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RESUMEN 

 

La creciente oferta de programas acad®micos virtuales, se convierte en una alternativa 

real de formaci·n, pues las promesas de flexibilidad, gesti·n a propio ritmo, entre otras 

bondades, ha permitido que un gran porcentaje de los estudiantes universitarios se 

inclinen por esta modalidad. 

 

Desafortunadamente, garantizar la calidad y sostenibilidad de la modalidad, no cuenta 

con herramientas e instrumentos suficientes para hacer una ser²a evaluaci·n de los 

resultados que se consiguen con las estrategias pedag·gicas y acad®micas 

implementadas en sus cursos y mucho menos implementaci·n de ajustes cuando se 

identifican alg¼n tipo de pr§cticas que motiven el bajo rendimiento acad®mico y la 

consecuente deserci·n estudiantil.  

 

Buscando un escenario que permita validar diferentes variables en el escenario 

acad®mico, se identifica instituci·n universitaria, en donde, a partir de rutas de 

aprendizaje dise¶adas bajo ciertos par§metros, se analizan los resultados e identifican 

su impacto en el desempe¶o acad®mico y la retenci·n efectiva de sus estudiantes. Se 

seleccionan 3 cursos de un programa de especializaci·n, los cuales se desarrollan cada 

uno durante 8 semanas (2 cr®ditos acad®micos) y se hace un an§lisis de su gesti·n en 

2 cohortes, a la luz de las actividades formativas, evaluativas, de seguimiento y 

retroalimentaci·n. 
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Durante esta revisi·n se evidencia la importancia del momento de aplicaci·n de 

actividades de retroalimentaci·n por parte del tutor, as² como los patrones de 

comportamiento y h§bitos de los estudiantes en plataforma virtual LMS, circunstancias 

que condicionan el ®xito del curso y su correspondiente cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje planteados.   

 

El proyecto se apoya en la construcci·n de un prototipo de micromundo, que servir§ para 

mostrar, en forma de simulaci·n, las diferentes din§micas en el proceso de gesti·n de 

los cursos virtuales estudiados y herramienta para la toma de decisiones, 

responsabilidad propia de las instancias de coordinaci·n y direcci·n en instituciones 

acad®micas formales. 

 

PALABRAS CLAVE: Educaci·n virtual, Din§mica de sistemas, Deserci·n estudiantil, 

patrones de comportamiento virtual, retroalimentaci·n, Micromundo  
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1. INTRODUCCIčN 

 

El auge de la formaci·n mediada tecnol·gicamente ha permitido que la oferta acad®mica 

tenga cada vez mayor cobertura, siendo beneficiada una gran parte de la poblaci·n que 

quiere tomar estudios t®cnicos, tecnol·gicos o profesionales en modalidad virtual. Sin 

embargo, esta creciente alternativa de educaci·n debe asegurar la calidad de sus 

programas y garantizar que no ser§ inferior a la modalidad presencial, creencia que a¼n 

tiene mucho arraigo dentro de la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es menester que las instituciones de educaci·n superior, 

en el caso de programas de pre y posgrados, identifiquen los factores que permitir§n 

ofrecer los mejores escenarios para el proceso de ense¶anza-aprendizaje, en donde se 

logren conseguir los objetivos planteados en escenarios mediados con tecnolog²a. 

Desafortunadamente la alta tasa de deserci·n de los estudiantes en programas virtuales 

sigue siendo un indicador de alto impacto, por lo cual debe proveerse a las instancias 

responsables de estrategias de retenci·n, de instrumentos que le permitan actuar 

oportunamente para minimizar el riesgo de abandono. 

No es nuevo que las plataformas tecnol·gicas entregan informaci·n valiosa que da 

cuenta de h§bitos y comportamientos de los estudiantes, traza que puede generar 

indicadores de desempe¶o, los cuales, orientados en forma met·dica, pueden generar 

se¶ales de alerta, cuando se presenten comportamientos que alteran la din§mica de 

aprendizaje, situaci·n que debe ser interpretada en forma objetiva y oportuna.   

Es de vital importancia plantear en forma objetiva las condiciones ideales, sin generar 

est§ndares, que caracterizan la eficiencia en la interacci·n del estudiante con las 
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actividades de formaci·n, las estrategias de acompa¶amiento por parte del profesor y 

los niveles de desempe¶o esperado, lo cual servir§ para plantear un escenario deseable. 

Una vez se tenga un punto de referencia, se debe identificar qu® informaci·n en 

plataforma virtual, puede evidenciar que hay un comportamiento que se aleja de lo 

previsto, lo cual deber²a activar estrategias de intervenci·n y evitar un posible riesgo de 

deserci·n por las implicaciones en el bajo desempe¶o o falta de motivaci·n del 

estudiante. 

En esta b¼squeda se lograron plantear escenarios propios del proceso de aprendizaje, 

que, delimitados con ciertos par§metros ideales, permitan hacer el monitoreo de las 

acciones e interacciones de los estudiantes con los recursos y actividades formativas, 

activando alertas cuando su ejecuci·n salga de lo planteado como esperado. Todo lo 

anterior, es posible gracias a la aplicaci·n de la din§mica de sistemas como instrumento 

formal y metodol·gico para su interpretaci·n. 

El presente proyecto se motiva en la aplicaci·n de un micromundo para recrear los 

procesos, relaciones y efectos que se estudian en una instituci·n de educaci·n superior, 

en donde algunos comportamientos de los estudiantes, se transformaron en indicadores 

de su gesti·n y que, al ser revisados bajo un marco de referencia, dieron cuenta del 

impacto en su rendimiento acad®mico y la posibilidad mayor o menor de abandono de 

sus estudios. Buscando trasladar lo all² evidenciado, se propuso simular el escenario real 

en el prototipo de micromundo, logrando mostrar en forma causal cada una de las 

din§micas presentadas. 
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2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIčN DEL PROBLEMA 

 

A partir del a¶o 2020 con la coyuntura sanitaria por la pandemia COVID19, las 

universidades y centros educativos de educaci·n superior, consideran la educaci·n con 

mediaci·n tecnol·gica como una alternativa de gran valor para continuar con sus 

estrategias acad®micas. Es por ello que debe ser de primer orden, la b¼squeda de 

mecanismos para asegurar la permanencia en esta nueva ola de aspirantes a cursar sus 

programas profesionales en modalidad virtual. 

 

Sin embargo, es preocupante que la tasa deserci·n en la modalidad virtual ha mostrado 

cifras muy altas desde que se consider· esta modalidad como una alternativa de 

formaci·n en nuestro pa²s. 

Seg¼n las cifras del Sistema para la prevenci·n de la deserci·n de la educaci·n superior 

en Colombia (Spadies), entre 1999 al 2016 pas· de 27,60% a 21,57%. Informes m§s 

recientes dan cuenta que la tasa deserci·n estudiantil en programas virtuales es dos 

veces m§s alta que en modalidad presencial. 

 

 
Ilustraci·n 1. Deserci·n en modalidad virtual. Spadies (2016) 
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Lo anterior no alienta el panorama, pues el n¼mero de matr²culas de educaci·n superior, 

modalidad virtual, ha evidenciado una tasa de crecimiento desde el 2011 (13,6 %) hasta 

el 2014 (90 %) y en 2016 volvi· a repuntar hasta llegar a 98,9 %. Para la d®cada del a¶o 

2000, el SNIES (Sistema Nacional de Informaci·n de la Educaci·n Superior) recibi· en 

promedio solicitudes para creaci·n de 5 programas por a¶o, mientras que en la d®cada 

siguiente esta cifra fue de 35. En cuanto a la matr²cula de estudiantes a primer semestre 

se evidenci· un crecimiento en promedio anual del 49%, entre el 2011 al 2018. Estas 

cifras del Laboratorio de econom²a de la educaci·n de la Universidad Javeriana, tambi®n 

arrojaron un an§lisis que indica que de un mismo grupo de estudiantes que se 

matricularon en el primer semestre del 2014 a estos programas, el 67% desert· para el 

d®cimo semestre. 

