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RESUMEN 

 

Las estrategias tecnopedagógicas de aprendizaje representan un recurso valioso 

para mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al fusionar la 

tecnología con un enfoque pedagógico adecuado, se obtienen resultados óptimos 

en la formación de estudiantes mejor preparados para afrontar los retos futuros. La 

utilización de entornos virtuales de aprendizaje se vuelve esencial en el ámbito de 

la educación en línea, ya que brinda a los estudiantes la posibilidad de adquirir 

conocimientos de manera autónoma. No obstante, la calidad del aprendizaje puede 

verse comprometida por factores como la escasa interacción y motivación. La 

sinergia entre la tecnología y la pedagogía es crucial para enfrentar los desafíos 

actuales de la educación en línea y garantizar una formación de alta calidad. Por 

este motivo, este trabajo se enfoca en mejorar la calidad del aprendizaje en los 

cursos en línea mediante la implementación de entornos virtuales de aprendizaje. 

La metodología de investigación empleada tiene un enfoque cuantitativo, y la 

propuesta se centró en tres aspectos fundamentales: estrategias didácticas, 

estrategias tecnológicas y análisis de aprendizaje. Los resultados obtenidos del 

análisis de datos proporcionado por la plataforma permiten evaluar el impacto de 

las actividades en la plataforma y la interacción de los estudiantes con ellas, con el 

fin de determinar si contribuyen a alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos 

y aprovechar al máximo el potencial de la educación en línea para ofrecer una 

experiencia educativa enriquecedora a los estudiantes. 

 

Palabras clave: estrategias tecnopedagógicas, entornos virtuales de aprendizaje, 

analíticas de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

Technopedagogical learning strategies represent a valuable resource to improve the 

quality of the teaching and learning process. By fusing technology with an 

appropriate pedagogical approach, optimal results are obtained in the training of 

students better prepared to face future challenges. The use of virtual learning 

environments becomes essential in the field of online education since it gives 

students the possibility of acquiring knowledge autonomously. However, the quality 

of learning can be compromised by factors such as poor interaction and motivation. 

The constructive interaction between technology and pedagogy is crucial to meet 

the current challenges of online education and ensure high-quality training. For this 

reason, this work focuses on improving the quality of learning in online courses 

through the implementation of virtual learning environments. The research 

methodology used has a quantitative approach, and the proposal focused on three 

fundamental aspects: teaching strategies, technological strategies, and learning 

analysis. The results obtained from the data analysis provided by the platform allow 

us to evaluate the impact of the activities on the platform and the interaction of 

students with them, to determine if they contribute to achieving the established 

learning objectives and taking full advantage of the potential. of online education to 

offer an enriching educational experience to students. 

 

Keywords: technopedagogical strategies, virtual learning environments, learning 

analytics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el 

internet han transformado la manera en que se enseña y se aprende. La Tecnología 

Educativa (TE) se enfoca en el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de 

sistemas, recursos y entornos tecnológicos para el aprendizaje y la enseñanza. Los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son un tipo de tecnología educativa que 

ofrece grandes ventajas a estudiantes y profesores. Su uso adecuado puede 

mejorar la calidad de la educación y proporcionar experiencias de aprendizaje más 

efectivas e innovadoras (Lavigne et al., 2015). 

 

El diseño e implementación de los EVA es crucial para garantizar una 

educación virtual efectiva y de calidad. La selección adecuada de herramientas y 

tecnologías para el diseño de un EVA debe basarse en las necesidades y objetivos 

de aprendizaje específicos de los cursos y en las habilidades de los profesores para 

implementarlas. En la implementación de los EVA, los profesores deben estar 

capacitados en el uso de las herramientas y tecnologías disponibles, así como en 

la gestión de los recursos y contenidos del entorno. Además, los profesores deben 

estar preparados para adaptar su enseñanza a la modalidad virtual, fomentando la 

participación de los estudiantes y brindando una retroalimentación constante (Saza-

Garzón, 2016). 

 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje se compone de diversas herramientas 

sincrónicas y asincrónicas de interacción, que se fundamentan en un plan de estudio 

y que permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de 

estos medios se genera una gran cantidad de información que incluye los datos de 

los estudiantes, el almacenamiento de materiales, actividades, foros y registros de 

ingreso a cada curso. Es importante destacar que la persistencia de esta 

información se garantiza mediante el almacenamiento en bases de datos, ya que 
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en estos espacios se generan nuevas experiencias y conocimientos que estimulan 

el proceso de análisis, reflexión y apropiación del saber (Muñoz & Acosta, 2016). 

 

Es fundamental que los profesores virtuales tengan en cuenta las 

características, antecedentes, metodologías y estudios sobre las plataformas de los 

entornos virtuales, como herramientas de apoyo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en cursos en línea. Sin embargo, estos aspectos se han prestado poca 

atención durante la planificación, diseño, creación e implementación de cursos 

(Saza-Garzón, 2016). 

 

Los datos generados por el uso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

pueden proporcionar información valiosa sobre las preferencias y características de 

los estudiantes durante su uso diario. Un análisis adecuado de estos datos puede 

ayudar a comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes dentro de un curso (Lavigne et al., 2015). El uso de los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje genera información significativa sobre las características y 

preferencias de los estudiantes. Esta información revela la conducta natural de los 

estudiantes, que se refleja en sus actividades diarias (Guitert et al., 2007) 

 

Las escuelas y universidades contienen una gran cantidad de datos e 

información que se genera en cada aula y se utilizan para definir la identidad 

institucional. La incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) es crucial para el sector educativo, y la creciente tendencia de 

llevar el aprendizaje más allá de las aulas ha llevado a la implementación de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje que permiten la importación de estas nuevas 

formas de enseñanza y aprendizaje (Aristizabal, 2016). 

 

La tarea de analizar datos presenta diversos desafíos, tanto técnicos desde 

la necesidad de tener muestras de tamaño adecuado para una correcta 

organización y gestión de las bases de datos, como también desafíos más 
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específicos relacionados con la interpretación de la información obtenida. Debido a 

estas problemáticas, este tipo de análisis se conoce como minería de datos, y 

cuando se aplica al ámbito de la educación, se le llama minería de datos educativos 

(Baker & Yacef, 2009). La aplicación de la minería de datos educativos dentro del 

análisis de los registros de la actividad permite cuestionar si se logran los objetivos 

de aprendizaje de los cursos en línea, obteniendo que no siempre la implementación 

de entornos virtuales de aprendizaje da los resultados esperados viendo afectado 

así la calidad (Hardy et al., 2008). 

 

Las instituciones educativas han tomado conciencia de la importancia de 

brindar educación de calidad para satisfacer las necesidades de diversos 

estudiantes y adaptarse a los cambios globales. Esto implica la necesidad de 

proponer formas innovadoras para garantizar y sistematizar la calidad en las 

diferentes modalidades educativas que existen en la educación superior, como la 

presencial, en línea o mixta (Lebrón et al., 2021). 

 

La calidad de la educación en Instituciones de Educación Superior (IES) se 

enfoca en ocho factores importantes: los modelos de calidad basados en Total 

Quality Management (TQM), la calidad basada en resultados, la calidad como 

sistema, la calidad del servicio desde la perspectiva de los interesados, la brecha 

de calidad en comparación con la educación superior internacional, la calidad desde 

el punto de vista de los estudiantes, la calidad de los sistemas e-learning, y los 

factores críticos que determinan el éxito de la calidad educativa (Kundu, 2017).  

 

En busca de la calidad, las Instituciones de Educación Superior (IES) han 

elegido trabajar para lograr acreditaciones nacionales e internacionales que validen 

la calidad de sus programas y organizaciones. La acreditación es una herramienta 

importante para garantizar la calidad, ya que demuestra que una institución o 

programa ha sido sometido a un riguroso proceso de evaluación externa (Kumar 

et al., 2020). En México existen dos organismos acreditadores de la calidad el 
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Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCyT) y los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 

Partiendo del panorama expuesto, actualmente la pedagogía sobrecarga el 

éxito de un curso donde se fomenta el aprendizaje en línea en la concepción del 

material pedagógico, sin embargo, los modelos educativos que analizan indicadores 

de calidad en los Entornos Virtuales de Aprendizaje involucran la innovación de 

perfiles docentes con competencias digitales dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Lebrón et al., 2021).  

 

En la actualidad, los EVA son herramientas que permiten la elaboración de 

cursos en línea, los cuales están disponibles en todo momento gracias a las 

ventajas que ofrece Internet, sin restricciones geográficas. Estas herramientas 

tecnológicas ofrecen una amplia variedad de estrategias de aprendizaje y software 

para crear objetos de aprendizaje que son integrados al curso en línea. Entre los 

entornos virtuales de aprendizaje más populares se encuentran Moodle, Edmodo y 

Chamilo (García et al., 2017). Moodle es la plataforma más utilizada a nivel global 

debido a sus características, con más de 164,702 sitios registrados en 237 países 

y 43,582,783 cursos, según datos obtenidos de las estadísticas del sitio Web oficial 

Moodle. 

 

El diseño de una estrategia didáctica implica dos aspectos: la enseñanza y el 

aprendizaje. En la actualidad, la educación basada exclusivamente en la enseñanza 

no resulta efectiva para fomentar el aprendizaje ni el desarrollo de habilidades en 

los estudiantes. Por lo tanto, en la sociedad del conocimiento se reconoce la 

importancia de crear estrategias educativas centradas en el aprendizaje y en el 

desarrollo de competencias que estimulen al estudiante a construir su propio 

conocimiento. Es fundamental tener en cuenta las características de los 

estudiantes, como sus estilos cognitivos y de aprendizaje, al diseñar las estrategias 

(Pescador, 2014). 
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El enfoque en el desarrollo de competencias es uno de los aspectos clave en 

el Modelo Educativo Universitario (MEU), y su desarrollo se lleva a cabo de manera 

progresiva. Por lo tanto, es fundamental monitorear el proceso mediante el diseño 

de actividades didácticas. Robert Marzano lideró a un grupo de investigadores en la 

creación del Modelo de Dimensiones de Aprendizaje expuesto en la Figura 1, el cual 

establece que los procesos de aprendizaje se llevan a cabo en cinco dimensiones. 

(Marzano et al., 2005) 

 

Figura  1 

Modelo de dimensiones de aprendizaje 

 

En el enfoque del Aprendizaje Basado en Competencias, el estudiante es el eje 

central del proceso educativo, ya que es él quien debe demostrar los resultados 

obtenidos. Este modelo hace hincapié en el avance del estudiante a lo largo de los 

planes de estudio. (Martínez et al., 2012). Así una vez que el alumno logra 
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demostrar que puede realizar una actividad, demuestra el progreso. En esta visión, 

ya no solo se enfoca en cumplir con tareas y actividades en un tiempo determinado, 

sino que, se enfatiza el poder hacer (González et al., 2016). 

 

Durante el proceso de aprendizaje, resulta crucial realizar una evaluación 

adecuada para medir los resultados obtenidos y determinar si se están cumpliendo 

los objetivos previstos. Para tal fin, se establecen ciertas medidas que permiten 

verificar si el conocimiento está siendo transferido satisfactoriamente a los 

estudiantes. Actualmente, la mayoría de los sistemas de evaluación utilizan una 

escala numérica para representar las habilidades o competencias adquiridas por los 

alumnos en distintas áreas de conocimiento, lo cual facilita una comprensión más 

clara de los resultados. (Moreno Olivos, 2009).  

 

La información obtenida a través de las evaluaciones es esencial para la toma 

de decisiones en relación con el proceso educativo que siguen los estudiantes, los 

métodos de enseñanza implementados por los profesores y los programas 

educativos en general. Por esta razón, las evaluaciones resultan de gran 

importancia para las instituciones educativas, ya que proporcionan una base sólida 

para la mejora continua del sistema educativo en su conjunto. (Hamodi et al., 2015). 

 

El aporte de la investigación está centrado en generar nuevo conocimiento 

en el área de tecnología educativa donde basado en el análisis de los datos 

generados por los estudiantes en las plataformas de los EVA se fomente de una 

manera efectiva y de calidad el aprendizaje. El análisis de la actividad de los 

usuarios es importante para la construcción de sistemas que ayuden para el 

aprendizaje donde se pueden identificar lagunas cognitivas en los estudiantes o 

dificultades de adaptación al trabajar en entornos en línea (Feng & Heffernan, 2015). 

 

Los trabajos sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

en la educación son un área consolidada de estudio que todavía tiene algunas 
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nuevas vertientes de investigación. Actualmente se cuenta con muchas 

investigaciones que se centran en el análisis de las ventajas de las tecnologías en 

la educación. Sin embargo, hay un campo poco explorado de investigaciones de 

como analizar y diseñar conjuntando las ventajas tecnológicas y pedagógicas 

adecuadas para fortalecer el aprendizaje.  

 

Se tiene una impresión errónea de que las tecnologías por sí solas mejoran 

el aprendizaje transformando las prácticas educativas o también que las tecnologías 

son una herramienta que ayuda a facilitar ciertas tareas, pero lo realmente 

importante es la metodología. Esta idea muestra limitaciones ya que cuando las 

tecnologías y los diseños educativos trabajan en conjunto hay una dependencia y 

surgen prácticas que no siempre se predicen. Por otro lado, los cambios 

tecnológicos y metodológicos no tienen el mismo nivel de impacto, por lo que no es 

comparable la transformación cognitiva que determinaría el uso de una determinada 

tecnología (Gros, 2016). 

 

Durante la conferencia Internacional sobre Learning Analytics and 

Knowledge se definió al Learning Analytics como la medición, recopilación, análisis 

y presentación de informes de datos sobre los estudiantes y su contexto para 

optimizar el aprendizaje tomando los datos de los entornos en los que se 

desenvuelve (Gašević & Siemens, 2015). De esta manera se plantea el objetivo de 

convertir a los estudiantes en aprendices más eficaces haciendo uso de las diversas 

técnicas de análisis de datos, las cuales permitirían desarrollar las estrategias de 

medición adecuadas para explotar los datos generados por los entornos virtuales 

de aprendizaje, y que el profesor pueda evaluar mejor el proceso de aprendizaje 

(Díaz, 2017). 
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1.1 Planteamiento del problema  

 

El objetivo de esta investigación es abordar la problemática de la supervisión 

de la calidad del aprendizaje en la implementación de cursos virtuales, a través de 

la utilización de herramientas y características propias de los EVA. Se exploran los 

antecedentes, la didáctica y los análisis que se obtienen de las plataformas para 

que los profesores virtuales puedan planificar, diseñar, crear e implementar cursos 

virtuales con la calidad necesaria para satisfacer las exigencias académicas 

actuales. La conjunción de estos aspectos es fundamental para que los planes de 

estudio de las instituciones educativas puedan ser considerados dentro de la cultura 

de la excelencia académica. 

 

1.2 Justificación 

 

Esta investigación sobre la creación de estrategias de evaluación 

tecnopedagógicas, se enfocará en tres aspectos fundamentales que tienen como 

objetivo garantizar la calidad del aprendizaje. Como se observa en la Figura 2 el 

primer eje se centra en las estrategias de evaluación pedagógicas que toma como 

modelo el Aprendizaje Basado en Competencias, el segundo eje considera el diseño 

de las estrategias de evaluación tecnológicas y su implementación en los EVA, y 

finalmente el tercer eje toma las analíticas de datos para el monitoreo y mediación 

de la formación en línea. 
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Figura  2  

Ejes de acción 

 

 

 Estos ejes de acción trabajando permiten mejorar la falta de nuevas formas 

de monitoreo del aprendizaje en cursos en línea fomentando las capacidades 

digitales de los profesores en la utilización de diversas herramientas de los entornos 

virtuales. También impulsan el aseguramiento del logro de los objetivos de 

aprendizaje a través de una guiada creación de cursos que se enfoquen en impulsar 

el aprendizaje y la calidad de este. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se lleva a cabo una revisión exhaustiva de la literatura científica 

relevante para el problema específico que se aborda en el trabajo de investigación. 

Se analizan estudios previos y actuales que tratan sobre temáticas relacionadas con 

el objetivo de estudio, con el fin de obtener una visión general del estado actual del 

conocimiento y las principales líneas de investigación en la materia. 

 

La didáctica se centra en mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante el 

análisis de métodos y estrategias educativas, con el propósito principal de 

desarrollar prácticas efectivas que beneficien a los educadores y fomenten la 

creación de experiencias de aprendizaje significativas. En este contexto, se resalta 

la importancia fundamental de la didáctica en la educación. Esto subraya la 

necesidad apremiante de desarrollar métodos y estrategias eficaces que aseguren 

un aprendizaje de alta calidad.  La didáctica no se limita únicamente a determinar 

qué enseñar, sino que también aborda el cómo hacerlo de manera efectiva, 

proporcionando a los profesores las herramientas necesarias para comunicar un 

conocimiento comprensible y significativo (Lalangui-Díaz & Sarango-Saca, 2023). 

 

En la actualidad, para promover procesos educativos eficaces, se requiere la 

utilización de tecnologías especialmente en el ámbito de la Educación Superior. Con 

el avance continuo de la revolución digital y la rápida evolución tecnológica, la 

cantidad de datos educativos crece a un ritmo vertiginoso. En este sentido, la 

integración de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), ha sido significativa en las 

universidades desde principios del siglo XXI. Un EVA es una plataforma de software 

basada en la web diseñada para planificar, implementar y evaluar el aprendizaje, 

así como para facilitar la interacción entre los estudiantes, proporcionar 

retroalimentación sobre el rendimiento y gestionar las actividades de aprendizaje. 

Entre los EVA más comunes utilizados por las universidades se encuentran Moodle, 

Edmodo, Canvas, Schoology y Blackboard Learn (Nguyen et al., 2021).  
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El empleo de plataformas virtuales de enseñanza deja una huella digital 

vinculada a registros de acceso y acciones, entre otros datos, que proporciona una 

gran cantidad de información sobre las actividades de los usuarios. La aparición de 

la huella digital ha dado lugar a una serie de nuevas áreas de investigación, como 

la analítica o minería de datos educativos, que se centran en el comportamiento de 

los estudiantes en estos entornos y en las interacciones que tienen lugar en ellos. 

En un contexto en el que las universidades muestran un gran interés en mejorar los 

resultados de aprendizaje y el éxito académico, el surgimiento de la analítica 

contribuye a satisfacer estas necesidades (Mella et al., 2021). 

 

La Analítica de Aprendizaje (AA) es un enfoque que implica la recolección, 

análisis y presentación de datos relacionados con los estudiantes y sus entornos 

educativos, con el propósito de comprender y mejorar el proceso de aprendizaje y 

los contextos en los que se lleva a cabo. Para llevar a cabo este análisis, se emplean 

técnicas de minería de datos e inteligencia empresarial, cuyos resultados se 

presentan en forma de gráficos e informes que son beneficiosos tanto para los 

profesores, al proporcionar información sobre las actividades y el progreso de los 

estudiantes, como para los estudiantes, al recibir retroalimentación, y para los 

administradores, al permitirles tomar decisiones informadas sobre la optimización 

de las aulas y la tasa de graduación (Contreras-Bravo et al., 2021). En la Figura 3 

se describe el análisis de datos en la educación desde el nivel macro, meso, micro 

y nano; así como las herramientas de la ciencia de datos para su análisis. 
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Figura  3  

Niveles de análisis y herramientas de la ciencia de datos en la educación 

Nota. Adaptado de <Tecnología y analítica del aprendizaje: una revisión a la 

literatura= (p. 153), por Contreras-Bravo et al., 2021, Revista Científica, 41 (2). 

 

El Ministerio de Educación en Ecuador ha llevado a cabo ajustes en el contenido 

de las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales para alinearse con los 

niveles meso y macrocurriculares. La asignatura de Física ha experimentado 

cambios notables en la cantidad de material que se enseña debido a diversas 

razones. Estos ajustes no solo afectan el contenido en sí, sino también todo el 

sistema educativo que lo sustenta. Un estudio realizado en el nivel de bachillerato 

analizó el uso del simulador interactivo PhET Simulations, generando una amplia 

variedad de actividades que permiten medir el progreso del alumno y requieren el 

uso de la Analítica de Aprendizaje. La integración del PhET Simulations y la 

Analítica de Aprendizaje enriquece la perspectiva sobre la mejora de la calidad y 



15 
 

eficacia de la enseñanza de la Física. La Figura 4 destaca el proceso para 

implementar la Analítica de Aprendizaje, que consta de cinco etapas: el entorno de 

aprendizaje, la recolección de datos en crudo, la manipulación de los datos, el 

análisis de modelos y la aplicación educativa (Lino-Calle et al., 2023). 

