación visual (por 
medios computarizados) tiene efectos en el adies-
tramiento de entrevistadores de personal, en el caso 
concreto de estudiantes de recursos humanos. Con-
forme a la literatura, se esperaban incrementos en el 
desempeño de los participantes retroalimentados y 
decrementos en los no retroalimentados. 

Método

Participantes 
Fueron 8 estudiantes (siete mujeres y un hombre en-
tre 21 y 24 años de edad) de los últimos semestres 
de una carrera en recursos humanos con sede en 
Jalisco, México. El estudio se realizó en el marco de 
unas prácticas de asignatura y los alumnos recibie-
ron puntos de calificación independientemente de su 
desempeño individual en las entrevistas. 
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Escenario
El estudio se realizó en un salón de clases relati-
vamente aislado de ruido externo y con aire acon-
dicionado. Adentro, se dispuso un escritorio (de 60 
centimetros de ancho por 110 centímetros de largo) 
y dos sillas de tal forma que el entrevistador y el en-
trevistado quedaron sentados uno frente a otro con 
el escritorio de por medio durante las entrevistas si-
muladas. 

Entrevistas simuladas
De manera previa a las rondas de práctica, se ca-
pacitó a los participantes sobre los roles por fungir, 
sobre el uso de la rúbrica de observación y sobre los 
puestos vacantes para los que debían seleccionar 
personal. A continuación se explica cada punto. 
Roles durante la práctica.  En conformidad con es-
tudios previos, las entrevistas fueron simuladas (Flo-
renzano et al., 2000; Miltenberger & Fuqua, 1985; 
Iwata, Wong, Riordan, Dorsey & Lau, 1982). Los ro-
les de entrevistados se asignaron a los mismos estu-
diantes del grupo de asignatura pero se evitó que en 
un mismo día lo repitieran o que fungieran también 
como entrevistadores. Los entrevistados fueron en-
trenados para representar su papel de manera natu-
ral (sin fingir cualidades) y aportando datos verídicos 
sobre su currículum vitae. También se les indicó que 
convencieran al entrevistador de que eran los más 
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12_10 Carlos Gerardo Torres Ceballos

aptos para el puesto en cuestión. Por otra parte, los 
entrevistadores fueron programados de tal manera 
que nunca realizaron más de una entrevista el mismo 
día.

Rúbricas de observación
Se optó por las rúbricas de observación pues se han 
utilizado exitosamente para el entrenamiento de 
conductas en universitarios (García, 2012; De la Cruz, 
2011). La rúbrica fue tipo Likert y consistió en un lis-
tado con 30 ítems, uno por cada conducta que debía 
cumplirse de manera sucesiva y quedaron agrupados 
en cuatro dimensiones conforme las etapas de una 
entrevista de selección de personal: a) preparación, 
establecimiento de un escenario confortable y libre 
de distractores para la entrevista; b) inicio, saludar 
cordial y pertinentemente al entrevistado, establecer 
rapport, indicar el objetivo de la entrevista, etc.; c) 
desarrollo, validar datos generales de empleos ante-
riores y explorar competencias laborales (mediante 
la técnica de incidentes críticos), actitudes, personali-
dad, motivaciones, expectativas salariales, gastos fi-
jos, pasatiempos, vida familiar, etc.; d) cierre, informar 
sobre aspectos del puesto vacante (tipo de contrato, 
ingresos, prestaciones, lugar físico de trabajo) y los 
pasos siguientes en el proceso de selección, sondear 
dudas del entrevistado, despedirse cordialmente, etc. 
La rúbrica se calificó de acuerdo con una escala del 0 
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al 2 según el grado de cumplimiento de cada una de 
las 30 conductas esperadas durante la práctica: los 
observadores asignaron 2 si la conducta se observa-
ba en su totalidad, 1 si se observaba con imperfec-
ciones y 0 si no se presentaba. En una sección al final 
de la rúbrica se solicitó a los observadores escribir 
comentarios sobre el desempeño de sus compañeros. 
Las rúbricas fueron contestadas durante el transcur-
so de las entrevistas por seis alumnos y el profesor 
de la asignatura. Adicionalmente, de manera inme-
diata a la conclusión de la entrevista, entrevistado y 
entrevistador contestaron rúbricas para obtener un 
total de nueve por entrevista simulada. Cabe señalar 
que un procedimiento similar de triangulación de in-
formación (recabar opinión de compañeros, supervi-
sores y del mismo empleado) es utilizado de manera 
frecuente en las empresas para llevar a cabo evalua-
ciones de desempeño (Alles, 2005).  