En este punto, se puede identificar la problem§tica que motiva el presente proyecto: A 

partir de Ineficiente gesti·n por parte de las direcciones de programas virtuales en 

la identificaci·n de se¶ales de alerta temprana, que permitan aplicar estrategias de 

apoyo ante el bajo nivel acad®mico e insatisfacci·n del estudiante, causas de la 

alta deserci·n en esta modalidad de formaci·n. 

A partir de las causas y posibles efectos, se grafica la din§mica presentada en el siguiente 

§rbol del problema.  
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Ilustraci·n 2. Ćrbol del problema.  

Riesgos de deserci·n en las universidades virtuales de Colombia, frente a las estrategias de retenci·n (2017) 
 

 
 

Las causas del abandono de estudios se pueden enfocar desde factores como el 

psicol·gico, econ·mico, sociol·gico y organizacional. La motivaci·n y aspectos 

relacionados con aprehensi·n de conocimientos a partir de los contenidos y actividades 

mediadas tecnol·gicamente, seg¼n (Gonz§lez-Castro, 2017), se pueden inferir a partir 

de su interacci·n con la plataforma virtual.  Se consideran cinco categor²as de vital 

importancia por su impacto en el ®xito de la modalidad, a saber: por desconocimiento, 

por insatisfacci·n, por carencia, por comunicaci·n deficiente y por ausencia, lo que define 

con gran relevancia, la tenue l²nea divisoria entre el aprendizaje aut·nomo por parte del 

estudiante y la percepci·n de soledad cuando se requiere de orientaci·n acad®mica o 

pedag·gica.  

 



18 

 

 
Ilustraci·n 3: Categor²as de los riesgos de deserci·n en educaci·n virtual. 

 

De lo anterior, se tomar§n principalmente dos riesgos: Insatisfacci·n y comunicaci·n 

deficiente, protagonistas de los espacios colaborativos y de retroalimentaci·n que ser§n 

mencionados a lo largo de este trabajo de grado. 

 

Es necesario aprovechar la informaci·n que los LMS (Learning Management System) 

arrojan, buscando integrar sus reportes y m·dulos de anal²tica a un instrumento que 

permita identificar riesgos de deserci·n, configurar alertas ante se¶ales de posible 

abandono, con base en algunos indicadores que definen el ®xito o fracaso de las 

estrategias pedag·gicas en escenarios virtuales. 

 

Este proyecto tiene orientaci·n investigativa, pues a partir de hechos presentados 

previamente se har§ un ejercicio explicativo con enfoque estructural funcionalista que 

ofrece la din§mica de sistemas apoyado en anal²tica de datos del proceso de ense¶anza 
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aprendizaje en entornos virtuales y, a partir de indicadores propuestos, ser²a viable entrar 

en el campo de la predicci·n. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Construir un micromundo con din§mica de sistemas que apoye la gesti·n acad®mica de 

un programa virtual a partir de modelamiento de patrones, comportamientos y h§bitos de 

uso en LMS por parte del estudiante virtual.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECĉFICOS:  

 

1. Modelar las din§micas de gesti·n acad®mica de un programa virtual a partir de la 

anal²tica de datos del LMS en el proceso de ense¶anza aprendizaje mediado 

tecnol·gicamente. 

2. Proyectar las din§micas para un caso de estudio, mediante la simulaci·n de posibles 

escenarios, los cuales han sido condicionados por factores propios del proceso de 

ense¶anza-aprendizaje y que son evidenciados al analizar la informaci·n que ofrece 

el LMS.  

3. Dise¶ar la interface de un micromundo para apoyar la toma de decisiones con la 

interacci·n del director del programa virtual. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

Ante los pocos instrumentos o herramientas que permitan modelar los comportamientos 

y tendencias a partir de los indicadores que se propondr§n en este trabajo, se ha 

contemplado construir una interface de micromundo, que refleje la din§mica de sistemas 

resultante del proceso ense¶anza de aprendizaje mediado tecnol·gicamente en una 

plataforma LMS. 

 

Para soportar te·ricamente el desarrollo de la interface del micromundo y lo 

correspondiente al an§lisis de la informaci·n que apoya el caso de estudio, base de este 

proyecto, es necesario retomar algunos conceptos y su aplicaci·n para asumir el 

desarrollo del proyecto. 

 

4.1. MARCO TEčRICO: 

4.1.1. DINĆMICA DE SISTEMAS 

 

A partir de la Din§mica de Sistemas, se recrean diversos escenarios que permiten tener 

una percepci·n sist®mica del mundo real y visualizar su din§mica. La importancia de la 

Din§mica de Sistemas radica en que nos ayuda a visualizar, pensar, analizar y 

comprender el comportamiento de sistemas, permitiendo la creaci·n de modelos de 

simulaci·n para conocer la evoluci·n futura de estos sistemas. 

 

El lenguaje asociado a esta din§mica se conoce como lenguaje causal, que parte de la 

definici·n de los cambios de estados de los recursos estrat®gicos debido a la 
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modificaci·n de sus causas de crecimiento o disminuci·n a partir de decisiones tomadas 

por el gestor de la organizaci·n. 

 

La idea original naci· en 1950 a partir de la necesidad de los administradores de entender 

los procesos industriales y su relaci·n con los diferentes fen·menos econ·micos y 

sociales. Para la d®cada de 1960 Jay Forrester de la MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) la formaliz· con un compendio de estructuras, relaciones, ciclos, iconograf²a 

y t®rminos. A la par se desarroll· el primer lenguaje de modelado fue SIMPLE (Simulation 

of Industrial Management Problems with Lots of Equations), luego DYNAMO (DYNAmic 

MOdels). 

 

Las aplicaciones que se han encontrado para la din§mica de sistemas son variadas, pero 

todas guardan un com¼n denominador, permiten por medio de sus modelos de 

simulaci·n din§mica estudiar c·mo las pol²ticas, decisiones, estructura y retrasos tienen 

una consecuencia en el crecimiento y la estabilidad de un sistema. Al proponerse un 

modelo matem§tico se declaran relaciones matem§ticas y l·gicas, que a partir de 

componentes, variables, par§metros y relaciones funcionales alimentan la din§mica. 

Para definir los niveles acumulados o estados se usan las Variables de estado. 

 

Las influencias de factores externos no controlados en el sistema se conocen como 

Variables ex·genas, a diferencia de las Variables end·genas que son las propias el 

sistema que pueden ser tasas o variables auxiliares.  
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Los componentes contienen diferentes procesos, entre ellos la toma de decisiones, 

donde los par§metros son constantes del modelo, y son la base para el an§lisis de 

sensibilidad del modelo variando los posibles valores. Las relaciones funcionales son 

relaciones entre variables y par§metros.  

 

La explicaci·n del comportamiento de los sistemas en raz·n a su estructura y pol²ticas 

de orientaci·n; o servir como instrumento para estudiar cambios estructurales y/o 

pol²ticos de la organizaci·n son los dos prop·sitos principales de la din§mica de 

sistemas. 