 

Figura  4  

Etapas de implementación de las analíticas de aprendizaje 

 

Nota. Adaptado de <Analítica del aprendizaje sustentada en el Phet Simulations 

como medio de enseñanza en la asignatura de Física= (p. 2302), por Lino-Calle 

et al., 2023, MQRInvestigar, 7 (3). 
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Otra investigación se enfocó en abordar el desafío de la falta de habilidad en la 

lectura en la asignatura de inglés entre estudiantes de décimo año de educación 

básica superior. El objetivo principal fue examinar cómo la gamificación, respaldada 

por la analítica del aprendizaje, podría mejorar la destreza en la lectura. Se empleó 

una metodología cuantitativa con un enfoque positivista, dividiendo a los 

participantes en dos grupos: uno experimental, que utilizó Quizizz, y otro de control, 

que siguió métodos tradicionales. Durante el estudio, se realizaron evaluaciones 

centradas en la comprensión de textos en inglés, recopilando datos de juego y 

proporcionando retroalimentación personalizada basada en la analítica del 

aprendizaje. Además, se implementó un método de implementación en cinco 

etapas: capturar, informar, predecir, actuar y refinar, que se ilustra en la Figura 5 

(Mora-Romero et al., 2023). 

 

Figura  5  

Etapas de implementación 
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Cerro (2021) en su investigación identifica las necesidades en entornos 

educativos en línea para maximizar el potencial de las analíticas de aprendizaje y 

facilitar el seguimiento y evaluación de actividades colaborativas por parte de los 

profesores. Destaca la determinación de factores clave para monitorear y evaluar 

estas actividades, así como la definición de métricas e indicadores adecuados para 

comprender el progreso de los estudiantes en el aprendizaje colaborativo en línea. 

 

 Además, establece un marco procedimental para la actuación docente en 

entornos virtuales, utilizando una herramienta específica diseñada para abordar los 

desafíos del acompañamiento del estudiante durante su proceso de aprendizaje. El 

estudio del progreso del aprendizaje está vinculado a un lapso específico, lo que 

implica que las analíticas del aprendizaje proporcionan datos sobre el rendimiento 

del estudiante durante un período determinado. En la Figura 6 se muestran las 

acciones de un ciclo de análisis donde no solo se recopilan y examinan datos, sino 

que también se utilizan para anticipar la conducta del estudiante, influir en el proceso 

de aprendizaje, mejorar métodos y estimaciones, y compartir los resultados 

obtenidos (Cerro, 2021). 
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Figura  6  

Acciones de analítica de aprendizaje 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En este capítulo, se muestra la perspectiva teórica desde donde se desarrolló la 

investigación. Aquí se exponen las diferentes teorías, enfoques y modelos que se 

han utilizado para conocer y analizar el tema central de la investigación. Además, 

se detallan los conceptos más sobresalientes que explican cómo se relación con la 

problemática abordada. 

 

3.1 Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación 
 

Durante el transcurso del tiempo, el desarrollo de la sociedad ha estado claramente 

influenciado por los cambios tecnológicos que la rodean. Como resultado, se ha 

evolucionado hacia una sociedad digital que se enfoca en progresar en la 

adquisición, transmisión y aplicación del conocimiento (Rodríguez, 2003). La 

tecnología es un factor que crea posibilidades de transformación y ajuste, así como 

desafíos significativos. Por ende, la tecnología, en la búsqueda por el conocimiento, 

ofrece oportunidades para innovar en la educación al modificar la forma en la que 

se interactúa, se comunica, se aprende y se investiga (Pescador, 2014). 

 

La tecnología dentro de la educación ha permitido que nuevas formas de 

enseñanza como la no presencial tomen cada día más fuerza como una alternativa 

formativa, permitiendo la difusión del conocimiento a quienes no pueden llevar los 

ritmos de la enseñanza escolarizada. Sin embargo, se presenta un gran desafío en 

cómo realizar los cambios y lograr la adaptación. Una investigación realizada por 

Moreno & Cárdenas (2012) dio a conocer que los perfiles de los alumnos apoyan 

en la construcción de materiales didácticos adecuados para lograr los objetivos de 

aprendizaje, por lo que los docentes tienen la responsabilidad de desarrollar los 

contenidos y ofrecer los espacios de comunicación adecuados para la diversidad de 

alumnos.  
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Crear ambientes virtuales con las características pedagógicas que se demandan 

para cumplir con el proceso de aprendizaje a través de la educación virtual, requiere 

de una reflexión pedagógica planeada que permita considerar aspectos como la 

distancia, la comunicación y el espacio físico. Esto demanda que los docentes 

requieran de nuevas competencias y habilidades digitales que facilite la generación 

del aprendizaje como un proceso eficiente y eficaz (Muñoz & Acosta, 2016). 

 

En este sentido la presencia de las tecnologías, según Saza-Garzón (2016) 

apoya a la docencia y hace posible romper las barreras para llevar el conocimiento 

fuera de las aulas físicas, lo cual implica un cambio de paradigma que tiene como 

efecto la reestructuración curricular de las instituciones. Hacer este cambio trae 

consigo algunas problemáticas. Por un lado, la incorporación de los entornos 

virtuales se ve limitada por la brecha digital, donde muchos docentes tienen poco 

acercamiento con las herramientas tecnológicas; y por otro, la necesidad de que los 

alumnos sean autónomos y responsables en el estudio.  

 

Las limitantes de estos factores se reflejan en la calidad, la cual ha sido 

fuertemente criticada ya que se pone a discusión la organización y planeación de 

las clases para garantizar que el aprendizaje se logre. La planificación de los cursos 

para montarlos en un ambiente virtual de aprendizaje implica contar con un diseño 

instruccional que, de pauta a organizar desde los aspectos curriculares, 

tecnológicos y pedagógicos, basándose en las metas de aprendizaje, las 

actividades, los tiempos y los recursos para cumplir con los objetivos (Saza-Garzón, 

2016). 

 

3.1.1 La Tecnología Educativa 
 

La Tecnología Educativa (TE) ha marcado el cambio en la forma de enseñar y 

aprender a lo largo del tiempo, la importancia de esta ha transformado a la sociedad 

hasta convertirla en la sociedad del conocimiento donde la generación de este 
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describe al país en el que se encuentra. El uso de la tecnología ha impactado en los 

enfoques teóricos asociados a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

formación docente para mejorar así la didáctica y la calidad.  

 

Existen diversas interpretaciones acerca de la Tecnología Educativa su 

definición varía dependiendo de los actores involucrados y las tecnologías 

utilizadas. El concepto de Tecnología Educativa involucra teorías de aprendizaje, 

métodos sistemáticos y la incorporación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) con el objetivo de mejorar las prácticas educativas. Sin 

embargo, estos componentes son poco productivos sin un proyecto educativo capaz 

de integrarlos a un enfoque pedagógico. De lo contrario se convertiría en una arma 

de doble filo, que lejos de propiciar la innovación fortalezca las viejas y obsoletas 

prácticas de enseñanza (Rica et al., 2009). 

  

La Tecnología Educativa es una de las disciplinas con una evolución tan 

marcada dentro de la Ciencia de la Educación, gracias al gran desarrollo que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación han tenido a lo largo de los años. 

Cuando hablamos de la evolución de la TE es importante considerar que la 

involucran diversos factores, por un lado, tenemos las trasformaciones en las 

corrientes psicológicas, por otro la evolución de la sociedad del conocimiento por su 

interacción con las TIC emergentes lo cual amplía su fundamentación teórica. Todas 

estas transformaciones influyen en la actividad de su investigación aumentando las 

temáticas de producción gracias a un cambio de paradigmas, metodologías, 

perspectivas y nuevas interrogantes de investigación (Gros, 2016). 

 

Desde sus inicios, las teorías del aprendizaje habían marcado el desarrollo de la 

investigación educativa en Estados Unidos, donde se invirtió en la aplicación de las 

Tecnologías de Información a la enseñanza debido al interés de fortalecer la 

capacitación militar. Las grandes transformaciones en la historia de la informática 
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marcaron el cambio en la educación impactando en todas sus áreas y niveles. El 

lanzamiento del primer satélite soviético en 1957 fue un hecho científico y 

tecnológico que le mostró a los Estados Unidos la brecha que existía en este campo. 

Es por ello por lo que en 1960 el gobierno decide invertir en la generación de 

conocimiento contratando a psicólogos para desarrollar proyectos educativos en el 

ejército e impulsar el aprendizaje en al área de la ciencia en las escuelas del país 

(Rica et al., 2009). 

 

El origen del desarrollo de la Tecnología Educativa en el campo de investigación 

se vio influenciado por el interés de marcar las diferencias individuales del 

aprendizaje, el estudio de la ciencia conductual con la teoría del aprendizaje y 

finalmente el uso de la tecnología emergente. A lo largo de los años se ha tratado 

de definir concretamente la Tecnología Educativa. En un inicio algunos autores 

como Skinner (1990) solo conceptualizan la relación de los estudiantes y las 

máquinas de aprendizaje dejando a un lado el papel del docente, el asegura que la 

enseñanza programada es un método de enseñanza sin la mediación de un docente 

en el que emplear una máquina permite que el estudiante trabaje 

independientemente y a su ritmo. Por otro lado, la Asociación para la Comunicación 

y Tecnología Educacional (1977) plantea que la Tecnología Educativa es un 

proceso complejo e integrador donde se incluyen personas, procedimientos, ideas, 

aparatos e instituciones para analizar los problemas y proyectar, aplicar, evaluar y 

administrar soluciones a los problemas relacionados con los aspectos del 

aprendizaje humano (Hernandez, 2017).  

 

La variedad de las definiciones existentes acerca de la Tecnología Educativa se 

debe a los diferentes enfoques teóricos y al constante cambio en las problemáticas, 

temáticas y ámbitos de investigación. Es por ello que en la actualidad se tienen 

varias clasificaciones en la investigación de la TE basadas en sus características 

pedagógicas, teóricas, metodológicas y técnicas (Rica et al., 2009). El modelo 

pedagógico presente en esta tendencia de la TE se puede resumir en objetivos 
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conductuales, organización del contenido de forma lógica en secuencia de unidades 

y métodos basados en el auto aprendizaje. Por otro lado, la relación alumno - 

profesor prácticamente no existe; el profesor elabora el programa y el alumno se 

auto instruye, a su ritmo, despersonalizando el proceso docente y eliminando su 

influencia educativo - formativa. Este modelo tecnológico o tecnocrático se 

caracteriza por no establecer relaciones con los aspectos históricos volviéndose así 

formalista y cientificista. En efecto, la educación aparece descontextualizada de los 

procesos sociales sin tener en cuenta sus realidades y conflictos, y el proceso se 

centra en lo que puede ser controlado (Ortíz, 2011). 

 

Como se mencionó la evolución de la Tecnología Educativa tiene una gran 

influencia por el avance tecnológico, mostrando un gran campo de investigación en 

diversas líneas y teorías en las que se sustenta. Eso nos arroja una gran cantidad 

de investigación que en los últimos años la mayoría de ellas se han basado en el 

análisis y diseño tecnopedagógico adecuados para favorecer el aprendizaje 

presentando estudios macro donde los temas más frecuentes son interacción y 

comunicación, diseño instructivo y características de los estudiantes. Es aquí donde 

la evolución tecnológica a partir de la convergencia de la informática, las 

telecomunicaciones y el procesamiento de datos dan la apertura a encontrar nuevos 

retos que permitan seguir líneas de investigación micro que se basen en el 

aprendizaje y estas nuevas tendencias tecnológicas (Hernandez, 2017). 

 

Hoy en día la tendencia en Tecnología Educativa está presente en la 

investigación basada en el diseño, la cual permite utilizar entornos de aprendizaje 

reales y complejos que aporten información relevante sobre el diseño del entorno 

con soporte tecnológico. Y por otro lado el uso del internet como generador de datos 

masivos e importantes acerca de la comunicación y el aprendizaje, los cuales 

pueden ser analizados para generar planteamientos deductivos. Este enfoque abre 

la pauta a generar análisis tanto macro de condiciones sociales y políticas como a 

estudios micro para conocer comportamientos individuales e impulsar aspectos 
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poco explorados en la Tecnología Educativa como la fomentación de la calidad y el 

apoyo a la retroalimentación (Gros, 2016). 

 

3.2 El proceso de aprendizaje 
 

El aprendizaje es una experiencia vital y continua en la vida de los seres humanos, 

que comienza desde la infancia y se extiende a lo largo de toda su existencia. 

Durante este proceso, se combinan diferentes factores internos, como la motivación, 

la capacidad de concentración y la memoria, con factores externos, como el 

ambiente de aprendizaje, la calidad de los recursos educativos y la relación con los 

demás. Estos factores pueden actuar como facilitadores o barreras en el proceso 

de aprendizaje. Este proceso es complejo e implica diferentes etapas, desde la 

adquisición de la información hasta la aplicación del conocimiento. El proceso de 

aprendizaje no solo se limita a la adquisición de habilidades cognitivas, sino también 

influye en la conducta, los valores y actitudes de los individuos. Por esta razón, los 

profesores deben tener un conocimiento profundo de las diferentes etapas del 

aprendizaje para poder adoptar sus metodologías y recursos educativos, y así poder 

facilitar un aprendizaje óptimo a los estudiantes (Yanez, 2016). 

 

La labor formativa de las instituciones educativas es crucial para el progreso de 

la sociedad. Por esta razón, en mayo de 2015 se llevó a cabo el Foro Mundial sobre 

la Educación, organizado por la UNESCO y celebrado en la República de Corea, 

donde se abordó el tema del aprendizaje. Durante este evento, se plantearon 

objetivos a alcanzar para el año 2030, entre los que se encuentra el desarrollo y 

fortalecimiento de los sistemas educativos para crear oportunidades de aprendizaje 

a lo largo de la vida. La Comisión de las Comunidades Europeas describe el 

aprendizaje permanente con cinco características fundamentales: la duración 

temporal, las actividades de aprendizaje, los objetivos, los principios, y las 

estrategias y componentes, tal como se puede apreciar en la Figura 7 (Belando-

Montoro, 2017). 
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Figura  7  

Características del aprendizaje permanente 

 

 

El desarrollo del aprendizaje y de la sociedad están estrechamente relacionados 

con la época y las circunstancias que enfrentan las distintas comunidades alrededor 

del mundo. Estas situaciones pueden ser explicadas mediante las teorías del 

aprendizaje, que abarcan desde el conductismo, caracterizado por una fase 

memorística, hasta el constructivismo, en el que el aprendizaje es autorregulado e 

independiente. El rol del profesor en el conductismo es el principal portador del 

conocimiento, limitando la innovación y la creación de conocimiento por parte de los 

estudiantes. Por otra parte, en el constructivismo los estudiantes son responsables 

de su propio proceso de asimilación, en este enfoque el profesor actúa como guía 

o facilitador del proceso de aprendizaje (De Salomón et al., 2020). 
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El aprendizaje en cursos virtuales se basa en la teoría constructivista, la cual 

sostiene que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la 

experiencia y la reflexión. El aprendizaje constructivista implica tres procesos: 

lógicos, cognitivos y afectivos, que se relacionan con los tres niveles del saber en 

educación: conocer, hacer y ser. Además, en la educación virtual es importante 

crear nuevos escenarios y estrategias de aprendizaje que permitan al estudiante 

autorregularse y aprender de forma autónoma, lo que fomenta la capacidad crítica 

y el pensamiento reflexivo. La educación virtual se basa en la construcción de 

conocimiento compartido y colaborativo, y, por lo tanto, el papel del docente es el 

de facilitador del aprendizaje, proporcionando orientación y retroalimentación a los 

estudiantes en su proceso de construcción del conocimiento (Granja, 2015). 

 

3.2.1 Modelos de aprendizaje 

 

El Modelo de Dimensiones de Aprendizaje, desarrollado por el doctor Robert 

Marzano del Laboratorio Regional Educativo del Centro del Continente, tiene como 

objetivo primordial proporcionar un marco práctico para que los profesores mejoren 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en cualquier área de contenido. Este 

modelo se basa en la premisa de que existen cinco tipos de pensamiento, conocidos 

como las cinco dimensiones del aprendizaje, que son fundamentales para lograr un 

aprendizaje exitoso. El enfoque en las dimensiones ayuda a mantener la atención 

en el proceso de aprendizaje, permite al estudiante comprender mejor dicho proceso 

y facilita la planificación curricular, la instrucción y la evaluación al tener en cuenta 

estos cinco aspectos críticos del aprendizaje (Marzano et al., 2005). En la Tabla 1 

se describen las dimensiones de aprendizaje a detalle. 
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Tabla 1  

Dimensiones de aprendizaje 

Dimensión Descripción Proceso de aprendizaje 
1. Actitudes y 

precepciones 
Las actitudes y percepciones 
influyen en la capacidad de los 
estudiantes para adquirir 
conocimientos. Cuando los 
perciben el ambiente del aula 
como inseguro y caótico, es 
probable que su aprendizaje se 
vea afectado de manera 
significativa.  
 

• Actitudes y 
precepciones 
positivas 

2. Adquirir e 
integrar el 
conocimiento 

Durante el proceso de 
aprendizaje, es importante 
brindar a los estudiantes 
orientación para que establezcan 
conexiones entre los nuevos 
conocimientos y lo que ya saben, 
organicen esa información y la 
integren en su memoria a largo 
plazo. 
 

• Presentar un modelo 
para dar forma a la 
habilidad a través de 
la práctica y la 
internalización. 

3. Extender y 
refinar el 
conocimiento 

Los aprendices adquieren una 
comprensión más completa 
mediante el proceso de ampliar y 
perfeccionar su conocimiento a 
través de un análisis riguroso de 
lo que han aprendido. 

• Comparación 
• Clasificación 
• Abstracción 
• Razonamiento 

inductivo 
• Razonamiento 

deductivo 
• Construcción del 

apoyo 
• Análisis de errores 
• Análisis de 

perspectivas 
 

4. Uso 
significativo 
del 
conocimiento 

Garantizar que los estudiantes 
tengan la posibilidad de aplicar el 
conocimiento de manera 
significativa es una de las etapas 
fundamentales en la planificación 
de una unidad de instrucción. 

• Toma de decisiones 
• Solución de 

problemas 
• Invención 
• Indagación 

experimental 
• Investigación 
• Análisis de sistemas 
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5. Hábitos 
mentales 

Aquellas personas que logran 
aprender de manera más 
efectiva han cultivado hábitos 
mentales poderosos que les 
capacitan para pensar de forma 
crítica, fomentar la creatividad y 
regular su conducta. 

• Pensamiento crítico 
o Precisión 
o Claridad 
o Mente abierta 
o Serenidad 
o Tolerancia 

• Pensamiento creativo 
o Perseveración 
o Evaluación 
o Abrir el 

panorama 
• Pensamiento 

autorregulado 
o Vigilar el 

propio 
pensamiento 

o Planeación 
o Efectividad de 

las acciones 
Nota. Esta tabla muestra la descripción de las dimensiones y su proceso de 

aprendizaje. 

 

 Es importante darse cuenta de que las cinco dimensiones del aprendizaje no 

operan de manera aislada, sino que trabajan juntas. En la Figura 8 se observa esta 

relación donde el aprendizaje se basa en las actitudes y percepciones del estudiante 

(dimensión uno) así como el grado de uso de los hábitos mentales productivos 

(dimensión cinco), siendo estas dos dimensiones los principales factores que 

propician o no el proceso de aprendizaje. La relación de las dimensiones restantes 

esta descrita por su distribución en los círculos. El uso del conocimiento con sentido 

(dimensión cuatro) incluye a extender y refinar el conocimiento (dimensión tres) que 

a su vez incluye la adquisición e integración del conocimiento (dimensión dos), esto 

quiere decir que cuando los estudiantes extienden y refinan el conocimiento siguen 

adquiriendo conocimiento, y cuando dan uso significativo todavía están adquiriendo 

y extendiendo el conocimiento (Marzano et al., 2005). 
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Figura  8  

Relación entre las dimensiones del aprendizaje 

 

Nota. Adaptado de Cómo interactúan las dimensiones del aprendizaje, de Marzano 

et al, 2005, ITESO. 

