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RESUMEN
El trabajo presenta los resultados de la primera etapa del 
proyecto UBACyT “Evaluación de patrones y analíticas 
educativas en función del rediseño de las prácticas en el 
Campus Virtual de la Facultad de Psicología”. Las analíti-
cas educativas funcionan como “huellas” de las interaccio-
nes que los usuarios realizan en su relación con objetos 
digitales para el aprendizaje. Se definen y describen aquí 
las primeras analíticas de aprendizaje derivadas de las 
interacciones de la plataforma institucional y se vinculan 
con dimensiones significativas del proceso de enseñan-
za y aprendizaje. Los principales resultados indican una 
adopción asimétrica de las herramientas disponibles en 
la plataforma, escasa integración de estrategias colabo-
rativas y metacognitivas articuladas a las herramientas 
y falta de estrategias que apunten a la reflexión crítica y 
la profundización de saberes. El trabajo sienta las bases 
para un rediseño didáctico multidimensional apoyado en el 
desarrollo de competencias digitales y el aprovechamiento 
de tecnologías diversificadas.
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ABSTRACT 
This paper presents the results of the first stage of the 
UBACyT project ‘Evaluation of educational patterns and 
analytics in terms of the redesign of practices in the Vir-
tual Campus of the Faculty of Psychology’. Educational 
analytics function as ‘traces’ of the interactions that users 
make in their relationship with digital objects for learning. 
The first learning analytics derived from interactions on the 
institutional platform are defined and described here and 
linked to significant dimensions of the teaching and learning 
process. The main results indicate an asymmetric adoption 
of the tools available on the platform, scarce integration of 
collaborative and metacognitive strategies articulated to 
the tools and lack of strategies aimed at critical reflection 
and deepening of knowledge. The work lays the founda-
tions for a multidimensional didactic redesign based on 
the development of digital competences and the use of 
diversified technologies.
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INTRODUCCIÓN

En el proyecto UBACYT “Evaluación de patrones y analíti-
cas educativas en función del rediseño de las prácticas en el 
Campus Virtual de la Facultad de Psicología” (2023-2025), 
se continúan y profundizan las investigaciones sobre edu-
cación superior que venimos desarrollando en sucesivos 
proyectos UBACyT, UBATIC y UBANEX desde el año 2008. 
En las distintas dimensiones que hacen al trabajo univer-
sitario desde la docencia, la investigación y la extensión, 
hemos aportado conocimientos y desarrollos de implemen-
tación práctica que han sido objeto de cambios y mejoras en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como ejemplo, 
nuestro trabajo permitió desarrollar las estrategias apropia-
das en las dimensiones didáctico-tecnológicas y de capa-
citación del plantel docente que fueron necesarias para la 
educación en línea durante la pandemia por el COVID-19 
(Fernandez Zalazar et al., 2021), así como también el análi-
sis de las prácticas con TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación), su evaluación y redefinición aportando 
el rediseño didáctico en algunos casos (UBATIC: Reformu-
lación de las intervenciones didáctico-pedagógicas a partir 
del uso de las TIC en la enseñanza de la Estadística en la 
Facultad de Psicología. 2018-2019). Por otra parte, también 
venimos trabajando en el campo de la accesibilidad de los 
contenidos en pos de una mejora en busca del acceso Uni-
versal (Fernández Zalazar y Jofre, 2019).
En el último tiempo, en virtud del acelerado cambio en las 
formas de interacción social que tienden hacia una mayor 
virtualización del espacio empírico y una forma más fluida e 
híbrida; hemos evaluado las fluctuaciones de los patrones 
de uso del Campus Virtual de la Facultad de Psicología de 
la UBA por parte de docentes y estudiantes en función de 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje, objetivando el 
uso de recursos articulados a los distintos roles (profesor, 
gestor, ayudante, co-ayudante) (Fernández Zalazar et al., 
2022). Como resultado se observó un aumento en el uso 
de la plataforma, pero a la vez sigue manteniéndose por 
parte de los usuarios una etapa de adopción y adaptación 
de la tecnología con un muy bajo nivel en la apropiación 
que permitiría nuevas maneras de trabajar didácticamente, 
con la apertura hacia nuevas posibilidades que no serían 
posibles sin la misma.
En la actualidad, además, debemos sumar al escenario 
propio de la ubicuidad y la convergencia, el desarrollo de 
nuevas prácticas ligadas a los desarrollos de la IA (Chat 
GPT, Midjourney, Gemini, Bing, entre otros) que se popula-
rizaron masivamente en diversos ámbitos socioculturales, 
utilizándose también en el ámbito educativo como una 
instancia más de uso cotidiano “naturalizado”.
Sabemos por nuestras investigaciones (Proyectos UBACyT 
desde el año 2008 a la fecha; Proyectos UBATIC: “La clase 
invertida: tecnologías y aprendizaje”, 2015-16/ “Reformula-
ción de las intervenciones didáctico-pedagógicas a partir 
del uso de las TIC en la enseñanza de la Estadística en la 
Facultad de Psicología”, 2017-19) que los usos de tecnolo-
gía cotidianos, aceptados y afectivizados por los alumnos 
son los que resultan favorecedores como medios transfor-
madores para las interacciones y las reformulaciones de las 

