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Resumen 

En Latinoamérica se ha tenido una adaptación importante en cuanto al desarrollo de programas de 

posgrado, se han reinventado procesos educativos y se han generado mejores oportunidades para 

lograr competitividad; es así como se pretende identificar cuáles son las estrategias más valoradas 

bajo modelos o esquemas curriculares posgraduales para que generen valor en la academia y en la 

sociedad. El soporte metodológico para este estudio fue una revisión de literatura, con la 

orientación de la herramienta PRISMA y a partir de diferentes bases de datos, teniendo como 

resultado que los modelos o esquemas pedagógicos se han transformado para comprender las 

necesidades de los usuarios y del mercado, ofreciendo una mejor manera de construir alternativas 

de formación que aporten al desarrollo de la economía y de la sociedad. En Latinoamérica, 

específicamente en Colombia, se evidencian esquemas de articulación que benefician la manera 

en la que se construyen estrategias de valor. Se concluye que, aunque se ha avanzado en la 

construcción de programas posgraduales competitivos, se requiere más innovación para que se 

logre una verdadera experiencia de aprendizaje. 

 

Palabras Clave: Estrategias curriculares; Gestión; Posgrados. 

 

Abstract  

In Latin America there has been an important adaptation in terms of the development of 

postgraduate programs, educational processes have been reinvented and better opportunities have 

been generated to achieve competitiveness; This is how it is intended to identify problems. They 

are the most valued strategies under postgraduate curricular models or schemes so that they 

generate value in the academy and in society. The methodological support for this study was a 

literature review, guided by the PRISMA tool and from different databases, resulting in the 
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pedagogical models or models having been transformed to understand the needs of users and the 

market, offering a better way to build training alternatives that contribute to the development of 

the economy and society. In Latin America, specifically in Colombia, articulation schemes are 

evident that benefit the way in which value strategies are built. It is concluded that, although 

progress has been made in the construction of competitive postgraduate programs, more innovation 

is required to achieve a true learning experience. 

 

Keywords: Curricular strategies; Management, Postgraduates courses. 

 

Introducción 

 

La estructura de los programas posgraduales ha venido teniendo transformación en la forma 

en la que se desarrollan los planes de estudio y las metodologías a utilizar en el entorno académico, 

pero que interactúe de manera constante con las empresas de los diferentes sectores económicos. 

En los últimos años, los grupos sociales han cambiado; en la actualidad, las instituciones de 

educación superior -IES- enfrentan el desafío de ofertar propuestas académicas con un análisis 

prospectivo, de mayor complejidad y que además integre asuntos de lo humano, como la 

experiencia dejada por el COVID-19 (Dhiman et al., 2023). Esto ha obligado a la comprensión del 

momento en que se encuentra la educación y la manera como el desarrollo tecnológico del mundo 

incorpora el uso de diferentes tecnologías, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, 

la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain y el metaverso; aspectos que sin duda 

invitan a una reflexión alrededor de las estructuras curriculares, con el propósito de motivar el 

ingreso de nuevos estudiantes y la cualificación de los procesos académicos (Acevedo-Gutiérrez 

et al. 2019; Cruzado Portalanza et al., 2022). 

A lo anterior, se suman esfuerzos recientes de múltiples organizaciones universitarias para 

revisar los elementos teóricos de los programas, su estructura, métodos y apropiación tecnológica; 

buscando con ello acercar a los estudiantes a experiencias cercanas a los contextos, los desarrollos 

de la sociedad del siglo XXI y, en general, las particularidades del contexto (Solis Chuquiyauri et 

al., 2022). Lo anterior, busca que los directivos educativos incorporen tecnologías que beneficien 

los programas posgraduales y generen un abordaje desde lo empresarial para mostrar mejores 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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indicadores que le permitan prospectar estrategias administrativas y competitivas (López-Sánchez, 

et al., 2022). 

Esta mirada mundial posibilita la interacción del personal académico que se encuentra en 

diferentes territorios; por tanto, sus estructuras de pensamiento, las interacciones culturales, los 

niveles de desarrollo tecnológico, los procesos de incorporación en sus economías de la tecnología 

y las desigualdades socioeconómicas, integradas en un dialogo intercultural, permiten un 

acercamiento a modelos más desarrollados que pueden ser aplicados en diferentes contextos 

(Arango-Botero et al., 2019; Nasrullah & Rahman Khan, 2019). 

De otra parte, un desarrollo curricular para la formación posgradual en América Latina 

implica la vinculación de todas estas temáticas de nuevo conocimiento, a fin de ofrecer a las nuevas 

generaciones una apropiación de elementos cercanos al desarrollo mundial; es así como los países 

se preparan en la consolidación de modelos de gestión pertinentes y en coherencia con las 

exigencias de los individuos. Por ejemplo, en países como Chile y México se han venido 

abordando nuevas maneras de estructurar sus propuestas académicas, incorporando diferentes 

estrategias que permiten acercar la heterogeneidad de las comunidades (Berrio-Calle et al. 2022; 

Capilla Casco, 2021).  

En Colombia, igualmente, las interacciones entre la universidad, la empresa y el estado han 

permitido la introducción de modelos que convocan los espacios urbanos y rurales de los 

territorios, convirtiéndose esta estrategia en un reto que día a día se consolida y provoca una bola 

de nieve en el movimiento de la información y del conocimiento, desde la gran urbanidad hacia la 

ruralidad (Garzón-Correa et al., 2022). 