 

La Taxonomía de Bloom, creada por Benjamín Bloom en 1956, ofrece a los 

profesores una herramienta para evaluar el nivel de conocimiento adquirido por los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje. Esta taxonomía consta de dos 

niveles de pensamiento: habilidades de pensamiento de orden inferior, como el 

conocimiento, la comprensión y la aplicación, y habilidades de pensamiento de 

orden superior, como el análisis, la síntesis y la evaluación. En 2001, Anderson y 

Krathwohl realizaron una revisión importante al reemplazar los sustantivos por 

verbos, lo que resultó en los siguientes: recordar, comprender, aplicar, analizar, 
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evaluar y crear. Esta actualización brindó una perspectiva más dinámica y orientada 

a la acción en la taxonomía (Cuenca et al., 2021). 

 

A lo largo del tiempo, la Taxonomía de Bloom ha evolucionado para 

convertirse en una valiosa herramienta que establece objetivos de aprendizaje. 

Estos cambios se han realizado con el propósito de abordar los nuevos objetivos, 

procesos y acciones que se encuentran en práctica en la era actual, incluyendo el 

uso de Tecnologías de la Información. Churches (2009) realizó una actualización de 

la taxonomía, relacionándola con las nuevas realidades del entorno digital. Para 

ello, complementó cada categoría con verbos y herramientas digitales, con el 

objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades como recordar, comprender, 

aplicar, analizar, evaluar y crear. En la Figura 9 se observa esta adaptación donde 

se establece una conexión entre los verbos que describen las habilidades de 

pensamiento y el lenguaje técnico informático que ha surgido a raíz de los cambios 

tecnológicos en la comunicación (Cuenca et al., 2021). 
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Figura  9  

Evolución de la Taxonomía Digital de Bloom por Marzano 

 

3.3 Estrategias didácticas 
 

La planificación de una estrategia didáctica implica dos elementos fundamentales: 

la enseñanza y el aprendizaje. La educación centrada únicamente en la enseñanza 

no fomenta el proceso de aprendizaje ni el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes. Por tanto, en la era del conocimiento, se reconoce la importancia de 

crear estrategias educativas basadas en el aprendizaje, enfocadas en el desarrollo 

de competencias que estimulen a los alumnos a construir su propio conocimiento. 

Es fundamental tener en cuenta las características individuales de los estudiantes, 

como los estilos cognitivos y de aprendizaje, al diseñar estas estrategias didácticas 

(Ortiz et al., 2020). 
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Para elaborar estrategias efectivas, es fundamental comprender que en el 

contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje existen cuatro categorías 

principales de desarrollo. Estas categorías incluyen los enfoques pedagógicos, los 

modelos tecnopedagógicos, las metodologías didácticas y las tecnologías que 

actúan como herramientas de apoyo. En la tarea de diseñar estrategias, es esencial 

tener en cuenta estas diferentes corrientes y considerar su interrelación (Rivero 

et al., 2013). 

 

Por un lado, los enfoques pedagógicos brindan un marco teórico que orienta 

la práctica educativa, ofreciendo diferentes perspectivas sobre cómo enseñar y 

aprender de manera efectiva. Por otro lado, los modelos tecnopedagógicos plantean 

una integración adecuada de la tecnología en el proceso educativo, aprovechando 

su potencial para mejorar la calidad y la eficiencia de la enseñanza. Además, las 

metodologías didácticas constituyen otro componente crucial en el diseño de 

estrategias, ya que proporcionan una estructura y un conjunto de técnicas para 

organizar y facilitar el aprendizaje. Por último, las tecnologías desempeñan un papel 

fundamental en el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas herramientas 

tecnológicas incluyen plataformas en línea, aplicaciones móviles, recursos 

multimedia y sistemas de gestión del aprendizaje, donde su uso adecuado y creativo 

puede fomentar la motivación, el acceso a la información, la colaboración y la 

personalización del aprendizaje (Ortega et al., 2023). 

 

3.3.1 Los enfoques pedagógicos 
 

En la literatura científica, es común que se utilice el término enfoque para hacer 

referencia a diferentes perspectivas, teorías o interpretaciones de los fenómenos 

educativos. Dentro de las tendencias se encuentran el enfoque histórico-cultural, el 

enfoque por competencias y el enfoque de aprendizaje basado en la experiencia. 

Estos ejemplos ilustran cómo el término enfoque se utiliza de diversas formas en 

las convenciones teóricas para el estudio de la educación (Bates, 2022). 
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El enfoque se refiere a la perspectiva teórica y punto de vista a través del 

cual comprendemos el fenómeno educativo. Es una concepción que tiene la 

capacidad de integrar teorías y modelos relacionados con la educación en general, 

así como los procesos de aprendizaje y enseñanza en particular. En este sentido, 

el enfoque sirve como una orientación teórica para interpretar y transformar el 

conocimiento pedagógico y la práctica educativa (Ortega et al., 2023). 

 

Los enfoques están estrechamente vinculados con las teorías de aprendizaje 

ya que se consideran variables la concepción del aprendizaje humano, el rol del 

docente y de los estudiantes. Estos elementos son de vital importancia para 

concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva (Ruiz-Bolívar & 

Dávila, 2016). Las prácticas pedagógicas efectivas en el e-Learning se basan en un 

modelo tecnopedagógico creado en el 2013 por investigadores de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador, las cuales se fundamentan en las teorías del 

constructivismo, el cognitivismo y el conectivismo (Dávila et al., 2013). En la Tabla 

2, se describen los estilos de aprendizaje desde la perspectiva del proceso de 

aprendizaje y la labor del profesor. 

 

Tabla 2  

Estilos de aprendizaje 

Estilo de 
aprendizaje 

Proceso de aprendizaje Rol del profesor 

 
Constructivismo 

 
El aprendizaje implica que los 
individuos construyan 
conocimientos a través de la 
interacción con el entorno real. 
En este proceso, no existen 
conocimientos preconcebidos 
que se transformen 
automáticamente. En cambio, 
es a través de la interacción 
con la realidad que se 

 
Su función consiste en simplificar 
la generación de estructuras 
mediante las cuales los individuos 
aprenden. Esto implica la creación 
de entornos físicos o virtuales que 
proporcionen los elementos 
necesarios para promover 
interacciones relevantes y facilitar 
la construcción del conocimiento. 
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adquieren y desarrollan nuevos 
saberes. 
 

Cognitivismo El procesamiento de la 
información en nuestras 
mentes y la atribución de 
significado a dicha información 
son extremadamente 
importantes. Se enfoca en 
cómo llevamos a cabo 
procesos cognitivos como la 
atención, la percepción y la 
memoria. 

Su rol implica la elaboración de un 
plan para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el cual 
incluye una selección minuciosa 
de contenidos y habilidades. El 
objetivo es establecer conexiones 
entre la nueva información y las 
estructuras cognitivas que facilitan 
la recuperación del conocimiento 
previamente adquirido. 
 

Conectivismo El aprendizaje humano no se 
limita únicamente a los seres 
humanos, ya que tanto las 
organizaciones como las 
máquinas también pueden 
aprender y transmitir esos 
aprendizajes a las personas en 
forma de nuevos 
conocimientos o artefactos que 
forman parte de su entorno. 
 

Su función es facilitar que los 
individuos adquieran el 
conocimiento deseado en los 
momentos oportunos utilizando 
redes de aprendizaje. Este 
enfoque se centra en las 
necesidades y deseos de los 
estudiantes. 

 

3.3.2 Los modelos de diseño tecnopedagógico 
 

Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje requieren necesariamente la 

incorporación de herramientas tecnológicas. Con la evolución de las tecnologías 

digitales y la posterior transición hacia estos entornos, la pedagogía ha tenido que 

desarrollar una especialización que abarque la integración de la metodología 

educativa y las tecnologías, con el fin de diseñar los procesos de enseñanza-

aprendizaje adecuados para estos entornos, específicamente utilizando tecnologías 

digitales (Ortega et al., 2023). 

 

El diseño instruccional se refiere a la planificación sistemática de los procesos 

de enseñanza, que involucra la definición de objetivos específicos y la utilización de 

diversas actividades, estrategias y recursos para lograrlos. Va más allá de ser 

simplemente una técnica o modelo, ya que es considerado como un campo 
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interdisciplinario que integra teorías de aprendizaje, métodos de evaluación y 

modelos de organización pedagógica, todos orientados a la consecución de los 

objetivos educativos (López Gil & Chacón Peña, 2020). 

 

El inconveniente con esta definición radica en que se centra exclusivamente 

en la enseñanza, excluyendo el aprendizaje. Recientemente se han utilizado otros 

términos como learning and instructional design technology. En español, una 

definición más adecuada para esta área de conocimiento pedagógico podría ser 

diseño tecnopedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje (Sangrà et al., 

2020). 

 

En 1999, Newson acuñó el término tecnopedagogía para abarcar las 

diferentes modalidades de enseñanza y aprendizaje relacionadas con las 

tecnologías instruccionales que habían experimentado un notable crecimiento en 

los años noventa. Esta noción de tecnopedagogía sienta las bases para el concepto 

de Diseño Tecnopedagógico, el cual se refiere a la integración de una propuesta 

que incluye contenidos, objetivos y actividades de enseñanza-aprendizaje, así como 

pautas y recomendaciones sobre cómo abordar y desarrollar dichas propuestas. 

Además, implica proporcionar una amplia gama de herramientas tecnológicas y 

brindar sugerencias y orientaciones sobre su utilización en el contexto de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas (Dafonte-Gómez et al., 2017). 

 

En el campo del desarrollo de cursos, se aplican diversos modelos de diseño 

que establecen las etapas fundamentales para la creación e implementación de una 

actividad formativa. Estas etapas engloban el análisis de las necesidades de 

aprendizaje y del entorno, la definición de los objetivos formativos, la selección de 

los recursos, la elaboración de los contenidos y la evaluación (Ortega et al., 2023). 

En la Tabla 3 se presentan algunos de los modelos más reconocidos que se 

emplean en entornos educativos donde las TIC tienen un uso extendido. Es 

importante resaltar que existen tantos modelos como diseñadores, ya que cada uno 
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posee su propio enfoque de diseño y tiene la capacidad de combinar pautas 

provenientes de diferentes modelos, desarrollando así su propia metodología de 

diseño. Con la práctica, este proceso se vuelve más fluido y automático (Sangrà 

et al., 2020). 

 

 

Tabla 3  

Modelos de diseño tecnopedagógico 

Modelo Descripción Desarrollo 

ADDIE Este modelo goza de gran 
popularidad debido a su enfoque 
sistémico, su fácil comprensión y 
su aplicabilidad en diversos 
contextos. 

Fases 
1. Análisis 
2. Diseño 
3. Desarrollo 
4. Implementación 
5. Evaluación 

 
7Cs of Learning 

Design 

Este modelo se estructura con 
base a elementos fundamentales 
del diseño instruccional. 

El propósito de este enfoque 
es respaldar la creación de 
actividades digitales, poniendo 
énfasis en las actividades 
como el elemento central que 
da coherencia a todo el 
proceso de diseño, y en su 
representación a través de la 
interacción. 
 

4C/ID Tiene como objetivo desarrollar un 
conocimiento experto reflexivo que 
combine eficiencia en tareas 
recurrentes y adaptabilidad a 
nuevas situaciones y necesidades. 

Etapas: 
1. Análisis 
2. Diseño 

Componentes: 
• Desglosar habilidades 

en principios 
fundamentales 

• Análisis para examinar 
las habilidades 
esenciales y el 
conocimiento asociado 

• Elegir recursos 
educativos 

• Desarrollo de 
estrategias de 
enseñanza 
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3.3.3 Las metodologías didácticas 
 

Una metodología didáctica, además de ser la forma en que se imparte la enseñanza, 

implica la planificación y aplicación de estrategias específicas para lograr un 

aprendizaje efectivo. Estas metodologías se basan en principios científicos que 

respaldan su enfoque estratégico, y ha sido validada a través de evidencia empírica 

que demuestra su eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al utilizar una 

metodología didáctica bien diseñada, los profesores pueden optimizar el tiempo y 

los recursos, promoviendo un ambiente de aprendizaje estimulante y facilitando la 

adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes (Fortea, 

2019).  

 

Un plan de acción en la enseñanza debe considerar diversas variables, como 

el número y características de los alumnos, la materia, los elementos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, así como las variables sociales y culturales. Cada 

metodología tiene sus ventajas y desventajas, y ninguno es adecuado para todas 

las situaciones de enseñanza-aprendizaje. El uso exclusivo de un solo método no 

permite alcanzar la diversidad de objetivos de aprendizaje que se pretenden lograr. 

La elección de la metodología depende de la forma de aprendizaje que tenga el 

profesor y del papel que se asigna a sí mismo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta elección puede variar entre métodos centrados en el profesor y 

métodos centrados en el estudiante, con diferentes combinaciones que involucran 

distintos grados de participación de cada enfoque, por ejemplo, los que favorecen 

un aprendizaje memorístico, reproductivo y superficial, o un aprendizaje 

significativo, basado en la comprensión, la investigación y la profundidad 

(Fernández, 2006). 

 

Existen diferentes clasificaciones de metodologías, Brown & Atkins (1988) 

realizaron una clasificación que categoriza los diferentes métodos de enseñanza 

utilizando los criterios de interacción y control por parte de los estudiantes y el 
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profesor. En este grupo tenemos a la lección magistral, la enseñanza en grupos 

pequeños, la supervisión de investigación, el trabajo de laboratorio, el sistema auto 

instructivo y el estudio autónomo. En un extremo se encuentran las lecciones 

magistrales, donde la participación y el control del estudiante son mínimos. En el 

otro extremo se encuentra el estudio autónomo, en el cual la participación y el 

control del profesor suelen ser mínimos.  

 

En la Figura 10 se observa que, en cada uno de los extremos descritos, tanto 

el profesor como los alumnos mantienen cierto grado de control y participación. Por 

ejemplo, en las lecciones magistrales, los estudiantes pueden elegir qué apuntes 

tomar, hacer preguntas o incluso interrumpir. Por otro lado, el estudio autónomo de 

un alumno se ve influenciado por las sugerencias del profesor, los materiales y 

tareas asignadas, así como los textos recomendados (Brown & Atkins, 1988). 
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Figura  10  

Nivel de participación y control 

 

Nota. Adaptado de A continuum of teaching methods (p. 3), por Brown & Atkins, 

1988, Taylor & Francis Group. 

 

 Una visión actualizada la propone De Miguel (2018) donde clasifica los 

métodos de enseñanza según la modalidad: presenciales o no presenciales, 

tomando como referencia los diferentes escenarios en los que se llevan a cabo las 

actividades a lo largo del curso. Lo novedoso de esta clasificación es la 

incorporación directa del concepto de los EVA con el objetivo de promover el trabajo 

autónomo de los estudiantes mediante las diferentes modalidades. En la Tabla 4 se 

muestra una visión resumida de las metodologías en donde se busca mostrar cual 

es el objetivo principal de aprendizaje y cuáles son los procesos involucrados en el 

proceso de aprendizaje (Fernández, 2006). 
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Tabla 4  

Metodologías de aprendizaje 

Metodología Descripción Rol profesor Rol estudiante 

Aprendizaje 
cooperativo 

Estrategias de enseñanza 
en las que los estudiantes 
se dividen en grupos 
pequeños y su evaluación 
se basa en el desempeño 
del grupo. 

Brindar apoyo para 
solucionar 
problemas, 
observar de manera 
sistemática el 
proceso de trabajo 
y ofrecer 
retroalimentación 
para promover la 
reflexión del grupo. 
 

Manejar la 
información de 
manera eficiente y 
desarrollar 
estrategias para 
comprender el 
propio proceso de 
aprendizaje.  

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

Estrategia que se basa en 
crear un proyecto o 
programa de intervención 
profesional como 
resultado del aprendizaje, 
y todas las actividades 
formativas se diseñan en 
función de este proyecto. 
 

Desempeñar 
diferentes funciones 
como experto, tutor, 
recurso y 
evaluador. 

Diseñador y gestor 
del aprendizaje, 
administrador de 
recursos y tiempo, y 
realiza 
autoevaluaciones 

Contrato de 
aprendizaje 

Estrategia que se basa en 
un pacto que requiere el 
compromiso de dos o más 
personas. 

Establecer metas, 
definir la secuencia 
de las actividades, 
programar sesiones 
de supervisión, 
negociar y llega a 
acuerdos 

Autorregula, 
participa 
activamente, busca 
y organiza 
información 
relevante, evalúa su 
progreso de manera 
autónoma. 
 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 
(ABP) 

Estrategia donde los 
estudiantes aprenden en 
grupos reducidos, 
abordando un problema y 
adquiriendo habilidades 
para buscar información 
relevante y resolverlo con 
la guía de un tutor 

Redactar desafíos y 
brindar orientación, 
supervisión y 
evaluación. El tutor 
administra el 
proceso de 
aprendizaje, facilita 
la colaboración y 
resuelve conflictos. 
El guía dirige el 
aprendizaje a través 
de preguntas, 
sugerencias y 
aclaraciones. 
 

Evaluar sus 
necesidades de 
aprendizaje, llevan 
a cabo 
investigaciones, 
generan hipótesis y 
colaboran tanto 
individualmente 
como en grupo para 
resolver el 
problema. 
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Lección 
magistral 

Presentar información de 
manera organizada para 
fomentar la motivación y 
los procesos cognitivos, 
tanto en la interacción 
entre profesores y 
alumnos como entre los 
propios alumnos. 
 

La persona tiene 
conocimientos, los 
comunica, 
proporciona 
información y lleva 
a cabo 
evaluaciones. 

Los destinatarios 
pueden tener una 
actitud más o 
menos pasiva. 
Completen las 
actividades 
propuestas y 
participan en ellas 

Estudio de 
casos 

Es una estrategia en la 
cual los alumnos analizan 
situaciones profesionales 
presentadas por el 
profesor para adquirir 
conocimientos prácticos y 
encontrar soluciones 
efectivas. 
 

Prepara un caso 
real completo con 
múltiples opciones 
de solución. Apoya 
el caso con 
fundamentos 
teóricos. Facilita la 
discusión y reflexión 
sobre el caso. 
Resume al final 
relacionando la 
práctica y la teoría. 
 

Se involucran de 
forma activa. 
Realizan 
investigaciones. 
Tienen discusiones. 
Generan y 
comprueban 
hipótesis 

Gamificación Ofrecen a los estudiantes 
un contexto interactivo 
donde pueden aprender a 
través de una experiencia 
auténtica. Les permiten 
enfrentar desafíos que 
podrían no estar listos 
para enfrentar en la vida 
real, expresar sus 
emociones sobre el 
aprendizaje y 
experimentar con ideas y 
métodos nuevos. 

Lidera y dirige la 
situación. Configura 
la simulación o el 
juego. Plantea 
interrogantes 
acerca de la 
situación. 

 

Se involucran en la 
simulación o juego. 
Adaptan su 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes y 
emergentes. Toman 
un rol activo. 

 

3.4 Las tecnologías en el proceso de aprendizaje 

 

Sin duda alguna la cultura escolar ha experimentado cambios significativos 

derivados del confinamiento por la COVID-19 donde la influencia de la 

transformación digital, y se ha convertido en un componente fundamental en el 

proceso de transición hacia una escuela virtual. En medio de esta transformación 

se encontraron grandes beneficios para que la educación continuara a pesar del 
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confinamiento, pero también surgieron algunos riesgos considerables. El primero de 

ellos es la creencia errónea de que las tecnologías por sí solas pueden resolver los 

problemas complejos de la educación. En la actualidad, la sociedad se encuentra 

sumergida en un pensamiento tecnocéntrico, lo cual plantea el desafío de 

humanizar las relaciones con las tecnologías, donde estas son herramientas que 

complementan el aprendizaje, y no entidades que completan el aprendizaje 

(Montañez, 2022). 