prácticas docentes y en los procesos de aprendizaje. Por 
lo que, en la última instancia del desarrollo de la investiga-
ción implementaremos el desarrollo de un chatbot que se 
ofrezca como orientador en cuanto a preguntas y recomen-
daciones bibliográficas o ejercicios con ejemplos, como 
una forma legítima y situada de acompañar el proceso de 
construcción de conocimientos de los estudiantes, permi-
tiendo el delineando de nuevas trayectorias de aprendizaje 
personalizado y asistido por IA.

PROPÓSITOS DEL PROYECTO

El proyecto propone relevar analíticas de aprendizaje que 
permitan el estudio de los patrones de aprendizaje y el uso 
de los objetos didácticos de la plataforma Moodle. Esto 
posibilitará detectar los tipos de interacciones realizadas 
y sondear los errores sistemáticos que obstaculizan la 
construcción del conocimiento por parte de los alumnos.
El propósito fundamental del proyecto apunta a las dificulta-
des de los estudiantes ingresantes, entre las que se cuentan 
la masividad de cursadas, la heterogeneidad de los cono-
cimientos previos y el poco aprestamiento académico que 
exhiben inicialmente. Estos factores incrementan las posibi-
lidades de abandono y recursado de la asignatura y con otro 
peso, la deserción y desgranamiento estudiantil posterior.
Realizar un rediseño didáctico de las estrategias docentes 
apoyado en la creación e implementación de un chatbot, 
constituye un entorno facilitador y orientador de los apren-
dizajes, que hace énfasis en las trayectorias educativas 
singulares y en la asistencia a través de mediaciones tec-
nológicas en puntos clave, que promuevan la permanencia 
y la autorregulación de los propios procesos formativos. 
Dichos procesos de autorregulación redundan además en 
la construcción de instancias metacognitivas que permi-
ten y facilitan el poder “aprender a aprender”, generando 
competencias transferibles y a la vez transversales a todo 
proceso constructivo.

En la propuesta se articulan tres dimensiones:

a) Analíticas de aprendizaje
1. A partir del análisis de los patrones de aprendizaje y de 

la interacción con los objetos y contenidos de la platafor-
ma, se realizará un mapeo durante el proceso de inicio 
de las actividades, en mitad de la cursada y al finalizar 
la misma. Estas tres instancias nos permitirán observar 
el desarrollo de actividades en distintos momentos clave 
(inicio, desarrollo y evaluación final de la cursada), y su 
posible articulación con el grado de dificultad teórica o 
de afrontamiento de las evaluaciones.

2. Relevamiento de los errores sistemáticos más comunes 
que obstaculizan el proceso de construcción de cono-
cimientos.

3. Sobre lo relevado se desarrollarán propuestas de redi-
seño didáctico tomando en cuenta los puntos críticos de 
abandono del alumnado, así como también en función 
de los obstáculos psicoepistémicos detectados a partir 
de los errores sistemáticos.
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4. Algunas herramientas conceptuales sobre las que traba-
jarán los docentes y que resultarán como insumos para 
las recomendaciones y orientaciones automatizadas 
serán: glosario de términos teóricos, ejemplificaciones 
a partir de casos, recomendaciones con fragmentos 
bibliográficos seleccionados.

b) Tecnologías predictivas
1. Análisis de las frecuencias en las actividades y sus usos.
2. Habilitación y seguimiento de los predictores de la pla-

taforma.
3. Intervenciones para la modificación en función de una 

mejora del proceso de aprendizaje.

c) Aprendizaje personalizado. Chatbot
1. Desarrollo e implementación de un chatbot para la tuto-

ría automática generando ejemplificaciones, respuestas 
y orientaciones bibliográficas acordes a lo solicitado por 
el alumno.

2. Se solicitará en la etapa de testeo que los alumnos do-
cumenten el proceso, las preguntas y repreguntas y la 
percepción de sus posibilidades y limitaciones para la 
evaluación de su utilidad durante la práctica.

3. Ajuste de la herramienta y articulación con los diferentes 
datos relevados en A y B.

Venimos trabajando sobre las dimensiones A y B del pro-
yecto y en el presente escrito se expondrán resultados rela-
tivos a las mismas con el fin de ir delineando las posteriores 
líneas de intervención. 

