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Resumen 

 

Históricamente, el curso Fundamentos de Lenguajes de Programación, impartido en el 

programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, ha presentado 

problemas relacionados con la baja motivación de los estudiantes, así como altas tasas 

de deserción y reprobación. Para dar respuesta a dicha problemática, se implementó un 

cambio de pedagogía basado en la estrategia de aprendizaje invertido, a través de la 

incorporación de videos cortos e interactivos que permitieron a los estudiantes recibir la 

instrucción directa y poner a prueba sus conocimientos antes de cada clase, para 

concentrar las sesiones sincrónicas con el docente en el abordaje de dudas y el desarrollo 

de ejercicios prácticos. Los resultados demostraron que la estrategia fue exitosa: 

aspectos como la participación, la comprensión de los temas, la percepción del curso, la 

autonomía y las calificaciones mejoraron de manera considerable. Así mismo, los 

niveles de desmotivación se redujeron y los de motivación extrínseca e intrínseca 

evidenciaron un leve incremento. Así pues, a lo largo de este documento se realizará un 

recorrido a través de las fases de diagnóstico, planeación, diseño, implementación y 

medición de resultados del presente proyecto de intervención, con el propósito de 

proporcionar una suerte de caja de herramientas teóricas y metodológicas que permita a 

otras instituciones o educadores adaptar la estrategia de aprendizaje invertido para dar 

respuesta a sus propias necesidades y problemáticas.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 

A continuación, se presentará un breve recorrido a través de los principales 

problemas que aquejan la enseñanza de la ingeniería a nivel nacional; lo anterior, se 

contrastará con la situación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, 

haciendo especial énfasis en el pregrado en Ingeniería de Sistemas de la sede de Tuluá. 

Así mismo, se describirán los instrumentos de diagnóstico utilizados para obtener más 

información sobre el curso “Fundamentos de Lenguaje de Programación”, en el cual se ha 

evidenciado falta de motivación y altos índices de deserción. Finalmente, se esbozará una 

alternativa de solución que tiene el potencial de dar respuesta a las diferentes necesidades 

identificadas tras la aplicación de dichos instrumentos. 

1.1. Antecedentes del problema 

Según diversas investigaciones, la ingeniería se encuentra en crisis a nivel global 

(Serna y Serna, 2015; UNESCO, 2010) y esto podría deberse en parte a que los procesos 

formativos se han mantenido estáticos en el tiempo y no capacitan de manera adecuada a 

los estudiantes para enfrentar la vida laboral (Serna y Serna, 2013, 2015). Alineado con lo 

anterior, Llorens, García, Molero y Vendrell (2017) sostienen que “se está formando a los 

profesionales del futuro con las metodologías, las herramientas y las estrategias del 

pasado” (p.7). 

En Colombia la situación no es diferente y esto se ve representado en la alta tasa de 

deserción que presentan los programas de pregrado en ingeniería. Según Higuera (2017), 

en las áreas de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, el 50.85% de los estudiantes 

de instituciones oficiales abandonan sus estudios y el 47.22% lo hace en instituciones 

privadas.  

En el caso específico de la Universidad del Valle, institución educativa pública con 

presencia en 9 ciudades del suroccidente colombiano, un informe presentado por Escobar 

(2007) expuso que la tasa de deserción general se encontraba alrededor del 40%, no 

obstante, en el caso de las ingenierías la situación era crítica pues dicho porcentaje 

alcanzaba el 60%. Adicionalmente, según el Anuario Estadístico de la Universidad del 
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Valle (Sánchez Peña, Balcázar, Gallego, Larrahondo y Sánchez Manjairo, 2019) desde el 

año 2010 hasta el 2019, el número de graduados en la Facultad de Ingeniería se ha 

reducido en un 20% mientras que la tasa de ingresos se ha mantenido constante, por lo 

tanto, se puede inferir que la situación no ha mejorado. 

En la sede de la Universidad del Valle ubicada en la ciudad de Tuluá, en la cual se 

llevará a cabo este trabajo de intervención, se observan datos que se distancian de la 

tendencia general de la institución, ya que entre 2010 y 2019 el número de matriculados 

en la Facultad de Ingenierías incrementó en un 140% y el de graduados en un 200% 

(Sánchez Peña et al., 2019). 

Si se contrastan estos datos, se evidencia que en los últimos años la tasa de 

deserción para la Facultad de Ingenierías en la sede de Tuluá pasó del 40% al 27%, 

aproximadamente. Aunque esta cifra resulta más esperanzadora que la media general de 

la universidad y la media nacional, esta sigue siendo preocupante si se le compara con los 

datos de otras universidades públicas del país que tienen porcentajes de abandono de 

estudios que oscilan alrededor del 10% (Panchalo, 2017).  