 

 Ortega (2023) y otros colegias realizan un análisis de estos desafíos e 

identifican cuatro principios básicos para elegir las tecnologías apropiadas según el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer principio es el enfoque pedagógico, 

el segundo la accesibilidad e interoperabilidad, el tercero el uso ético de los datos y 

el cuarto la facilidad para motivar el desarrollo humano.  

 

En la Figura 11 se muestran los cuatro principios que guían la toma de 

decisiones sobre las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta 

representación, se describen tanto las premisas fundamentales en las que se basan 

estos principios como sus principales características. 
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Figura  11  

Principios para la toma de decisiones de tecnologías en el proceso de aprendizaje 

 

 

El ecosistema de las tecnologías educativas está en constante crecimiento y 

evolución, lo cual ha dado lugar a importantes investigaciones para establecer una 

forma de clasificarlas y diseñar sistemas adecuados para integrar la educación. Hart 

(2022) fundadora del Center for Learning and Performance Technologies, ha 

compilado anualmente desde 2007 una lista de las herramientas más destacadas 

para el aprendizaje, este estudio no solo considera la popularidad, sino también el 

impacto en el proceso de aprendizaje. Se clasifican las tecnologías en cinco 

categorías: herramientas de oficina; desarrollo de contenido; herramientas y 

plataformas de aprendizaje; herramientas y plataformas de colaboración, así como 

herramientas y plataformas web. 

 

Como resultado de la 16° encuesta anual de herramientas para el 

aprendizaje, se obtuvo una lista de las 100 mejores herramientas organizadas en 

tres grupos. En la Figura 12 se ubican estas herramientas en el grupo de 

herramientas para el aprendizaje en el lugar de trabajo, herramientas para el 

aprendizaje personal y herramientas para la educación (Hart, 2022). 
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Figura  12  

Clasificación de las herramientas para el aprendizaje 

 

Nota. Adaptado de Top 100 tools for learning 2022, Hart, 2022, Top 100 tools for 

learning (https://toptools4learning.com/). Todos los derechos reservados. 

 

De entre las herramientas para la educación, la investigación se centra 

especialmente en las plataformas de aprendizaje. Estas plataformas son sistemas 

digitales que ofrecen una amplia gama de recursos y funcionalidades para facilitar 

el proceso educativo, tanto en entornos presenciales como a distancia 

caracterizándose por la entrega de contenido educativo, la interacción entre 

estudiantes y profesores, la evaluación del progreso del estudiante y la creación de 

comunidades de aprendizaje en línea. Estas herramientas han experimentado un 

rápido crecimiento en los últimos años debido a la creciente demanda de educación 

en línea y la necesidad de adaptarse a los nuevos entornos de aprendizaje (Zurita 

et al., 2020) 

https://toptools4learning.com/
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3.4.1 Entornos Virtuales de Aprendizaje 
 

Los entornos virtuales de aprendizaje presentan beneficios significativos para 

fomentar metodologías de enseñanza-aprendizaje y el trabajo cooperativo. Estos 

entornos transforman los espacios educativos en aulas sin límites físicos, creando 

un espacio social virtual en el cual Internet juega un papel crucial. Esto implica la 

participación de redes electrónicas cuyos puntos de interacción pueden estar 

dispersos en diferentes países (Díaz & Castro, 2017). 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje permiten el acceso a través de 

navegadores, protegidos generalmente por contraseña o clave de acceso, utilizan 

servicios de la web en sus diferentes versiones y disponen de una interface gráfica 

e intuitiva, presentan módulos para la gestión y administración académica, 

organización de cursos, calendario, materiales digitales, gestión de actividades, 

seguimiento del estudiante, evaluación del aprendizaje y se adaptan a las 

características y necesidades del usuario (Belloch, 2010). 

 

Boneu (2007) describe que los entornos virtuales de aprendizaje deben cumplir 

con cuatro características básicas: 1) la interactividad donde la persona que usa la 

plataforma es el actor principal; 2) la flexibilidad es la funcionalidad que ayuda a la 

plataforma a adaptarse al objetivo donde se va a implementar; 3) la escalabilidad 

es la capacidad de trabajar en grupos de tamaños diversos y 4) la estandarización 

permite el empleo de recursos preparados para terceros. 

 

Además estas características hacen visible las ventajas acerca del uso de 

entornos virtuales de aprendizaje donde no existen problemas de distancia o de 

tiempo, se permite el trabajo de manera síncrona como asíncrona facilitando el 

acceso al aprendizaje y potencializando la contextualización del mismo (Juan et al., 

2011). 
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 Es importante considerar que estas ventajas no permeen los aspectos 

transversales del conocimiento donde no solo se considere el proceso de formación, 

sino que también se involucre la inteligencia, la creatividad y los sentimientos. Con 

todas estas dimensiones presentes, se emplean estrategias para aprender a 

aprender, lo cual implica desarrollar las actitudes hacia el conocimiento y las 

actitudes hacia los demás. También es importante saber cómo participar en grupos 

y cooperar, así como utilizar el conocimiento de manera personalizada. En este tipo 

de proceso, todos contribuyen con su propio conocimiento y todos pueden enseñar 

y aprender algo, lo que significa que siempre son sujetos activos y nunca objetos 

pasivos del proceso (Rodríguez & Barragán, 2017). 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje realizado a través de medios electrónicos 

ha experimentado un crecimiento significativo gracias al desarrollo del Internet. A 

partir de la década de los 90, con el auge de Internet y las nuevas tendencias en 

Tecnología Educativa, el aprendizaje en línea ha experimentado un aumento 

considerable, además de que la educación a distancia después del confinamiento 

por el COVID-19 realmente tuvo un impulso muy importante en todos los ámbitos 

educativos. Esto ha impulsado el estudio de los datos del aprendizaje, que consisten 

en la recopilación y almacenamiento de estos obtenidos de herramientas como los 

entornos virtuales. En la Tabla 5 se describe cada herramienta y que plataformas 

pertenecen a la clasificación (Net-Learning, 2021). 

 

Tabla 5  

Clasificación de las plataformas virtuales de aprendizaje 

Herramienta Características Plataforma 
LMS (Learning 
Management 
System) 

Software diseñado específicamente para 
administrar entornos educativos virtuales, 
brindando características que permiten 
gestionar usuarios y sus interacciones. 
También facilita el establecimiento y 
seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje mediante la generación de 
informes y reportes. 

Chamilo 
 
Sakai 
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LCMS (Learning 
Content 
Management 
System) 

El software no solo ofrece las 
funcionalidades típicas de un sistema 
LMS, sino que también brinda 
capacidades de almacenamiento, gestión 
y creación de contenidos que se pueden 
editar y reutilizar. 
 

Moodle 
 
Blackboard 

Estándares de  
e-learning 

Conjunto de normas técnicas establecidas 
por diversos consorcios con el objetivo de 
permitir el intercambio de recursos entre 
diferentes herramientas. Estas normas 
promueven la independencia, reutilización, 
actualización, escalabilidad, durabilidad e 
interoperabilidad de los recursos. 
 

SCORM 
 
IMS 
 
AICC 
 
IEEE 

LRS (Learning 
Record Store) 

Recipiente de información que se utiliza 
como almacén para los registros 
generados durante las actividades de 
aprendizaje. 
 

Estándar Tin Can 
API 

HHAA 
(Herramientas de 
autor) 

Herramientas que posibilitan la 
generación, difusión y administración de 
materiales y recursos educativos. 

Xerte 
 
Ardora 
 
exeLearning 
 

Plataformas 
Educativas en 
línea 

Son LMS o LCMS que funcionan 
completamente en línea sin descargar o 
instalar ningún programa de 
administración y brinda un entorno de 
comunicación e interacción orientado a la 
enseñanza-aprendizaje. 

Edmodo 
 
Eliademy 
 
Google Classroom 

 

 

3.5 El análisis de datos en la educación 
 

Es evidente que la innovación educativa no se ve exclusivamente influenciada por 

el uso de tecnologías, aunque este factor tiene un gran impacto. Si no que implica 

la adopción de nuevas técnicas en el ámbito académico, especialmente a través de 

los entornos virtuales de aprendizaje, los cuales generan una gran cantidad de datos 

relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos datos se pueden 

aprovechar mediante la minería de datos para recopilarlos y analizarlos, lo que abre 
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la posibilidad de generar nuevas líneas de investigación en el campo de la 

educación mediante el uso de analíticas académicas, analíticas de aprendizaje y 

minería de datos educativos (Zapata-Ros, 2013). 

 

Las analíticas académicas es un término no tan nuevo, Goldstein & Katz 

(2005) lo adoptaron como resultado de un estudio llamado Academic Analytics: The 

uses of management information and technology in higher education que realizaron 

en más de 380 instituciones de nivel superior en los Estados Unidos en donde 

incluyeron un análisis de la situación, un mapa tecnológico, la utilización, las 

aplicaciones y el impacto de los datos que se recopilaron a través del uso de 

diversas tecnologías. El estudio se centró en el análisis de los datos administrativos 

de las instituciones educativas mostrando el porcentaje de utilización de 

herramientas administrativas por parte de los administradores en cada área de 

trabajo. 

 

Este estudio fue el comienzo para la aplicación de las analíticas académicas 

y la toma de decisiones para sus mejoras y cumplimiento en la calidad de los 

procesos. Hoy el término también considera la necesidad de contar con mejores 

datos a través de las analíticas académicas para generar un impacto en la mejora 

de la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área académica de las 

instituciones educativas de nivel superior. 

 

3.5.1 Analíticas de aprendizaje 

 

Las Instituciones Educativas han comenzado a integrar procesos digitales con la 

incorporación de sistemas informáticos para apoyar y fortalecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje dentro de la tendencia marcada por la Tecnología Educativa 

y con ello la generación de una cultura digital en el ámbito académico. Dentro de 

estas nuevas pautas surge la analítica del aprendizaje que permite obtener y tratar 
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los datos con el objetivo de obtener información confiable y construir modelos que 

permitan analizar y tomar decisiones sobre la práctica educativa (Bras, 2019).  

 

Es así como las analíticas de aprendizaje están orientadas al proceso de 

aprendizaje incluyendo en las relaciones entre los estudiantes, los docentes, y los 

contenidos. Sin embargo, existe aún una discusión acerca de sus objetivos de las 

cuales hay algunas posturas. 

 

 Greller & Drachsler (2012) realizaron un análisis morfológico general dividido 

en seis dimensiones: partes interesadas, objetivos, datos, instrumentos, 

limitaciones externas y limitaciones internas. Estas dimensiones son la guía para el 

análisis de la práctica educativa que apoya a los alumnos, asegura la calidad, así 

como el desarrollo curricular para la mejora de la eficiencia y efectividad de los 

profesores.  

 

Y, por otro lado, tenemos a Chatti, Schroeder y Thüs que en el 2012 realizaron 

un modelo de referencia para la analítica del aprendizaje con un enfoque sistemático 

utilizando cuatro dimensiones: ¿Qué? (datos, entorno, contexto), ¿Quién? (partes 

interesadas), ¿Por qué? (objetivos) y ¿Cómo? (métodos). La Figura 13 muestra las 

cuatro dimensiones y la relación entre ellas para llevar a cabo la analítica de 

aprendizaje (Chatti et al., 2012). 
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Figura  13  

Modelo de referencia de la Analítica de Aprendizaje 

 

 

Con un enfoque en los componentes tecnológicos Gašević & Siemens (2015) 

destacan que los aspectos computacionales se vinculan con la investigación 

educativa para cumplir con el objetivo de comprensión y optimización del 

aprendizaje. Por otro lado es primordial la elaboración de los perfiles de estudiantes 

mediante la recopilación y análisis de la información extraída de sus interacciones 

con el proceso de aprendizaje en línea (Johnson et al., 2016). 

 

La analítica de datos ha presentado diversos puntos de vista de la interacción 

de las herramientas, las técnicas, los datos e inclusive de los objetivos que permiten 

establecer diversos campos de estudio. Bras (2019) analiza los diferentes puntos 
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de vista y toma como base el modelo de referencia para la analítica del aprendizaje 

para proponer cinco campos de estudio: las analíticas académicas, los estudios de 

acción, la minería de datos educacional, los sistemas recomendados y el 

aprendizaje adaptativo personalizado. En la Tabla 6 se describen estos campos 

destacando su área de trabajo, el nivel de integración de sus actores y los productos 

de su análisis. 

 

Tabla 6  

Campos de estudio de la Analítica de Aprendizaje 

Campo de 
estudio Área de trabajo 

Nivel de 
integración de 

sus actores 

Productos del 
análisis 

Analíticas 
académicas 

Recopila datos de los 
estudiantes para analizarlos 
estadísticamente. No tiene 
en cuenta aspectos 
cognitivos ni trayectorias 
individuales. Se centra en la 
información institucional 
relevante para la toma de 
decisiones administrativas. 
 

Bajo 
 

Coordinadores de 
programas 
académicos 

Reportes 

Estudios de 
acción 

Recopila datos académicos 
de estudiantes y profesores 
para analizar los procesos de 
enseñanza en la institución 
en diferentes periodos de 
tiempo. El objetivo principal 
es proporcionar información 
a los profesores para mejorar 
su actividad docente. 
 

Bajo-intermedio 
 

Profesores 

Estudios e 
informes 

dirigidos a 
profesores 

Minería de 
datos 

educacional 

Utiliza diferentes 
metodologías de recolección 
de datos para analizar 
fenómenos académicos. 
Proporciona una cantidad 
significativa de información 
cuantitativa, no 
necesariamente está 
respaldada por una base 
pedagógica. 
 

Intermedio 
 

Coordinadores de 
programas 

 
Profesores 

Análisis 
cualitativos con 
metodologías 
de minería de 

datos, sin 
interpretación 
pedagógica. 
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Sistemas 
recomendados 

Además de recopilar y 
gestionar los datos 
convencionales de los 
estudiantes, se recupera 
información sobre sus 
comportamientos y 
referencias para identificar 
patrones y clasificaciones. 
Utilizando esta información, 
se generan recomendaciones 
de aprendizaje 
personalizadas para los 
estudiantes. 
 

Alto 
 

Coordinadores de 
programas 

 
Profesores 

 
Grupos 

educativos 
interdisciplinarios 

Estudios 
cuantitativos 
avanzados y 
cualitativos 
para tomar 
acciones 

encaminadas a 
mejorar los 
procesos de 
enseñanza. 

 
 
 

Aprendizaje 
adaptativo 

personalizado 

La recolección de datos se 
enfoca en obtener 
información individualizada 
de los estudiantes, 
considerando contextos 
específicos. Esto permite 
generar trayectorias 
educativas, entornos y 
materiales personalizados. 
Se integra la adaptabilidad 
según los patrones, 
objetivos, gustos y 
necesidades individuales de 
cada alumno. 

Muy alto 
 

Alumnos 
 

Profesores  
 

Grupos 
educativos  

interdisciplinarios 
 

Programadores 
  

Coordinadores 

Programas y 
algoritmos para 
personalizar los 
ambientes de 
aprendizaje. 

Modelos 
educativos 

personalizados 
a través de 
Inteligencia 

Artificial. 

 

3.5.2 La minería de datos en el proceso de descubrimiento del conocimiento  

 

El proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos KDD, por sus 

siglas en inglés de Knowledge Discovery in Databases, es un proceso complejo que 

busca identificar patrones válidos, novedosos y potencialmente útiles en un conjunto 

de datos. El objetivo es encontrar conocimiento relevante, válido y nuevo sobre una 

actividad específica. En este contexto, los datos se refieren a hechos o ejemplos en 

una base de datos, y los patrones son expresiones que describen de manera 

concisa los datos (Morales et al., 2019). 
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El proceso KDD se divide en etapas, que incluyen el preprocesamiento, la búsqueda 

de patrones utilizando técnicas y métodos de Minería de Datos (DM), y la evaluación 

de los resultados. Esto abarca desde la selección y limpieza de la base de datos 

hasta la interpretación y evaluación de los resultados, como se muestra en la Figura 

14 (Ballesteros et al., 2014). 

 

Figura  14  

La minería de datos en el KDD 

 

Nota. Adaptado de Proceso esquemático de la Minería de Datos aplicada a una 

base de datos general, de Ballesteros, 2014, Am. J. Phys. Educ., 7 (4). 

 

La aplicación de técnicas de minería de datos tiene dos objetivos principales: 

construir modelos y detectar patrones. La construcción de modelos busca resumir 

el conjunto de datos y describir sus características principales. Por otro lado, la 

detección de patrones busca identificar desviaciones de la norma y encontrar 

comportamientos inusuales a través del descubrimiento de patrones, reglas y 
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búsquedas de contenido. Cuando no es posible construir modelos, se pueden 

buscar patrones de comportamiento mediante la recopilación de datos académicos, 

demográficos, sociales y factores de comportamiento. El proceso de minería de 

datos incluye las etapas del preprocesamiento, la limpieza, la discretización, la 

normalización y la selección de características (Mancilla-Vela et al., 2020). 

 

3.5.3 Minería de datos educacional 

 

En la era digital actual, se generan grandes volúmenes de datos a través de 

dispositivos electrónicos conectados a internet, interacciones en redes sociales, 

colaboración en entornos digitales y el uso de plataformas educativas. 

Aprovechando los avances en el procesamiento automatizado a precios más 

accesibles, se están desarrollando métodos y herramientas para analizar y 

comprender esos datos, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones (Peñaloza, 

2017). 

 

Con el avance de la educación y la integración de la Tecnología Educativa y los 

entornos virtuales de aprendizaje, se ha creado un nuevo campo para explorar las 

características de la minería de datos y aprovechar los enfoques relacionados con 

el análisis de grandes conjuntos de datos. El intercambio y la adquisición de 

conocimientos en entornos digitales están en constante crecimiento, lo que brinda 

la oportunidad de utilizar la gran cantidad de información generada en estos 

espacios para mejorar los procesos de enseñanza (Domínguez & Álvarez, 2016). 

 

La expansión de los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC) ha impulsado 

el crecimiento de métodos como la minería de datos y las técnicas de análisis del 

aprendizaje (Breslow et al., 2013). Esto ha llevado a la academia a adoptar el 

análisis de datos masivos en el estudio de las experiencias de aprendizaje digital, 

dando origen a disciplinas emergentes como el Learning Analytics y la Ciencia de 

Datos. Estas disciplinas combinan la informática, las matemáticas y la estadística 
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aplicada con el objetivo de mejorar los procesos y sistemas de enseñanza-

aprendizaje mediante el análisis de datos. En este contexto, la investigación 

educativa ha incorporado estas técnicas para analizar las actividades de los 

procesos educativos, conocido como minería de datos educacional (Ruipérez-

Valiente, 2020) 

 

La Minería de Datos Educativos o EDM por sus siglas en inglés de Educational 

Data Mining se enfoca en explorar datos provenientes de entornos educativos con 

el objetivo de identificar patrones descriptivos y realizar predicciones relacionadas 

con los comportamientos y logros de los alumnos, el contenido de conocimiento, las 

evaluaciones, las funcionalidades educativas y las aplicaciones. Para lograr esto, 

se emplean diversos métodos, técnicas y algoritmos de descubrimiento de 

información. En el ámbito educativo tiene el potencial de transformar los modelos 

de enseñanza-aprendizaje existentes al proporcionar nuevas herramientas de 

análisis, interacción e intervención (Ayala & López, 2019). 

 

La analítica de datos educativos se puede resumir en varios pasos, en primer 

lugar, es importante formular una pregunta de investigación clara que defina el 

problema y beneficie a aquellos a quienes se busca ayudar. Después se recopilan 

datos de diversas fuentes y en diferentes formatos, como sistemas académicos y 

bases de datos. Posteriormente, se realiza un análisis exhaustivo de la información 

recopilada, identificando tendencias, patrones y correlaciones entre las variables 

estudiadas. En la etapa de análisis y predicción, se desarrollan modelos utilizando 

herramientas estadísticas, de minería de datos o de aprendizaje automático para 

obtener conclusiones más precisas. Por último, la acción y la retroalimentación se 

traducen en decisiones basadas en la evidencia proporcionada por los datos, 

permitiendo a docentes, estudiantes e instituciones implementar mejoras y tomar 

medidas efectivas en el ámbito educativo (Siemens, 2013). 
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El análisis de datos se configura desde tres perspectivas principales: la 

descriptiva, la diagnóstica y la predictiva. La perspectiva descriptiva se centra en la 

descripción y resumen de los datos; el diagnóstico busca investigar las relaciones 

causa-efecto entre variables y, la perspectiva predictiva se enfoca en utilizar los 

datos disponibles para predecir eventos futuros o comportamientos (Contreras 

et al., 2021). En la Figura 15 se ilustran estos panoramas de análisis de datos y su 

relación con los objetos de estudio específicos en cada perspectiva, brindando una 

visión general de cómo se enmarcan y se relacionan estos enfoques dentro del 

proceso de análisis de datos. 