El reto de enfrentar las dinámicas cambiantes del mundo lleva a las instituciones de 

educación superior a repensar las estructuras y modelos tradicionales, con el fin de ofrecer 

competitividad en los indicadores administrativos y académicos (Rentería-Vera et al., 2022). En 

los entornos cambiantes de la economía, en el mundo, se han clasificado algunas acciones como 

de innovación y creatividad, las cuales permitan perdurabilidad en el tiempo para ofrecer a los 

mercados rentabilidad. Ahora bien, la incorporación de programas posgraduales ha marcado un 

alcance importante para articular las necesidades del sector empresarial y las competencias que se 

desarrollan con los perfiles propuestos en el mercado. 

Existen, en lo educativo, tópicos en los que las discusiones alrededor de la formación son 
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siempre objeto de reflexión; basta con referir elementos como los modelos pedagógicos, las 

metodologías y el uso de las tecnologías para adentrarse en un terreno marcado por el dinamismo 

y la polifonía; una especie de terreno en permanente desarrollo que es necesario apropiar y 

comprender (Barrios Oviedo & Chaves Silva, 2017; Bournissen, 2017; Digión & Álvarez, 2021; 

Hernández Requena, 2008; Vergara Ríos & Cuentas Urdaneta, 2015). 

Teniendo en cuenta la importancia de comprender el desarrollo y los aportes para el 

crecimiento del sector educativo, en cuanto a estructuras pedagógicas, se define que el objetivo de 

este artículo es identificar las estrategias que se utilizan en los modelos o diseños curriculares en 

formación posgradual para ser competitivos. Además, con la sugerencia de las Naciones Unidas, 

quien plantea la importancia de la educación que se viene trabajando desde el año 2005, y que le 

aporta a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la educación se convierte en un elemento 

clave para lograr que los profesionales del futuro cuenten con una mirada holística que, como 

consecuencia, logre la construcción de sociedades sostenibles (Gonzalo Muñoz et al., 2017). Se 

utiliza una revisión de literatura, sin importar rango de tiempos, y se evidencian algunos resultados 

que indican los avances en el tema. 

Se espera que este estudio aporte de manera significativa a la academia para identificar la 

manera como se ha aportado a la teoría desde los diferentes enfoques metodológicos y curriculares, 

además de inspirar a directivos docentes la incorporación de estrategias innovadoras, creativas y 

de valor, para que los portafolios académicos, específicamente los posgrados, puedan generar valor 

en la vida de quienes los incorporan dentro de su esquema de formación. 

 

Marco teórico 

 

¿Qué es la formación posgradual en Colombia? 

 

La educación posgradual se concibe como una serie de procesos académicos que se 

desarrollan con posterioridad a la formación universitaria de base (Collante-Caiafa & Caballero-

Urieles, 2022); es decir, las carreras universitarias, comúnmente conocidas como programas 

profesionales, por la denominación que el marco legal en Colombia le ha asignado (Art. 9, Ley 30 

de 1992). Asimismo, de acuerdo con el Decreto 1001 de 2006, los programas de formación 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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posgradual están orientados a la consecución de tres tipos de títulos académicos: especializaciones, 

maestrías y doctorados; adicionalmente, están orientados a “fortalecer las bases para la 

generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento, así como a mantener 

vigentes el conocimiento disciplinario y profesional impartido en los programas de pregrado” (Art. 

1, Decreto 1001 de 2006). 

Esta afirmación obliga a la pregunta por la función misional de los programas de posgrado 

en la comunidad universitaria, los mecanismos relacionados con su administración, la 

configuración de su currículo y, por supuesto, con el lugar de circulación de la producción 

académica que en ellos tiene lugar; se trata, entonces, de entender el sistema posgradual en el país, 

en clave de tres componentes: producción académica, oferta de posgrados e investigación. 

 

La producción académica y sus desafíos para el siglo XXI 

 

Aludir a los elementos constitutivos de la formación universitaria no es una pregunta nueva; 

basta con recorrer la producción académica del siglo XX para encontrar que aspectos como la 

investigación, la innovación y la generación de valor, a través de la ciencia, fueron incorporados 

en los trabajos de Nebot Nebot (2015) y de manera más reciente en las investigaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- 

(Astorga et al., 2007) alrededor de la educación, el desarrollo y los desafíos de la educación 

universitaria en el mundo. En principio, estos dos escenarios por su distancia histórica podrían 

pensarse como antagónicos, pero lo cierto es que, a pesar del periodo histórico que separa, son más 

los elementos que son comunes en ambas posturas, como la alusión a los vínculos universidad-

empresa-estado, investigación-innovación, por solo mencionar aquellos de mayor talante frente al 

objeto de este análisis. 

Desde esta perspectiva, conviene señalar la postura que para este ejercicio recoge de 

manera expedita el objetivo que hoy cumple la universidad al interior de las instituciones sociales. 

Según Valdeolivas García (2019), este es, precisamente, el objetivo de la formación universitaria: 

contribuir en la transformación de la realidad social. Es necesario luchar por individuos que 

soporten una sociedad con justicia y respeto por la libertad, que valoren la educación y la hagan 

crítica y benevolente a la comunidad (p. 12).  
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Nótese el énfasis que pone la autora en lo que parece una función híbrida de la universidad 

como institución social; por un lado, pone de manifiesto la necesidad de una sociedad culta, lo que 

para el caso pude asociarse a una sociedad informada, que valora y respeta las diferencias de 

quienes la componen, que entiende la importancia de la ciencias como ejes del desarrollo de los 

pueblos (De Sousa Santos, 2022), entre otros elementos; pero que, simultáneamente, ubica a la 

universidad en el centro de la transformación social, con lo cual la tarea universitaria parece acoger 

una responsabilidad política y cultural dentro de sus práctica formativa. 