 

4.1.2. MICROMUNDO 

 

Bien pertinente el aporte de (Alava, 2011) cuando se refiere a los micromundos como ñé 

herramientas con un fundamento pedag·gico constructivista que simulan el mundo real 

en un computador, permitiendo a los individuos tomar decisiones, analizar casos, 

cometer errores y dar soluciones a un problema determinadoò.  Suficiente este fragmento 

para ilustrar lo perseguido en este punto, que apoyar§ la demostraci·n de la hip·tesis 

din§mica a partir de la simulaci·n de diferentes circunstancias. 

 

Inicialmente, al definir unos datos de entrada que han sido contemplados en los 

supuestos identificados, representar§n casu²sticas sobre las cuales se pretende evaluar 

la din§mica que las caracteriza e interpretar los resultados arrojados, que seguramente 

mostrar§n tendencias y comportamientos que permitir§n tomar decisiones en escenarios 

que requieren intervenci·n. 



24 

 

 

El concepto ñMicromundoò surge como la posibilidad de que las organizaciones aprendan 

mediante la experiencia de ñrealizar experimentos, verificar estrategias y elaborar una 

mejor comprensi·n de los aspectos del mundo representados en el micromundo a partir 

del modelamiento y la simulaci·n con din§mica de Sistemasò, muy pertinente aporte de 

(Senge, 1992)  

 

Las simulaciones controladas son una estrategia particular para toma de decisiones 

construyendo una representaci·n virtual que puede ser intervenida, generando 

escenarios consecuentes con la aplicaci·n de supuestos, lo que a la postre va a 

determinar una ganancia de aprendizaje a partir del conocimiento generado en la 

din§mica de cambio. 

 

Su objetivo es reforzar la aplicaci·n de un enfoque sist®mico, a partir de simulaciones 

construidas con la metodolog²a de Din§mica de Sistemas, que permiten estudiar los 

fen·menos relacionados y evaluar su comprensi·n mediante la experimentaci·n. 

 

Los micromundos comprenden factores influyentes, caracterizaci·n, conocimiento e 

inventario de recursos. Para orientar el uso de los micromundos es necesario manejar 

una nemotecnia de interacci·n, normas de comportamiento, ubicaci·n de recursos, 

asignaci·n de costos, definici·n de estado inicial, transiciones y proyecci·n de 

escenarios resultantes al aplicar factores de cambio. 
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Es necesario contar con reglas de decisi·n que redefinen variables y, a partir de su 

aplicaci·n, permiten recrear escenarios contemplados en las hip·tesis, lo cual generan 

informaci·n nueva y que realimenta el sistema.  Para el desarrollo de lenguajes para 

modelamiento de micromundos, inicialmente se utilizaron Fortran, C, Pascal y Basic, 

evolucionando a aplicaciones de gran impacto como Power SIM y Vensim para 

simulaciones con din§mica de sistemas, con variaciones a nivel de interface como ithink 

y STELLA. 

 

4.1.3. ANALĉTICA DE DATOS 

 

La anal²tica de datos o ciencia de datos puede relacionarse con el tratamiento aut·nomo 

o semiaut·nomo de datos, utilizando t®cnicas y herramientas sofisticadas. La 

justificaci·n para esta ciencia es caracterizar los datos, orientarlos para hacer 

predicciones o prescribir maneras para gestionar procesos a partir de diagnosticar una 

situaci·n. 

 

Se puede hablar de anal²tica de datos teniendo en cuenta tres conceptos, alineados 

estos con la aplicaci·n de sus grandes ventajas en el manejo de la cantidad de 

informaci·n disponible:   

 

4.1.3.1. An§lisis descriptivo 

Representa la actualidad de una situaci·n, circunstancia, negocio o escenario. Refleja el 

contexto de los datos hist·ricos para mayor comprensi·n de la realidad presente. 
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4.1.3.2. An§lisis predictivo 

Permite inferir cambios o eventos basados en interpretaci·n de patrones y 

particularidades de los datos. Existen poderosos algoritmos que predicen, basados en 

aprendizaje autom§tico (machine learning) para plantear escenarios probables a partir 

de la informaci·n analizada. 

 

4.1.3.3. An§lisis prescriptivo 

Permite ñprescribirò formas de actuar y decisiones que posibilitar§n soluciones a 

situaciones futuras. A partir de posibles intervenciones se cuantifica su efecto, lo que 

garantizar²a en ciertos porcentajes el evitar o facilitar que se produzcan resultados con 

base en recomendaciones y ñrecetasò de comportamiento y acciones preconcebidas. 
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4.2. ANTECEDENTES 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTčRICOS 

 

Desde el a¶o 2000 ya se reflexiona sobre factores definitivos que aplican a los 

estudiantes autorregulados, que se caracterizan por creencias motivacionales y actitudes 

adaptativas, aspectos destacados por (S§nchez-Santill§n, 2016), al exaltar la 

importancia de garantizar niveles de autoeficacia o competencia percibida y orientaci·n 

a metas de aprendizaje. 

 

Asimismo, los alumnos juegan un rol activo en la generaci·n y uso del feedback, lo cual 

conlleva implicaciones profundas en la manera en la que se promociona y eval¼a el 

aprendizaje en soportes virtuales, 

 

Se han propuesto modelos que permiten hacer miner²a de datos con el objetivo de 

analizar y observar comportamientos de los estudiantes virtuales en la educaci·n 

mediada tecnol·gicamente, pues seg¼n (Romero-Zaldivar, 2012), se identifica 

claramente la correlaci·n con su rendimiento acad®mico y permitiendo mecanismos de 

predicci·n. 

 

El uso de micromundos surge como una interesante forma de realizar experimentos, 

verificar estrategias y facilitar la comprensi·n de escenarios como el que ocupa el 

presente proyecto y, que, a partir del modelamiento con din§mica de Sistemas, permitir§ 

simular escenarios probables a partir de la aplicaci·n de variables identificadas en el 

proceso de ense¶anza-aprendizaje virtual. 
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Se plantean posibilidades de apoyar la gesti·n acad®mica, cuando la tecnolog²a, por 

medio de micromundos, permite simular procesos de cambio y de toma de decisiones 

organizacionales, pues a partir de interesantes proyectos de gesti·n educativa, (Gelvez, 

2008), ha logrado justificar. 

  

4.2.2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

Los ñLineamientos de calidad para la verificaci·n de las condiciones de calidad de los 

programas virtuales y a distanciaò del Ministerio de educaci·n nacional, del a¶o 2013, 

define que la distancia virtual, es una de las modalidades de la educaci·n a distancia con 

una oferta de programas en crecimiento y de alta aceptabilidad en la poblaci·n, por lo 

cual se debe garantizar el aseguramiento de la calidad y la apropiaci·n de tecnolog²as y 

estrategias que satisfagan las diferentes necesidades de aprendizaje en distintos 

momentos, al igual que progreso a ritmos diferentes, lo que exige que se transformen los 

curr²culos y el aprendizaje en la educaci·n superior. 

 

Plantean estos lineamientos la necesidad de ñReinventar los ambientes de aprendizaje 

a partir del uso y de la apropiaci·n de la tecnolog²a implica: innovar los procesos de 

ense¶anza, aprendizaje y evaluaci·n, utilizar las tecnolog²as para la educaci·n, facilitar 

el acceso, desarrollar competencias y prepararse para la vidaò. 

