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Resumen 

El Estado, en los últimos años se ha encargado de diseñar las políticas públicas de acuerdo 

a las necesidades del país en términos de educación para alcanzar los objetivos sociales y 

económicos. Así las políticas se han centrado en el mejoramiento de la calidad en 

educación, la excelencia académica, la racionalización de los recursos, expansión de la 

cobertura con autonomía que aporte a la construcción ciudadana con vínculo al sector 

productivo. El sistema de educación superior en los últimos años ha adoptado diferentes 

metodologías de enseñanza en la formación de individuos que puedan aportar al bien 

común de nuestra sociedad. Pero el sistema mercantilista o neoliberal en la educación 

superior ha tomado una mayor aceptación en la comunidad educativa al ver a un estudiante 

como un cliente en donde se le oferta un servicio de capacitación para desempeñarse en un 

ambiente laboral sin crear en ellos una conciencia crítica y reflexiva (Rivera E, 2012, p 

201) (Olivares E. (2007). Colombia no es la excepción ya que por la influencia económica, 

académica, militar y política de otras naciones más poderosas. Por lo cual, se pretende 

presentar un panorama entorno al impacto pedagógico de la calidad de los programas 

Maestría en Educación y afines de Metodología Virtual, entorno a su propuesta curricular, 

servicios académicos, docencia e investigación. 

Palabras clave: calidad educativa; maestrías en educación; mercantilización; ambientes 

virtuales de aprendizaje. 
 

El mundo de hoy exige en su campo de acción personal o capital humano cada vez más 

capacitado y especializado para emplearse más fácil y adquirir una remuneración que le 

permita alcanzar un nivel de vida adecuado. Por lo que siempre hay un interés particular en 

las personas para que decidan estudiar y no lo vean como un gasto adicional u obligación 

sin sentido (Rodríguez y Col, 2014, p 62) (Borjas L. 2012. P 52). 

Debido a la necesidad de una formación académica completa, la comunidad colombiana se 

ha visto afectada por un sin fin de reformas que han afectado la autonomía universitaria y la 
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estructura del sistema educativo colombiano en todos los niveles de formación 

especialmente el superior con el uso de estándares, el sistema de créditos académicos y los 

ECAES que hasta el momento no han podido reflejar fielmente la calidad de enseñanza real 

en nuestro país (Bocanegra H, 2011, p 36). 

En consecuencia ha creado una situación mercantilista infiltrando sus reglas en el sistema 

afectando la autonomía, la democracia universitaria y el derecho fundamental de la 

educación en formación de bases, contribuyendo a un gran deterioro en la educación donde 

los conejillos experimentales son los mismos estudiantes que buscan una formación para 

forjar su futuro y contribuir al país. 

Mientras, las políticas actuales de la educación solo han generado inconformidades debido 

a la influencia neoliberalista y posmodernista sin superar las falencias que aún existen en la 

metodología verbal, repetitiva y memorística en la formación de nuevo conocimiento en la 

comunidad estudiantil. Además que en algunas universidades se ha visto afectado 

disposición de recursos para la investigación científica, la innovación, la pertinencia, la 

calidad de los programas y el costo de las matrículas para una permanencia estudiantil 

(Bocanegra H, 2011, p 35).  

Pero es de resaltar que los cambios e implementación de nuevas metodologías deben ir 

enfocadas a principios prácticos orientando a la resolución de problemas para generar 

nuevo conocimiento y adquisición de habilidades en comunicación y liderazgo, asumiendo 

diferentes roles para su desempeño profesional con el apoyo colectivo de los actores del 

este proceso el estado, educación, sociedad y empresas (Delgado G y col, 2008, p 51) 

(Borjas L. 2012. p52). 

Así  una implementación metodológica reciente denominada educación virtual se 

implementó con fines de facilitar la flexibilidad educativa en la formación de profesionales 

en los diferentes ámbitos de pregrado y posgrado que ha representado una ventaja 

inversionista por las instituciones de educación superior con fines lucrativos y con fines 

expansivos para el sector público (Rodríguez G, 2003, p 90) (Silvio J,1998, p 28,43). 
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Por consiguiente este método ha creado algunos conflictos de intereses ya que no es claro 

hasta qué punto la virtualización ha avanzado para cubrir la necesidad, deseabilidad, 

oportunidad, conveniencia y factibilidad de un programa académico, ya que de acuerdo al 

sistema educativo de los países tercermundistas no han logrado subsanar los problemas de 

enseñanza y aprendizaje en la formación de buenos profesionales y posgraduados. Inclusive 

no hay una legislación, seguimiento o gestión de calidad específico para la metodología 

virtual debido que estos programas son evaluados con los mismos parámetros de la 

educación presencial y ambas tienen sus diferencias metodológicas (Facundo A, 2010, p52, 

56) (Silvio J,1998, p 42-43). 

También debemos tener en cuenta que a la luz pública no se sabe cuántos de estos 

programas virtuales están  certificados por su calidad, ya que su apreciación o aceptación 

proviene de la trayectoria o fama de la universidad.  Incluso no hay los datos oficiales de 

cuantas carreras virtuales existen o estadísticas gubernamentales sobre el número de 

cursandos. Por lo que no solo el método virtual, también otros no tradicionales han sido 

cuestionados por la falta de métodos de seguimiento y monitoreo eficaz en términos de 

satisfacción y cubrimiento (Rodríguez y Col, 2014, P 60) (Facundo A, 2010, P 52) 

(Rodríguez G, 2003, P 90).  