Al respecto, Hincapié García (2018) propone la urgencia de integrar a la formación 

universitaria mecanismos que permitan interpelar las condiciones históricas de los pueblos; esto 

es, en palabras del profesor Hincapié, atender a la dimensión histórica de la educación, que es 

también la política y la social. Son precisamente estos elementos los que sirven de telón para referir 

la producción académica como un producto universitario y como eje de lo que hoy es la formación 

posgradual (Pardo Kuklinski & Cobo, 2020). En este sentido, es necesario recalcar que la 

formación universitaria, está encaminada a la producción de conocimiento y al fortalecimiento de 

las comunidades académicas presentes en los territorios. De ahí que sea perentorio, tal y como lo 

señalan Cabrera y Saraiva (2022), alinear los criterios con los que se construyen los productos 

científicos con las comunidades de circulación de estos y las acciones complementarias que los 

acompañan. Esto permite ganar coherencia al interior de las publicaciones, garantizar la 

circulación del conocimiento compartido y favorecer el desarrollo de nuevos procesos de 

producción.  

Ahora bien, las instituciones de educación superior han visto la importancia de la 

sostenibilidad en todos los sectores de la economía y para el bien de toda la sociedad, lo que 

repercute en algunas acciones en temas ambientales, económicos y de responsabilidad social; pero 

aún falta más determinación y ejecución para lograr una sostenibilidad integral en educación 

superior, siendo algunos aspectos importantes: los currículos, la responsabilidad social en todos 

sus campos de acción, al interior y al exterior de la misma, y la gestión ambiental en el campus 

universitario, en los sistemas de gestión de la calidad y en la gobernabilidad institucional (Hidalgo, 

2017). 
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La oferta de posgrados, entre la innovación y la pertinencia 

 

Los procesos de formación posgradual surgen como espacios, en los que el conocimiento 

científico abraza, a través de la investigación, su propia cualificación y expansión. Señala, al 

respecto, Díaz (2016) que es tal la carga que existe sobre los programas de posgrado que en 

ocasiones no parece clara la frontera ética para alcanzar tales propósitos. De ahí que referir tal 

tarea, pase necesariamente por la comprensión de los procesos posgraduales como escenarios para 

la creación de conocimiento situado y contextualizado; es decir, abrir las posibilidades para la 

innovación y la pertinencia como una meta compartida (Cardoso Espinosa, 2022). 

Parece obvia la relación innovación-pertinencia cuando se alude a los procesos de 

producción científica en las organizaciones universitarias, pero tal relación no es de causalidad y 

mucho menos lineal. En un estudio realizado, se observa que la innovación es muy estudiada como 

variable dependiente, pero se hace necesario estudiar la innovación como variable independiente; 

es decir, como variable causal de otros procesos o capacidades, como lo puede ser la sostenibilidad 

empresarial (Vélez Bernal & Villegas-Arias, 2022). 

Hay en esta construcción una zona gris en la que las ofertas alrededor de los posgrados 

parecen estar más orientadas a los vaivenes económicos que a los elementos que pueden ser 

diferenciadores, de cara al desarrollo de la sociedad misma (Pérez, 2022). 

Esto es expuesto ampliamente por Di Bitetti y Ferreras (2017), quienes aluden que es 

necesario desligar la autonomía universitaria de los vaivenes de los mercados y construir procesos 

formativos de largo aliento, y ligarlos a esas áreas en las que la sociedad necesita el vínculo 

ciencia– universidad–desarrollo, buscando posicionar los pueblos como nichos de desarrollo 

situados. Llama la atención, en este elemento, que la universidad como institución social tiene la 

responsabilidad histórica de crear las condiciones en el mediano plazo, y, en este orden de ideas, 

es apremiante que los proyectos formativos sean formulados bajo esas lógicas, buscando 

configurar en los territorios condiciones situadas que permitan la adaptación de los profesionales 

a las necesidades del presente, pero también de aquellas que aguardan en el futuro (Gallegos et al., 

2022). Es necesario comprender que las configuraciones que se construyen en los espacios de 
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formación posgradual están atadas a los sujetos y su cualificación, pero también responden a los 

colectivos sociales y culturales que representan, por lo que mantener el equilibrio entre ambos 

escenarios es una responsabilidad histórica y permanente; ya lo advertía de manera clara Dussel 

(1985): es fundamental que la producción de capital obedezca a un horizonte común entre la 

economía y el desarrollo de los pueblos; mantener la brújula en esta dirección es una tarea 

universitaria que pasa necesariamente por la formación posgradual y por una responsabilidad 

compartida entre universidad-sociedad. 

A propósito de esta responsabilidad social, Hatherill (2020) pone sobre los hombros de la 

universidad la construcción de este escenario de cooperación y construcción horizontal. Sin 

pretensiones más allá de las que les dicta la función misional de la universidad, es necesario volver 

a una vieja expresión, en latín, de la universidad de Heidelberg en Alemania, y que en sus puertas 

reza “semper apertus”, y que no solo es una invitación a la apertura y el dialogismo propio de 

dinámica universitaria, sino que constituye en sí misma una tarea inmanente: acoger para orientar, 

he ahí el desafío. 

 

La investigación en la formación posgradual 

  

Pudiera pensarse que los procesos de formación de posgrado tienen una condición asociada 

a la investigación casi que indisoluble, pero cada vez es más frecuente que las alternativas que 

conducen a la obtención de un título académico se han diversificado al interior de los procesos de 

formación en este nivel (Pineda, 2018). Esta consideración es sumamente problemática si se 

considera que el vínculo investigación–formación no solo constituye el mecanismo expedito para 

ampliar los referentes conceptuales en cualquier disciplina, sino que ello preocupa en la medida 

que se desconoce una de las funciones sustantivas de la universidad en los niveles de formación 

más elevados que estas ofrecen. 