ESTADO DEL ARTE

En el ámbito de las analíticas de aprendizaje, se han lleva-
do a cabo diversos estudios que incluyen tanto investiga-
ciones teóricas como evaluaciones prácticas en entornos 
reales. Uno de ellos es el trabajo de Álvarez-Vásquez et 
al. (2022), quienes se propusieron examinar los registros 
almacenados en espacios digitales de varias asignaturas 
de Ciencias de la Salud para comprender el comporta-
miento de los estudiantes en cursos virtuales (CV). En su 
estudio participaron seis profesoras y se analizaron seis 
cursos académicos desde el 2015/16 hasta el 2020/21. Se 
evaluaron 28 espacios digitales correspondientes a nueve 
asignaturas tanto de grado como de posgrado. Para llevar 
a cabo la investigación, se utilizaron tres archivos CSV: uno 
con los registros de logs, otro con los datos de usuarios, 
y un tercero con las calificaciones. Los autores estudiaron 
variables como el número de visitas diarias, la frecuencia 
de acceso a recursos, varias URL, la participación en 
cuestionarios y tareas, así como en foros, wikis y glosa-
rios, según cada espacio analizado. Los estudiantes se 
categorizaron en cuatro grupos según sus calificaciones: 
menos de 5; entre 5 y 6,94; entre 6,95 y 8,54; y más de 
8,54. Se realizaron comparaciones empleando correla-
ciones no paramétricas de Spearman entre calificaciones 
y accesos a los CV, recursos y actividades. También se 
construyeron árboles de decisión para relacionar el ren-

dimiento académico con segmentos de estudiantes con 
actividades similares en el CV. En el curso de Biomecánica, 
la información de Moodle fue clave para mejorar el apren-
dizaje. En el 2017/18, el análisis de los logs reveló un uso 
errático del CV, con registros de acceso significativamente 
más altos que en otra asignatura similar, pero con menor 
uso de recursos y peores resultados académicos. Ante 
esta información, la profesora modificó su metodología 
docente en el curso 2019/20. Los resultados mostraron una 
mejora notable: el uso del CV se alineó con los clústeres 
de estudiantes según sus calificaciones, y el rendimiento 
académico mejoró, con una disminución del porcentaje 
de no presentados, mejores calificaciones y una menor 
tasa de suspensos. Los autores concluyen que conocer la 
información de los registros de actividad de los estudiantes 
puede guiar la toma de decisiones para corregir malos há-
bitos, adaptar la docencia a las necesidades del alumnado 
y mejorar su aprendizaje.
Otro estudio de campo relevante es el de León-Olivares et 
al. (2023), realizado en el Instituto Tecnológico de Pachuca 
(TecNM) en las carreras de Licenciatura en Administración 
e Ingeniería en Sistemas Computacionales, tanto en mo-
dalidad a distancia como presencial. El análisis se llevó 
a cabo durante el semestre de enero a junio de 2023 en 
50 grupos atendidos por 24 docentes, con el objetivo de 
aplicar analíticas de datos para identificar cuántos, quié-
nes y de qué cursos son los estudiantes en riesgo. Los 
autores utilizaron plugins de Moodle para la analítica de 
aprendizaje, y comenzaron con la opción “Estudiantes que 
no han accedido recientemente al curso”. Tras ejecutar la 
analítica en los 50 grupos, se identificaron 83 estudiantes 
en riesgo por no acceder regularmente al curso durante 
un mes después del inicio del semestre. La información 
obtenida se sometió a un proceso de depuración, elimi-
nando estudiantes duplicados y quedando un total de 71 
estudiantes. Luego, en Moodle, los docentes revisaron el 
Informe Preliminar de cada estudiante para conocer su 
estatus académico, y les notificaron por correo electrónico 
sobre su situación y el alto riesgo de reprobación en caso 
de no cumplir con las actividades a tiempo. Además, se 
implementó una hora semanal de atención para estudian-
tes en riesgo de abandono, lo que permitió que 65 de los 
71 estudiantes regularizaran su situación en un plazo no 
mayor a un mes. Los autores concluyen que la analítica 
de aprendizaje integrada en Moodle es una herramienta 
valiosa para detectar oportunamente a los estudiantes en 
riesgo de abandono, permitiendo tomar acciones correcti-
vas y mejorar su continuidad académica.
En la misma línea de estos estudios de campo, se encuen-
tra el trabajo realizado por la UNAM (2023), que empleó 
un enfoque cualitativo en cinco entidades académicas 
de la universidad. Se realizaron cuatro entrevistas a los 
titulares de las entidades académicas participantes y se 
organizaron tres grupos focales: uno con docentes, otro 
con estudiantes, y un tercero con funcionarios. Los instru-
mentos de investigación se estructuraron en torno a cinco 
dimensiones temáticas: 1) Uso general de los datos; 2) 
Transparencia, ética y privacidad; 3) Uso académico de 
los datos; 4) Retroalimentación de datos; y 5) Intervención 
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basada en los resultados. El estudio concluyó que, dada 
la diversidad y la cantidad de datos educativos generados 
y almacenados en la Universidad, así como las diferentes 
problemáticas identificadas por los participantes, es posi-
ble avanzar hacia un sistema que sistematice el uso de las 
Analíticas de Aprendizaje. Esto permitiría construir patro-
nes y clasificaciones de comportamientos y preferencias, 
generando sistemas de recomendaciones de aprendizaje. 
Además, se plantea la posibilidad de avanzar hacia un nivel 
más sofisticado, incorporando algoritmos de predicción 
con inteligencia artificial para el reconocimiento de trayec-
torias personalizadas de aprendizaje. Como cierre de la in-
vestigación se destacó que integrar el uso de las Analíticas 
de Aprendizaje en los espacios educativos permitirá abor-
dar los diversos desafíos que enfrenta la Universidad. Se 
expone que para lograrlo, es necesario integrar los datos 
que actualmente se almacenan y gestionan por separado 
en distintas instancias, implementar políticas instituciona-
les alineadas con la normativa vigente, y generar y difundir 
información sobre las Analíticas de Aprendizaje dentro de 
la comunidad universitaria.
Continuando en el plano de la construcción de analíticas 
de aprendizaje (AA) en la esfera de la educación superior, 
el trabajo de Lobos-Peña et al. (2023) explora las expec-
tativas por parte de los docentes sobre el uso de las AA 
para la toma de decisiones pedagógicas y la construcción 
de una herramienta web basada en sus necesidades. El 
estudio tuvo un diseño mixto secuencial, cualitativo feno-
menológico (N=20) y cuantitativo no experimental, descrip-
tivo transversal (N=39). En total participaron 59 docentes 
universitarios. Para la fase cualitativa, se realizan grupos 
focales con los docentes usando como guión el Formulario 
de Expectativas docentes Sobre AA de LALA - Template 
y sobre los relatos obtenidos se aplica el análisis temático 
de discursos. Posteriormente, se diseña el dashboard que 
fue sometido a 3 iteraciones con jueces expertos para 
obtener validez de contenido. Una vez obtenida la versión 
final del dashboard se pasa a la fase cuantitativa en donde 
se utilizó la versión en español del Measurement Scales for 
Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use, de Davis 
que mide el nivel de aceptabilidad tecnológica de una he-
rramienta virtual. Los docentes en esta etapa no conocían 
la herramienta, y fueron seleccionados por tener un buen 
nivel de actividad en el aula virtual (muestra intencionada 
por conveniencia) y respondieron favorablemente a una 
invitación para probar el Dashboard con sus cursos. Para 
el análisis cuantitativo de datos se emplearon estadísticas 
descriptivas, medidas de tendencia central y de dispersión. 
Se concluye un alto valor de utilidad, facilidad e importancia 
de las AA en la mejora de la enseñanza y del acompaña-
miento de estudiantes reportada por los docentes, y cómo 
una herramienta de reporte hecha “a la medida” puede 
promover el uso de AA en la educación superior. Además, 
esta herramienta permite a los usuarios inexpertos tomar 
decisiones informadas sobre el diseño del curso y la mejora 
continua del plan de estudios.
Asimismo, el estudio de Celik et al. (2023) realizado en la 
Universidad de Cádiz, España, donde se utilizaron herra-
mientas de analítica de aprendizaje (LA) para evaluar las 