 

Figura  15  

Perspectivas del análisis de datos educacional 

 

 

3.5.4 Visualización de las analíticas de aprendizaje 

 

En cualquier proceso que involucre análisis de datos, es necesario realizar una fase 

que permita aprovechar al máximo los datos utilizando herramientas que posibiliten 

una visualización efectiva de la información. Con el fin de lograr este objetivo, surgió 
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una disciplina dentro del campo del análisis de datos llamada analítica visual, la cual 

busca respaldar el razonamiento analítico mediante el uso de interfaces visuales 

(Domínguez et al., 2020). 

 

La visualización analítica, cuando se aplica en el ámbito educativo, busca 

complementar las analíticas académicas y las analíticas del aprendizaje. Gómez-

Aguilar et al (2014) proponen un modelo teórico de visualización analítica en el e-

learning, el cual muestra la interrelación entre la visualización analítica, las analíticas 

académicas y las analíticas del aprendizaje. En la Figura 16 se muestra de cada 

tipo de visualización su objetivo, el nivel en el que interviene y los instrumentos 

tecnológicos que emplean. 

 

Figura  16  

Modelo de visualización de los datos 

 
Nota. Adaptado de Modelo teórico de la visualización analítica de e-learning, 

Gómez-Aguilar, García-Peñalvo y Therón, 2014, El profesional de la educación, 23 

(3). 
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3.6 Calidad del aprendizaje en la educación virtual 
 

Las instituciones educativas en la actualidad han comprendido que la educación de 

calidad es crucial para satisfacer las necesidades de estudiantes con diferentes 

características y para adaptarse a los cambios globales. En este sentido, es 

necesario que se propongan formas innovadoras para garantizar la calidad y 

sistematizarla en las diferentes modalidades educativas que existen en la educación 

superior, ya sea presencial, en línea o mixta (Lebrón et al., 2021). 

 

La evaluación del impacto de la educación superior se puede realizar a través 

de la calidad educativa, que se define como una característica de la educación que 

se refleja en la satisfacción de los estudiantes. La calidad educativa es un proceso 

complejo, especialmente en el caso de la educación a distancia debido a sus 

cambios constantes. En el ámbito de la educación superior, la calidad educativa no 

puede ser entendida de manera aislada, sino que requiere ser analizada desde 

diferentes componentes o dimensiones (García et al., 2020) 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) planteó que la calidad educativa debe abarcar todas las 

actividades y funciones relacionadas con la educación, desde la enseñanza, 

evaluación, programas de estudio, profesores, estudiantes, hasta los servicios, 

infraestructura y equipamiento ofrecidos.  

 

Según la UNESCO (2019) la calidad educativa se define en cinco 

dimensiones: la relevancia, que se refiere a los propósitos asignados a la educación 

en los contextos político y social, asegurando una conexión beneficiosa entre los 

aprendizajes, el contexto y los estudiantes. La Pertinencia, donde se enfatiza la 

importancia de una educación significativa para cada individuo, permitiendo la 

apropiación de contenidos y la enseñanza en sí misma, centrándose en el 

estudiante como eje central del proceso educativo. La equidad, garantizando 
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igualdad de oportunidades de acceso a la educación para todas las personas, ya 

que la UNESCO considera que la calidad educativa solo existe cuando es accesible 

para todos. La eficacia, entendida como el logro de los objetivos establecidos en los 

sistemas educativos y la garantía de principios mediante la consecución de metas. 

Y la eficiencia, evaluando cómo se administran y utilizan los recursos en los 

sistemas educativos, reflejando la gestión y transparencia de dicho proceso. 

 

Por otro lado según los modelos de calidad basados en Total Quality 

Management (TQM), la calidad de la educación en Instituciones de Educación 

Superior (IES) se enfoca en ocho factores importantes: la calidad basada en 

resultados, la calidad como sistema, la calidad del servicio desde la perspectiva de 

los interesados, la brecha de calidad en comparación con la educación superior 

internacional, la calidad desde el punto de vista de los estudiantes, la calidad de los 

sistemas e-learning, y los factores críticos que determinan el éxito de la calidad 

educativa (Kundu, 2017).  

 

En busca de la calidad, las Instituciones de Educación Superior (IES) han 

elegido trabajar para lograr acreditaciones nacionales e internacionales que validen 

la calidad de sus programas y organizaciones. La acreditación es una herramienta 

importante para garantizar la calidad, ya que demuestra que una institución o 

programa ha sido sometido a un riguroso proceso de evaluación externa (Kumar 

et al., 2020). En México existen dos organismos acreditadores de la calidad el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) que en su nueva 

restructuración cambia su nombre a el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias 

y Tecnologías (CONAHCYT) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES). 

 

Los CIEES son un organismo establecido en 1991 con el objetivo de mejorar 

la calidad de los programas y las instituciones de educación superior. Inicialmente, 

formaban parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
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Educación Superior (ANUIES), pero desde 2009 se convirtieron en una asociación 

civil independiente sin fines de lucro. Su labor principal consiste en evaluar los 

programas educativos y las funciones institucionales, proporcionando a las 

instituciones informes con los resultados. Los CIEES utilizan una metodología 

compuesta por cinco ejes y 12 categorías para llevar a cabo sus evaluaciones, las 

cuales se describen en la Tabla 7 (CIEES, 2018). 

 

Tabla 7  

Metodología CIEES 

Ejes Categorías 

I. Fundamentos y condiciones de 
operación 

1. Propósitos del programa 
2. Condiciones generales de 

operación del programa 

II. Currículo específico y genérico 

3. Modelo educativo y plan de 
estudios 

4. Actividades para la formación 
integral 

III. Tránsito de los estudiantes por el 
programa 

5. Proceso de ingreso al programa 
6. Trayectoria escolar 
7. Egreso del programa 

IV. Resultados 8. Resultados de los estudiantes 
9. Resultados del programa 

V. Personal académico, infraestructura 
y servicios 

10.  Personal académico 
11.  Infraestructura académica 
12.  Servicios de apoyo 

 

El CONAHCYT es la entidad gubernamental encargada de formular las 

directrices para las áreas de humanidades, ciencia, tecnología e innovación en 

México. Su propósito es impulsar la autonomía tecnológica y la soberanía científica 

del país, guiado por los valores de humanismo, equidad, bienestar social, 

preservación ambiental y salvaguarda del patrimonio biocultural. La evaluación y 

seguimiento son elementos esenciales para reconocer públicamente y proporcionar 

información transparente sobre los programas educativos a la sociedad. Estos 

procesos se basan en una cultura de evaluación y retroalimentación continua, 

asegurando la relevancia científica y social, así como el cumplimiento de los 
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protocolos éticos en la investigación, la inclusión y la prevención del acoso. Además, 

garantizan una comunicación clara y transparente hacia la ciudadanía. En la Tabla 

8 se organizan los diversos criterios de evaluación en cinco categorías 

(CONAHCYT, 2021). 

 

Tabla 8  

Metodología CONAHCYT 

C
at

eg
o

rí
as

 

Contexto y 
responsabilidad 

social de la 
información 

Estructura e 
infraestructura 
del programa 

Proceso 
académico 

del 
programa 

Pertinencia 
del 

programa  

Relevancia 
de los 

resultados 
del 

programa 

C
ri

te
ri

o
s 

Compromiso y 
responsabilidad 
social. 
 
Sistema interno 
para el 
fortalecimiento de 
los programas 

Plan de estudios. 
 
Núcleo 
académico. 
 
Líneas de 
generación y/o 
aplicación del 
conocimiento. 
 
Infraestructura del 
programa. 

Proceso de 
admisión. 
 
Seguimiento 
de la 
trayectoria 
académica del 
estudiante. 
 
Proceso de 
formación. 

Enfoque inter, 
multi 
transdisciplinar 
de la 
investigación e 
innovación. 
 
Colaboración 
con los 
sectores de la 
sociedad 

Trascendencia 
y evolución del 
programa. 
 
Redes de 
personas 
egresadas. 
 
Eficiencia 
terminal y tasa 
de graduación. 
 
Productividad 
en 
investigación e 
innovación. 
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3.7 Formación en estrategias pedagógicas y tecnológicas 
 

En el 2010 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac México Sur, se 

realizó un estudio donde se presentó un modelo de formación en estrategias 

tecnopedagógicas para profesores universitarios, el cual se implementó través de 

un diplomado. El objetivo fue desarrollar las competencias tecnológicas de los 

profesores para que pudieran crear, almacenar y reutilizar contenidos, y utilizar 

software educativo y plataformas de administración de contenidos (Díaz Alcántara, 

2010).  

 

Los resultados mostraron que los profesores sin experiencia previa en 

tecnologías de la información y formados en este modelo, aplicaron las estrategias 

aprendidas para transformar sus cursos tradicionales en materiales electrónicos 

interactivos y superar su temor a la tecnología. Se utilizó el término tecnófobo para 

describir a los profesores que carecían de confianza en el uso de tecnologías de la 

información en sus clases, y se empleó el acrónimo DIY (Do It Yourself) para resaltar 

cómo los profesores podían transformar sus materiales de enseñanza tradicionales 

en contenido electrónico interactivo gracias a este modelo de formación (Díaz 

Alcántara, 2010). 

 

El modelo de formación que se propuso en la investigación de Díaz Alcántara 

(2010) se conformó de tres áreas: la  pedagógica, la tecnológica y la informativa-

metodológica.  En cada una de estas áreas se establecieron actividades específicas 

para el cumplimiento de sus principales objetivos. En la Figura 17 se muestran las 

principales actividades del modelo de formación diseñado. 
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Figura  17  

Diplomado de estrategias tecnopedagógicas 

 

Nota: Adaptado de Modelo de Formación en Estrategias Tecnopedagógicas de la 

UAMS, de Díaz Alcántara, 2010. Todos los derechos reservados. 

 

Otro estudio realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma 

de Querétaro durante el 2011 investigó el proceso de formación de docentes en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la práctica 

educativa. El estudio consideró variables como la habilidad en la comunicación 

electrónica y el dominio de herramientas web 2.0, y se centró en encontrar las 

razones por las cuales muchos docentes no aplican estas herramientas en sus 

cursos (Guzmán Flores et al., 2011).  

 

El Grupo de Desarrollo e Investigación en Tecnología Educativa inició la 

formación de docentes de diferentes áreas en la integración de las TIC en sus 
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asignaturas, con dos etapas fundamentales: sensibilización y capacitación 

tecnológica. Como resultado, se lograron avances significativos, pero un número 

reducido de docentes empleó la comunicación síncrona, resultando en ese 

momento ser la más utilizada por los estudiantes. Se concluyó que para los 

docentes fue relevante incluir las TIC en la práctica educativa para alcanzar un 

aprendizaje significativo, y algunos comenzaron a incorporar herramientas web 2.0 

como el foro y el wiki (Guzmán Flores et al., 2011). 

 

Después de la pandemia, los profesores se han visto obligados a cambiar su 

forma de enseñar y adaptarse a un nuevo entorno educativo en línea. Como 

resultado, han surgido nuevas necesidades de formación y desarrollo de 

habilidades para garantizar que los profesores estén equipados para proporcionar 

una educación de calidad en un entorno virtual. 

 

En respuesta a esta necesidad, las instituciones educativas han tenido que 

implementar programas de formación para profesores en el uso de herramientas y 

tecnologías digitales, así como en la adaptación de metodologías pedagógicas a un 

ambiente virtual. Además, se han desarrollado nuevas líneas de investigación 

centradas en la formación docente y la mejora de la calidad de la enseñanza en 

línea y a distancia. 

 

Un estudio postpandemia de la Revista Caribeña de Investigación Educativa en 

el 2022 hace una revisión acerca de la incorporación de la tecnología en la 

educación y la pedagogía para desarrollar las competencias digitales del 

profesorado. Una formación digital mejora la enseñanza a través de los procesos 

de capacitación. El modelo tecnopedagógico del contenido TPACK guía la 

formación tecnopedagógica del profesorado universitario. El artículo presenta una 

revisión de la literatura sobre el modelo TPACK y su evolución hasta el día de hoy, 

destacando su importancia con base para una educación digital en la formación del 

profesorado. El modelo TPACK es un referente conceptual relevante para el 
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desarrollo profesional en la práctica docente (Balladares-Burgos & Valverde-

Berrocoso, 2022). 

 

En la Figura 18 se muestra la convergencia de tres tipos de conocimientos en 

el modelo TPACK: el conocimiento tecnológico, el conocimiento pedagógico y el 

conocimiento tecnopedagógico referente al contenido, los cuales fueron utilizados 

como la base del desarrollo de los procesos de formación en el estudio. Esta 

combinación de conocimientos guía a los docentes en la integración efectiva de la 

tecnología en la enseñanza, al mismo tiempo que se mantiene el enfoque de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Figura  18  

Tipos de conocimiento del modelo TPACK 

 

 Hernández (2022) aborda la importancia de tener un marco de referencia que 

modele la creación de una tipología tecnopedagógica. El enfoque que propone tiene 

base en la configuración dimensional del profesorado capacitado en la competencia, 

combinando así una acción educativa en tres dimensiones: la dimensión personal, 

la dimensión comunitaria y la dimensión profesional. Es así como la elaboración de 

planes de formación o actualización curricular debe incluir iniciativas que fomenten 

la implementación sistemática de metodologías innovadoras. 
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 El modelo de apertura que se propone en este estudio toma como base un 

enfoque tripartito que como se muestra en la Figura 19 combina horizontalidad, 

verticalidad y transversalidad mediante las dimensiones pedagógicas individuales, 

organizacionales y educativas. Esta propuesta reconoce la labor del aula como un 

ejercicio auténtico de pedagogía. Además, la competencia docente se ve como una 

actividad de formación y función que enfatiza la importancia de la coherencia 

educativa en la implementación didáctica de esta competencia (Ramírez, 2022). 

 

Figura  19  

Dimensiones de lineamientos tecnopedagógico 
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4. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

Este capítulo establece los fundamentos esenciales de la investigación. Comienza 

con la formulación de la pregunta de investigación, resultado de un análisis 

exhaustivo de la literatura. A continuación, se presenta la hipótesis, que surge de la 

revisión teórica y busca responder a la pregunta planteada. Finalmente, se detallan 

los objetivos del estudio, delineando las metas específicas que guiarán la 

investigación. Este capítulo proporciona las bases conceptuales y metodológicas 

necesarias, ofreciendo una guía clara para el desarrollo del estudio. 

 

4.1 Pregunta de investigación 
 

¿La implementación de estrategias tecnopedagógicas de evaluación, que incluyan 

la configuración y utilización de herramientas de análisis de datos educativos, 

mejorará la calidad del aprendizaje en los cursos ofrecidos por la Universidad 

Autónoma de Querétaro en modalidad virtual? 

 

4.2 Hipótesis 
 

Si se implementan estrategias tecnopedagógicas de evaluación, que incluyan la 

configuración y utilización de herramientas de análisis de datos educativos, 

entonces se puede lograr una mejora en la calidad del aprendizaje en los cursos 

ofrecidos por la Universidad Autónoma de Querétaro en modalidad virtual. 

 

4.3 Objetivos 
 

El objetivo general es la meta principal que se busca alcanzar con la investigación 

que describe lo que se espera lograr de manera global. Por otro lado, los objetivos 

específicos son las metas concretas y detalladas que se derivan del objetivo 

general.  
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4.3.1 Objetivo general 

 

Proponer estrategias tecnopedagógicas de evaluación, que incluyan la 

configuración y utilización de herramientas de análisis de datos educativos, para 

mejorar la calidad del aprendizaje en los cursos ofrecidos por la Universidad 

Autónoma de Querétaro en modalidad virtual. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar una selección de las herramientas para el análisis de e-learning que 

permitan llevar el monitoreo del aprendizaje a través del campus virtual 

(Moodle) con el objetivo de cuidar la calidad del aprendizaje. 

• Diseñar una guía pedagógica que oriente al profesor para el diseño de un 

curso virtual que cuide la calidad del aprendizaje y sea apto para su 

implementación en el campus virtual de la universidad (Moodle).  

• Diseñar una guía de implementación de estrategias de evaluación 

tecnopedagógicas a través de la configuración de las herramientas en el 

campus virtual (Moodle), para los cursos virtuales. 

• Analizar el impacto de las estrategias tecnopedagógicas diseñadas. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo aborda detalladamente la metodología empleada en el 

desarrollo de la investigación, proporcionando una visión integral de los pasos 

seguidos y los enfoques utilizados para alcanzar los objetivos planteados. La 

metodología constituye el marco estructural que guía el proceso de estudio, desde 

la definición de los objetivos de investigación hasta la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

5.1 Tipo de investigación 

 

La evolución de la educación ha estado enfocada en el desarrollo de habilidades 

interdisciplinarias con el propósito de ejercer influencia en su entorno. 

Organizaciones como la UNESCO resaltan el papel crucial de la ciencia, la 

tecnología y la innovación como motores del progreso y herramientas para la 

transformación social. En esta línea, resulta fundamental abordar algunos aspectos 

clave para este proyecto, tales como la investigación aplicada y el desarrollo 

experimental (I+D), y su interacción con los procesos de formación que buscan 

fortalecer las competencias de los profesionales de la educación (OECD, 2018). 

 

La I+D comprende un proceso sistemático dirigido a fortalecer o ampliar el 

conjunto de conocimientos existentes en todas las áreas, así como a proponer 

nuevas aplicaciones o herramientas basadas en dicho conocimiento. Es así como 

la investigación y desarrollo experimental fomentan la adquisición de nuevas 

competencias, lo cual es crucial para la innovación y para abordar los desafíos que 

demanda la sociedad actual del conocimiento. Además, el fortalecimiento y la 

integración de la tecnología en los aspectos cotidianos de la sociedad hacen 

indispensable promover nuevas competencias en los profesores, en relación con el 

entorno. En este contexto, en el ámbito educativo, el dominio del uso de las nuevas 
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herramientas tecnológicas es una habilidad que el profesorado debe poseer, dado 

que el uso de las tecnologías forma parte relevante de las actividades diarias. Los 

estudiantes ya no se conforman únicamente con la teoría; buscan nuevos 

escenarios que les proporcionen experiencias significativas y aprendizajes 

profundos mediante la interacción con entornos virtuales (Castro et al., 2023). 

 

Trabajar con la I+D implica asumir un enfoque que se centra en el desarrollo de 

competencias, lo que requiere la combinación y la integración de diversos 

elementos para alcanzar los resultados cruciales en el perfeccionamiento de la 

competencia en cuestión. En resumen, la combinación correcta de conocimientos, 

habilidades y destrezas es esencial para evidenciar la adquisición de una 

competencia específica. Por lo que, cada competencia se convierte en un proceso 

de aprendizaje complejo, que abarca tanto habilidades técnicas como actitudes y 

conocimientos. 

 

5.2 Enfoque de la investigación 

 

Los proyectos I+D se desarrollan a través de una estructura básica de contenido, si 

los cuales pueden adaptarse en función de la naturaleza específica o el enfoque 

particular de cada proyecto. El enfoque de esta investigación es cuantitativo el cual 

utiliza la recopilación de datos para validar la hipótesis mediante la medición y el 

análisis estadístico, con el propósito de establecer patrones de comportamiento 

para verificar teoría. 