 

Entre las condiciones generales para otorgar el registro calificado a programas virtuales 

y a distancia, se menciona en el aparte Medios educativos, se hace ®nfasis en ñPara los 
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programas a distancia y virtuales describir la disponibilidad de una plataforma apropiada, 

la infraestructura de conectividad las estrategias metodol·gicas para su desarrollo, as² 

como las estrategias de seguimientoò y en lo referente a Mecanismos de selecci·n y 

evaluaci·n se exige claramente ñIncorporar en los mecanismos de inducci·n, 

seguimiento, y acompa¶amiento de profesores y estudiantes a la nueva metodolog²aò. 

Cuando el documento normativo se refiere a Condici·n de calidad: mecanismos de 

selecci·n y evaluaci·n, menciona la necesidad de mantener Estad²sticas de ingreso y 

permanencia por cohorte. Informe de los resultados obtenidos de la implementaci·n de 

estrategias de retenci·n y permanencia de los estudiantes. 

 

Lo anterior es ratificado en el Decreto 1280 de 2018 en la subsecci·n referente a 

programas a distancia y virtual, en lo relacionado a Registro calificado, indica:  

 

ñEn los programas a distancia (tradicional y virtual) la instituci·n debe indicar c·mo 

llevar§ a cabo el proceso de dise¶o, gesti·n, producci·n, distribuci·n y uso de materiales 

y recursos, con observancia de las disposiciones que salvaguardan los derechos de 

autor, la disponibilidad una plataforma tecnol·gica apropiada, la infraestructura de 

conectividad y las herramientas metodol·gicas necesarias para su desarrollo, as² como 

las estrategias de seguimiento, y verificaci·n de la operaci·n de dicha plataforma, siendo 

obligatorio suministrar informaci·n pertinente a la comunidad sobre los requerimientos 

tecnol·gicos y conectividad necesarios para cursar el programaò.   

 

Actualmente est§ vigente el Decreto 1330 de 2019, el cual moderniza y actualiza 

aspectos que constituye una visi·n m§s clara del proceso de acreditaci·n.  
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4.2.3. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIčN  

 

La pobre interpretaci·n de los indicadores que pueden contribuir a mejorar el proceso de 

ense¶anza y aprendizaje, ha sido objeto de estudio en importantes investigaciones, 

evaluando en forma preferencial el uso de metodolog²a cuantitativa, procedimientos de 

an§lisis documental, frecuencia de acceso al entorno virtual, actividad efectiva, 

calificaciones, el grado de asociaci·n positiva y su relaci·n con la caracterizaci·n de cada 

estudiante. (Morais, 2017.) 

 

Un interesante aporte a la discusi·n lo hace (Moncayo, 2018) en la Universidad T®cnica 

Particular de Loja, Ecuador. En esta investigaci·n, se hace especial ®nfasis a los 

recursos pedag·gicos como las actividades s²ncronas y as²ncronas, que buscan la 

interacci·n del estudiante con el docente, en un escenario con m§s de 1300 estudiantes, 

en donde espacios como el foro se destac· frente a las actividades sincr·nicas. Se 

encontr· que, a mayor participaci·n significativa, mayor incidencia en la obtenci·n de un 

buen rendimiento acad®mico.  
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4.3. ESTADO DEL ARTE 

 

La intermediaci·n tecnol·gica ya impact· la academia y forma de vivir el proceso de 

aprendizaje, donde son evidentes la gran variedad de interacciones, comportamientos, 

tendencias de uso, etc. A partir de las evidencias que en plataforma LMS se traducen en 

gran cantidad de datos, se ha tratado de transformarlos en informaci·n que permita 

caracterizar el proceso de ense¶anza-aprendizaje para proponer indicadores asociados 

a probabilidad de deserci·n por la baja respuesta a actividades formativas, periodos de 

inactividad en plataforma, progreso insuficiente en el desarrollo de actividades 

evaluativas, entre otras variables. 

 

ñLo que se mide, se administraò, Peter Drucker, padre de la gerencia moderna, ñLa 

medici·n es clave para poder administrar apropiadamente nuestros sistemas, procesos 

y el ®xito de nuestros estudiantes, ya que nos da acceso a informaci·n y conocimiento 

aplicable para obtener ciertos resultadosò, Timothy Harfield, Blackboard Analytics, quien 

agrega ñmientras m§s aumenta la escala y mayor es la asincron²a de la educaci·n, m§s 

crece la importancia de la anal²tica como herramienta de apoyo para pr§cticas de 

ense¶anza y aprendizaje de alta calidad capaces de satisfacer las necesidades de los 

estudiantes oportunamenteò. 

 

La gran dificultad existente es que a¼n las programaciones de los algoritmos no pueden 

representar lo que muchas veces se desea hacer con las tecnolog²as de an§lisis de 

datos. 
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Otro obst§culo es la interpretaci·n o decodificaci·n de la informaci·n, ya sea por 

humanos o por los propios algoritmos usados por el Machine Learning, no logra descifrar 

adecuadamente la respuesta. Incluso, hay casos en que se logra la respuesta, pero no 

se puede determinar por qu® o c·mo se obtuvo, debido a lo intrincado y compleja que es 

la red de rutas potenciales de soluci·n.  

 

La evaluaci·n en el Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computadora (CSCL) es una 

cuesti·n impl²cita, y la mayor²a de las evaluaciones son de naturaleza sumativa. Lo 

anterior genera la dificultad de c·mo evaluar de forma §gil las actividades de 

participaci·n en plataforma, pues los m®todos de evaluaci·n orientados a los procesos 

pueden variar significativamente en sus indicadores y por lo general s·lo abordan 

parcialmente la complejidad del aprendizaje grupal. 

 

Sin embargo, el an§lisis de otro tipo de actividades como espacios colaborativos, de 

retroalimentaci·n y el momento en que se aplica en un curso, arrojan informaci·n no 

evaluada con la suficiente profundidad para darle un tratamiento preferencial al momento 

de identificar su impacto en sus resultados acad®micos. Adem§s, la mayor²a de estos 

m®todos de evaluaci·n requieren una codificaci·n de datos cualitativos que consumen 

mucho tiempo. 

 

No es nuevo que muchas instituciones educativas minimicen la necesidad de incorporar 

herramientas anal²ticas a sus plataformas virtuales, lo que evidencia una desarticulaci·n 

de las estrategias pedag·gicas con el an§lisis de comportamientos de los roles que 
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interact¼an el proceso ense¶anza ïaprendizaje, desestimando el seguimiento del 

progreso de los estudiantes (Yeonjeong, 2015). 

 

No es gratuito que muchos esfuerzos se est®n orientando a identificar estrategias de 

aprendizaje autorregulado y analizar su relaci·n con el desempe¶o escolar de 

estudiantes en ambientes virtuales de aprendizaje, bastamente argumentado por 

(Berridi, 2017) en la Universidad Nacional Aut·noma de M®xico. Los resultados a partir 

de la evaluaci·n de cuatro dimensiones: I) estrategias de planeaci·n y control en 

contextos virtuales de aprendizaje (Ŭ. 86); II) atribuciones motivacionales en contextos 

virtuales (Ŭ. 82); III) trabajo colaborativo con compa¶eros (Ŭ. 83); y IV) apoyo del asesor 

en las tareas (Ŭ. 80), permiti· la identificaci·n de ciertas estrategias de autorregulaci·n 

como control, planeaci·n y atribuci·n motivacional, as² como el grado de relaci·n con el 

desempe¶o escolar de los estudiantes y los factores de ®xitos que lo generan. 