Aludir a esta situación, alrededor de la investigación, obliga a devolver la mirada sobre los 

elementos de orden institucional que favorecen el desarrollo de procesos de investigación, tales 

como semilleros, grupos de investigación, asociaciones de profesores e iniciativas 

gubernamentales. Es necesario que los procesos de formación universitarios se tejan alrededor de 

la investigación, pero ello no puede ser una tarea exclusiva de la formación posgradual; el desafío 
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consiste en articular de manera asertiva los distintos niveles de formación a las pesquisas de los 

másteres y los doctorados en la universidad; es imperativo desmontar los mitos alrededor de la 

investigación y hacerla un proceso accesible y vivo al interior de la institución universitaria. 

Se trata entonces, como señalan Pineda-Henao y Londoño-Cardozo (2018) de privilegiar, 

al interior de los procesos formativos en los más altos niveles, una orientación directa a la 

investigación, no como un artefacto conducente a la titulación de los estudiantes, sino como una 

forma elaborada, y por demás compleja, de disrupción epistemológica alrededor de la ciencia, la 

cultura y el arte, que permite ampliar los márgenes de aquello que es considerado cierto, pero 

pasajero, y que plantea al hombre y a la universidad el desafío de la comprensión y la innovación. 

De esta manera, se logran mejorar los procesos de calidad académica, lo cual favorece la 

reputación de las universidades y la construcción constante de estrategias de mercadeo que le 

ofrecen al docente una mayor satisfacción y fidelización en las funciones que desarrolla en la 

universidad (Gómez-Bayona et al., 2018; Gómez-Bayona et al., 2022). 

 

Metodología 

 

La investigación se desarrolló teniendo en cuenta el metabuscador de la biblioteca de la 

Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín-Colombia. El método utilizado fue una 

revisión de literatura, teniendo en cuenta la estructura de Petersen et al., (2008), con la orientación 

de la herramienta PRISMA (Moher et al., 2014), y las bases de datos incorporadas al estudio se 

clasificaron en las dos más representativas: Scopus y Google Scholar, ya que Scopus es una de las 

bases de datos más rigurosa y Scholar es una base de datos de acceso libre de internet, por lo que 

los autores de este artículo consideran que es una combinación de artículos científicos que permite 

mostrar la evolución del tema tratado. El tiempo de búsqueda en las bases de datos fue entre enero 

y julio de 2022; se filtraron los artículos, dejando únicamente los que fueron publicados entre los 

años 2008 y 2022, ya que se consideró una línea de tiempo suficiente para determinar la evolución 

de estudios de posgrados, y que podían ser de más actualidad y con pertinencia a las necesidades 

actuales. En cuanto al idioma de la selección de los estudios, se contó con estudios en español y 

en inglés. Adicionalmente, se relacionaron algunas normas que fungen como referente legal de la 

propuesta.  
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Para comprender los principales aspectos que se han venido trabajando en otros países, 

inclusive en Colombia, desde la identificación de las estrategias que se utilizan en los modelos o 

diseños curriculares en formación posgradual para ser sostenibles, los investigadores acudieron a 

la clasificación de los estudios de la siguiente manera (ver Figura 1), teniendo en cuenta lo indicado 

por Urrútia & Bonfill (2010). 

 

Figura 1 

Revisión sistemática en bases de datos 

 

 

Nota. Diagrama PRISMA (Moher et al., 2014). 

 

La pregunta de investigación permitió abordar los documentos para encontrar la respuesta 

a: ¿Cuáles modelos o diseños curriculares de formación posgradual han sido representativos en el 

mercado educativo nacional e internacional? Los criterios de búsqueda fueron: modelos 

pedagógicos, posgrados, estructura pedagógica, educación superior, mercadeo educativo, gestión 

educativa. De los 210 documentos encontrados inicialmente, fue necesario realizar una depuración 

del material, lo que se consiguió después de analizar los títulos, resúmenes y textos, excluyendo 

aquellos artículos que abordaban la temática de estudio con un enfoque más administrativo y 

menos tecnológico e ingenieril. 

La selección inicial del estudio evidenció que, en total, se encontraron 93 documentos en 

las bases de datos Scopus y Google Scholar, y 2 cibergrafía, con límites de tiempo en la 

exploración entre los años de 2008 y 2022. En la selección final del estudio se clasificaron los 
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siguientes criterios de inclusión para la selección de documentos: 1) documentos que 

fundamentaran su búsqueda en educación, modelos pedagógicos, estructuras académicas, gestión 

educativa; 2) documentos que realizaran un aporte al objetivo de investigación planteado en este 

estudio; y 3) que el estudio estuviera directamente relacionado con la educación, modelos y 

esquemas que evidenciaran aportes curriculares y gestión académica.  

 

Resultados 

 

Los resultados de este artículo se han clasificado en tres aspectos; el primero, obedece a la 

comprensión de los modelos o esquemas posgraduales; el segundo, a los indicadores de las 

principales universidades en Latinoamérica y Colombia; y el tercero, a las principales estrategias 

que se utilizan en las universidades para ser competitivas. 

 

Comprensión de los modelos o esquemas posgraduales para ser competitivos 

 

Al identificar los esquemas de formación universitaria, se evidenció que existen algunos 

enfoques desde lo pedagógico y tradicional que permiten una construcción de programas 

académicos con sentido, desde el proceso enseñanza y aprendizaje, como se observa en la Tabla 

1. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la evolución de la sociedad se han incorporado otros 

componentes para hacer más evidente los desafíos de la sociedad contemporánea; por ejemplo, el 

conductista permitió un enfoque desde la orientación clara del docente en la difusión del 

conocimiento y la evaluación constante con los estudiantes; el romántico es un proceso más 

flexible en la identificación del conocimiento y la aplicabilidad en la realidad social; el 

constructivista favorece la articulación entre el ser y el aporte a la sociedad, en aras de trascender 

en el conocimiento; aspectos que comparte con el social cognitivo. En esta última itera de análisis 

también se refiere el modelo virtual como una alternativa frente a la crisis del COVID-19. A 

continuación se presenta la Tabla 1 que amplía lo expuesto. 
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Tabla 1 

Modelos pedagógicos en educación 

 

Modelos Autores 

Modelo tradicional: Transmitir el conocimiento y los 

saberes desde el docente. 