interacciones de los estudiantes durante los exámenes en 
línea. Los resultados mostraron que algunos estudiantes 
se agruparon para buscar respuestas y que aquellos que 
optaron por tomar el examen en un momento posterior 
lograron mejores calificaciones en menos tiempo. En esa 
misma línea, el estudio de Lobos et al. (2022), explora las 
expectativas de los docentes sobre el uso de analíticas 
de aprendizaje en la educación superior. Se realizaron 
sesiones con 17 profesores de primer año y se evaluó la 
percepción de 39 docentes sobre la utilidad, facilidad e 
importancia de la analítica de aprendizaje. Los resultados 
revelan una evaluación positiva de la interacción estudiantil 
en aulas virtuales y destacan que el 79.5% de los docentes 
consideran que la analítica de aprendizaje facilita la toma 
de decisiones sobre recursos y materiales.

METODOLOGÍA

El enfoque del estudio presentado en esta ocasión es 
mixto, tomando tanto datos cuantitativos como cualitativos, 
siendo el diseño no experimental con alcance descriptivo-
analítico (Sampieri, 2018). 
Las analíticas del aprendizaje darán un marco de interpreta-
ción tanto a la actividad observada en la plataforma, como a 
la significación particular de las interacciones en el contexto 
institucional referido. De esta forma las analíticas observa-
das cobran sentido y alcance en el contexto de prácticas 
docentes, tradiciones, estrategias de aprendizaje y cultura 
digital (entre otras variables de relevancia) que intervienen 
en el complejo fenómeno de la educación superior. 

Recolección de datos
El relevamiento fue realizado en el Campus Virtual de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). El mismo se basa en la plataforma open source 
Moodle y se encuentra corriendo actualmente la versión 
4.3.2 (Build: 20231222). 
Los estadísticos generales relevados proceden exclusiva-
mente de las asignaturas de grado pertenecientes a las 
carreras de Lic. en Psicología, Profesorado en Psicología, 
Lic. en Terapia Ocupacional y Lic. en Musicoterapia. En 
conjunto hacen un total de 236 aulas virtuales correspon-
dientes a las mencionadas carreras (Tabla 1). Quedan 
excluidas todas las aulas virtuales correspondientes a 
Posgrado y Extensión.