 

En el enfoque cuantitativo el proceso es secuencial y basado en pruebas. Cada 

fase sigue a la anterior en orden, sin posibilidad de omitir o saltar pasos. Aunque el 

orden es estricto, existe la flexibilidad para redefinir ciertas etapas. En la Figura 20 

se describen el proceso el cual comienza con una idea que se va refinando 

gradualmente, luego se establecen objetivos y preguntas de investigación, se 

examina la literatura relevante y se desarrolla un marco teórico. A partir de las 
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preguntas se formulan hipótesis y se identifican variables; se elabora un plan para 

poner a prueba estas hipótesis del diseño experimental; se lleva a cabo la medición 

de las variables en un contexto específico; se analizan estas mediciones utilizando 

métodos estadísticos y se llega a conclusiones basadas en los resultados obtenidos 

(Hernández et al., 2014) 

 

Figura  20  

Proceso de investigación enfoque cuantitativo 

 

Nota. Adaptado de Proceso cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

Metodologías de Investigación (p. 5), McGraw-Hill. 
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5.3 Población 

 

La población en la que se realizó la investigación está conformada por profesores y 

profesoras que imparten cursos virtuales a través de entornos virtuales de 

aprendizaje en donde se puedan analizar los datos generados con la intención de 

medir variables relacionadas con estrategias tecnopedagógicas que permitan 

mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

5.4 Muestra 

 

El subgrupo de elementos de la población se caracteriza por ser una muestra no 

probabilística, donde la selección de los elementos no se realiza mediante un 

proceso aleatorio, sino que se determina en función de criterios vinculados a las 

características específicas de la investigación o a los objetivos del investigador. Este 

enfoque no utiliza métodos mecánicos o fórmulas de probabilidad, optando en su 

lugar por la toma de decisiones por parte del investigador. Las muestras 

seleccionadas se rigen por otros criterios de investigación, en contraposición a un 

enfoque puramente probabilístico. La elección entre una muestra probabilística y 

una no probabilística se fundamenta en la formulación del estudio, el diseño de 

investigación y la contribución que se espera obtener (Hernández et al., 2014). 

 

Se obtuvieron diferentes muestras a lo largo de la investigación, para el 

diagnóstico inicial se realizó una encuesta a 11 profesores y profesoras que tenían 

cursos virtuales activos en el campus virtual. En la prueba piloto se trabajó con tres 

profesores y profesoras para el diseño de cursos de los cuales se tomaron dos 

grupos para las pruebas de análisis. Finalmente, para probar la metodología se 

trabajó en un curso llamado Diseño de cursos virtuales aplicando estrategias de 

evaluación tecnopedagógicas el cual se impartió a través del campus virtual.  
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5.5 Técnicas e instrumentos 

 

A lo largo del estudio, se llevaron a cabo la aplicación de diversos instrumentos. A 

continuación, se detallan los instrumentos empleados durante la investigación. 

 

5.5.1 Aplicación de estrategias tecnopedagógicas basadas en competencias 

en cursos virtuales 

 

La encuesta, diseñada para examinar la aplicación de estrategias 

tecnopedagógicas basadas en competencias por parte de docentes que imparten 

cursos virtuales, evalúa 33 indicadores agrupados en tres variables para 

contextualizar este tema. La primera variable evalúa la adopción de un modelo de 

aprendizaje basado en competencias a través de las actividades planificadas en el 

diseño del curso antes de su implementación en los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) para monitorear el progreso del aprendizaje. La segunda variable 

analiza las estrategias pedagógicas empleadas en el diseño de los cursos, haciendo 

uso de enfoques pedagógicos basados en competencias. Por último, la tercera 

variable examina las estrategias tecnopedagógicas utilizadas durante la 

implementación de los cursos en la plataforma. 

 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento utilizado en el estudio, se aplicó el 

coeficiente alfa de Cronbach, que se fundamenta en la correlación entre los ítems 

de la escala de Likert y evalúa su coherencia interna. El coeficiente alfa de Cronbach 

obtenido fue de 0.866, lo cual indica que el instrumento empleado es altamente 

confiable, según los estándares de la escala. 

 

5.6 Modelo de diseño de investigación 

 

La metodología de investigación empleada se basa en un enfoque experimental, 

cuyo desarrollo se detalla en la Figura 21. Esta figura presenta los elementos del 
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modelo de investigación, los cuales se centran en la comprobación de una hipótesis 

y abarcan su diseño, enfoque, proceso de recolección de datos y actividades para 

el análisis de la información. 

 

Figura  21  

Metodología de investigación 
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6. PROPUESTA 

 

El presente capítulo constituye una pieza fundamental en la elaboración de esta 

investigación, ya que tiene como propósito principal la presentación y descripción 

detallada del modelo propuesto. Este modelo, elaborado con el fin de diseñar 

estrategias tecnopedagógicas de evaluación, basadas en un modelo de formación 

para profesores de diseño de cursos virtuales, que incluyan la configuración y 

utilización de herramientas de análisis de datos educativos, en la mejora de la 

calidad del aprendizaje en los cursos ofrecidos en modalidad virtual, se fundamenta 

en un enfoque teórico y conceptual sólido, así como en la integración de diversos 

elementos clave para su comprensión y aplicación. 

 

Para describir las características del modelo propuesto de manera precisa, es 

fundamental comprender el objetivo central de proporcionar a los profesores una 

guía clara de estrategias tecnopedagógicas para el diseño de cursos en entornos 

virtuales de aprendizaje. Este enfoque busca integrar de manera efectiva aspectos 

pedagógicos y conocimientos técnicos del uso de herramientas tecnológicas con el 

fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje de cada curso. En este contexto, resulta 

relevante comprender el entorno virtual de aprendizaje utilizado por los participantes 

de la muestra, el cual corresponde al Campus Virtual de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, implementado a través de la plataforma Moodle. 

 

6.1 Entorno Virtual de aprendizaje: Moodle 

 

Desde una perspectiva técnica, Moodle se clasifica como una herramienta que 

forma parte de la categoría de Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS, Learning 

Management Systems), también reconocidos como Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (VLE, Virtual Learning Environments), que constituyen un subgrupo 

dentro de los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS, Content Management 

Systems). De manera más informal, podríamos describir a Moodle como una 
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aplicación destinada a la creación y administración de plataformas educativas. 

Estas plataformas representan espacios donde las instituciones educativas, centros 

de formación o empresas pueden gestionar recursos educativos proporcionados por 

los docentes, organizar el acceso a dichos recursos por parte de los estudiantes, y 

facilitar la comunicación entre todos los participantes involucrados, incluyendo 

alumnos y profesores (Baños, 2007).  

 

La palabra Moodle, es un acrónimo que representa un Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Modular, Orientado a Objetos (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), lo cual resulta de gran utilidad para los desarrolladores y 

teóricos en el ámbito educativo. Además, en la lengua inglesa, moodle es también 

un verbo que describe el acto de reflexionar o dar vueltas sobre un tema, 

permitiendo que las ideas fluyan de manera creativa. Estas dos connotaciones son 

aplicables tanto al proceso de desarrollo de Moodle como a la forma en que 

estudiantes y profesores pueden interactuar con cursos en línea (Díaz et al., 2021). 

 

En el año 2002, Martin Dougiamas, nacido en Perth, Australia Occidental, 

desarrolló Moodle. Este diseño se fundamenta en los principios de la pedagogía 

construccionista, la cual sostiene que los individuos construyen su propio 

entendimiento y conocimiento del mundo a través de sus experiencias. En este 

sentido, Moodle adopta un enfoque basado en el modelo por competencias, el cual 

promueve una metodología activa y una evaluación continua, fomentando la 

colaboración y cooperación entre los estudiantes en un entorno específico que 

facilita la evaluación y retroalimentación del proceso de aprendizaje. Por 

consiguiente, las características y herramientas proporcionadas por Moodle se 

consideran esenciales para la formación integral del estudiante (Viteri et al., 2021). 
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Teniendo en cuenta las capacidades de la plataforma Moodle y con el propósito 

de elaborar un modelo integral de estrategias tecnopedagógicas para evaluar 

cursos en línea, que integre la configuración y el uso de herramientas de análisis de 

datos educativos, se ha formulado la propuesta denominada Analítica PedTec. Esta 

propuesta se centra en tres aspectos principales, orientados a asegurar la calidad 

del proceso de aprendizaje. 

 

6.2 Modelo Propuesto: Analítica PedTec 

 

La propuesta, conocida como Analítica PedTec, se ha diseñado con el propósito de 

mejorar la calidad del aprendizaje en cursos virtuales, enfocándose en tres pilares 

fundamentales. Como se detalla en la Figura 22, el primer eje se concentra en 

estrategias pedagógicas inspiradas en el modelo de Aprendizaje Basado en 

Competencias, que sirven como base para el diseño de los cursos. El segundo eje 

aborda el diseño e implementación de estrategias tecnológicas en la plataforma, 

haciendo uso de las diversas herramientas de e-learning disponibles, tales como 

actividades y bloques. Por último, el tercer eje se centra en el aprovechamiento de 

las herramientas de analítica de datos disponibles en la plataforma, utilizando 

informes para analizar los datos generados por las actividades y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes durante su formación en línea. Este enfoque integral 

busca no solo garantizar la calidad del aprendizaje, sino también mejorar la 

experiencia educativa en su conjunto. 
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Figura  22  

Ejes de Analítica PedTec 

 

El Modelo de Analítica PedTec se fundamenta en estos ejes de referencia y 

se desarrolla a lo largo de tres fases distintas. Como se ilustra en la Figura 23, la 

Fase 1, centrada en la estrategia pedagógica, tiene como objetivo inicial establecer 

la meta general del curso para luego proceder con el diseño del programa de 

aprendizaje, la elaboración del mapa del curso y la identificación de las 

competencias clave. La Fase 2, enfocada en la estrategia tecnológica, se basa en 

el empleo del entorno virtual de aprendizaje Moodle, donde se lleva a cabo el 

análisis de las analíticas de e-learning y su implementación, utilizando como marco 

el modelo de comunidad de investigación. Por último, la Fase 3, dedicada al análisis 

del aprendizaje, adopta una perspectiva descriptiva, mediante la cual se examinan 

los informes para determinar el progreso alcanzado, evaluando los datos 

estadísticos con el fin de tomar decisiones informadas sobre la efectividad de las 

actividades implementadas y su capacidad para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, con el propósito final de evaluar la calidad de los cursos. 
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Figura  23  

Fases del Modelo de Analítica PedTec 
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6.2.1 Fase 1: Estrategia pedagógica 

 

Para abordar la primera fase se desarrolló una guía de diseño de cursos virtuales, 

basada en estrategias pedagógicas del Aprendizaje Basado en Competencias 

orientadas a Moodle, Anexo 2, es un documento que establece los aspectos 

pedagógicos necesarios para el diseño de cursos en línea. En la Figura 24 se 

muestran las subfases que se desarrollan en la guía, las cuales se centran en la 

implementación de un enfoque de Aprendizaje Basado en Competencias, así como 

en la supervisión y seguimiento de los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Figura  24  

Fase 1: Estrategia pedagógica 
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En la primera sección, se presenta una definición del Aprendizaje Basado en 

Competencias, un enfoque educativo que se centra en el desarrollo de habilidades 

prácticas y competencias relevantes para el mundo laboral. Además, se destaca su 

implementación en la plataforma Moodle, un entorno virtual de aprendizaje 

ampliamente utilizado en instituciones educativas. Se resalta la importancia de 

obtener la información más relevante de los cursos a través del diseño cuidadoso 

del plan de aprendizaje y la creación de un mapa del curso. Estos elementos 

permiten identificar los objetivos de aprendizaje, los contenidos fundamentales y las 

estrategias de evaluación adecuadas para promover el desarrollo de competencias 

en los estudiantes. 

 

En la segunda sección, se brinda un ejemplo detallado de cómo desarrollar una 

estrategia pedagógica siguiendo los pasos establecidos. En primer lugar, se 

destaca la necesidad de recopilar toda la información relevante sobre el curso, como 

los objetivos específicos, los contenidos temáticos y los recursos disponibles. A 

continuación, se sugiere organizar esta información de manera estructurada en 

distintas tablas. Por ejemplo, se pueden crear tablas separadas para los objetivos 

de aprendizaje, los temas del curso, los recursos de apoyo y las estrategias de 

evaluación. Cada tabla proporcionaría detalles precisos y claros sobre cada aspecto 

del curso, lo que facilitaría su diseño y desarrollo posterior. Al seguir este enfoque, 

los docentes pueden garantizar que la estrategia pedagógica esté bien 

fundamentada y diseñada para promover un aprendizaje significativo y basado en 

competencias. 

 

En general el diseño del curso a través de su estrategia pedagógica como se 

muestra en la Figura 25, utiliza la estrategia de organizar los temas por unidades, 

cada tema establece un objetivo, cada objetivo se liga a una competencia y estas a 

una o varias actividades que tienen consignas específicas que son evaluadas a 

través de instrumentos. 
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Figura  25  

Etapas del diseño del curso 

 

 

6.2.2 Fase 2: Estrategia tecnológica 

 

Para la implementación del segundo eje se desarrolló la guía de presentación de 

estrategias tecnológicas para Moodle, Anexo 3, es un documento fundamental que 

destaca las múltiples herramientas y funcionalidades que la plataforma proporciona 

para promover una interacción efectiva entre estudiantes y docentes en entornos 

educativos. Este recurso es esencial para comprender y aprovechar al máximo el 

potencial de Moodle, ya que ofrece una visión completa de las estrategias 

tecnológicas disponibles en la Figura 26 se muestran las subfases en donde se 

presenta cómo aplicarlas de manera eficiente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Figura  26  

Fase 2: Estrategia tecnológica 

 

 

La guía de presentación de estrategias tecnológicas para Moodle aborda en 

su primera sección la relación fundamental entre los entornos virtuales de 

aprendizaje y el diseño de cursos virtuales. Esta sección ofrece una descripción 

general sobre cómo sacar el máximo provecho de las funcionalidades de Moodle 

para desarrollar cursos en línea atractivos y efectivos, mediante el análisis de datos 

de e-learning que se dividen en herramientas de actividades y bloques. Las 

actividades comprenden herramientas que facilitan la organización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, desempeñando un papel fundamental en la consecución 

de los objetivos establecidos. Por otro lado, los bloques se utilizan para estructurar 

el entorno de Moodle. En la Figura 27 se presenta la clasificación de las 

herramientas propuestas en esta estrategia. 
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Figura  27  

Clasificación de herramientas 

 

 

En la segunda sección de la guía, se aborda la clasificación de actividades 

que se pueden implementar en Moodle bajo el modelo de Community of Inquiry 

(Comunidad de Investigación). En la Figura 28 podemos ver la relación del modelo, 

el cual se centra en el estudio de las comunicaciones virtuales y está compuesto 

por tres categorías interrelacionadas entre sí: la presencia cognitiva, la presencia 

social y la presencia del profesor. Explorar estas categorías resulta esencial para 

promover una experiencia educativa en línea enriquecedora y significativa.  
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Figura  28  

Matriz de actividades desde la profundidad cognitiva y la amplitud social 

 

 

En la tercera sección de la guía, nos encontramos con la presentación detallada 

de las herramientas disponibles en Moodle, que se alinean con el modelo de 

Comunidad de Investigación. En esta sección, se describe el propósito de cada 

herramienta y se ofrecen ejemplificaciones concretas de cómo implementarlas 

efectivamente. 

 

6.2.3 Fase 3: Análisis del aprendizaje 

 

Para la tercera fase del análisis del aprendizaje, se emplearon las herramientas de 

informes de e-learning. En la Figura 29 se muestran las subfases den donde estas 

herramientas proporcionan una amplia gama de datos, información y estadísticas 
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relacionadas con los registros, actividades y usuarios, permitiendo un análisis 

detallado con la posibilidad de aplicar diversos filtros para afinar los resultados 

obtenidos. Dentro de las herramientas a las que se accede para procesar la 

información en ambos grupos se incluyen los reportes de actividad, la finalización 

de actividad y el reporte del calificador. 

 

Figura  29  

Fase 3: Análisis del aprendizaje 

 

 

Los reportes de actividad ofrecen información detallada sobre el número de 

usuarios que accedieron a cada actividad del curso, así como el total de vistas 

registradas. Por su parte, el reporte de finalización de actividad identifica qué 

alumnos han completado cada actividad en particular. Por último, el reporte del 
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calificador proporciona una visión exhaustiva de las calificaciones otorgadas a cada 

alumno por cada actividad, así como los promedios generales de calificación. 

 

Estas herramientas de informes de e-learning se revelan como recursos 

valiosos para evaluar el progreso y el desempeño de los estudiantes, 

proporcionando a los investigadores una comprensión más profunda de los 

resultados obtenidos y ayudando a identificar áreas de mejora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La información recopilada mediante la plataforma fue sometida a un proceso de 

análisis estadístico utilizando el software Excel como herramienta de apoyo. A partir 

de los datos obtenidos de los diversos informes generados, se construyó una matriz 

de datos en la que se identificaron las variables principales, tales como el reporte 

de actividad, la finalización de actividad y el reporte del calificador. Cada una de 

estas variables se relaciona con el comportamiento de las herramientas utilizadas 

en cada actividad. Además, estas herramientas están clasificadas según los 

indicadores de las variables correspondientes. 

 

En el caso de la variable de reporte de actividad, los indicadores principales 

incluyen el número de usuarios y el número de vistas registradas. Para la variable 

de finalización de actividades, los indicadores principales son el número de usuarios 

que iniciaron la actividad y el número de usuarios que la completaron. Por último, 

en relación con la variable del reporte del calificador, se encuentra la calificación 

general de la actividad como principal indicador. 
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7. RESULTADOS 

 

En este capítulo, se presentan los resultados de la investigación, ofreciendo una 

visión detallada sobre las variables y aspectos analizados. Se abordan los hallazgos 

más relevantes, proporcionando una comprensión profunda de los fenómenos 

estudiados y su impacto en el contexto. Se busca responder a las preguntas de 

investigación y evaluar la validez de las hipótesis. Además, se exploran posibles 

patrones y relaciones entre las variables. 

 

7.1 Diagnóstico 

 

A través de un estudio realizado a profesores que imparten clases en cursos 

virtuales de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro se 

analizaron 33 indicadores organizados en tres variables que permiten contextualizar 

esta problemática. La primera variable analiza el uso de un modelo de aprendizaje 

basado en competencias a través de las actividades realizadas dentro del diseño 

del curso previo a su implementación en los EVA para llevar a cabo el seguimiento 

del aprendizaje. La segunda variable analiza las estrategias pedagógicas a través 

de las actividades realizadas dentro del diseño de los cursos utilizando estrategias 

pedagógicas basadas en competencias. Y finalmente la tercera variable analiza las 

estrategias tecnopedagógicas a través de las actividades realizadas dentro de la 

implementación de los cursos en plataforma. 

 

Para analizar la confiabilidad del instrumento utilizado en el estudio, se 

empleó el coeficiente alfa de Cronbach, que se basa en la correlación entre los ítems 

de la escala de Likert y evalúa su consistencia interna. El alfa de Cronbach varía 

entre 0 y 1, y se considera que una escala es confiable si su valor es igual o mayor 

a 0.70. Un valor de alfa de Cronbach de 0.80 o superior se considera excelente 

(Rodríguez-Rodríguez & Reguant-Álvarez, 2020). En el presente estudio, se obtuvo 
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un valor de alfa de Cronbach de 0.866, lo que indica que el instrumento utilizado es 

altamente confiable, según la escala establecida. 

 

La participación de los profesores este estudio diagnóstico fue voluntaria, 

salvaguardando la información sensible y haciendo de su conocimiento que los 

datos obtenidos a partir del instrumento son de uso exclusivo para fines 

académicos. La primera sección del instrumento se dedicó a la variable acerca del 

uso de un modelo de aprendizaje basado en competencias, de la cual se analizaron 

las actividades realizadas para el diseño de cursos antes a su implementación en 

los EVA. En la Figura 30 se observa que si bien el 50% de los profesores no usan 

el modelo de competencias de manera regular existe otro 50% que usa de manera 

frecuente el modelo, sin embargo, la gran pregunta es si su implementación 

realmente genera los resultados esperados en cuanto a garantizar ambientes donde 

el aprendizaje tenga un correcto seguimiento y evaluación para garantizar su 

calidad. 

 

Figura  30  

Utilización del modelo de competencias 
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 Buscando una respuesta a la interrogante anterior la Figura 31 muestra que 

la frecuencia con la que las actividades propuestas están diseñadas para desarrollar 

las competencias en relación con los objetivos solo el 17% lo hace de manera muy 

frecuente mientras que el 33% raramente. 