Torres Salas (2010), Larrañaga Otal 

(2012), Vergara Ríos y Cuentas Urdaneta 

(2015) 

Modelo pedagógico conductista: Magistralidad desde el 

docente, evaluando resultados desde el conocimiento 

acumulado. 

Viñoles (2013), Barajas (2013), Parra 

(2017), Apodaca-Orozco et al. (2017), 

Barrios Oviedo y Chaves Silva (2017) 

Modelo Romántico: Proceso de aprendizaje desde el 

hacer, flexibilidad en los ambientes pedagógicos, 

educación para la vida. 

Méndez Estrada et al. (2012), Barrios 

Oviedo y Chaves Silva (2017) 

Modelo constructivista: Lograr la comprensión de la 

educación y transformación del individuo desde su ser y 

el relacionamiento directo con la sociedad. 

Gil Pérez y Martínez Torregrosa (1987), 

Hernández Requena (2008) 

Modelo pedagógico social-cognitivo: Evolución y 

desarrollo de las habilidades y capacidades de los 

individuos para aportar a la sociedad. 

Monterroza Montes (2014), Peralta 

Tuirán y Monterrooza Montes (2015) 

Modelo virtual - e-learning: Proceso de enseñanza y 

aprendizaje con apoyo tecnológico, desde cualquier 

herramienta o dispositivo electrónico. 

Gutiérrez Rodas (2004), Carvajal 

Jiménez (2013), Bournissen (2014), 

Silva (2017), Bournissen (2017) 

Estrategias de soporte COVID-19: Acciones utilizadas 

para transformar la educación, sin planear, sin 

conocimiento, pero con la necesidad de construir 

academia con la responsabilidad, respeto y gestión que 

caracteriza el sector educativo. 

Cóndor-Herrera (2020), Expósito y 

Marsollier (2020), Digión y Álvarez 

(2021) 

 

Luego de analizar en la Tabla 1, desde la generalidad de la educación, surge la inquietud 

de la aplicabilidad en posgrados o sí existen modelos que sean ejes de transformación educativa. 

Así las cosas, se evidenciaron algunos estudios, como los de Guevara-Rodríguez (2019), que dejan 

claridad de estrategias en creatividad e innovación que se pueden plantear dentro de las estructuras 

de posgrado; o lo mencionado por Ozola y Riemere (2015), en la manera como se deben tener en 

cuenta los cambios de la sociedad para educar en el devenir. De la misma forma, se encuentra que 

la manera en la que los estudiantes de posgrado aprenden, se configura en relación con un 

aprendizaje activo y reflexivo, lo cual plantea un equilibrio entre los saberes y las demandas de los 

contextos (Alonso Reyes et al., 2017). Es por ello por lo que un reto para la gestión educativa es 

la formulación de programas posgraduales que le ofrezcan a la sociedad la alternativa de analizar 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Gestión estratégica | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 69, 7-42  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Gestión 

estratégica 

20 

y proponer rutas de solución a los entornos empresariales, administrativos y de ejecución de 

propuestas de valor (Carrera, 2009). 

En el proceso de exploración de literatura se encontraron modelos curriculares y 

pedagógicos para educación superior, pero pocas son las claridades con las que se debe sintetizar 

un modelo de posgrado que sea disruptivo, que asuma la creatividad y la divergencia como eje, 

además de una conciencia ambiental, política, social y compleja (López Jiménez, 2022). En la 

Figura 2 se exponen algunos componentes que resaltan del espectro de formación posgradual, toda 

vez que se realizan con los cuatro aspectos analizados en este ejercicio. Sin embargo, es necesario 

precisar que la estrategia curricular se articula a dos elementos más: el acompañamiento 

administrativo y la infraestructura institucional; este último ítem funge como un elemento crucial 

en la propuesta de valor, la incorporación de capital humano, y la consolidación de una cultura de 

la innovación, la creatividad y la investigación (Gómez-Bayona et al., 2016; Gómez-Bayona et al., 

2020). 

 

Figura 2 

Estrategias curriculares en posgrado 

 

 

 

Gestión curricular en educación superior 

 

Al realizar el análisis de modelos, esquemas o estrategias curriculares en posgrado se 

observan temas que quizá han sido poco tratados a la luz de los principales derechos de los 

individuos a una educación de calidad, pertinente y justa. Sin embargo, con la competitividad 
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creciente de programas, instituciones y entidades que ofrecen nuevas ofertas, las temáticas como 

mercadeo educativo, reputación universitaria, responsabilidad universitaria y sostenibilidad se 

vuelven más frecuentes en los discursos académicos y administrativos (Gómez-Bayona et al., 

2018; Gómez-Bayona et al., 2020). Por ello, al verificar la sostenibilidad se encuentra que es un 

tema de reconocimiento importante para el sector educativo (García Rangel et al., 2022). Las 

dinámicas cambiantes de la sociedad, de la economía, del medio ambiente y del cambio 

generacional han hecho que las instituciones de educación superior se dediquen a temas específicos 

que le aportan valor a la marca educativa y que le permita al área de mercadeo educativo planear 

y articular los diferentes grupos de interés con los que interactúa, y especialmente con la firme 

intención de construir estrategias de mercadeo relacional hacia adentro, con los colaboradores, 

para generar valor (Gómez-Bayona et al., 2021). 