Tabla 1. Distribución de aulas virtuales según la carrera

Carrera Aulas

Lic. en Psicología 174

Lic. en Musicoterapia 35

Lic. en Terapia Ocupacional 23

Profesorado en Psicología 4

Total 236
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Los datos presentados en este artículo se dividen en dos 
grandes grupos: datos generales sobre el uso de recursos 
por parte de las materias y datos específicos en torno a las 
tres asignaturas elegidas en el Proyecto UBACyT 2023-
2025 que serán objeto de un rediseño didáctico posterior 
(Estas tres asignaturas serán denominadas como A, B y 
C a fin de resguardar la identificación de las mismas. La 
asignatura A corresponde a primer año, la asignatura B a 
tercer año y la asignatura C a quinto año. De esta forma el 
diseño se establece como estratificado y se pretende tener 
una muestra que refleje diferentes grados de avance en la 
carrera). En ambos grupos los datos hacen referencia a 
analíticas del aprendizaje, es decir, representan tanto la 
estructura y utilización de objetos de aprendizaje digitales 
como las “huellas” dejadas por los estudiantes en su inte-
racción con ellos. Así, los datos no representan de forma 
fija y rígida una contabilización de los recursos existentes, 
sino que muestra los patrones dinámicos de interacción, 
grados de apropiación y uso, y patrones específicos ha-
llados. Se convierten en este sentido en herramientas de 
análisis de interacciones significativas asociadas a proce-
sos de aprendizaje. 

Procedimientos
La forma de extracción de los datos se basó en la propia 
herramienta de la Plataforma Moodle denominada “Infor-
mes” y “Registros”. Estas dos herramientas son capaces 
de recuperar y sistematizar datos provenientes de las in-
teracciones de los usuarios con los elementos digitales de 
cada aula virtual. En el contexto de la plataforma este dato 
se denomina“Log” o registro, y es esencialmente cualquier 
interacción que un usuario realiza en torno a un objeto di-
gital. Por ejemplo, si en un aula virtual un usuario visualiza 
un documento, esta acción generará un log respecto de 
dicha interacción. Mientras que si en lugar de visualizarlo 
descarga el documento, se generará un registro de descar-
ga sobre ese objeto digital en cuestión. De esta manera, 
el conjunto de registros contribuye a la elaboración de 
mapas de uso e interacción singular. En su conjunto y en 
un contexto de enseñanza y aprendizaje, los registros ter-
minan transformándose en analíticas de aprendizaje que 
emergen sobre la base de estrategias didácticas, recursos 
digitales y contextos de participación. 
Si bien los Informes son limitados en sus funciones de 
análisis predeterminados, complementariamente se han 
descargado registros completos a fin de realizar cruces es-
tadísticos significativos en el contexto de la investigación. 
No obstante, cabe aclarar que la cantidad de registros 
que produce la plataforma es muy amplia y requiere de 
un filtrado adecuado para poder manejar la base de datos 
generada a lo largo de un cuatrimestre. 
Hay esencialmente dos niveles de analíticas. El Nivel de 
Enseñanza, abarca todas las acciones de creación, edi-
ción, seguimiento y calificación que los docentes pueden 
realizar a través de una multiplicidad de recursos y objetos 
digitales (Distintos tipos de foros, cuestionarios, tareas, 
boards, mapas conceptuales, etc.). A su vez, el Nivel de 
Participación involucra a todas las interacciones que los 
estudiantes realizan en torno a los objetos digitales y se 

relacionan directamente con la experiencia de aprendi-
zaje. Interacciones escasas, tardías, profusas, con grado 
de profundidad variable, etc., darían cuenta de diferentes 
procesos de aprendizaje subyacente a la actividad. 

RESULTADOS

Datos generales
Dada la multiplicidad de datos para el análisis, en esta pri-
mera etapa se decidió comenzar con tres de los recursos 
más utilizados en el contexto de la Facultad de Psicología: 
Foro, Cuestionario y Tarea. 
El Foro constituye un espacio de intercambio entre docentes 
y estudiantes que apunta significativamente a la discusión 
y que admite uso de texto, imágenes y videos. Así mismo 
existen diferentes tipos de foro que cambian la dinámica de 
interacción llevada a cabo en este espacio, contando con 
la posibilidad de ser calificables (Uso general, Discusión 
Única, Discusión Múltiple y Preguntas y Respuestas).
Por su parte, el Cuestionario es esencialmente una eva-
luación de tipo elección múltiple que se caracteriza por su 
flexibilidad y diversidad de ítems a incluir. Cada una de las 
preguntas admite respuestas únicas o múltiples, opciones 
verdadero o falso, ingreso de datos alfanuméricos, selec-
ción de imágenes o respuestas cualitativas. A su vez cada 
ítem permite feedback audiovisual, inmediato o diferido, 
que dota a la propuesta de riqueza y profundidad más allá 
de la simple corrección. Todo esto hace que la utilización 
de este recurso tenga potencialmente una gran cantidad 
de posibilidades respecto del seguimiento y la evaluación 
estructurada tanto sumativa como formativa.
Por último, el recurso Tarea supone un espacio de entrega 
para producciones en diversos formatos (Texto editable, 
PDF, Presentaciones, Planillas de cálculo, Recursos au-
diovisuales, etc.) que puede utilizarse para la recepción, 
seguimiento, evaluación y feedback de los mismos. Admite 
una amplia configuración temporal, así como de califica-
ción (numérica, porcentual, cualitativo, etc.) e incluso la 
utilización de rúbricas y guías de evaluación asociadas a 
competencias. 
En la siguiente tabla se observa la distribución global de 
los tres recursos mencionados correspondiente al primer 
cuatrimestre de 2024. 