 

El gran impacto de los espacios colaborativos como los foros o aquellas herramientas de 

retroalimentaci·n en las plataformas virtuales, as² como los encuentros sincr·nicos que 

abren la posibilidad de conocer de los estudiantes las inquietudes e intereses, es cada 

vez m§s evidente para las instituciones que valoran el trabajo colaborativo.  

 

Sigue siendo actual la preocupaci·n por detectar factores que influyen en el rendimiento 

acad®mico cuando se presenta interacci·n entre el alumno y la plataforma de 

aprendizaje (G·mez-Aguilar, 2014) y  (Xing, 2015).    
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La interacci·n, vi®ndose como una cifra que entrega la plataforma virtual, tiene un gran 

significado cuando se integra con la motivaci·n y la oportunidad en su frecuencia 

(Mercado 2018), para lo cual se han propuesto m®tricas e indicadores. 

 

La construcci·n de una herramienta de monitoreo de los entornos virtuales de 

aprendizaje, en la cual participan diferentes roles, deja ver los avances que en esta 

materia se han dado y lo cual permite evidenciar la importancia del acompa¶amiento por 

parte del profesor (Cantabella, 2016). Importante este aporte, el cual est§ orientado a 

visibilizar la actividad del tutor en espacios de retroalimentaci·n en el LMS Sakay y 

exploraci·n de trabajos previos como t®cnicas de anal²tica visual en entornos 

educacionales, pero sin llegar a desarrollar una herramienta para validar el modelo, por 

lo cual sugieren la implementaci·n de un instrumento online o tablero de seguimiento. 
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5. ESTUDIO DE CASO 

 

No ha sido un ejercicio desconectado de la realidad el identificar una din§mica que est§ 

present§ndose en los cursos virtuales de un programa de especializaci·n, que evidencia 

el desempe¶o acad®mico de los estudiantes y que son la consecuencia de sus patrones 

de uso de la plataforma. Se une a esta situaci·n la definitiva labor de acompa¶amiento 

de los profesores, en los cuales factores como retroalimentaci·n y el momento del curso 

en que se presenta, determinar§ el ®xito del proceso ense¶anza ï aprendizaje. 

Actualmente la instituci·n educativa utiliza un dashboard o tablero de control que le 

permite visualizar las acciones de los estudiantes y profesores, con datos extra²dos del 

LMS, sin embargo, lo all² encontrado es informaci·n descriptiva que no permute un 

an§lisis de la din§mica que posibilita los resultados obtenidos. 

Cuando se requiere hacer uso de la informaci·n para toma de decisiones, no se cuenta 

con una herramienta que identifique las variables que interact¼an en el proceso 

ense¶anza ï aprendizaje, y que adem§s permita modelar las diferentes situaciones 

presentadas y que justifiquen los hallazgos que el tablero de control presenta. 

 

Sin reparar por el momento en esta dificultad se procede a descargar la informaci·n que 

reside en la plataforma LMS y que dan cuenta de las acciones y reportes de los 

estudiantes de dos cursos virtuales, que se nombrar§n Curso1 y Curso2. 

 

Los cursos seleccionados tienen unas caracter²sticas que se pueden observar en el 

siguiente esquema: 
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Ilustraci·n 4: Caracterizaci·n de cursos estudiados en el caso 

 

5.1. METODOLOGĉA DE ANĆLISIS 

 

Partiendo de las reflexiones ya mencionadas de la importancia del acompa¶amiento del 

profesor y los h§bitos o patrones de actividad de los estudiantes virtuales, se buscar§ 

encontrar la interrelaci·n entre 4 diferentes elementos que caracterizan la planeaci·n y 

gesti·n de los cursos: 

 

¶ Ruta de aprendizaje, destacando los momentos propuestos para 

retroalimentaci·n (encuentros sincr·nicos o espacios de discusi·n). A partir de 

esta planificaci·n se destacar§, en las actividades propuestas, las que tienen 

que ver con encuentros sincr·nicos o espacios colaborativos que planteen la 

posibilidad de retroalimentaci·n y orientaci·n por parte del profesor, sobre los 

contenidos y actividades dispuestos en plataforma virtual. 

¶ Acciones de estudiantes: Tiene la plataforma LMS un completo reporte de 

interacciones, entre las que se registra la informaci·n filtrada por: Nombre de 

participante, d²a de la acci·n, nombre de la actividad (tarea, cuestionario, 

glosario, taller, juego, wiki, foro, asistencia, videoconferencia, etc). Se 
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complementa esta informaci·n con datos relevante como el dispositivo que 

utiliz· y la ip desde donde se conecta. 

 

 
Ilustraci·n 5: Interface de descarga de logs en LMS 

 

¶ Participaci·n activa de los estudiantes en espacios colaborativos propuestos 

en la ruta de aprendizaje, evidenciando los momentos de mayor actividad en 

plataforma. 

¶ Informe de completitud de actividades gestionada por estudiantes 

 

El an§lisis de la Participaci·n activa y el informe de completitud se aplicar§ a los 

estudiantes, que, seg¼n las calificaciones obtenidas, obtuvieron los resultados m§s bajos 

o abandonaron sus estudios. 

 

5.1.1. RUTA DE APRENDIZAJE 

 

Curso 1: Dentro de las actividades dispuestas para realizar en el curso y que se han 

definido en forma detallada en la gu²a de asignatura, se plantean 3 momentos de 

discusi·n y retroalimentaci·n a los estudiantes en la semana 2 y 3 (25% y 30% del 

avance del curso), las cuales dan una apropiada atenci·n a las posibles inquietudes 

surgidas en el punto de avance del curso. Se complementa otro espacio hacia el final del 

curso en la octava semana (90% del avance del curso). 
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Ilustraci·n 6: Ruta de aprendizaje del Curso 1 

 

Curso 2: A diferencia del curso1, en esta asignatura se proponen espacios de 

retroalimentaci·n en la semana 1 (2% del avance del curso), cuya aplicaci·n se interpreta 

como orientaciones a las actividades por realizar, sin embargo, se podr²a perder una gran 

oportunidad de aportar al desarrollo de las actividades cuando se presenten inquietudes 

en el hacer, pues solamente hasta la semana 5 (60% de avance del curso) se vuelve a 

presentar el espacio de encuentro. 

 
Ilustraci·n 7: Ruta de aprendizaje del Curso 2 
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5.1.2. ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Se obtienen para el Curso 1 un total de 21.862 registros, producto de interacci·n de 19 

estudiantes en las 8 semanas de impartici·n de la asignatura, que luego de aplicar el 

reconocimiento de las fuentes de datos y depurando los que realmente son 

necesarios, tratando los repetidos, incompletos, inconsistentes, con errores, entre otros; 

se obtienen 13.400. Este n¼mero de acciones se clasifican por tipos de actividad en que 

se realizaron: cuestionarios, foros, tareas, consulta de recursos de aprendizaje, descarga 

de reportes o participaci·n en encuentros sincr·nicos. 

 

  
Ilustraci·n 8: Acciones de estudiantes por tipo de herramienta en Curso 1 

 

Aplicando el mismo proceso de descargue de reporte de acciones de los 25 estudiantes 

del Curso 2, se obtienen 32.520 registros y luego de realizar la depuraci·n de datos 

inconsistentes, errados, duplicados, etc, se obtienen 17.436 acciones v§lidas. Al igual 

que el Curso 1, se agrupan por tipo de actividad en que se realizaron: 

 

1515

6795

2721

1161

736472

Curso 1: Total acciones 
por actividad

Cuestionario

Foro

Tarea

Recursos URL, Etiqueta y
Página
Reportes

Encuentros Sincrónicos
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Ilustraci·n 9: Acciones de estudiantes por tipo de herramienta en Curso 2 

 
 

5.1.3. PARTICIPACIčN ACTIVA 

 

Curso 1: A partir de los resultados obtenidos (calificaciones finales) se har§ una revisi·n 

de las acciones de los estudiantes durante el desarrollo del curso, tratando de identificar 

en que momento fue su mayor encuentro con las actividades y contenidos propuestos 

en la Ruta de aprendizaje. 