Considerando que la deserción es un fenómeno complejo y multicausal (Rodríguez, 

2019), para este trabajo se considerarán únicamente las causas de tipo académico 

descritas por Guerrero (2018), específicamente, aquellas relacionadas con “la 

desmotivación y la falta de vocación” (p.25). Dicha decisión se debe a que estos aspectos 

son clave para que ocurra el aprendizaje, ya que configuran el accionar del estudiante 

(Ospina, 2006); en ese sentido, “cobra importancia también el papel del profesor, para 

establecer la relación adecuada entre la motivación y el aprendizaje en la construcción del 

conocimiento, dada su influencia decisiva en el desarrollo curricular” (p.159).  Así pues, a 

partir de lo expuesto, es posible concluir que la motivación de los estudiantes es una 

variable que se podría modificar en cierta medida a través de la trasformación de las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

En los últimos años, diversos investigadores (Fernández y Duarte, 2013; Jiménez, 

2017; Sánchez y Casal, 2016; Tripiana, 2019; Zepeda, Abascal y López, 2016) han 

documentado sus experiencias en la implementación de estrategias didácticas, analizando 
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el impacto que tienen en la motivación de los estudiantes. Entre dichas estrategias se 

destacan la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en 

problemas, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje invertido y el aula invertida. 

Para efectos del presente proyecto, resultan especialmente interesantes las últimas 

dos estrategias mencionadas, sin embargo, es importante aclarar que ambos conceptos son 

distintos. El aula invertida consiste en la asignación de materiales adicionales (video, 

texto, entre otros) que el estudiante debe revisar por fuera de clase, pero esto no 

necesariamente significa que haya aprendizaje invertido, ya que este último implica la 

transformación en la dinámica de instrucción, poniendo al estudiante como centro del 

proceso formativo (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 

2014). 

Retomando el caso del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del 

Valle (sede Tuluá), se han detectado altos niveles de abandono en el curso Fundamentos 

de Lenguajes de Programación. Así pues, teniendo presente los datos esbozados 

previamente sobre la deserción en los programas de ingeniería y las falencias en las 

metodologías usadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, resulta pertinente estudiar 

cómo la implementación de estrategias (en este caso, el aprendizaje invertido) con el 

propósito de aumentar los niveles de motivación, podría impactar en las cifras de 

deserción del curso. 

1.2. Diagnóstico 

1.2.1. Descripción de la problemática. La Universidad del Valle es considerada la 

principal institución de educación superior del suroccidente colombiano. Según el 

Anuario Estadístico (Sánchez Peña et al., 2019), para el 2019 contaba con 336 programas 

académicos de pregrado, posgrado y extensión, además, sumaba 30272 estudiantes, 1390 

docentes nombrados y 434 docentes ocasionales y de hora cátedra; adicionalmente, la 

institución tiene 9 sedes regionales. 

El presente proyecto de intervención se llevó a cabo en la sede regional de Tuluá, la 

cual –a la fecha de elaboración del Anuario Estadístico del 2019– contaba con 1599 
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estudiantes de pregrado y posgrado, de los cuales 135 pertenecían al programa de 

pregrado en Ingeniería de Sistemas (en modalidades diurna y nocturna). 

Como se mencionó en el apartado previo (ver 1.1 Antecedentes del problema), los 

programas de ingeniería presentan altos niveles de deserción a nivel nacional e 

institucional. En ese contexto, en el pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

del Valle (sede Tuluá) se ha detectado una problemática específica en la asignatura 

Fundamentos de Lenguajes de Programación, ya que en un periodo académico previo 

(2019-02), de 48 estudiantes que iniciaron el curso, 10 lo dieron de baja, 16 lo reprobaron 

y solo 22 lograron aprobarlo; es decir, el porcentaje de deserción en la asignatura fue del 

20.8%, dato que resulta bastante cercano a la tasa de deserción general (cancelación de 

semestre) en dicha sede para los programas de ingeniería. 

Aunado a lo anterior, existe una percepción generalizada de desmotivación y alta 

dificultad asociada a la asignatura. Las razones que generan estos sentimientos en los 

estudiantes del curso serán indagadas y analizadas en el apartado 1.2.3.  

1.2.2. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. La elaboración 

del diagnóstico comenzó con la definición de los públicos de los cuales se podría obtener 

información relevante para comprender con mayor precisión el problema esbozado 

previamente. En este caso, se decidió indagar a los involucrados directos del acto 

educativo: docente y estudiantes.  