Tabla 2. Recursos utilizados - 1er Cuatrimestre de 2024

Foro Tarea Cuestionario

Cantidad Total 759 33 51

Valor máximo por aula 45 12 21

Valor mínimo por aula 1 1 1

Media por aula 3,21 0,13 0,21

Moda 1 1 2

Nota: Las categorías son excluyentes. La media se calcula tomando 
como base el total de aulas virtuales (n = 236).
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Del resultado previo, uno de los aspectos relevantes es la 
media de recursos utilizados. Teniendo en cuenta a la vez 
tanto el mínimo como el máximo, el único recurso que tiene 
una media por encima de uno es el Foro. En otras palabras, 
es el único recurso que parece estar fuertemente instalado 
dentro de las estrategias didácticas llevadas a cabo. En 
contraposición, tanto la Tarea como el Cuestionario tienen 
una muy baja adopción siendo esta además asimétrica 
respecto de las distintas aulas. 

Datos específicos de las asignaturas
Como se mencionó en la metodología, los datos específi-
cos se obtienen de las asignaturas del tramo inicial, medio 
y final elegidas dentro del marco del proyecto UBACyT. 
Esto sirve como base para relevar las analíticas de estas 
tres asignaturas y tener parámetros de uso e interactividad. 
Nuevamente, al ser tantos los recursos y resaltando que 

el Foro es el que se encuentra mayormente instalado en 
todas las materias, se extrajeron analíticas respecto de 
dicho recurso. En la siguiente tabla se comparan distintas 
analíticas de interactividad que dan cuenta de dimensiones 
subyacentes al proceso de aprendizaje. Elementos como 
la estrategia docente asociada a la actividad, seguimiento 
y evaluación, feedback preciso, compromiso y proactividad 
estudiantil, son algunos de los conceptos asociados fuer-
temente a estas métricas. 
Los resultados entrecruzan indicadores del foro respecto 
de las tres asignaturas. En la tabla se comparan varias 
analíticas relacionadas a los foros en las tres asignaturas: 
a) Hilos de discusión iniciados (Refieren a cada una de las 
discusiones publicadas en un foro); b) Respuestas a los 
hilos de discusión; c) Archivos adjuntos en los hilos y d) 
Media de palabras en las discusiones.

Tabla 3. Analíticas de aprendizaje relacionadas al uso del Foro.

MATERIA A MATERIA B MATERIA C

Indicador Real  % Real  %  Real  %

A

Hilos totales de discusión publicadas 374 100% 8 100% 100 100%

Discusiones iniciadas por docentes 290 77,54% 7 87,50% 0 0,00%

Discusiones iniciadas por estudiantes 84 22,46% 1 12,50% 100 100,00%

Media de discusiones por semana 31,16 (Base de 12 
semanas) 0,66 (Base de 12 

semanas) 8,3 (Base de 12 
semanas)

Media de discusiones por comisión 9,35 (Base de 40 
comisiones) 1 (Base de 8 

comisiones) 5,5 (Base de 18 
comisiones)

B

Respuestas totales a los hilos de discusión 384 100% 1 100% 431 100%

Respuestas de docentes 122 31,77% 1 100% 187 43,39%

Respuestas de estudiantes 262 68,23% 0 0,00% 244 56,61%

Media de respuestas por hilo 1,02 - 0,125 4,31 -

C

Archivos adjuntos en los hilos (Sobre la 
base total de hilos en cada asignatura) 141 37,70% 0 0,00% 41 41%

Archivos adjuntos por docente 79 56,02% 0 0,00% 1 2,44%

Archivos adjuntos por estudiante 62 43,98% 0 0,00% 40 97,56%

D

Media de palabras por mensaje de 
docentes 407,98 - 84,28 - 466,07 -

Media de palabras por mensaje de 
estudiantes 140,87 - 50 - 146,85 -

Nota: El agrupamiento C releva los datos de archivos adjuntos sobre el total de hilos de discusión. Se contabilizan hilos con archivos adjuntos. 
De esos hilos con archivos adjuntos, se discrimina la distribución en porcentaje respecto de docentes y estudiantes. 
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DISCUSIÓN