Puestos vacantes. Se asignaron diferentes puestos 
a los entrevistadores, todos vinculados al área de 
recursos humanos: reclutador de campo freelance, 
auxiliar de recursos humanos, auxiliar de bienestar y 
comunicación organizacional, consultor de recursos 
humanos, auxiliar de recursos humanos, reclutador 
junior, trainee reclutamiento y selección y, reclutador 
de campo. Antes de la práctica se entregó el perfil de 
puesto correspondiente a cada entrevistador para su 
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análisis. Los requerimientos curriculares para cubrir 
los puestos fueron de complejidad similar.  

Materiales y aparatos
Un escritorio, dos sillas, rúbricas impresas, una com-
putadora de gabinete, un cañón retroproyector, un 
panel de fondo blanco, gráficos y texto generados 
con el programa Excel.  
Diseño
El estudio fue cuasiexperimental dado que no se rea-
lizó en un laboratorio ex-profeso para investigación 
científica. El diseño fue de grupo control no equiva-
lente pues la distribución de los participantes en los 
grupos fue no aleatoria (Salkind, 1998). El grupo ex-
perimental quedó conformado por cinco participan-
tes (cuatro mujeres y un hombre) y fue expuesto a 
retroalimentación de su desempeño mediante grá-
ficos y texto generado en computadora. La retroal-
mentación se dio frente a grupo sobre un panel de 
fondo blanco con ayuda de un cañón retroproyector. 
El grupo control quedó conformado por tres partici-
pantes mujeres y se les dio el mismo tipo de retro-
alimentación pero después del post-test. Ninguno 
de los estudiantes supo a cual de los dos grupos fue 
asignado.
Procedimiento
Primeramente, se realizó una ronda de entrevistas 
de reconocimiento con la rúbrica visible (proyecta-
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da sobre el panel blanco) para 
que los participantes aprendie-
ran la secuencia de las conduc-
tas por mostrar y las preguntas 
por hacer. De esta manera, se 
buscó que la entrevista fuera 
estructurada. Después se reali-
zó un pre-test que consistió en 
una entrevista de práctica (sin 
la rúbrica visible) con los obser-
vadores a una distancia de dos 
metros. Para dar el tratamiento 
(la retroalimentación) primero 
se calificaron las rúbricas y des-
pués se elaboraron gráficos de 
barras relativos al desempeño 
que se obtuvo en el pre-test por 
cada una de las 30 conductas 
(ver Figura 1). 
Además, se transcribieron sin 
edición los comentarios de re-
troalimentación con el pro-
grama Excel. Enseguida los 

gráficos y los comentarios fueron mostrados en el 
aula publicamente a cada integrante del grupo ex-
perimental durante una sesión de 120 minutos (15 
minutos de retroalimentación por participante). Las 

Figura 1. Ejemplo de gráfica proyectada para retroalimentar el des-
empeño de los entrevistadores.

Fuente: Elaboración propia.
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gráficas fueron presentadas a los alumnos con base 
en el puntaje original de la escala tipo Likert. De ma-
nera simultánea a la proyeccción de la gráfica, se fue 
explicando oralmente y en orden descendente la in-
terpretación de cada barra y las implicaciones de las 
calificaciones para cada una de las 30 conductas. 
La lista de comentarios fue presentada de manera 
inmediata posterior a la gráfica e incluyó todos los 
comentarios realizados por los observadores. Por 
ejemplo: “se puso algo nerviosa”, “no hace rapport”, 
“tono de voz un poco bajo”, “retomó adecuadamen-
te los puntos”, “muy amable”, “buen contacto visual”. 
El post-test consistió en otra entrevista bajo las mis-
mas condiciones pero 15 días después del pre-test. 
Todas las entrevistas simuladas tuvieron una dura-
ción máxima de 15 minutos. Las calificaciones y los 
comentarios fueron anónimos. Los participantes fir-
maron el respectivo consentimiento informado y res-
pondieron un cuestionario con sus datos generales 
y su opinión sobre la utilidad de la retroalimentación 
recibida.