Es así como, dentro de las temáticas de sostenibilidad y gestión educativa, se clasifican los 

siguientes componentes en la Figura 3, para que se permita un adecuado camino de construcción 

de responsabilidad universitaria y les permita a los directivos académicos involucrarlos en los 

modelos, esquemas o estructuras pedagógicas para ser pertinentes y adecuados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Figura 3 

Componentes de gestión en educación superior 
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Indicadores de las principales universidades en Latinoamérica y Colombia 

 

Las universidades en la búsqueda del reconocimiento local, nacional y mundial van 

incorporando dinámicas de visibilidad y posicionamiento; por ello, la firma Times Higher 

Education (THE), en la publicación de su World University Rankings 2022, clasificó 13 

indicadores de desempeño que identifican el comportamiento de las instituciones de educación 

superior; las cuatro áreas medidas son: docencia, investigación, transferencia de conocimiento y 

perspectiva internacional. Se encontraron algunos indicadores importantes para analizar las 

principales estrategias que se implementan y que sirven de guía para otras IES. Por ejemplo, el 

estudio de la firma THE muestra las 10 mejores universidades latinoamericanas, a 2021, y 

en ellas se encuentran las siguientes: 

 

1. Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 

2. Universidad de Sao Paulo (Brasil) 

3. Universidad Estatal de Campiñas (Brasil) 

4. Tecnológico de Monterrey (México) 

5. Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) 

6. Universidad de Chile (Chile) 

7. Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil) 

8. Universidad Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) 

9. Universidad Federal de São Paulo (Brasil) 

10. Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) 

Por su lado, las 10 principales universidades para Colombia son:  

1. Pontificia Universidad Javeriana (501-600 a nivel mundial) 

2. Universidad de los Andes (801-1.000) 

3. Universidad de Antioquia (1.001-1.200) 

4. Universidad Nacional de Colombia (1.001-1.200) 

5. Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) (1.201+) 

6. Universidad del Norte (1.201+) 

7. Universidad del Rosario (1.201+) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Gestión estratégica | Revista Virtual  

Universidad Católica del Norte, 69, 7-42  

ISSN: 0124-5821 (En línea) 

 

 

Gestión 

estratégica 

23 

8. Universidad de la Sabana (1.201+) 

9. Universidad EAFIT (1.201+) 

10. Universidad Industrial de Santander (UIS) (1.201+) 

Teniendo en cuenta este listado de Times Higher Education, se indagaron las políticas y 

lineamientos en posgrado, para comprender la manera cómo es abordado en estas universidades. 

En este orden de ideas, se evidenció que básicamente los modelos o esquemas de currículo son 

similares, pero cada uno de ellos, según su identidad como universidad, presenta enfoques desde 

la profundización en investigación, proyección social y hasta en internacionalización de los 

procesos académicos, permitiéndole a los estudiantes de posgrado una mirada holística y crítica. 

 

Principales estrategias que se utilizan en las universidades  

 

Las principales estrategias que utilizan actualmente las universidades para gestionar sus 

posgrados están encaminadas hacia la búsqueda constante de la innovación, a partir del 

mejoramiento continuo de sus procesos administrativos que, junto con nuevas herramientas 

tecnológicas y metodologías de aprendizaje vanguardistas, ofrezcan oportunidad de ingreso a una 

mayor comunidad académica y, como se puede observar en la Tabla 2, teniendo un especial 

cuidado en el bienestar del estudiante y su relación con el entorno. 

 

Tabla 2 

Principales estrategias para gestionar posgrados 

 

Estrategias Nombre de autores y año 

Administrativas: procesos de calidad, liderazgo 

y toma de decisiones; procesos de selección y 

capacitación, emprendimiento, planificación de 

las experiencias educativas. 

Ravi et al. (2022), Sheedy (2021), Vande Vusse et 

al. (2021), Persky et al. (2020) 

Mercadeo y Financiera: publicidad y 

comunicaciones, así como costos, financiación y 

economía. 

Middleton et al. (2021), Wu y Munthali (2021), 

Bello et al. (2021) 

Ciencia, tecnología e innovación: e-learning, 

Big data, robótica, programación, virtualidad y 

digitalización. 

Elledge et al. (2022), Tarisayi y Munyaradzi 

(2021), Sadid-Zadeh et al. (2021), Rigou et al. 

(2021), De Barros Silva et al. (2021), Kumar et al. 

(2022), Schoeman et al. (2021) 
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Académico: Programas nuevos, modalidades, 

ambientes de aprendizaje, metodologías, 

medios educativos, evaluación, competencias e 

investigación. 

Moreno-Rodriguez et al. (2021), Salta et al. 

(2022), Zhang et al. (2022), Scott y Schofield 

(2022) 

Bienestar Universitario: la familia y la salud 

mental de los estudiantes y los docentes. 

Soni y Jain (2021), Serrano Sarmiento et al. 

(2021), Morgan y Simmons (2021), Gutiérrez-

García et al. (2021), Abbas et al. (2021) 

Responsabilidad social: Impacto de un hecho 

en el comportamiento y estilo de vida, 

desarrollo sostenible, salud pública, objetivos 

de desarrollo sostenible -ODS-. 