Es importante mencionar que los estudiantes indagados en esta fase preliminar 

corresponden a los de una cohorte pasada del curso, pues a partir de sus necesidades y 

experiencias se elaboró la propuesta de solución (ver Capítulo III) que sería puesta en 

marcha en la siguiente cohorte. Así mismo, durante la fase de implementación, se realizó 

un nuevo diagnóstico a los estudiantes que sí serían impactados por el presente proyecto 

de intervención (ver Capítulo IV y Anexo H), con el propósito de identificar el estado 

inicial de dichos estudiantes y tener un punto de comparación una vez finalizado el 

proceso. 
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Para recoger datos del docente, se diseñó una entrevista semiestructurada (ver 

Anexo A); este tipo de entrevista requiere la definición previa de preguntas clasificadas 

en categorías (Díaz, Torruco, Martínez, Varela, 2013). En este caso, se definieron 4 

categorías: información general, contenidos, metodología y evaluación. Para cada una de 

ellas se generaron entre 3 y 5 preguntas (sumando un total de 17 preguntas), las cuales 

fueron de tipo abierto (Keats, 2009), con el propósito de dar libertad de respuesta al 

docente. Esta entrevista se llevó a cabo a través de una videollamada en Google Meet y 

tuvo una duración aproximada de 45 minutos.  

En el caso de los estudiantes, por tratarse de un número alto de sujetos, se consideró 

como mejor opción la encuesta en línea (ver Anexo B) ya que, por un lado, facilita la 

sistematización de la información y, por otro lado, asegura el anonimato, incentivando 

que emitan respuestas más honestas (Mora, 2011). Con respecto a este último punto, Díaz 

(1999) menciona algunas investigaciones en las que se demostró que el anonimato 

incrementa la tasa y calidad de las respuestas y, por su parte, Mora (2011) indica que así 

se “brinda mucha más confianza para responder a ciertas preguntas, en especial, a 

aquellas en que se califiquen el facilitador y el curso” (p.97). En consonancia con lo 

anterior, a los alumnos del curso se les dio la opción de no realizar la encuesta, por lo 

tanto, su realización además de anónima fue totalmente voluntaria. 

Para el diseño del instrumento, se siguieron las recomendaciones proporcionadas 

por Hueso y Cascant (2012), quienes hacen especial énfasis en garantizar el anonimato 

del encuestado, evitando solicitar sus nombres, y establecen una serie de datos 

sociodemográficos que se deben recabar para caracterizar al sujeto, con el propósito de 

estar en capacidad de analizar sus respuestas de manera contextualizada. 

En ese orden de ideas, para la encuesta en línea se crearon 4 categorías: 

información general, contenido, metodología y evaluación. En total se generaron 30 

preguntas y, de acuerdo con la caracterización esbozada por Keats (2009), 4 eran abiertas 

y 26 de opción múltiple. El instrumento fue creado en Google Forms y estuvo disponible 

para los estudiantes durante 2 semanas.  



6 
 

Ambos instrumentos de diagnóstico son de elaboración propia y su diseño se llevó a 

cabo contrastando las recomendaciones estipuladas por los autores de la literatura 

relacionada en este apartado con la experiencia de la autora de este proyecto como 

diseñadora de experiencias de aprendizaje, labor que le ha facilitado identificar qué 

factores pueden influir en la motivación de los estudiantes. 

1.2.3. Resultados de diagnóstico. Como se ha mencionado, se optó por usar dos 

instrumentos para recabar información: encuesta para estudiantes y entrevista para el 

docente. En el caso del docente, se generó un instrumento personalizado que, según Keats 

(2009), “proporciona la oportunidad de explorar las razones detrás de las respuestas de las 

personas y verificar la confiabilidad de dichas respuestas con cuestionamientos 

ulteriores” (p.5) y, por otro lado, para los estudiantes se elaboró un instrumento con un 

mayor número de preguntas para identificar y analizar tendencias. 

1.2.3.1. Encuesta a estudiantes. La encuesta en línea fue el primer instrumento de 

diagnóstico implementado. A continuación, se presentan los resultados para las categorías 

que lo componen: información general, contenido, metodología y evaluación. 