 

 

Ilustraci·n 10: Resultados acad®micos finales de estudiantes en Curso 1 
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Las calificaciones finales del curso1muestran que los estudiantes E8 no super· el curso 

y los estudiantes E11 y E15, obtuvieron resultados muy por debajo del promedio de clase 

 

 

Ilustraci·n 11: Participaci·n de estudiantes en Curso 1 

Se puede apreciar como los estudiantes E11 y E15, 

mostraron un comportamiento en plataforma 

caracterizado por un menor acceso, precisamente 

durante la semana 2 y 3, momentos en que estaban 

habilitados los espacios de retroalimentaci·n. 

Omitiremos referirnos al estudiante E8, pues se 

retir· del curso sin interactuar con la plataforma. 

E11:  A pesar de evidenciar un n¼mero alto de 

ingresos al curso, se podr§ ver que el acceso a 

recursos fue muy irregular, pues no fue constante y 

como se ver§ en el informe de completitud, no fue 

muy efectivo en aportes en los espacios de asesor²a 

y discusi·n.  

E15:  Se aprecia su baja actividad en plataforma con 

una baja participaci·n a partir de la semana 3 y una 

disminuci·n cr²tica de consulta de recursos desde la 

semana 5. Veremos m§s adelante los informes de 

completitud.    

 

Curso 2: Para ser congruentes con el an§lisis del Curso 1, en el Curso 2 se tomar§n las 

calificaciones finales como criterio para analizar la participaci·n de los estudiantes con 

los m§s bajos resultados, de acuerdo al promedio de la clase. 
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Ilustraci·n 12: Resultados acad®micos finales de estudiantes en curso 2 

 

Hay algo particular en este curso y es, la poca participaci·n en plataforma en consulta 

de recursos. Posiblemente la no constante retroalimentaci·n del profesor del curso llev· 

a que los estudiantes no establecieran una continua vista al aula virtual y generaran una 

din§mica colaborativa y de h§bitos de estudio activos.   

 

Se puede reflejar esta situaci·n en una alta deserci·n y de p®rdida, en comparaci·n con 

el Curso 1. Se enfocar§ la revisi·n de completitud en los estudiantes que perdieron la 

asignatura.  
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Ilustraci·n 13: Participaci·n de estudiantes en Curso 1 

Se enfocar§ la atenci·n en los estudiantes, 

inicialmente en E2, E6, E9.  

E2: Aunque mantuvo inicialmente acceso constante 

a plataforma, precisamente en la cual se desarroll· 

el primer encuentro sincr·nico, a partir de la semana 

2 baj· ostensiblemente su acceso a plataforma y la 

ausencia de consulta de recursos disponibles. 

E6: Abandon· el curso, raz·n por la cual no se 

evidencia acceso a recursos, a pesar de entrar a 

plataforma en algunas ocasiones. 

E9: A partir de la segunda semana inici· con una 

disminuci·n de ingresos, manteniendo una irregular 

actividad d consulta a recursos. 

 

 
Ilustraci·n 14: Participaci·n de estudiantes en Curso 2 

 

E13: Abandon· el curso, raz·n por la cual no se 

evidencia acceso a recursos, a pesar de entrar a 

plataforma en algunas ocasiones. 

 

E22: A partir de la segunda semana se evidencia 

disminuci·n alarmante de consulta a recursos 

dispuestos en plataforma. 
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5.1.4. INFORME DE COMPLETITUD 

 

Curso 1: Se aprecia que el estudiante E11 solamente tuvo un acceso del 33% de acceso 

a recursos y contenidos en plataforma, solamente realiz· el 25% de env²o de actividades 

como se plantean en plataforma, adem§s en forma tard²a y el restante por medios 

diferentes como el correo electr·nico, lo que impide garantizar una trazabilidad de su 

accionar. Su participaci·n en espacios de discusi·n no super· el 16.7%, indicador que 

evidencia la p®rdida de oportunidad para manifestar sus inquietudes y dudas al profesor, 

adem§s de no contar con el valioso aporte de sus compa¶eros en el proceso de 

construcci·n de conocimiento. 

 

ESTUDIANTE E11 

Contenido accedido Env²o de actividades Participaci·n en actividades de 
foros 

 
 

 

Ilustraci·n 15: Reportes de completitud Estudiante E11 

 

Para el estudiante E15 se puede ver su acceso a recursos en un 20%, un env²o oportuno 

del 75% de las actividades, una pobre lectura de documentos propuestos para los 

espacios de discusi·n y una participaci·n del 41.7% en estos mismos escenarios. 
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ESTUDIANTE E15 

Contenido accedido Env²o de actividades Participaci·n en actividades de foros 

 
 

 

Ilustraci·n 16: Reportes de completitud Estudiante E15 

 

Curso 2: Para el estudiante E2, el baj²simo acceso a contenido, solamente el 50% de 

actividades entregadas y nula participaci·n en actividades colaborativas o de discusi·n 

no le permitieron lograr resultados satisfactorios en el curso. 

 

ESTUDIANTE E2 

Contenido accedido Env²o de actividades Participaci·n en actividades de foros 

 

 
 

Ilustraci·n 17: Reportes de completitud Estudiante E2 

 

El estudiante E6, presenta una nula consulta a contenidos y pobre participaci·n en 

espacios de discusi·n. Abandon· el curso. 
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ESTUDIANTE E6 

Contenido accedido Env²o de actividades Participaci·n en actividades de foros 

 
 

 

Ilustraci·n 18: Reportes de completitud Estudiante E6 

 

Para el estudiante E9 con casi un 8% de contenido accedido, env²o de actividades fuera 

de plataforma, realizadas por correo electr·nico muestra desinter®s por seguir las 

instrucciones, adem§s por un casi mulo inter®s en participar en sesiones de discusi·n. 

 

ESTUDIANTE E9 

Contenido accedido Env²o de actividades Participaci·n en actividades de foros 

 

 
 

Ilustraci·n 19: Reportes de completitud Estudiante E9 

 

El estudiante E22, mantiene un comportamiento muy similar al estudiante E9, lo que lleva 

a los mismos resultados, p®rdida del curso. 
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ESTUDIANTE E22 

Contenido accedido Env²o de actividades Participaci·n en actividades de foros 

 
  

Ilustraci·n 20: Reportes de completitud Estudiante E22 

 

5.2. INTERPRETACIčN DE LA INFORMACIčN ANALIZADA  

A partir de esta informaci·n, producto de un an§lisis descriptivo de los reportes del LMS 

se logra identificar que la ausencia o insuficiente generaci·n de espacios de discusi·n o 

encuentros sincr·nicos para hacer acompa¶amiento a los estudiantes, la din§mica de 

aprendizaje se ve afectada.  

 

Para el Curso 1, que estableci· su primer encuentro sincr·nico en la semana 2 fortaleci· 

el proceso, pues encontr· una importante oportunidad para motivar en los estudiantes la 

continua participaci·n en el curso, adem§s de dinamizar el trabajo aut·nomo y 

autorregulaci·n. 