 

Figura  31  

Actividades y competencias 

 

 

También es importante conocer si se realiza el seguimiento del cumplimiento 

de las competencias, en la Figura 32 se muestra que un 34% raramente realiza el 

seguimiento, mientras que un 33% lo hace ocasionalmente y un 33% asegura que 

lo realiza frecuentemente, lo cual tiene una directa concurrencia con el indicador 

anterior. 

 

Raramente
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Ocasionalmete

17%

Frecuentemente

33%

Muy frecuentemente

17%

Con que frecuencia sus actividades propuestas estaban diseñadas para 

desarrollar las competencias en relación a los objetivos de cada tema
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Figura  32  

Seguimiento de las competencias 

 

 

Por otro lado, en la Figura 33 la frecuencia de que los alumnos son notificados 

de que han logrado las competencias solo muestra un 17% de manera frecuente 

mientras que el 33% representa a nunca y raramente respectivamente. Esta falta 

de seguimiento del aprendizaje no permite alcanzar de manera correcta la calidad 

del aprendizaje. 
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Frecuentemente
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Con que frecuencia realiza el seguimiento del cumplimiento de las 

competencias
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Figura  33  

Retroalimentación de las competencias 

 

 

La segunda sección del instrumento se dedicó a la variable de las estrategias 

pedagógicas a través de las actividades realizadas dentro del diseño de los cursos 

utilizando estrategias pedagógicas basadas en competencias. En la Figura 34 se 

observa la frecuencia con la que se desarrolla el programa de aprendizaje 

implementando actividades en donde encontramos algunas deficiencias en el 

desarrollo de objetivos y las consignas para las actividades así también como en el 

desarrollo de las competencias para las actividades y los productos finales para la 

evidencia. 
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Figura  34  

Desarrollo del programa de aprendizaje 

 

 

Adicionalmente en la Figura 35 se puede analizar la frecuencia con la que se 

desarrolla el mapa del curso en donde se observan algunas deficiencias de claridad 

en establecer los objetivos y relacionarlos con los temas de cada unidad. 

 

Figura  35  

Desarrollo del mapa del curso 
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Finalmente se analizó la utilidad que tuvieron los profesores al desarrollar las 

competencias y sus indicadores en donde se observa que el desarrollo de 

competencias padres relacionadas con los objetivos y competencias hijas 

relacionadas con las actividades les fue de mucha utilidad. En la Figura 36 se 

observa el desarrollo de competencias e indicadores donde se nota que no existe 

una claridad pedagógica en el desarrollo del curso que permita su correcta 

utilización. 

 

Figura  36  

Desarrollo de competencias e indicadores 

 

 

La tercera sección del instrumento presenta la última variable que analiza las 

estrategias tecnopedagógicas a través de las actividades realizadas dentro de la 

implementación de los cursos en plataforma. Estos indicadores se presentan en la 

Figura 37 donde se analiza con qué frecuencia se muestra en la plataforma el 

programa de aprendizaje en donde se observa que con muy poca frecuencia se 

comparten las competencias que adquirirá el alumno con la resolución de la 

consigna. Lo cual muestra de manera evidente lo poco claro que los profesores 

plantean los cursos dentro de las plataformas.  
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Figura  37  

Programa de aprendizaje en plataforma 

 

 

La poca organización del contenido en la plataforma también es evidente bajo 

el análisis de los indicadores que se presentan en la Figura 38 donde se presentan 

los resultados de la frecuencia con la que se muestra en plataforma el mapa del 

curso y sus actividades. 
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Figura  38  

Mapa del curso en plataforma 

 

 Finalmente, en la Figura 39 se presentan los indicadores acerca de la 

frecuencia con la que se utilizan las herramientas para realizar el seguimiento de 

las competencias y sus indicadores, mostrando que las herramientas que algunos 

profesores no utilizan por su desconocimiento en la implementación en plataforma 

entre las que destacan listas de asistencia, foros, objetos H5P y competencias. 

 

Figura  39  

Herramientas para la evaluación en plataforma 
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7.2 Implementación 

 

La implementación de la propuesta se desarrolló de manera exitosa en dos grupos 

del curso de Seminario de Gestión de Proyectos, en los semestres que 

pertenecieron al año 2022 dentro del programa de Doctorado en Innovación y 

Tecnología Educativa impartido por la reconocida Facultad de Informática de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Este entorno académico brindó el escenario 

idóneo para poner en práctica los principios y enfoques propuestos, permitiendo así 

una evaluación profunda y significativa de la calidad de los cursos. 

 

7.2.1 Fase 1: Estrategia pedagógica 

 

Esta estrategia de diseño proporciona una estructura sólida al curso al organizar los 

contenidos en unidades temáticas claramente definidas. Cada una de estas 

unidades se construye en torno a un objetivo específico para asegurar el desarrollo 

del aprendizaje. Estos objetivos están estrechamente vinculados a las 

competencias que se pretenden desarrollar en los estudiantes, asegurando así que 

el contenido del curso esté alineado con los objetivos educativos más amplios. 

 

Además, cada competencia se traduce en una serie de actividades prácticas y 

teóricas diseñadas para reforzar el desarrollo de habilidades y conocimientos 

específicos. Estas actividades están claramente delineadas mediante consignas 

detalladas que guían a los estudiantes en su ejecución. Para garantizar la calidad 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, estas actividades son evaluadas a través 

de una variedad de instrumentos, que pueden incluir desde pruebas escritas y 

presentaciones hasta proyectos prácticos y debates en clase. Este enfoque integral 

y estructurado no solo facilita la comprensión y el seguimiento del curso por parte 

de los estudiantes, sino que también permite una evaluación más precisa y 

significativa de su progreso y logros. 
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El diseño del curso Seminario de Gestión de Proyectos se estructura en torno a 

nueve temas que se dividen en dos unidades temáticas principales. En la Tabla 9 

se organiza cada uno de estos temas que se enriquecen con un objetivo concreto, 

lo que establece una hoja de ruta clara para el proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 9  

Presentación del curso 

Unidades Temas 
Número 

Sesiones 

Unidad I.  Gestión de 
políticas públicas y 
organizacionales 

1. Tema 1 Políticas públicas 
educativas en México 2 

2. Tema 2 Reglamentos 
institucionales 2 

3. Tema 3 Reglamentos UAQ  2 
4. Tema 4 Marco de referencia para 

evaluar proyectos de innovación 
educativa 
 

1 

Unidad 2.  Gestión de 
recursos humanos, 
técnicos y financieros 

1. Gestión de proyectos  2 
2. Recursos humanos, financieros y 

técnicos de la gestión de proyectos  
2 

3. Modelos de gestión de proyectos  2 
4. Herramientas para la gestión de 

proyectos  
3 

5. Certificación en gestión de 
proyectos  

2 

 

En la Tabla 10 se describen los aspectos más importantes del curso para su 

implementación en la plataforma y su desarrollo. 



99 
 

 

Tabla 10  

Desarrollo del curso 

Fase Descripción 

Presentación 

La gestión de proyectos requiere que se 
identifique en primer lugar las políticas 
públicas y organizacionales, para 
cumplir con los lineamientos 
establecidos en una organización. 
Además, el conocimiento de los 
recursos necesarios para la realización 
de los proyectos permitirá la adecuada 
gestión de estos, tomando en 
consideración el modelo a seguir.  

Justificación y situación 
problemática 

La creación, planificación, desarrollo y 
evaluación de un proyecto son las fases 
que permiten su adecuada gestión, sin 
embargo, el desconocimiento de las 
políticas tanto públicas como 
organizacionales, pueden ser un factor 
decisivo para que los proyectos 
fracasen.  

Adicionalmente, el uso de un modelo de 
gestión de proyectos permitirá el manejo 
adecuado de los recursos humanos, 
técnicos y financieros, y garantizará que 
se logren los objetivos del proyecto, en 
caso contrario está destinado a que su 
estructura no esté alineada con las 
necesidades y se obtengan resultados 
incorrectos.  

Objetivos 

General 

Que la o el alumno aplique los 
conocimientos de gestión de proyectos 
en su proyecto de tesis, cumpliendo las 
políticas públicas y organizacionales.   

Específicos 
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• Identificar las políticas de la 
organización en la que está llevando 
a cabo su proyecto de intervención, 
con la finalidad de que cumpla con 
los lineamientos establecidos. 

• Reconocer los recursos necesarios 
para llevar a cabo su proyecto de 
intervención.  

• Resumir algunos modelos de gestión 
de proyectos 

Competencias del perfil de egreso 
que se desarrollarán en la materia 

Proponer, desarrollar y evaluar 
proyectos de intervención conducentes a 
la incorporación de las TIC en su área 
laboral. 

Analizar de manera crítica la información 
científica y técnica. 

 

Metodología de enseñanza 
aprendizaje 

  

Aprendizaje basado en proyectos 

Esta metodología permitirá a los 
estudiantes desarrollar competencias a 
través de la elaboración de su proyecto 
de intervención.   

Formas de evaluación 

Actividades    = 40% 

Ponencia en congreso = 30% 

Avance de un 90% de tesis = 30% 

 

 

A partir de estos objetivos, se identifica una competencia principal que guía el 

desarrollo de habilidades y conocimientos más amplios. En la Tabla 11 se desglosan 

competencias secundarias o competencias hijas, que son destrezas más 

específicas que se espera que los estudiantes adquieran mediante la realización de 

actividades y tareas específicas. 
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Tabla 11  

Marco de competencias del curso 

Temas o Unidades Objetivos del tema 
Competencias para 

desarrollar con el tema 
Indicadores de logro de 

competencia 
1. Tema 1 Políticas 

públicas 
educativas en 
México 

1.1. Reconocer las 
políticas públicas 
educativas que 
establecen el marco del 
proyecto de intervención 

1.1.1 Identificar las 
políticas públicas 
educativas que 
regulan la 
educación en 
México 

1.1.1.1 Identifica el/los 
artículos de la 
Constitución que regulan 
la educación en México 

1.1.1.2 Reconoce los 
artículos de la Ley 
General de Educación 
que tengan relación con 
su proyecto de 
intervención 

2.  Reglamentos 
institucionales 

2.1. Identificar las políticas 
públicas y/o privadas de la 
organización en la que 
están desarrollando su 
proyecto de intervención 

 

2.1.1. Distinguir las políticas 
públicas y/o privadas 
vigentes en la organización 
en la que están 
desarrollando su proyecto 
de intervención 

 

2.1.1. Distingue las políticas 
públicas y/o privadas que afectan 
directamente el desarrollo su 
proyecto de intervención 

 

3. Reglamentos 
UAQ 

3.1. Distinguir los 
reglamentos de estudiantes 
establecidos en la 
Universidad Autónoma 
de Querétaro 

 

3.1.1. Conocer los 
reglamentos de estudiantes 
establecidos en la 
Universidad Autónoma 
de Querétaro que les 
competen 

 

3.1.1.1 Conoce los 
lineamientos oficiales de la 
UAQ que debe cumplir 
para dar continuidad a su 
proyecto y la obtención de 
su grado  

3.1.1.2 Conoce los 
lineamientos oficiales de la 
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UAQ que debe cumplir 
para la obtención de su 
grado  

4. Gestión de 
proyectos 

4.1 Reconocer los 
elementos clave de 
diferentes modelos de 
gestión de proyectos 
que están 
desarrollando su 
proyecto de 
intervención 

4.1.1. Identificar los 
elementos que 
integran diferentes 
modelos de gestión 
de proyectos.  

4.1.1.1 Identifica los elementos que 
componen las etapas 
generales de su proyecto 
de intervención. 

5. Recursos 
humanos, 
financieros y 
técnicos de la 
gestión de 
proyectos 

5.1 Elegir los recursos 
humanos, financieros y 
técnicos necesarios 
para el desarrollo del 
proyecto de intervención 

5.1.1 Seleccionar los 
diferentes recursos 
que requiere para 
desarrollar su 
proyecto de 
intervención  

5.1.1.1 Selecciona los 
recursos humanos, 
financieros y técnicos 
necesarios para garantizar 
el correcto desarrollo de su 
proyecto de intervención 

6. Herramientas 
para la gestión de 
proyectos 

5.2 Analizar diferentes 
herramientas para la 
gestión de proyectos 

5.2.1 Determinar las 
herramientas que le 
permitan la gestión 
de proyectos  

5.2.1.1. Determina las 
herramientas que le 
permitan la gestión de su 
proyecto de intervención.  

7. Certificación en 
gestión de 
proyectos  

5.3 Identificar las opciones 
de certificación que se 
ofrecen para los 
interesados en gestión 
de proyectos 

5.3.1 Conocer las opciones 
de certificación 
respaldadas por la 
Organización 
Internacional de 
estandarización ISO   

1.3.1.1. Determina 
qué certificación de 
gestión de proyectos 
le puede aportar 
mejor formación 
especializada.  
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 7.2.2 Fase 2: Estrategia tecnológica 

 

Una vez que el diseño del curso fue completado, se avanzó en su implementación 

mediante la aplicación de estrategias tecnológicas específicas. Estas estrategias se 

fundamentan en un exhaustivo análisis de datos provenientes del e-learning, los 

cuales son clasificados en distintas herramientas de actividades y bloques. Las 

actividades, por ejemplo, son esenciales para organizar y facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, siendo piezas clave en la consecución de los objetivos 

establecidos para el curso. Por otro lado, los bloques cumplen una función vital al 

estructurar y organizar el entorno virtual de Moodle, proporcionando una interfaz 

ordenada y accesible para los participantes del curso. Este enfoque tecnológico 

integral garantiza no solo la efectiva implementación del diseño curricular, sino 

también una experiencia de aprendizaje en línea enriquecedora y de calidad. 

 

 En esta fase evaluamos las herramientas a través del Modelo Community of 

Inquiry donde se cruzan la variable de presencia cognitiva y la variable de presencia 

social. La presencia cognitiva es el grado en que los estudiantes pueden construir 

significado a través de la comunicación. La profundidad cognitiva varía de 0 a 5, 

donde 0 indica que el estudiante ni siquiera ha visto la actividad. En la Figura 40 se 

muestran los niveles potenciales de profundidad cognitiva. 
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Figura  40  

Niveles de profundidad cognitiva 

 

La variable de amplitud social es la capacidad de los estudiantes para 

identificarse con el grupo o el curso, comunicarse intencionalmente en un entorno 

de confianza y desarrollar relaciones personales y afectivas de manera progresiva. 

La variable mide la presencia social como una amplitud social, examinando la 

variedad de oportunidades que los estudiantes tienen para comunicarse con otros. 

El nivel de amplitud social varía de 0 a 5, donde 0 indica que el estudiante no ha 

interactuado con nadie. En la Figura 41 se muestran los niveles de amplitud social. 
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Figura  41  

Niveles de amplitud social 

 

  

En relación con estas dos variables en el curso de Seminario de Gestión de 

Proyectos su implementación en el campus se utilizan las herramientas de Foros, 

Archivos, Tareas y URL. En la Figura 42 se observa en que niveles se encuentran 

relacionadas en su profundidad cognitiva y amplitud social. La herramienta archivos 

se encuentra en el nivel 1 de profundidad cognitiva donde el estudiante ha visto los 

detalles de la actividad relacionada con el nivel 1 de amplitud social donde el 

estudiante no ha interactuado con otro participante en la actividad. La actividad de 

tarea se encuentra en el nivel 2 de profundidad cognitiva donde el estudiante ha 

enviado contenido a la actividad y se relaciona con el nivel 3 de amplitud social 

donde el estudiante ha interactuado con múltiples participantes en esta actividad a 

través de la retroalimentación.  
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Los foros presentan un nivel 5 de profundidad cognitiva donde el estudiante 

ha revisado o ha reenviado contenido a la actividad la cual se relaciona al nivel 4 de 

amplitud social donde el estudiante ha interactuado con participantes en al menos 

una interacción de comunicación de ida y vuelta. Finalmente, la herramienta URL 

presenta una profundidad cognitiva de nivel 1 donde el estudiante ha visto los 

detalles de la actividad relacionada con el nivel 5 de amplitud social donde el 

estudiante puede interactuar con personas fuera de la clase. 

 

Figura  42  

Análisis de las herramientas 
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La Figura 43 presenta el curso junto con las herramientas que han sido 

empleadas e integradas en Moodle. A través de esta plataforma, los estudiantes 

interactúan y colaboran, generando los datos requeridos para su posterior análisis, 

tal como se describe en la fase siguiente. 

 

Figura  43  

Curso en plataforma Moodle 
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7.2.3 Fase 3: Análisis de aprendizaje 

 

Finalmente, para la tercera fase relacionada con el análisis del aprendizaje, se 

emplearon las herramientas de informes de e-learning. Estas herramientas 

proporcionan datos, información y estadísticas sobre los registros, actividades y 

usuarios específicos, permitiendo filtrar los resultados según sea necesario. Se 

accedió a herramientas como los informes de actividad, la finalización de actividad 

y el informe del calificador, para procesar la información de los dos grupos en 

estudio. En la Figura 44 se muestra donde se obtienen estos reportes dentro de la 

plataforma. 

 

Figura  44  

Reportes en Moodle 

 

 

En la Figura 45 se muestran el informe de actividad del grupo 1 y en la Figura 

46 el informe de actividad del grupo 2 del Seminario de Gestión de Proyectos donde 

se detalla el número de usuarios que accedieron a cada actividad del curso, así 

como el total de visualizaciones.  
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Figura  45  

Informe de actividad del grupo 1 
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Figura  46  

Informe de actividad del grupo 1 
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En la Figura 47 se muestran el reporte de finalización de actividad del grupo 

1 y en la Figura 48 el reporte de finalización de actividad del grupo 2 del Seminario 

de Gestión de Proyectos donde se detalla qué alumnos completaron cada actividad. 

 

Figura  47  

Reporte de finalización de actividades grupo 1 
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Figura  48  

Reporte de finalización de actividades grupo 2 
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En la Figura 49 se muestran el reporte del calificador del grupo 1 y en la 

Figura 50 el reporte del calificador del grupo 2 del Seminario de Gestión de 

Proyectos donde se detallan las calificaciones individuales de los alumnos en cada 

actividad, así como los promedios generales. 

 

Figura  49  

Reporte del calificador del grupo 1 

 

 

Figura  50  

Reporte del calificador del grupo 2 
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Los datos recopilados fueron analizados estadísticamente utilizando Excel 

como software de apoyo. A partir de los informes generados, se creó una matriz de 

datos que identificó las principales variables: informe de actividad, finalización de 

actividad y reporte del calificador. Cada variable se relaciona con el comportamiento 

de las herramientas utilizadas en cada actividad y se clasifica según los indicadores 

correspondientes. En la Figura 51 se muestra la organización de las variables y sus 

indicadores en donde, en el informe de actividad, los indicadores incluyen el número 

de usuarios y el número de visualizaciones; en la finalización de actividad, los 

indicadores principales son el número de usuarios que iniciaron y completaron la 

actividad; y, finalmente, en el reporte del calificador, se muestra la calificación 

general de la actividad. 

 

Figura  51  

Variables e indicadores 
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 En la Figura 52 se muestran los datos finales después de pasar por un 

proceso de limpieza y procesamiento para obtener los porcentajes finales. 

 

Figura  52  

Porcentajes finales 

 

 

La Figura 53 exhibe los resultados alcanzados por el Grupo 1 en cuanto a las 

visitas de los estudiantes a diversas actividades. Se destaca que en las actividades 

que implicaban una evaluación, se registró un 100% de visitas, sugiriendo que los 

alumnos sentían la obligación de realizar al menos una visita para cumplir con los 

requisitos del curso. En contraste, en las actividades sin calificación, se observó una 

disminución en el porcentaje de visitas. La media para el informe de actividad 

alcanzó un 85%, mientras que para la finalización de actividad fue del 69%, y para 

el reporte del calificador fue del 87%. Por ende, las actividades que caen por debajo 

de estos niveles son señales de alerta que requieren atención, y es crucial encontrar 

estrategias y herramientas para fomentar la motivación en ellas. 