Información general: El instrumento fue aplicado a 16 estudiantes, de los cuales el 

81.3% son hombres y el 18.8% mujeres; sus edades oscilan entre los 18 y los 30 años, sin 

embargo, la moda se ubica en los 21 años. Considerando la clasificación del DANE para 

la estratificación socioeconómica en Colombia (Cajamarca y Lovich, 2014), se puede 

afirmar que la totalidad de los estudiantes oscilan entre la clase media y baja. Lo anterior 

se concluye considerando que, de la población encuestada, el 56.3% pertenece a un 

estrato socioeconómico 2, el 31.3% pertenece a estrato 3 y el 12.5% restante se ubica en 

el estrato 1.  

Si bien los estudiantes encuestados están matriculados en la sede Tuluá de la 

Universidad del Valle, solo el 37.5% de ellos indicaron residir en Tuluá, pues la mayor 

parte de los estudiantes afirmaron que viven en poblaciones aledañas.  

Por otro lado, aunque el curso de Fundamentos de Lenguajes de Programación se 

encuentra ubicado en el cuarto semestre del programa de Ingeniería de Sistemas, solo el 
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37.5% de los estudiantes se encuentran en dicho semestre, ya que el 62.5% pertenece a 

semestres superiores. Lo anterior podría estar conectado con el alto índice de alumnos 

repitentes, ya que el 31.3% indicó que no es la primera vez que cursa la asignatura. 

En cuanto a la motivación, el 37.5% de los encuestados indicó que no se siente 

motivado en el desarrollo del curso. Es preciso resaltar que este instrumento se aplicó 

después del periodo definido por la universidad para dar de baja asignaturas, por lo tanto, 

los niveles de desmotivación podrían ser mayores si se tuvieran en cuenta a los 

estudiantes que abandonaron el curso antes de la aplicación de la encuesta. 

Así mismo, se indagó sobre las situaciones o factores que afectan el desempeño 

académico. Esta fue una pregunta abierta para no sesgar sus respuestas y, para efectos de 

este análisis, se hallaron algunas coincidencias que permitieron agrupar dichas respuestas 

en las categorías que se registran a continuación (ver Tabla 1). 

Tabla 1  
 

Factores que afectan el desempeño académico (datos recabados por la autora) 
Categoría Número de estudiantes Porcentaje 

Virtualidad forzada por la pandemia 8 50% 

Salud mental  1 6.25% 

Temas muy abstractos  3 18.75% 

Falta de conocimientos previos 2 12.5% 

Duración de las clases (4 horas) 1 6.25% 

No sabe o no responde 1 6.25% 

Resulta interesante que la mitad de los estudiantes señalen a la virtualidad como el 

principal factor que afecta su desempeño académico, pues este curso ha presentado 

problemas desde antes de la pandemia por Covid-19. Por lo tanto, también es pertinente 

prestar atención a los otros factores señalados por los estudiantes, entre ellos las temáticas 

“abstractas” o de poca aplicabilidad y la falta de conocimientos previos. 

Contenido y metodología: Alineado con lo anterior, el 100% de los estudiantes 

coincidió en que el curso presenta un nivel de dificultad alto, además, el 81.3% afirma 

que no logra entender su utilidad o posibles aplicaciones en contextos reales. 
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Por otro lado, se evidencia una alta dispersión en las respuestas del ítem que indaga 

si la cantidad de contenidos es apropiada con respecto al tiempo dispuesto para 

desarrollarlos. El 50.1% de los estudiantes considera que el tiempo dispuesto es suficiente 

para el abordaje de las temáticas y el 49.9% indica lo contrario.  

En cuanto a las acciones que se desarrollan en los tiempos de estudio independiente 

y en los encuentros sincrónicos con el docente, se presentan tendencias ligeramente 

contradictorias en los resultados de las preguntas (ver Tabla 2). Es importante aclarar que 

el docente del curso emplea una metodología de clase magistral durante los encuentros 

sincrónicos y proporciona material opcional de estudio (en este caso, videos de clase 

grabados en cohortes pasadas) desde el inicio del semestre. 

Tabla 2 
 

Uso de los tiempos de estudio independiente y encuentro sincrónico (datos recabados 
por la autora) 

Pregunta Sí No 

¿Le gustaría concentrar sus tiempos de estudio independiente en el 
abordaje de conceptos básicos (previo a las sesiones de clase) y 
enfocar las sesiones de clase con el docente en la realización de 
ejercicios prácticos? 

81.3% 18.7% 

¿Consulta los videos proporcionados por el docente para adelantar 
temas antes de clase? 56.3% 43.7% 

¿Consulta los videos proporcionados por el docente para repetir 
temas después de clase? 93.8% 6.2% 

 

Lo anterior resulta interesante ya que, si bien el 81.3% de los estudiantes desearía 

estudiar de manera autónoma –previo a las clases– los conceptos básicos y enfocar los 

encuentros sincrónicos en la realización de ejercicios prácticos, lo que ocurre es lo 

opuesto, ya que solo el 56.3% aborda el material de estudio antes de la clase.  