La p®rdida de oportunidad del profesor del curso 2 al no programar espacios de 

acompa¶amiento a sus estudiantes en el momento justo, increment· la posibilidad de 

deserci·n, bajo resultado acad®mico, seguramente causado por la deficiente 

comunicaci·n entre estudiantes y el tutor. 

Sin embargo, surge el interrogante de àcu§l deber²a ser el momento oportuno para 

orientar en forma eficiente la actividad tutorial?, àqu® recursos o herramientas en 
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plataforma deber²an ser utilizados para tomar decisiones cuando este tipo de situaciones 

se presenta? 

àSer§ acaso un problema del profesor o de la forma como se dise¶a el curso desde la 

coordinaci·n del programa y las consecuentes instancias de orden pedag·gico e 

instruccional? 

Ser§ entonces, a partir de la din§mica de sistemas que se analizar§ el escenario y que 

buscar§ identificar herramientas de apoyo a las coordinaciones acad®micas para la toma 

de decisiones respecto a las problem§ticas resaltadas en este caso de estudio. 

 

5.3. METODOLOGĉA DE LA DINĆMICA DE SISTEMAS 

 

Se trae a este proyecto la t®cnica de modelado de din§mica de sistemas porque permite 

un an§lisis comprensible y l·gico para instancias directivas en la gesti·n y orientaci·n de 

Instituciones Educativas, y en particular con oferta acad®mica virtual, pues la 

racionalizaci·n de recursos y establecer est§ndares acad®micos en forma eficiente, 

permiten la viabilidad de metas alcanzables y sostenibles. 

Sin querer dar recetas de c·mo ser efectivos, competitivos o eficientes, si es cierto que 

simular situaciones de la din§mica ense¶anza ï aprendizaje, permiten tener referentes 

para, de forma controlada, proyectar comportamientos de acuerdo a condiciones iniciales 

y con ajustes variables. 

La gesti·n universitaria, es un escenario que requiere instrumentos que apoyen la toma 

de decisiones, m§xime cuando las organizaciones de educaci·n superior, se caracterizan 

por tener un comportamiento sist®mico de gran impacto por la cantidad de interacci·n 

entre sus diferentes §reas y generan innumerables situaciones de perfil causal. 
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El caso de estudio, el entorno sobre el que se fundamenta el presente proyecto, permite 

la definici·n de casu²sticas para entender el modelo. Se sobrepone a los datos, el 

conocer la din§mica propia de un programa acad®mico virtual y ciertas condiciones 

iniciales que permiten determinar los subsistemas que ser§n simulados y que al 

entenderlos podr§n aportar a solucionar el problema planteado y que motiva el presente 

proyecto. 

 

Una vez se definen los aspectos relevantes del modelo, se incluyen datos para probar la 

hip·tesis din§mica planteada, insumos que han sido identificados en el LMS como fuente 

fundamental de informaci·n para validar cada una de las condiciones, ecuaciones, datos 

de entrada y salida del sistema. 

Para ser m§s preciso en cu§l es el aporte de la din§mica de sistemas a la gesti·n en el 

modelo de educaci·n virtual, se puede referenciar a Andrade et. Al. (2000), cuando 

menciona que el car§cter cibern®tico permite el modelamiento y la simulaci·n para el 

control y la intervenci·n de procesos; haciendo evidentes las diferentes perspectivas 

sobre un fen·meno y aportando herramientas para la toma de decisiones, construcci·n 

de pol²ticas, estrategias, configuraci·n efectiva de recursos y oportunidades de mejora, 

siempre dentro de un ciclo de aprendizaje. Por lo anterior, se puede justificar 

suficientemente el apoyo que la din§mica de sistemas puede prestar a la gesti·n, 

monitoreo e interpretaci·n en diferentes escenarios, producto de los procesos en la 

modalidad de educaci·n virtual. 

Por estar determin§ndose un instrumento que permita identificar situaciones aporten 

informaci·n pertinente para la toma de decisiones, es menester generar una metodolog²a 
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de depuraci·n del modelo para afinar sus resultados con objetividad y la mayor precisi·n 

posible. Se busca concretar su funcionamiento a partir de dos objetivos, a saber:  

 

¶ Identificaci·n del problema: Por medio de la definici·n de par§metros y alcance 

del sistema, buscando la generalizaci·n del sistema al recopilar las evidencias 

documentales, dato que inicializan el sistema, variables y sus magnitudes de 

referencia, que muestren la evoluci·n temporal de las variables. 

¶ An§lisis del comportamiento: A partir de la representaci·n gr§fica de patrones de 

comportamiento en un periodo de tiempo, se podr§n encontrar estimaciones o 

proyecciones, asociadas a los resultados arrojados por el sistema, en el que se 

plantean ciclos de realimentaci·n. 

¶ Modelado causal del sistema: Partiendo de la hip·tesis din§mica, que define 

definir la interacci·n que se genera entre cada uno de los roles o elementos que 

integran el sistema, se podr§ identificar la interdependencia para establecer el 

Diagrama Causal (CLD, Casual Loop Diagram), bucles de realimentaci·n y 

potenciales retardos.  

 

5.4. MICROMUNDOS 

 

La orientaci·n pedag·gica que se le puede dar a un micromundo para el mayor 

entendimiento de un modelo, surge del aporte din§mico-sist®mico de esta 

herramienta tecnol·gica. No en vano tiene incorporada la posibilidad, a partir de sus 

datos de salida o gr§ficas, de apoyar la toma de decisiones a partir de modelar la 
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gesti·n de procesos, siendo el acad®mico uno con bastante pertinencia para su 

estudio. 

 

Buscando tener una herramienta que refleje la din§mica propia del proceso 

ense¶anza ï aprendizaje, se propone la creaci·n de un modelo micromundo, que 

complemente los tableros de control o dashboard que utiliza la instituci·n 

universitaria, instrumento que solamente presenta en forma descriptiva la 

informaci·n, dejando un gran vac²o para la interpretaci·n de los resultados. 

La gesti·n del cambio que est§ involucrada en la toma de decisiones requiere de un 

apoyo tecnol·gico m§s integral, que permita simular las situaciones sobrevinientes 

en la din§mica acad®mica y, en este caso con la educaci·n virtual hace pertinente el 

uso de micromundos. Las casu²sticas presentadas por los estudiantes en cuanto a su 

interacci·n con recursos y actividades en plataforma virtual, la retroalimentaci·n y 

acompa¶amiento de los profesores, son factores definitivos en la concreci·n de 

resultados de aprendizaje, sumado a otros factores como la pertinencia de la 

pedagog²a, apoyos econ·micos, motivaci·n, etc 

 

Se realiz· una revisi·n de las caracter²sticas de los cursos que forman parte del 

estudio de caso, ruta de aprendizaje, dosificaci·n de sesiones colaborativas, horas 

invertidas de acompa¶amiento por parte de los profesores, evidencias y datos que 

entrega la plataforma LMS, entre otras y as² poder identificar las oportunidades para 

simular toda esta din§mica en una herramienta de micromundos. 

A partir de antecedentes e informaci·n descriptiva, es posible parametrizar 

condiciones iniciales del micromundo y aquellas que podr²an activar alertas por 
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situaciones que se aparten de lo esperado, adem§s de evidenciar la l·gica causal 

presentada y el posible escenario en que desemboque la din§mica, todo ello para 

tener razones de juicio y tomar decisiones que lo eviten o posibiliten. 