Resultados  

El análisis de datos se realizó con el programa Ex-
cel. Para tal finalidad, las calificaciones absolutas se 
transladaron a calificaciones relativas y se obtuvie-
ron promedios. Además, los comentarios de retroa-
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limentación se etiquetaron como correctivos cuando 
hicieron referencia a los errores del entrevistador 
o como positivos cuando hicieron referencia a los 
aciertos del entrevistador. Posteriormente, se obtu-
vieron frecuencias por tipo de retroalimentación. Los 
resultados se presentan a continuación por grupo y 
por participante. 

En la Figura 2 se observa que ambos 
grupos mostraron destreza similar en 
el pre-test. Sin embargo, en el post-test 
el grupo experimental aumentó 6.31 
puntos y el grupo control disminuyó 
8.38 puntos. Las frecuencias por tipo 
de comentarios de retroalimentación 
durante el pre-test se muestran a con-
tinuación por grupo. 
En la Figura 3, se puede notar que el 
grupo experimental recibió mayor can-
tidad de comentarios correctivos que 
positivos y que el grupo control recibió 
mayor cantidad de comentarios po-
sitivos que correctivos (aunque estos 
últimos se enteraron hasta el final del 
estudio). Además, se observa que en el 
grupo experimental se concentró una 
mayor cantidad de comentarios totales 
(f=53) que en el grupo control (f=34). 
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Figura 2. Resultados del pre-test y post-test por grupo
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Frecuencias de comentarios de retroali-
mentación por grupo durante el pre-test.

Fuente: Elaboración propia
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Enseguida, se muestran los resultados del pre-test y 
post-test por participante.

En la Figura 4 se observa que todos los participantes 
en el grupo experimental incrementaron su desempe-
ño entre 14.25 y 0.05 puntos. Por el contrario, todos 
los participantes en el grupo control disminuyeron 
entre 14.30 y 0.45 puntos. Enseguida, se muestra la 
cantidad de comentarios correctivos y positivos por 
participante. 
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Figura 4. Resultados del pre-test y post-test por participante.
Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 5, se detecta 
que los participantes que 
incrementaron más su ca-
lificación fueron los que 
recibieron mayor cantidad 
total de comentarios, in-
distintamente de su tipo 
correctivo o positivo. Pos-
teriormente, se preguntó 
por escrito a los participan-
tes que recibieron retroali-
mentación si la estrategia 

les había ayudado a mejorar su desempeño como 
entrevistadores en el post-test, a lo cual el 100% res-
pondió que si. Se les preguntó, ¿cómo les ayudo la 
retroalimentación? y respondieron lo siguiente. 

En la Figura 6, se observan las razones 
de los participantes para opinar que la 
retroalimentación les ayudó a mejorar 
su desempeño como entrevistadores, 
siendo la categoría de mayor frecuencia: 
“Mejoró mi desempeño”. Para concluir, 
en la Figura 7 se presenta el promedio 
de  calificación por etapa de entrevista.  
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Figura 5. Comentarios correctivos y positivos por participante.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Respuestas a la pregunta ¿Cómo te ayudó la 
retroalimentación?.

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 7, se puede observar que en el grupo 
experimental hubo incrementos en las calificaciones 
de todas las etapas y, por el contrario, en el grupo 
control hubo decrementos en las calificaciones de la 
mayoría de las etapas excepto en la fase de cierre.  