Por su parte, los estudiantes consideran que el uso de la gamificación ha sido útil en 

su proceso de aprendizaje; no obstante, dicha estrategia no ha sido efectiva para 

incrementar los niveles de participación, ya que estos no llegan a ser altos (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 
 

Índices de participación en clase, en donde 5 es el nivel más alto y 1 es el más bajo 
(datos recabados por la autora) 

Calificación de la participación en el curso Número de 
estudiantes Porcentaje 

1 (Nulo) 1 6.25% 
2 (Bajo) 2 12.5% 
3 (Medio) 7 43.75% 
4 (Medio-Alto) 6 37.5% 
5 (Alto) 0 0% 

 

Evaluación: Se tiene una buena percepción sobre la manera en que el curso es 

evaluado, ya que les permite demostrar las habilidades adquiridas. Además, se hizo una 

pregunta abierta indagando cómo podrían demostrar mejor su aprendizaje (ver Tabla 4). 

Tabla 4 
 

¿Cómo imagina que podría demostrar mejor su aprendizaje en el curso? (datos 
recabados por la autora) 

Categoría Número de 
estudiantes Porcentaje 

No sabe o no cambiaría nada 5 31.25% 
Actualización del currículo del curso 1 6.25% 
Tener un enfoque menos abstracto y más sencillo 2 12.5% 
Presencialidad 1 6.25% 
Realización de proyectos o ejercicios prácticos 7 43.75% 

El deseo que los estudiantes expresan con respecto a la realización de más 

proyectos o ejercicios prácticos (varios de ellos especificaron que querían que estos 

ejercicios se realizaran en clase con acompañamiento del docente) se configura en una 

oportunidad de mejora para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el curso 

“Fundamentos de Lenguaje de Programación”. Además, si se cruza este dato con el 

obtenido en la Tabla 2, se podría encontrar en el aprendizaje invertido una posible 

solución a las necesidades halladas en este apartado. 
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1.2.3.2. Entrevista al docente. La entrevista fue el segundo instrumento 

implementado en la fase de diagnóstico del problema. A continuación, se presentan los 

resultados para cada una de las categorías que la componen. 

Información general: El docente ha impartido el curso Fundamentos de Lenguajes 

de Programación durante 7 periodos académicos, tiene 33 años, su nivel educativo es de 

maestría y, actualmente, se encuentra estudiando un doctorado en ingeniería. Él percibe 

que el curso es necesario para la formación de los futuros ingenieros de sistemas, ya que 

desarrolla habilidades analíticas que permitirán al estudiante dominar casi cualquier 

lenguaje de programación y desarrollar uno propio.  

Contenidos: Al indagar sobre la complejidad de los temas y el nivel de preparación 

de los alumnos, el docente identifica tres problemas importantes que dificultan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: 1) se requiere de conceptos previos que no se adquieren en 

cursos pasados y que resultan muy avanzados para los estudiantes; 2) al ser un curso que 

desarrolla habilidades analíticas, a los estudiantes se les dificulta entender la aplicabilidad 

o utilidad práctica del curso y esto los desmotiva; 3) el tiempo en clase no es suficiente 

para profundizar en las aplicaciones prácticas de los temas. Lo anterior está en 

consonancia con las respuestas suministradas en la encuesta, especialmente, las 

relacionadas con el nivel de dificultad y utilidad práctica del curso.   

Metodología: El entrevistado indica que, al inicio del semestre, proporciona videos 

de clase grabados en periodos previos. Adicionalmente, graba las clases del periodo 

actual y también proporciona dichas grabaciones. Durante el encuentro sincrónico, 

explica la teoría y, si queda tiempo, procura ponerla en práctica, además, hace uso de 

aplicaciones en línea para generar breves cuestionarios interactivos. 

A pesar de proporcionar material a los estudiantes para sus tiempos de estudio 

independiente, no usa una metodología de aprendizaje invertido ya que en el tiempo de 

clase imparte todos los conceptos de manera tradicional. Lo anterior, se debe a que no 

todos los estudiantes exploran los materiales proporcionados de manera previa. 
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El docente coincide con los estudiantes en que la virtualidad forzada por la 

pandemia ha perjudicado el desarrollo del curso, ya que este se imparte en bloques de 4 

horas seguidas que, si bien ya eran agotadores en la presencialidad, se han vuelto más 

extenuantes en los encuentros sincrónicos en ambientes digitales. Para sobrellevar el 

cansancio de los estudiantes, el docente ha optado por brindar breves descansos cada 45 

minutos. Además, en cuanto a la participación, indica que esta es muy baja y la situación 

se ha complejizado durante la pandemia, ya que en modalidad presencial podía analizar 

los rostros y expresiones de los estudiantes para determinar posibles problemas. 