Por tanto, el punto central del trabajo es valorar si los programas educativos a nivel 

posgradual virtual cuentan con procesos educativos de calidad en términos de aprendizaje, 

espacios de generación de pensamiento crítico y como generador de nuevo conocimiento en 

estudiantes de posgrado. A través de métodos cualitativos, cuantitativos y análisis 

comparativo de los programas virtuales ofertados en las diferentes universidades 

seleccionadas. 

El mundo de hoy exige en su campo de acción personal o capital humano cada vez más 

capacitado y especializado para emplearse más fácil y adquirir una remuneración que le 

permita alcanzar un nivel de vida adecuado. Por lo que siempre hay un interés particular en 

las personas para que decidan estudiar y no lo vean como un gasto adicional u obligación 

sin sentido (Rodríguez y Col, 2014, p 62) (Borjas L. 2012. P 52). 
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Debido a la necesidad de una formación académica completa, la comunidad colombiana se 

ha visto afectada por un sin fin de reformas que han afectado la autonomía universitaria y la 

estructura del sistema educativo colombiano en todos los niveles de formación 

especialmente el superior con el uso de estándares, el sistema de créditos académicos y los 

ECAES que hasta el momento no han podido reflejar fielmente la calidad de enseñanza real 

en nuestro país (Bocanegra H, 2011, p 36). 

En consecuencia ha creado una situación mercantilista infiltrando sus reglas en el sistema 

afectando la autonomía, la democracia universitaria y el derecho fundamental de la 

educación en formación de bases, contribuyendo a un gran deterioro en la educación donde 

los conejillos experimentales son los mismos estudiantes que buscan una formación para 

forjar su futuro y contribuir al país. 

Mientras, las políticas actuales de la educación solo han generado inconformidades debido 

a la influencia neoliberalista y posmodernista sin superar las falencias que aún existen en la 

metodología verbal, repetitiva y memorística en la formación de nuevo conocimiento en la 

comunidad estudiantil. Además que en algunas universidades se ha visto afectado 

disposición de recursos para la investigación científica, la innovación, la pertinencia, la 

calidad de los programas y el costo de las matrículas para una permanencia estudiantil 

(Bocanegra H, 2011, p 35).  

Pero es de resaltar que los cambios e implementación de nuevas metodologías deben ir 

enfocadas a principios prácticos orientando a la resolución de problemas para generar 

nuevo conocimiento y adquisición de habilidades en comunicación y liderazgo, asumiendo 

diferentes roles para su desempeño profesional con el apoyo colectivo de los actores del 

este proceso el estado, educación, sociedad y empresas (Delgado G y col, 2008, p 51) 

(Borjas L. 2012. p52). 

Así una implementación metodológica reciente denominada educación virtual se 

implementó con fines de facilitar la flexibilidad educativa en la formación de profesionales 

en los diferentes ámbitos de pregrado y posgrado que ha representado una ventaja 
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inversionista por las instituciones de educación superior con fines lucrativos y con fines 

expansivos para el sector público (Rodríguez G, 2003, p 90) (Silvio J,1998, p 28,43). 

Por consiguiente este método ha creado algunos conflictos de intereses ya que no es claro 

hasta qué punto la virtualización ha avanzado para cubrir la necesidad, deseabilidad, 

oportunidad, conveniencia y factibilidad de un programa académico, ya que de acuerdo al 

sistema educativo de los países tercermundistas no han logrado subsanar los problemas de 

enseñanza y aprendizaje en la formación de buenos profesionales y posgraduados. Inclusive 

no hay una legislación, seguimiento o gestión de calidad específico para la metodología 

virtual debido que estos programas son evaluados con los mismos parámetros de la 

educación presencial y ambas tienen sus diferencias metodológicas (Facundo A, 2010, p52, 

56) (Silvio J, 1998, p 42-43). 

También debemos tener en cuenta que a la luz pública no se sabe cuántos de estos 

programas virtuales están  certificados por su calidad, ya que su apreciación o aceptación 

proviene de la trayectoria o fama de la universidad.  Incluso no hay los datos oficiales de 

cuantas carreras virtuales existen o estadísticas gubernamentales sobre el número de 

cursandos. Por lo que no solo el método virtual, también otros no tradicionales han sido 

cuestionados por la falta de métodos de seguimiento y monitoreo eficaz en términos de 

satisfacción y cubrimiento (Rodríguez y Col, 2014, P 60) (Facundo A, 2010, P 52) 

(Rodríguez G, 2003, P 90).  

Por tanto, el punto central del trabajo es valorar si los programas educativos a nivel 

posgradual virtual cuentan con procesos educativos de calidad en términos de aprendizaje, 

espacios de generación de pensamiento crítico y como generador de nuevo conocimiento en 

estudiantes de posgrado. A través de métodos cualitativos, cuantitativos y análisis 

comparativo de los programas virtuales ofertados en las diferentes universidades 

seleccionadas. 
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