Prezotti et al. (2021), Ramírez-Montoya (2021), 

Latha y Karalam (2021), Mora et al. (2020) 

 

Según las estrategias planteadas en los artículos de los autores antes descritos, y teniendo 

en cuenta la situación mundial del COVID-19, que está incluida en la mayoría de esos estudios, se 

precisa que en los últimos años hay una visión de academia flexible e inclusiva, sin prototipos 

tradicionales, hecha para facilitar los procesos de enseñanza–aprendizaje para toda la población; 

por tanto, una formación pos-gradual incluyente, mediada por distintos enfoques desde los 

humanísticos hasta los de tecnologías de punta, con cambios disruptivos en los ambientes de 

aprendizaje, las competencias y los modelos educativos, que trae consigo realidades y desafíos 

como lo es el comportamiento de las diferentes generaciones de estudiantes, los nuevos desarrollos 

científicos–tecnológicos, y los objetivos de desarrollo sostenible –ODS-. 

 

Discusión 

 

La producción académica universitaria, en buena parte del mundo, se rige por las 

disposiciones de organismos estatales que regulan y acompañan la difusión de las producciones; 

un ejemplo de ello puede ser el que realiza el CONICET, en Argentina; el CSIC, en España; 

MinCiencias, para el caso de Colombia; y el CONACYT, en México, por solo mencionar los que, 

de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación 

(UNESCO, 2022), tienen el mayor índice de producciones y grupos de investigación asociados, 

para el caso de los productos en lengua hispana. 

La función de estas instituciones no es regular propiamente las producciones; dicha tarea 

está en manos de las revistas científicas y bases de datos como WOS y SCOPUS, las cuales, a 

pesar de estar financiadas por capitales privados, son hoy por hoy el referente de los procesos 
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investigativos en el mundo (Pérez-Escoda, 2017). La función de las instituciones estatales es 

regular la conformación de los grupos de investigación, aspecto determinante para el proceso de 

producción científica hoy, y el desarrollo de procesos de producción académica que permitan el 

avance científico y tecnológico de los países, su capital cultural y el mejoramiento de la calidad de 

vida, con base en la investigación, el conocimiento del territorio e intervenciones sobre los 

contextos mediados por la ciencia, la tecnología y la innovación.  

Esta afirmación concuerda con lo propuesto por Llaver y Martino (2022), quienes a 

propósito de la circulación del conocimiento al interior de la universidad establecen que dentro de 

la educación es necesario valorar la práctica de los individuos en el contexto real que aporte en las 

estrategias comunicacionales que van de la mano con la historia y la realidad cambiante de la 

sociedad. 

Al respecto, es importante señalar dos elementos; el primero, es la urgencia de vincular la 

producción de conocimiento a los escenarios reales dispuestos en los territorios; y lo segundo, 

apuntalar el desarrollo de los pueblos en procesos ligados a la ciencia y la investigación; aspecto 

que no solo contribuye a ganar rigor y eficacia en las intervenciones in situ, sino que 

adicionalmente, desmitifica la universidad y la pone al servicio de los territorios. 

Lo anterior, acerca la universidad y su producción académica a la realidad y a los problemas 

que allí se gestan, no para hacer descripciones lejanas mediadas por descriptores teóricos que poco 

o nada dicen a las poblaciones, sino que acerca, a través de una práctica concreta, los saberes 

universitarios a las problemáticas de los territorios con lo que las fronteras universidad–contexto 

tienden a desaparecer (Sarmiento-Rojas et al., 2021) 

Este planteamiento no es una negación a las reflexiones universitarias en torno a los modos, 

estructuras y procesos sociales, históricos y culturales de los pueblos; muy por el contrario, es una 

franca invitación a considerar la importancia de la vinculación de ambos escenarios (reflexión 

conceptual–articulación in situ) al interior de los procesos universitarios de investigación y 

ampliación epistemológica. Se trata de señalar la importancia que tiene en la ampliación de la base 

conceptual de la universidad, como institución, la posibilidad de contraponer, imbricar y, porque 

no, complementar los saberes que transitan en los territorios con las búsquedas y construcciones 

de la universidad y sus espacios para la investigación. 
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Lo anterior, de acuerdo con Sanz Del Vecchio et al. (2017), favorece el reconocimiento de 

la labor universitaria dentro de las comunidades y posiciona favorablemente la imagen de las 

instituciones de educación superior; y además de favorecer la retención estudiantil, aumenta el 

número de egresados y fortalece las acciones misionales de universidad. 

Pero esta postura no es suficiente para explicar lo referente al esquema universitario para 

la divulgación del saber científico. De acuerdo con el Observatorio Laboral para la Educación 

(OLE, 2019), una parte importante de los egresados (entre el 30 % y el 38 % del nivel de educación 

posgradual) señala que las producciones académicas en este nivel (artículos, monografías, 

proyectos de investigación, entre otros) deben orientarse hacia los problemas que hoy enfrenta el 

mundo y el desafío que implica formar para un espacio en permanente cambio. Señala, el mismo 

informe, que el desafío de los profesionales que egresan de los distintos programas de posgrado 

consiste en disponer los saberes alrededor de los objetos propios de las disciplinas, para solucionar 

problemas situados al interior de las empresas, en donde la competencia pragmática del profesional 

parece ganarle terreno a la explicación epistémica del fenómeno. 

Interesa señalar que el desafío de la producción académica no está puesto en los productos, 

pues como lo señala Sapiens Research (2019), para el caso de América Latina se evidencia un 

crecimiento sostenido de los grupos de investigación universitarios y las publicaciones en revistas 

especializadas e indexadas. Se trata, más bien, de centrar la mirada en los procesos que acompañan 

esas construcciones, a los vínculos que teje la academia con los contextos, de cara a explicar los 

fenómenos que allí tienen lugar. Es una invitación a sumar a los procesos de producción científica 

las instituciones sociales, empresariales e industriales de las poblaciones; aspecto que no solo 

representa una deuda histórica de la universidad, sino que puede marcar nuevos horizontes para la 

formación y la investigación en el siglo XXI. 