Como consecuencia de esta puesta en la herramienta tecnol·gica, se permitir§ la 

captura de valores para inicializar el sistema, establecer condiciones o reglas de 

juego, definici·n de supuestos y presentaci·n de resultados en forma gr§fica para 

cada momento contemplado en la l²nea de tiempo proyectada. 
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6. RESULTADOS 

Para dar cuenta de los resultados en t®rminos de los objetivos espec²ficos planteados 

cuando se concibi· el proyecto, a continuaci·n, se enunciar§n cada uno de los logros 

con sus correspondientes justificaciones. 

 

6.1. DINĆMICAS DE GESTIčN ACAD£MICA DE UN PROGRAMA VIRTUAL A 

PARTIR DE LA ANALĉTICA DE DATOS DEL LMS EN EL PROCESO DE 

ENSE¤ANZA APRENDIZAJE MEDIADO TECNOLčGICAMENTE. 

 

6.1.1. MODELO DINĆMICO 

La finalidad del modelo din§mico que se propone, es representar la interrelaci·n de los 

factores descritos en el estudio de caso y poder determinar la manera como se afecta la 

gesti·n del proceso ense¶anza-aprendizaje, que de otra forma no es tan clara de 

identificar en los escenarios normales del desarrollo del curso o posterior a su 

finalizaci·n. 

 

Se buscar§ destacar principalmente la importancia de la retroalimentaci·n y 

acompa¶amiento por parte del tutor durante el curso, enfatizando el momento de su 

aplicaci·n, pues determina la efectividad de las decisiones tomadas, en caso de que 

estas sean adoptadas por los responsables del curso o programa. A lo anterior se suma 

el definitivo impulso que dan las actividades colaborativas, que desde lo descriptivo, 

diagn·stico y predictivo permiten identificar oportunidades de mejora y plantear 

soluciones cuando el impacto acad®mico se vea afectado por la din§mica propia del 

estudiante en sus actividades mediadas tecnol·gicamente. 
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Se pretende demostrar el gran impacto de las anteriores consideraciones y otros 

indicadores, que han sido propuestos y aplicados en el estudio de caso, previamente 

mencionado y que es pertinente para darle consistencia a la hip·tesis din§mica 

formulada para la justificaci·n del presente proyecto. Parte del marco te·rico estar§ 

sustentado en factores orientados a la autorregulaci·n, percepci·n de eficacia de 

acciones de acompa¶amiento por parte del tutor, el resultado de aprendizaje esperado, 

motivaci·n y la retroalimentaci·n.  

 

El desarrollo del modelo din§mico y todo el sustento te·rico que lo acompa¶a, servir§ 

para que las instancias que coordinan y orientan las estrategias pedag·gicas de las 

instituciones que ofertan programas en modalidad virtual, encuentren herramientas para 

validen la aplicaci·n efectiva de los espacios de acompa¶amiento y retroalimentaci·n, 

adem§s de dimensionar el impacto de acciones, frecuencia, oportunidad y otras 

caracter²sticas de la acci·n tutorial y de los estudiantes, a fin de identificar oportunidades 

de mejora, que dinamicen en forma diligente y efectiva. 

Gran aporte dar§ esta metodolog²a a complementar la interpretaci·n de tableros de 

control o dashboard existentes en la instituci·n, pues apoyan la incorporaci·n de reglas 

y pol²ticas en la gesti·n, los cuales ser§n puntos de referencia para validar probables 

escenarios, automatizando las alertas cuando se identifiquen situaciones que no 

cumplen con los criterios esperados. 

El contar con este tipo de herramientas hace viable que el aprendizaje organizacional se 

sustente en el an§lisis controlado de escenarios, pues permite conocer las din§micas, 

los procesos, tendencias y probables situaciones que es necesario evitar o posibilitar. 
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6.1.2. SELECCIčN DEL MODELO DINĆMICO 

 

Se ha evidenciado a partir de los objetivos planteados al inicio del proyecto, que se 

pretende entregar una herramienta que permita evaluar la gesti·n de programas 

acad®micos virtuales, a la luz de consideraciones manifiestas en la metodolog²a que 

orientar§ el modelo din§mico. 

Por lo anterior, la finalidad del presente proyecto requiere simular el comportamiento de 

un sistema con sus particularidades y caracter²sticas diferenciadas, por lo cual el tipo de 

modelo din§mico a utilizar es de Gesti·n. Se justifica utilizar esta categor²a de modelo 

pues debe contemplar diferentes aspectos organizacionales, entre los cuales est§ el 

operacional, estrat®gico, ejecutivo y normativo. 

 

6.1.3. ARTICULACIčN DEL PROBLEMA 

 

La necesidad latente de encontrar respuesta a inquietudes generalizadas sobre c·mo 

identificar se¶ales que evidencien riesgo de deserci·n en programas acad®micos en 

modalidad virtual, unida a la ausencia de instrumentos de seguimiento a la gesti·n de los 

recursos pedag·gicos y su impacto en el desempe¶o acad®mico, justifican el desarrollo 

del presente proyecto. 

A partir de las herramientas de an§lisis que aporta el  Programa de Gesti·n de Sistemas 

de informaci·n, se plantea una soluci·n integral a la problem§tica identificada, mediante 

el dise¶o e implementaci·n de un micromundo, que contribuye en gran forma a analizar 

las diferentes situaciones en las que la eficacia del acompa¶amiento tutorial y la 

implementaci·n de seguimiento a las acciones del estudiante, generan impacto en la 
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din§mica del proceso ense¶anza ï aprendizaje, resultado que permite evaluar la 

pertinencia, oportunidad o nivel de eficiencia. 

 

6.1.4. FORMULACIčN DE HIPčTESIS DINĆMICA  

 

No se ha reparado suficientemente en las din§micas que en el proceso ense¶anza ï

aprendizaje, que involucran espacios colaborativos y de retroalimentaci·n, teniendo en 

cuenta la frecuencia de su uso y la oportunidad de su aplicaci·n en la educaci·n virtual, 

mediada por plataformas LMS.  

 

Se busca que el modelo virtual de la instituci·n gane en sostenibilidad y muestre 

resultados positivos, lo que redundar§ en estrategias eficientes de acompa¶amiento al 

estudiante, representado en un escenario con condiciones ideales para que el proceso 

de ense¶anza aprendizaje resulte satisfactorio al estudiante. Estas condiciones tienen 

como consecuencia que los resultados acad®micos de los cursos, aporten al ®xito de la 

modalidad virtual. Sin embargo, el hecho de que disminuyan los resultados positivos de 

la instituci·n tiene como consecuencia que los otros factores interrelacionados decaigan 

en su eficiencia. 
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Ilustraci·n 21: Realimentaci·n positiva del ambiente 

 

Sin embargo, al ser un sistema din§mico, el proceso de ense¶anza-aprendizaje puede 

tener comportamientos que distan de la situaci·n ideal, lo que requiere de ciclos 

compensadores que posibilitan lograr un objetivo. Como lo menciona (Senge, 1992), 

cuando la realidad actual no se asimila al objetivo del proceso compensador, la brecha 

resultante (entre el objetivo y el desempe¶o real del sistema) debe generar una alerta 

que debe convertirse en una acci·n que permita compensar y estabilizar el sistema. 

 

 
Ilustraci·n 22: ciclo de control ï Dedicaci·n del estudiante 
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Para cada subsistema que se ha abordado, se presenta cada ciclo de control o 

compensador que tienen por objetivo estabilizar el sistema o equilibrar la din§mica 

particular del aspecto observado. 

 
Ilustraci·n 23: ciclo de control ï Dedicaci·n del estudiante  

 

 

 
Ilustraci·n 24: ciclo de control ï Acompa¶amiento del profesor 

 
 

 

 