Evaluación: Por último, el entrevistado explica que la evaluación del curso se 

realiza a través de dos exámenes y un proyecto que tiene entregas parciales. Sin embargo, 

indica que dicho proceso evaluativo puede ser sujeto a transformaciones en el marco del 

presente proyecto de intervención. 

1.3.  Justificación de la intervención 

Este proyecto de intervención utilizará una estrategia de aprendizaje invertido en la 

asignatura Fundamentos de Lenguajes de Programación de la Universidad del Valle (sede 

Tuluá), a través del diseño de recursos que los estudiantes deberán abordar antes del 

encuentro sincrónico con el docente. Para que esto ocurra, se generarán una serie de 

incentivos y antes de cada clase se harán exámenes de diagnóstico para verificar qué tanto 

ha entendido el estudiante a partir de los recursos revisados. Lo anterior se debe a que, sin 

el incentivo y diagnóstico adecuado, existe la posibilidad de que los estudiantes lleguen al 

aula sin el estudio previo de los temas. Si se asegura ese primer acercamiento a los 

conceptos, será posible la transformación de la dinámica de instrucción, dedicando más 

tiempo al trabajo práctico acompañado. 

Esta propuesta responde a los resultados del diagnóstico, el cual puso en evidencia 

los siguientes aspectos: 1) hay falencias en el desarrollo de conocimientos previos; 2) 

falta motivación y participación en los estudiantes; 3) el tiempo de práctica en compañía 

del docente es insuficiente.  
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Así pues, el aprendizaje invertido se erige como una alternativa que tiene el 

potencial de ubicar el centro del proceso formativo en el estudiante. Adicionalmente, en 

diversas experiencias se ha documentado que la implementación de esta estrategia 

didáctica ha tenido como resultado el incremento del interés, el compromiso y la 

motivación, así como la construcción de un aprendizaje más rápido y significativo 

(Aguilera, Manzano, Martínez, Lozano y Casiano, 2017; García, 2016). 

Finalmente, la importancia y pertinencia de este proyecto se remite a las dos 

problemáticas que se mencionaron al comienzo de este capítulo: las falencias en las 

metodologías usadas en la formación de futuros ingenieros (Llorens et al., 2017; Serna y 

Serna, 2013, 2015) y los altos niveles de deserción (Escobar, 2007; Higuera 2017). Por lo 

tanto, es oportuno explorar el uso del aprendizaje invertido como una estrategia que 

propende por el desarrollo de la autonomía y la motivación en los estudiantes. 

Todo esto con el propósito de disminuir las causas de deserción de tipo académico 

caracterizadas por Guerrero (2018), pues el abandono escolar constituye un problema que 

afecta al núcleo inmediato del estudiante, además, podría llegar a imposibilitarles “tener 

un trabajo bien remunerado, ya que no tienen las competencias y habilidades útiles y por 

ende carecen de una buena calidad de vida” (Ruíz, García y Pérez, 2014, p.54). En ese 

orden de ideas, se trata de un asunto que también afecta al desarrollo social y económico 

de la región y el país (Torres, Acevedo y Gallo, 2015), por lo que se requiere de acciones 

inmediatas que frenen su incidencia en los entornos escolares. 
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Capítulo II.  Marco teórico 

A continuación, se presenta un recorrido teórico a través de los conceptos clave del 

presente proyecto de intervención, comenzando con una exploración alrededor de la 

motivación en estudiantes. Posteriormente, se aborda el aprendizaje invertido, ya que es 

una estrategia que se ha probado eficaz para incentivar los niveles de motivación. A 

continuación, se hace una conceptualización del aprendizaje significativo y los elementos 

necesarios para que este ocurra. Alineado con lo anterior, se describe la influencia de la 

integración de TIC en procesos educativos, pues las herramientas digitales han 

promovido la generación de nuevas modalidades y estrategias didácticas (entre ellas, el 

aprendizaje invertido). Finalmente, se aborda la deserción escolar como un fenómeno en 

el que convergen multiplicidad de factores que conducen al abandono de los procesos 

formativos. 