En cuanto a los retos, tendencias y oportunidades de la formación posgradual es importante 

precisar que las limitantes financieras en algunas instituciones de educación superior es uno de los 

principales desafíos; un gran número de instituciones universitarias educativas no cuentan con los 

recursos necesarios para proporcionar programas de alta calidad, alentar la investigación, apoyar 

el desarrollo profesoral e incluso propiciar las condiciones para el desarrollo y cualificación de los 

programas que hoy ya tienen (Sanz Del Vecchio et al., 2017). 
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En lo relacionado con la competitividad, América Latina hoy vive un rápido crecimiento 

en los referentes de publicación e investigación, como Publindex, Scopus y el mismo CONACID; 

la formación posgradual en Colombia se enfrenta a una competencia creciente con otros países de 

la región. Muchos estudiantes internacionales están eligiendo países como México, Brasil y 

Argentina para continuar sus estudios, debido a la presencia de universidades y programas bien 

establecidos. Para competir en este mercado global, Colombia debe asegurarse de ofrecer 

programas de alta calidad y una experiencia académica competitiva. 

Lograrlo pasa por precisar un enfoque que convoque la tecnología, la innovación y el 

desarrollo humano, como parte de una misma propuesta de formación. La formación posgradual 

en Colombia está experimentando un aumento en la demanda de programas relacionados con la 

tecnología, la innovación, las ciencias de la computación, la inteligencia artificial, la big data y la 

robótica (Pineda, 2018); sin embargo, si ello no es puesto al servicio de los pueblos y sus 

problemáticas, los saberes difícilmente llegarán a los espacios y contextos donde se les requiere 

con mayor premura. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que la evolución de la sociedad ha permitido que los esquemas de trabajo de 

las organizaciones académicas se transformen cotidianamente para ser pertinentes a los 

requerimientos del mercado; así mismo, las necesidades, los gustos, deseos y preferencias de los 

individuos van en constante cambio, y es una de las tareas fundamentales de los directivos 

académicos comprender las dinámicas cambiantes para formular nuevos portafolios de servicios 

que estén en articulación con las exigencias de los diferentes sectores económicos. Si bien esto en 

otras épocas se veía reflejado y logrado por las instituciones, hoy en día las necesidades son 

distintas, siendo elementos, como la sostenibilidad, una necesidad o problema mundial, que 

impacta todos los sectores de la economía, y en donde la educación es un movilizador principal 

para ir a la par con las tendencias y realidades actuales. 

Aspectos como la globalización, la conectividad y los deseos cambiantes de la sociedad 

hacen de este sector académico un reto mayor, pues serán los encargados de ir a la par con la 

revolución tecnológica, la revolución comunicacional; estos aspectos deben propiciar la 
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configuración de productos académicos alrededor de las problemáticas focalizadas en los 

territorios; poner la ciencia y sus desarrollos en función de las personas, un aspecto sin duda 

inaplazable en el nivel de posgrado.  

Es así como se concluye en este estudio que existen diferentes modelos pedagógicos en 

educación, pero ellos se enfocan en programas de pregrado, no evidenciándose modelos 

pedagógicos de posgrados. Sin embargo, sí existen estudios que soportan las estrategias que se 

pueden plantear en aspectos de enseñanza, aprendizaje, creatividad, innovación, flexibilidad, 

análisis y aplicabilidad empresarial para ser competitivos y sostenibles, lo que posibilita una futura 

investigación que plantee un modelo pedagógico específico para posgrados. 

Se han empezado a estudiar temas en mercadeo educativo, marca universitaria, 

responsabilidad universitaria y gestión educativa, haciendo de los procesos de dirección una 

apuesta que le genera valor a los programas académicos y a la gestión administrativa en las 

universidades; entonces, los directivos académicos deben tener en cuenta estas temáticas para 

incorporarlas en los esquemas de trabajo y ofrecer una mayor visibilidad y rentabilidad. 

La gestión educativa y la sostenibilidad en los posgrados se conciben desde sus tres aristas: 

lo ambiental, la responsabilidad social y lo económico. Específicamente desde lo ambiental, se 

enfoca en el cuidado del ser humano y del medio ambiente; el COVID-19 ha sensibilizado la 

humanidad, ha ocasionado que la población mundial dé apoyo a quien lo necesita, tenga 

consciencia de colaboración, posea prácticas preventivas en temas de salud pública y, 

consecuentemente, ha generado en los académicos una actitud de servicio, sin importar el horario, 

si son clases sincrónicas, asincrónicas o híbridas; en general, ha ocasionado que la educación sea 

flexible e innovadora.  

La educación posgradual hoy trasciende la estandarización y la interdisciplinariedad; los 

planes de estudio, los modelos de aprendizaje híbridos y las adaptaciones curriculares son una 

muestra de ello; sin embargo, es necesario precisar que las universidades también responden a 

criterios de sostenibilidad y economía de mercado, lo cual obliga a mantener equilibrio entre los 

ingresos, los desarrollos, las inversiones y la circulación del conocimiento. Sin duda una tarea 

compleja, sobre todo si se asume el difícil panorama post pandemia que hoy enfrenta el mundo. 

Plantear nuevos modelos educativos y adquirir tecnología es imperante hoy en día. Los 

retos empresariales y de las comunidades también se plantean en la academia; por tanto, algunas 
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estrategias se enfocan en la responsabilidad social, en determinar las capacidades dinámicas de 

una organización y cómo apalancarse en ellas, para lo cual se deben implementar metodologías 

con el fin de ofrecer soluciones específicas a las empresas y a la sociedad, provocando en el 

estudiante la motivación para afrontar retos, enseñándole, entre otras cosas, a improvisar ante las 

adversidades y a realizar constantemente análisis de riesgos, logrando como resultado una solución 

desde el conocimiento, la investigación y la ciencia. 
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