Conclusiones 

Una de las áreas en las que se realiza investigación 
en las ciencias económico administrativas es la se-
lección de personal, principalmente mediante la apli-
cación de entrevistas que, preferentemente, deben 
ser de tipo estructurado para poder contrastar las 
respuestas de los candidatos y el desempeño de los 
entrevistadores. Lo anterior hace relevante el estu-
dio de las estrategias más apropiadas para enseñar 
a entrevistar. Por tanto, se evaluó el efecto de la re-
troalimentación computarizada sobre la formación 
de entrevistadores de personal. Participaron ocho 
alumnos de los últimos semestres de una licenciatu-
ra en recursos humanos con edades entre los 21 y 
24 años: cinco recibieron retroalimentación entre una 
entrevista de práctica (pre-test) y una entrevista de 
evaluación (post-test) y tres recibieron retroalimen-
tación hasta el final del estudio. Los resultados del 
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Figura 7. Desempeño por etapa de 
entrevista.

Fuente: Elaboración propia
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pre-test mostraron desem-
peños similares en ambos 
grupos (con una ligera 
ventaja para el grupo con-
trol). Sin embargo, en el 
post-test las calificaciones 
del grupo experimental in-
crementaron hasta 14.25 
puntos y en el grupo con-
trol disminuyeron hasta 
14.30 puntos. Los hallaz-
gos coinciden con otras 

investigaciones en las que retroalimentar mejoró el 
desempeño de entrevistadores clínicos (Florenza-
no et al., 2000; Miltenberger & Fuqua, 1985; Iwata, 
Wong, Riordan, Dorsey & Lau, 1982). Sin embargo, el 
presente trabajo proporciona los primeros datos para 
sostener que la retroalimentación, específicamente 
visual y computarizada, es eficiente para la forma-
ción de entrevistadores de selección de personal, en 
el área económico administrativa.

En un sentido didáctico, los hallazgos sugieren que 
la retroalimentación, en el menor de los casos, evita 
decrementos en el desempeño y ayuda a los estu-
diantes a recuperarse de bajas calificaciones. Los re-
sultados también señalan que retroalimentar podría 
tener un efecto análogo pero opuesto a la falta de 

La retroalimentación es 
indispensable durante el 
proceso educativo y debe 
proporcionarse de manera 
contingente a las actividades 
realizadas por los alumnos en 
todo momento
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retroalimentación pues quien la recibió ganó 14.25 
puntos y quien no la recibió perdió 14.30 puntos, es 
decir, una cantidad similar pero en sentido inverso. 

Un hallazgo relevante es que no se pudieron distin-
guir efectos particulares de la retroalimentación co-
rrectiva y de la positiva. Por ejemplo, hubo casos en 
los que la primera fue mayor que la segunda y visce-
versa y, sin embargo, en ambos hubo incrementó en 
el desempeño. Este dato contradice lo encontrado por 
la literatura respecto a que la retroalimentación posi-
tiva es más efectiva que la correctiva (Hattie & Tim-
perley, 2007; Viciana, Ramírez & Requena, 2003). En 
este sentido, es probable que los efectos de cada tipo 
de retroalimentación estén modulados por caracte-
rísticas individuales de los estudiantes. Por ejemplo, 
se ha encontrado que los alumnos que cuentan con 
elevada autoeficacia mejoran su desempeño ante la 
retroalimentación correctiva debido a que están más 
motivados y son más persistentes en las tareas que 
los que cuentan con baja autoeficacia (Ruiz, 2005; Es-
carti & Guzmán, 1999; Zimemerman & Ringle, 1981). 
Adicionalmente, es posible que la retroalimentación 
correctiva le proporcione al alumno descripciones 
conductuales más claras para autoregular, focalizar, 
atender y ajustar su desempeño a lo esperado (Ortíz, 
2016; Bandura, 1997). Sin embargo, sería pertinente 
evaluar los efectos emocionales que pudieran tener 



R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
 c

om
pu

ta
ri

za
da

: u
na

 e
st

ra
te

gi
a 

pa
ra

 e
l a

di
es

tr
am

ie
nt

o 
de

 e
nt

re
vi

st
ad

or
es

 e
n 

ci
en

ci
as

 e
co

no
m

ic
o 

ad
m

in
is

tr
at

iv
as

12_21 Carlos Gerardo Torres Ceballos

ambos tipos de retroalimentación. Futuras investiga-
ciones deberán explorar lo expuesto. 