 



116 
 

Figura  53  

Resultados de análisis grupo 1 

 

 

Los resultados del Grupo 2 reflejan similitudes con los del Grupo 1, tal como 

se muestra en la Figura 54, donde una actividad que no involucra calificación son 

los foros. La media para el informe de actividad alcanza un 83%, mientras que para 

la finalización de actividad es del 67%, y para el informe del calificador es del 92%. 

En este contexto, se evidencia un fenómeno donde no todos los alumnos acceden 

al foro y, de aquellos que lo hacen, no todos participan activamente en él. Esto indica 

que, aunque los foros representan una herramienta valiosa para fomentar la 

interacción y comunicación entre los alumnos, puede ser necesario explorar otras 

estrategias para motivar su uso de manera más efectiva. 
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Figura  54  

Resultados de análisis grupo 2 

 

 

 

La participación del profesorado es crucial, y mediante el análisis de 

estadísticas podemos dar seguimiento tanto a las visitas como a los mensajes tanto 

de los profesores como de los estudiantes. En la Figura 55, se presenta un registro 

histórico de estos aspectos para el Grupo 1. Es notable que las visitas de los 

estudiantes superan significativamente a las del profesor, lo que resalta la 

oportunidad para que el docente brinde un seguimiento más detallado a las 

actividades. Por otro lado, como se muestra en la Figura 56, aunque la interacción 

a través de los mensajes es mayor por parte de los estudiantes, esto indica que el 

profesor estuvo involucrado y respondiendo de manera cercana a las consultas y 

comentarios de los alumnos. 
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Figura  55  

Vistas del grupo 1 

 

 

 

Figura  56  

Mensajes del grupo 1 
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En la Figura 57, se presenta un historial de estos aspectos para el Grupo 2. 

Es destacable que las visitas de los estudiantes superan con creces a las del 

profesor, lo que resalta la oportunidad para que el docente realice un seguimiento 

más exhaustivo de las actividades. Por otro lado, como se ilustra en la Figura 58, 

aunque la interacción a través de los mensajes es mayor por parte de los 

estudiantes, esto sugiere que el profesor estuvo activamente involucrado y 

respondiendo de manera cercana a las consultas y comentarios de los alumnos. 

 

Figura  57  

Vistas del grupo 2 
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Figura  58  

Mensajes del grupo 2 

 

 

En términos generales, es fundamental reconocer que la motivación de los 

estudiantes puede verse afectada por diversos aspectos, como su grado de interés 

en el tema, la efectividad de la enseñanza y la complejidad de las tareas, entre otros 

factores. Pero también es importante la interacción del profesorado durante el curso 

para mantener estos aspectos mencionados en la dinámica del grupo. Por 

consiguiente, al crear actividades e implementar herramientas es importante tener 

en consideración su propósito para impulsar la participación y el entusiasmo de los 

estudiantes. 

 

7.3 Curso: Diseño de cursos virtuales aplicando estrategias de evaluación 

tecnopedagógicas en Moodle 

 

La importancia de diseñar cursos virtuales aplicando estrategias tecnopedagógicas 

permite mejorar el aprendizaje y potencializar el uso de las herramientas 

proporcionadas por los entornos virtuales de aprendizaje. En este curso estas 

estrategias tecnopedagógicas están basadas en el modelo de Aprendizaje Basado 
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en Competencias para implementar el diseño dentro de la plataforma Moodle, la 

cual es el entorno utilizado por el Campus Virtual de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. En la Figura 59 se presenta la primera sección del curso. En el Anexo 7 

se integra el diseño del curso. 

 

Figura  59  

Sección inicial del curso 
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El Modelo Educativo Universitario en su enfoque pedagógico considera como 

directrices de trabajo curricular, posturas con respecto a la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación, estableciendo así que la estructura curricular de cada 

programa educativo debe limitar los conceptos y definir claramente a que tipo de 

constructivismo y competencias se adquieren.  

 

Este curso de divide en dos momentos, en el primero se describe el proceso 

de diseño de cursos a través del análisis de las competencias para el plan de 

aprendizaje establecido, que permita cumplir los objetivos por medio de la 

realización de diversas actividades que evalúen si además de una calificación la 

competencia establecida se ha conseguido o no. En la Figura 60 se presenta la 

introducción de la primera unidad del curso; en la Figura 61 se presenta el contenido 

de la unidad y en la Figura 62 podemos ver el apartado de la actividad para el diseño 

de la estrategia pedagógica. 
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Figura  60  

Introducción a la Unidad 1 
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Figura  61  

Contenido de la Unidad 1 
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Figura  62  

Actividad de la Unidad 1 
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En el segundo momento se describe el proceso técnico dentro del Campus 

Virtual para la creación del curso desde sus diferentes modalidades: curso social, 

de tópicos, semanal o de una solo actividad agrupando los cursos en categorías 

para una mejor gestión de la plataforma. Además, se implementarán las estrategias 

de evaluación a través de las herramientas de la plataforma a través de la creación 

de rubricas o listas de cotejo. En la Figura 63 se presenta la introducción de la 

segunda unidad del curso; en la Figura 64 y la Figura 65 presentan el contenido de 

la unidad finalmente en la Figura 66 y la Figura 67 podemos ver los apartados de 

las actividades para el diseño de la estrategia tecnológica. 

 

Figura  63  

Introducción Unidad 2 
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Figura  64  

Contenido de la Unidad 2 Parte 1 
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Figura  65  

Contenido de la Unidad 2 Parte 2 
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Figura  66  

Actividad 1 Unidad 2 
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Figura  67  

Actividad 2 Unidad 2 
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8. DISCUSIÓN 

 

El capítulo de discusión constituye un componente fundamental en el proyecto de 

investigación, ya que proporciona un espacio crucial para reflexionar sobre los 

hallazgos obtenidos, contextualizarlos dentro del marco teórico existente y explorar 

sus implicaciones prácticas y teóricas. En este sentido, el presente capítulo tiene 

como objetivo analizar y discutir en profundidad los resultados obtenidos a lo largo 

de la investigación, así como ofrecer una interpretación crítica de los mismos. 

 

La pandemia de COVID-19 ha producido cambios significativos en la 

educación a nivel global, lo que ha obligado a los sistemas educativos a adaptarse 

rápidamente para garantizar la continuidad del aprendizaje y satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. A pesar de que la situación pandémica parece estar 

bajo mayor control, los desafíos que ha generado en el ámbito educativo persisten, 

tanto en el presente como en el futuro. La educación debe evolucionar para ofrecer 

una enseñanza de alta calidad que se adapte a las cambiantes necesidades de los 

estudiantes. En este contexto, el aprendizaje en línea se ha vuelto esencial, si bien 

su calidad varía según el contenido, la capacidad de los docentes para enseñar en 

entornos virtuales y la tecnología disponible. Por ello, es crucial desarrollar 

estrategias que permitan diseñar recursos adecuados para mejorar la calidad del 

aprendizaje en línea. 

 

En este estudio, se llevó a cabo un análisis exhaustivo cuantitativo para 

evaluar la validez interna de los resultados obtenidos. Se determinó que era esencial 

establecer un conjunto de estrategias que integrara aspectos pedagógicos y 

técnicos para diseñar cursos en línea que permitieran monitorear la calidad del 

aprendizaje mediante el uso de herramientas de análisis. Además, se realizaron 

pruebas de fiabilidad adecuadas para validar los resultados obtenidos. Los 

hallazgos revelaron que, durante la implementación de estas estrategias, las 

plataformas de aprendizaje virtual no se estaban utilizando al máximo debido a la 
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falta de familiaridad con las herramientas disponibles y la falta de comprensión 

sobre cómo implementarlas de manera efectiva. 

 

Si bien los resultados obtenidos pueden variar según la forma en que cada 

profesor haya diseñado sus clases y las competencias digitales que posea, la 

metodología utilizada puede generalizarse, ya que proporciona una guía para el 

diseño, implementación y análisis del aprendizaje electrónico. Entre las limitaciones 

del estudio se encuentra la necesidad de profundizar en el análisis de actividades 

por categoría y de compartir estos hallazgos con los profesores para que puedan 

incorporarlos en su diseño pedagógico. 

 

Es importante destacar que los resultados obtenidos coinciden con 

investigaciones similares, como la realizada por la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Anáhuac México Sur, que presentó un modelo de formación en 

estrategias tecnopedagógicas para profesores universitarios. Este modelo se centró 

en el desarrollo de competencias tecnológicas para crear, almacenar y reutilizar 

contenidos, y utilizar software educativo y plataformas de administración de 

contenidos. A diferencia de este estudio, la presente investigación analizó los datos 

obtenidos de las actividades para determinar su idoneidad para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Un estudio posterior realizado por la Revista Caribeña de Investigación 

Educativa en 2022 revisó la incorporación de la tecnología en la educación y la 

pedagogía para desarrollar las competencias digitales del profesorado, lo que 

coincide con los hallazgos de esta investigación. La formación digital mejora la 

enseñanza a través de procesos de capacitación. La principal diferencia radica en 

el modelo tecnopedagógico utilizado en la investigación de Balladares-Burgos & 

Valverde-Berrocoso (2022), que se basa en una guía TPACK para la formación 

tecnopedagógica del profesorado universitario, mientras que la presente 

investigación utiliza un modelo basado en competencias. 
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La aplicación de análisis de datos educacional ha sido un tema importante en 

los últimos años. En la Universidad Ramon Llull en Barcelona durante el 2018 se 

realizó una investigación en donde el objetivo fue introducir una herramienta basada 

en el análisis del aprendizaje, la cual proporciona al equipo docente información 

objetiva y automatizada sobre las interacciones que han tenido lugar entre cada 

estudiante y los documentos PDF publicados en Moodle. En el estudio, se presentan 

los resultados de una prueba de concepto realizada con una herramienta de análisis 

que utiliza tecnologías basadas en la web para rastrear las conexiones entre los 

estudiantes y los archivos PDF sobre la asignatura de Sistemas Digitales y 

Microprocesadores bajo el método de clase invertida (Navarro et al., 2018). 

 

En la investigación de Tenorio-Sepúlveda & Soberanes-Martín (2021) el 

propósito fue examinar cómo los participantes interactúan con la plataforma del 

curso en línea Redacción de Protocolos de Investigación mediante un enfoque de 

análisis del aprendizaje, con el fin de detectar posibles mejoras en su diseño 

instruccional. Este objetivo se logró mediante la implementación de un plan de 

medición en Google Analytics y el análisis de algunas variables como los 

navegadores utilizados y el tipo de dispositivo utilizado. 

 

Esta investigación comparte con las dos anteriores el uso de la plataforma 

Moodle como entorno virtual de aprendizaje donde se desarrollaron los cursos. Sin 

embargo, mientras que las investigaciones anteriores se centran en el análisis 

educativo utilizando tecnologías basadas en la web como Google Analytics, este 

estudio aprovecha las herramientas de análisis proporcionadas por el propio 

entorno de Moodle para realizar un seguimiento del aprendizaje educativo a nivel 

nano en donde se analizan los cursos en su totalidad. 
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Abordar el uso de analíticas en la plataforma Moodle representó un reto 

significativo en el desarrollo de esta investigación. Fue crucial asegurar un 

seguimiento preciso de las competencias que se estaban desarrollando, siguiendo 

los principios pedagógicos del diseño del curso y su posterior implementación en 

las actividades propuestas. Este proceso se volvió especialmente complejo desde 

el punto de vista técnico de la plataforma, ya que la generación de datos y su 

seguimiento implicaban la necesidad de incorporar plugin externos. Esta 

implementación adicional no solo añadía complejidad técnica, sino que también 

exigía ajustes y configuraciones específicas por parte de los administradores del 

sitio. De esta manera, la investigación no solo abordó la teoría y la práctica 

pedagógica, sino que también se enfrentó a desafíos técnicos y operativos en el 

ámbito de la gestión de la plataforma educativa. 

 

Este estudio ha destacado la capacidad de las estrategias didácticas y 

tecnológicas para impactar positivamente la evaluación del aprendizaje en cursos 

en línea. Los profesores, al emplear una variedad de herramientas en entornos 

virtuales, han elevado sus habilidades digitales, lo que a su vez ha resultado en una 

experiencia de aprendizaje más efectiva y de mayor calidad para los estudiantes. 

Sin embargo, este progreso también ha dado lugar a nuevas interrogantes sobre 

cómo involucrar y motivar a los alumnos en actividades que pueden no tener un 

impacto directo en la acreditación del curso, pero que son fundamentales para una 

formación integral. Estas cuestiones emergentes plantean la necesidad de explorar 

en mayor profundidad cómo fomentar la participación de los estudiantes en 

actividades complementarias, que contribuyan no solo a su desarrollo académico, 

sino también a su crecimiento personal y profesional. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El capítulo de conclusiones constituye un componente esencial de esta tesis, ya que 

proporciona una síntesis crucial de los hallazgos y ofrece recomendaciones para 

futuras investigaciones y aplicaciones prácticas. En este capítulo, se destaca el 

conocimiento adquirido a lo largo de la investigación y se presenta de manera clara 

y concisa para ofrecer una perspectiva completa y significativa sobre el proyecto. 

 

9.1 Cumplimiento del objetivo de investigación 

 

El objetivo planteado para la investigación fue: 

 

Proponer estrategias tecnopedagógicas de evaluación, que incluyan la 

configuración y utilización de herramientas de análisis de datos educativos, para 

mejorar la calidad del aprendizaje en los cursos ofrecidos por la Universidad 

Autónoma de Querétaro en modalidad virtual. 

 

Este estudio ha revelado un hallazgo fundamental en donde la combinación 

de estrategias didácticas y tecnológicas tiene un impacto significativo en la mejora 

de la evaluación del aprendizaje en cursos en línea. La adopción de diferentes 

herramientas en entornos virtuales ha tenido un efecto positivo en el desarrollo de 

las habilidades digitales de los profesores. Como resultado, se ha facilitado una 

experiencia de aprendizaje más efectiva y de mayor calidad para los estudiantes. 

Este enfoque integrador no solo fortalece la enseñanza en línea, sino que también 

subraya la importancia de adaptar las prácticas pedagógicas al contexto digital, 

impulsando así un aprendizaje más enriquecedor y dinámico. 
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Es esencial resaltar la relevancia de asegurar el logro de los objetivos de 

aprendizaje mediante la creación guiada de cursos centrados en la calidad del 

proceso educativo. Esta atención hacia la calidad del aprendizaje no solo beneficia 

a los estudiantes, sino que también tiene un impacto positivo en la labor de los 

profesores al permitirles familiarizarse con una variedad de herramientas y tomar 

decisiones más informadas sobre cuál utilizar en cada actividad, en función de los 

objetivos específicos a alcanzar. Este enfoque implica un compromiso constante por 

parte de los profesores para desarrollar y actualizar sus habilidades pedagógicas y 

tecnológicas, adaptándose así a las demandas cambiantes del entorno educativo y 

proporcionando a los estudiantes experiencias de aprendizaje de calidad. 

 

El análisis detallado del aprendizaje dentro de las actividades del curso, 

utilizando las herramientas integradas en la plataforma, se presentó como un reto 

significativo en el desarrollo del proceso educativo. Sin embargo, estas mismas 

herramientas proporcionan una valiosa capacidad para evaluar el verdadero 

impacto de dichas actividades, tanto durante su ejecución como al finalizar el curso. 

Esta evaluación no solo ofrece una visión clara de la efectividad de las estrategias 

educativas empleadas, sino que también facilita la identificación de aquellas 

actividades que han contribuido de manera más significativa al logro de las 

competencias y objetivos de aprendizaje establecidos. 

 

Este enfoque permite una revisión minuciosa y exhaustiva del proceso 

educativo, lo que a su vez posibilita la realización de ajustes pertinentes y la 

implementación de mejoras para aumentar la efectividad del aprendizaje. Al tener 

una comprensión más profunda de qué actividades resultan más beneficiosas para 

los estudiantes, los educadores pueden tomar decisiones más informadas durante 

el rediseño del curso, garantizando así que se alcancen los resultados deseados de 

manera más consistente y efectiva. En última instancia, este ciclo de análisis y 
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ajuste continuo promueve una mejora continua en la calidad del proceso educativo 

y en los resultados de aprendizaje obtenidos. 

 

Es esencial reconocer que el éxito en la aplicación de la tecnología para el 

aprendizaje no solo depende de la disponibilidad de herramientas digitales, sino 

también de una combinación equilibrada de pedagogía, didáctica y recursos 

educativos adecuados. Por lo tanto, resulta fundamental que las instituciones 

educativas realicen inversiones significativas en la capacitación y el desarrollo de 

habilidades digitales de los profesores. 

 

9.2 Futuras líneas de investigación 

 

Abordar los desafíos contemporáneos de la educación en línea y garantizar la 

entrega de una educación de calidad son metas fundamentales que requieren 

atención prioritaria. Para lograr esto, es esencial promover una colaboración 

estrecha entre los profesores y las herramientas tecnológicas disponibles. Al 

trabajar de manera conjunta, los educadores pueden aprovechar plenamente el 

potencial de la educación en línea y proporcionar a los estudiantes una experiencia 

educativa enriquecedora y significativa. 

 

La integración efectiva de la tecnología en el proceso educativo puede abrir 

nuevas oportunidades para la participación de los estudiantes, facilitar el acceso a 

recursos educativos diversos y personalizados, y fomentar un aprendizaje más 

interactivo y centrado en el estudiante. Además, la colaboración entre profesores y 

herramientas tecnológicas puede ayudar a identificar y abordar de manera más 

efectiva las necesidades individuales de los estudiantes, promoviendo así un 

ambiente de aprendizaje inclusivo y equitativo. 

 

Al mismo tiempo, es importante reconocer que la implementación exitosa de 

la educación en línea no depende únicamente de la tecnología, sino también de la 
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habilidad y la disposición de los profesores para adaptarse a nuevos enfoques 

pedagógicos y utilizar de manera efectiva las herramientas digitales disponibles. Por 

lo tanto, es crucial brindar a los educadores la capacitación y el apoyo necesarios 

para aprovechar al máximo el potencial de la educación en línea y garantizar una 

experiencia educativa de calidad para todos los estudiantes. 

 

La analítica de aprendizaje representa una puerta abierta hacia la exploración 

de enfoques innovadores de análisis y la evolución hacia una perspectiva más 

predictiva. En este proceso, se integran conocimientos en minería de datos, junto 

con sus técnicas y algoritmos, para profundizar en el entendimiento de los datos 

generados por los cursos en línea. Este enfoque nos capacita para identificar 

patrones significativos en el comportamiento de los estudiantes, en sus 

interacciones con el contenido del curso y en su rendimiento académico. 

 

Al comprender estos patrones, podemos obtener información valiosa que va 

más allá del presente y nos brinda una visión anticipada del futuro de los cursos. 

Esta capacidad predictiva nos permite realizar proyecciones fundamentadas sobre 

posibles tendencias, desafíos y oportunidades que puedan surgir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además, nos otorga la oportunidad de ajustar estrategias 

pedagógicas, anticiparnos a las necesidades de los estudiantes y diseñar 

intervenciones efectivas para promover un aprendizaje más significativo y 

personalizado. 

 

9.3 Productos derivados de la investigación 

 

De este proyecto de investigación se generaron diferentes productos el primero de 

ellos fue el desarrollo de un modelo de estrategias tecnopedagógicas el cual se 

nombró modelo de analíticas PedTec. 
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El segundo producto fue una ponencia de la cual se generó la memoria en 

extenso del evento Conference Proceedings GKA EDU 2021, 10th International 

Conference on Education and Learning con el ISBN: 978-84-15665-71-7, a 

continuación, se comparte su referencia: 

 

Mondragón Huerta, R., García Ramírez, T., Olivo García, E. (2021). Analítica de 

datos educacional en el proceso de enseñanza - aprendizaje en cursos virtuales 

para la generación de estrategias tecnopedagógicas. En 10th International 

Conference on Education and Learning (pp. 113 – 115). GKA Ediciones. 

 

El tercer producto fue un artículo de investigación indexado en la Revista 

Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo con ISSN: 2007-

7467, a continuación, se comparte su referencia: 

 

Huerta, R. M., Ramírez, T. G., & García, E. O. (2023). Propuesta de estrategias 

tecnopedagógicas para el diseño de cursos de calidad en plataformas virtuales. 

RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 

14(27). 
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