Tomando como base la información y las analíticas pre-
vias se pueden articular diversas perspectivas en torno 
al proceso de aprendizaje mediatizado con los recursos 
tecnológicos disponibles. 
En primer lugar, respecto de los hilos de discusión inicia-
dos, estos dan cuenta de varias dimensiones asociadas 
fuertemente al aprendizaje. En particular, la discusión 
como parte integral de cualquier aprendizaje, ya sea en la 
comunicación, el debate y/o la reflexión, son herramientas 
potentes que articuladas a una clara estrategia didácti-
ca pueden generar aprendizajes significativos (Bohigas, 
2009; Durán-Pérez, y Gutiérrez-Barreto, 2021; García-
Vargas et al., 2022). En este sentido, lo que se observa 
de los resultados es que, si se toman los hilos de discu-
sión y se discrimina entre los iniciados por docentes y los 
iniciados por estudiantes, la mayoría corresponde a los 
profesores. Detrás de estas analíticas hay que considerar 
las estrategias didácticas subyacentes, que en este caso 
parten de una proactividad ubicada del lado del docente y 
muy marginalmente iniciadas por el estudiante. 
Si a estos datos le agregamos la media de discusiones 
iniciadas durante el cuatrimestre (se toman como base 12 
semanas de cursada), aunque las tres asignaturas difieren 
en sus producciones, todas se encuentran lejos de un 
valor óptimo que refleje participación sostenida y produc-
tiva. Tomando como base las comisiones que tiene cada 
asignatura, la media de discusiones por cada una de ellas 
es: 9,35 (A), 1 (B) y 5,5 (C). Es decir, para 12 semanas de 
trabajo y suponiendo 1 discusión semanal, se obtendrían 
12 discusiones. Sin embargo, el valor máximo hallado es 
en promedio de 9,35 dando cuenta de un uso asimétrico 
por parte de las comisiones y las asignaturas. 
Un dato no menor es que una vez iniciada la discusión la 
respuesta media a los hilos del foro es 1,02 / 0,125 / 4,31 
(Asignaturas A, B y C respectivamente). 
En otras palabras, para cada hilo de discusión se obtienen 
entre 0 y 4 respuestas en promedio. Esta métrica señala 
un valor mucho más bajo que la esperable e informado 
en estudios sobre interacciones en el foro (Moreno et al., 
2023; Dieser, M. et al., 2023; Viveros Contreras y Velazco 
Toro, 2014). 
Por otra parte, la modalidad observada en las interacciones 
de los foros se asimila a una forma directiva orientada a 
cuestiones informativas no siempre del orden de lo acadé-
mico y alejadas de otras propuestas de intervenciones di-
dácticas que promuevan la construcción de conocimientos. 
Por ej. la modalidad de foro de argumentación y/o reflexión 
es muy poco utilizada. Los conocimientos no surgen de 
un espacio de intercambio que articule lo individual con lo 
social y menos en relación con propuestas colaborativas 
(Esto se infiere tanto por la estructura como la denomina-
ción dada a los foros, ya que aparecen nombrados como 
“Cartelera de Información, “Muro de Novedades”, etc.). 
En relación con los archivos adjuntos en los mensajes 
se pueden establecer diferentes niveles de análisis. Se 
entiende aquí por adjuntos a cualquier recurso añadido 
al cuerpo del mensaje, o incluso utilizar el adjunto como 

recurso principal del mensaje. Esto supone la inclusión de 
imágenes, audios, infografías, documentos editables, pla-
nillas, PDF, videos, etc. Por un lado, se puede reflexionar 
sobre el enriquecimiento de los mensajes con recursos y 
formatos que amplíen, profundicen y abran a diferentes 
vías de reflexión para el aprendizaje significativo y críti-
co. Diversos estudios señalan la importancia de incluir 
formatos y materiales que vayan en línea con la cultura 
digital de los estudiantes, pero que también amplifiquen la 
dimensión didáctico-pedagógica por fuera del texto escrito 
únicamente (Abdulrahaman, 2020; Fernández Zalazar y 
Jofre, 2020; Jofre et. al., 2021; Noetel at al., 2021; Araujo y 
Salazar, 2021; Gaete Quezada, 2021; Costa, 2024). Pero, 
por otro lado, la inclusión de adjuntos podría considerarse 
como un indicador indirecto de competencias digitales para 
la enseñanza. Un nivel más bajo de competencias digita-
les por parte de los docentes se observaría en un menor 
manejo de diversas herramientas multimodales para la 
enseñanza (Fernández Zalazar, 2019; Fernández Zalazar, 
et al., 2019; Fernández Zalazar et al., 2023;). En la muestra 
de las asignaturas relevadas, el porcentaje oscila entre 0 y 
41% de utilización de adjuntos. Aunque no sea un bajo valor 
de manera uniforme, podría ser indicador de una subutili-
zación de las plataformas y recursos digitales disponibles, 
con la consecuente pérdida de posibilidades de interacción 
y potenciación del aprendizaje (Moreno Anota, 2023). 
Respecto de la media de palabras por mensaje, es inte-
resante destacar que si bien es acotado el mensaje del 
docente (promedio: 407,98) en el caso del alumnado el 
promedio de palabras baja significativamente (140,87), es 
decir, el equivalente a la escritura de un Tweet. Este dato 
es de sumo interés si pensamos en las formas de alfabeti-
zación digital propias de la época. Nuestros alumnos pasan 
gran cantidad de horas interactuando con diversas plata-
formas digitales y aplicaciones. Especialmente en Twitter 
la cantidad de caracteres tiende a la síntesis de contenido 
y a sus famosos originariamente 140 caracteres. Es para 
pensar como los nuevos formatos llegan a transformar las 
formas de lectura y escritura tradicionales de los estudian-
tes haciendo una transferencia del espacio de lo cotidiano 
hacia prácticas educativas. Por otra parte, una cantidad tan 
escasa de palabras hace a la calidad de lo que pueda ser 
enunciado cuando hablamos de debate, discusión, nego-
ciación y consenso de significados, expresión y desarrollo 
de argumentaciones.