Este capítulo cierra con un paneo general por diversas investigaciones que han 

abordado los temas mencionados previamente, ya que se configurarán en un punto de 

partida para la definición metodológica de este proyecto. 

2.1 Motivación 

Diversos estudios (Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, 2009; López, 2005; 

Palomo, 2014) señalan que la motivación es un aspecto clave que moviliza la conducta 

humana, impregnando distintas áreas de la vida, como la laboral y la educativa. En ese 

sentido, este concepto se puede concebir como el “proceso que explica el inicio, 

dirección, intensidad y perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una 

meta, modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por las tareas 

a las que se tienen que enfrentar” (Herrera, Ramírez, Roa y Herrera, 2004, citados en 

Naranjo, 2009, p.154). 

Según Santrock (2002, citado en Naranjo, 2009), se pueden considerar tres 

perspectivas teóricas con respecto al concepto de motivación: 1) la conductista, que pone 

el acento en las recompensas; 2) la humanista, que hace énfasis en el desarrollo de 

capacidades; y 3) la cognitiva, que se centra en el poder del pensamiento. 
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Una de las teorías más difundidas en cuanto a la motivación, la cual se inscribe en 

la corriente humanista, corresponde a la expuesta por Maslow en 1956 (ver Figura 1). En 

ella se propuso una jerarquía de necesidades humanas, situándolas en una pirámide de 

acuerdo con su nivel de relevancia (Carrillo, et al., 2009). No obstante, es preciso aclarar 

que el orden de prioridad expuesto en dicha pirámide puede variar de acuerdo con las 

circunstancias; por ejemplo, ante la entrega de un reporte, un estudiante podría llegar a 

situar sus necesidades de autorrealización antes que sus necesidades fisiológicas. 

 

Figura 1. Jerarquía de Necesidades Humanas de Maslow (Carrillo, et al., 2009). 
 

En el ámbito educativo se ha encontrado que la motivación impacta en el 

aprendizaje, influyendo en qué, cuándo y cómo se aprende (Palomo, 2014; Polanco, 

2005). Sin embargo, este es un fenómeno multifactorial en el que la influencia de cada 

factor depende de su interacción con los otros; al respecto, García Legazpe (2008, citado 

en Palomo, 2014) considera tres factores clave que configuran los procesos de 

aprendizaje: 1) personales, 2) contexto escolar, 3) familiares y sociales.  

Así mismo, la teoría de la autodeterminación propone que la motivación no debe ser 

abordada de manera unidimensional, ya que las conductas de los alumnos pueden estar 

desmotivadas o motivadas por factores extrínsecos o intrínsecos (Chicaiza y Cragno, 
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2018). La desmotivación corresponde a un estadio previo, en el que predomina la falta de 

intención, autonomía y control; en la motivación extrínseca las acciones se llevan a cabo 

para conseguir una recompensa o evitar castigos; la intrínseca implica realizar una acción 

por el placer o satisfacción que se sienten al cumplir con un objetivo (Núñez, Martín-

Albo y Navarro, 2005). 

 

Tabla 5 
 

Estados de la motivación. Modificado según Chicaiza y Cragno (2018) 
Motivación Procesos regulatorios relevantes Autorregulación 

Motivación intrínseca Interés, gozo, satisfacción inherente 

Autónoma 

Motivación extrínseca 

Congruencia, consciencia, síntesis con el Yo 

Importancia personal, consciente, valorada 

Autocontrol, involucra al ego, castigos y premios internos 

Controlada Conformidad, castigos y premios externos 

Desmotivación No intencional, no apreciado, incompetencias, falta de 
control 

 

Pese a que las estrategias que fomentan la motivación extrínseca han demostrado 

ser eficaces en distintos estudios (Anaya-Durand y Anaya-Huertas, 2010; Tripiana, 2019), 

los investigadores Chicaiza y Cragno (2018) sugieren que la dimensión que se debe 

fomentar en procesos de enseñanza-aprendizaje es la intrínseca, ya que hallaron que esta 

disminuye los niveles de deserción e impacta favorablemente en el rendimiento 

académico. 

2.1.1. Motivación de logro. La motivación de logro es un tipo de motivación 

intrínseca que “incita deliberadamente a elegir una actividad, comprometerse con ella y a 

perseverar hasta el fin” (López, 2005, p.35), por lo tanto, esta se encuentra estrechamente 

relacionada con los factores que surgen en el estudiante mismo como la valoración de la 
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utilidad de la actividad, la percepción de la capacidad propia y el grado de control (ver 

Figura 2). 

 
Figura 2. Elementos determinantes de la motivación en estudiantes. Elaboración propia a 

partir de López (2005). 