Respecto a las etapas de la entrevista, los datos re-
velan que la etapa más sensible en cuanto al adies-
tramiento es la de desarrollo y la menos sensible es la 
de preparación. Los resultados podrían explicarse por 
la mayor y menor complejidad conductual en cada 
etapa, respectivamente. Por ejemplo, la etapa de de-
sarrollo podría ser la más complicada pues concentra 
las acciones importantes para obtener información 
relevante del candidato (en la cual incluso se aplica 
la técnica de incidentes críticos). Por el contrario, la 
etapa de preparación es relativamente sencilla pues 
consiste en acondicionar el espacio físico y disponer 
los materiales para llevar a cabo la entrevista antes 
de que el entrevistado se encuentre presente. 

Finalmente, las percepciones de los participantes 
sobre la utilidad de la retroalimentación parecen 
agruparse en tres niveles: conductual (referido al 
desempeño), cognitivo (referido al autoconocimien-
to) y emocional (referido a la autoconfianza). Y, aun-
que los datos son insuficientes para establecer una 
secuencia, se sugiere que lo primero es reconocer 
los errores y aciertos de uno mismo, lo cual permi-
te ajustar la conducta y, en consecuencia, se genera 
autoconfianza. Futuras investigaciones deberán pro-
bar esta suposición bajo escrutinio experimental en 
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laboratorio ya que, de ser el caso, se dispondría de 
herramientas para incrementar el sentido de compe-
tencia de los alumnos hacia ellos mismos y, por tanto, 
aumentaría su éxito académico. En consecuencia, las 
universidades mejorarían sus indicadores de egreso 
y eficiencia terminal. Cabe señalar que, de manera 
previa a cualquier revisión experimental, se tendrían 
que definir operacionalmente los constructos de au-
toconocimiento y de autoeficacia.  

Por otro lado, entre las limitantes del presente estudio 
está que los mismos alumnos fungieron como entre-
vistados y sus estilos de respuesta pudieron afectar 
el desempeño de los entrevistadores en lugar de la 
retroalimentación. Además, es posible que el carac-
ter público de la retroalimentación haya funcionado 
también como motivador adicional al comprometer al 
grupo experimental a mejorar. Futuras investigacio-
nes deberán evaluar lo anterior y podrían utilizar, por 
ejemplo, a una actriz, actor (o incluso robots) como 
entrevistados, para que todos los entrevistadores se 
desempeñen bajo condiciones similares. También se 
deberá evaluar el efecto de diferentes condiciones de 
retroalimentación visual computarizada. Por ejemplo, 
grupal e individual, presencial y en línea, en compu-
tadora personal y en smartphone, entregada por hu-
manos o computadoras, etc. 
En síntesis, los datos del presente estudio fueron los 
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esperados, pues dar retroalimentación  a los alum-
nos incrementó su desempeño como entrevistadores. 
Particularmente, se observó que los más beneficia-
dos por la retroalimentación son los estudiantes con 
bajo puntaje inicial y, paradójicamente, los más afec-
tados por la falta de retroalimentación son los que 
demuestran destreza inicial. Lo anterior implica que 
la retroalimentación es indispensable durante el pro-
ceso educativo y que debe proporcionarse de mane-
ra contingente a las actividades realizadas por los 
alumnos en el aula.

Además, los resultados de la presente investigación 
se agregan como evidencia de que los recursos tec-
nológicos son efectivos para retroalimentar al alum-
nado y que sería conveniente desarrollar software 
y hardware para cumplir esta función ya que, en la 
actualidad, se dispone de los suficientes avances 
tecnológicos y mecatrónicos. En este sentido, el pre-
sente trabajo podría coadyuvar para diseñar sof-
tware, hardware o dispositivos para adiestrar a los 
alumnos en la aplicación de entrevistas laborales. In-
cluso, se sugiere fomentar el interés por la medición 
objetiva del comportamiento y la programación com-
putacional en los estudiantes, ya que será de gran 
importancia durante los próximos años, al menos, 
dentro del área económico administrativa. 
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