CONCLUSIONES 

Las analíticas educativas constituyen una herramienta 
robusta que permite la obtención de información sobre las 
interacciones, los usos preferenciales de los recursos, las 
modalidades comunicativas, la cantidad de intervenciones 
por parte de docentes y alumnos, la cadena o hilos de un 
foro, así como también la cantidad de palabras por mensa-
jes, entre otras posibilidades. 
Del estudio realizado podemos afirmar que falta aún bas-
tante desarrollo y aprendizaje por parte de docentes y 
alumnos para la expresión de competencias digitales ne-
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cesarias en las alfabetizaciones de la actualidad. El bajo 
nivel de uso de estrategias didácticas que orienten hacia lo 
colaborativo o cooperativo de los intercambios, la ausencia 
de intervenciones motivacionales que promuevan la comu-
nicación, la pregunta y las argumentaciones, así como tam-
bién el muy escaso uso de herramientas multimodales o de 
múltiples formatos, entre otros aspectos, denotan un déficit 
en cuanto a la posibilidad de construcción compartida de 
significados, el análisis crítico de la información, la resolu-
ción de problemas, la flexibilidad para trabajar con diversos 
formatos, la posibilidad de expandir dimensiones concep-
tuales más allá de la presencialidad, el aprovechamiento 
del feedback o retroalimentación a través de comentarios 
sobre producciones o intervenciones situadas o el hacer 
del espacio de virtual una forma de posible amplificación 
constructiva de conocimientos que no están previstos en 
la presencialidad. 
El poder trabajar con estrategias situadas, implica com-
prender la dimensión de la temporalidad en la actualidad, 
los cambios en los modos comunicativos y preferenciales 
por parte de los alumnos, la necesariedad de experiencias 
que articulen el conocimiento de manera significativa, la 
posibilidad de personalización de las trayectorias con la 
ayuda de los registros de actividad que ofrecen gráficos y 
predicciones para poder intervenir de manera oportuna en 
el acontecer del proceso educativo. 
Por otra parte, en este espacio digital nos enfrentamos a 
nuevos desafíos como por ejemplo el de los mensajes cor-
tos al estilo Twitter donde el interrogante que surge es, si es 
posible construir significados con tan poca cantidad de pa-
labras y articulaciones representacionales. La pobreza en 
la elaboración de contenidos en gran medida tiene cierta 
relación con la pobreza en las formas de significar con bajo 
nivel de profundidad y articulación conceptual. La pobreza 
de los enunciados limita las formas retóricas explicativas, 
descriptivas o argumentativas. Este es un punto donde las 
estrategias didácticas deben dirigirse para promover un 
andamiaje que permita la expansión hacia un desarrollo 
discursivo de mayor calidad. Para ello no hay estrategias 
fijas ni prescriptivas, será la intervención situada la que 
colabore desde lo multimodal y multirreferencial la que 
permita la apertura de nuevos posibles a ser significados.
Por parte del alumnado, el uso del propio registro de su 
actividad también les permitiría poder objetivar su desem-
peño, la forma en que interactúan, los tiempos que utilizan 
con cada recurso, el tiempo que permanecen conectados 
y sus preferencias u omisiones en cada espacio por el que 
circulan. Este registro, al expresar el proceso que desa-
rrollan en la plataforma les brinda información que suma 
al conocimiento de sus propias trayectorias y una posible 
evaluación de tipo metacognitiva en cuanto al aprovecha-
miento de sus recursos cognitivos y el uso del tiempo.
En el presente estudio no ahondamos en el análisis cuali-
tativo debido a que no es posible explayarnos debido a la 
extensión que supone la presentación del mismo. En otro 
estudio se analizará y desarrollará la dimensión cualitativa 
para luego en su conjunto poder trabajar sobre el rediseño 
didáctico-tecnológico con vistas a una mejora en las prác-
ticas de enseñanza y aprendizaje. 
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