 

2.2. Aprendizaje invertido 

El aprendizaje invertido es una estrategia didáctica centrada en el estudiante; 

consiste en la alteración de los roles tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

de manera que el alumno es responsable de consultar y estudiar materiales que le 

permitan comprender conceptos que luego serán discutidos, profundizados o puestos en 

práctica con la guía del docente durante el encuentro sincrónico (Fuentes, López, Parra y 

Morales, 2020). Así las cosas, se trata de una estrategia que suele basarse en la utilización 

de recursos tecnológicos, flexibilizando los momentos y lugares en los que ocurre el 

aprendizaje (Boelens, Voet y Wever, 2018; Froehlich, 2018).  

Según Matzumura, Gutiérrez, Zamudio y Zavala (2018), el traslado de la 

instrucción directa al exterior del aula ha demostrado ser efectivo para fortalecer las 

interacciones entre el profesor y cada alumno, impactando positivamente en el logro de 

metas y en las calificaciones finales del estudiantado.  

¿Para qué?  
¿Por qué? 

¿Puedo hacerlo? 

¿Podré llegar 
al final? 

Utilidad de la 
actividad 

Percepción de 
capacidad 

Percepción del 
grado de control 



17 
 

Es preciso mencionar que este concepto fue difundido en el 2012 en una serie de 

publicaciones elaboradas por John Bergmann y Aaron Sams, quienes describieron sus 

experiencias implementando el aprendizaje invertido a través de recursos (principalmente 

videos) que debían ser vistos por sus estudiantes de manera previa a la realización de la 

clase. Entre sus hallazgos más significativos se destacan la personalización de las 

sesiones según las necesidades individuales, la optimización del tiempo del docente y el 

fomento de la autonomía de los alumnos (Bergmann y Sams, 2012).  

Para ejemplificar lo anterior, a continuación, se presentan dos tablas que permiten 

hacer una comparación entre la estructura usual de una clase tradicional y la de una que 

incorpora el enfoque de aprendizaje invertido.  

 

Tabla 6  
 

Estructura de clase tradicional según 
Bergmann y Sams (2012)  

  

  

Tabla 7  
 

Estructura de aprendizaje invertido 
según Bergmann y Sams (2012)  

  

Actividad  Tiempo  
(minutos)    Actividad  Tiempo  

(minutos)  

Calentamiento  5    Calentamiento  5  

Revisión de tarea  20    Preguntas y respuestas del 
recurso estudiado previamente  10  

Impartir nuevo contenido  30-45    Práctica guiada/independiente 
o laboratorio.  75  

Práctica guiada/independiente o 
laboratorio.  20-35        

 

La implementación del aprendizaje invertido, por otro lado, implica la 

incorporación de cuatro pilares: ambiente flexible, cultura de aprendizaje, contenido 

intencional y educador profesional (Palencia, 2020). De esta manera, se logran crear 

experiencias significativas de aprendizaje que involucran tanto a estudiantes como a 

docentes, promoviendo cualidades como responsabilidad, autorregulación y participación, 
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las cuales están estrechamente ligadas con los niveles de motivación (Fuentes et al., 2020; 

Wiginton, 2013). 

2.3. Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo consiste en el relacionamiento del nuevo conocimiento 

con la estructura cognitiva previa de quien aprende, de manera que se logran construir 

nuevos significados en dicha estructura (Contreras, 2016); en otras palabras, se 

“reconocen los conocimientos previos para construir los nuevos” (Jaimes, 2019, p.7). 

Para que este tipo de aprendizaje pueda ocurrir, se requieren de una serie de 

acciones o dimensiones en los estudiantes: motivación, comprensión, funcionalidad, 

relación con la vida real y participación (Carranza, 2017; Carranza y Caldera, 2018). 

 
Figura 3. Dimensiones del aprendizaje significativo. Tomado de Carranza (2017). 

 

Por otro lado, además de las dimensiones mencionadas en la Figura 3, Contreras 

(2016) afirma que hay dos condiciones sine qua non para que se produzca el aprendizaje 

significativo:  

• Predisposición para el aprendizaje significativo: El estudiante debe poseer 

motivación intrínseca, por lo tanto, esta debería ser incentivada antes de 

poner en marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Motivación 
Compromiso real 
con el proceso de 
aprendizaje por 

parte del estudiante. 

Comprensión 
Relaciones entre el 
nuevo contenido y 
los conocimientos 

previos. 

Funcionalidad 
Los conocimientos 
adquiridos pueden 
ser efectivamente 

utilizados. 

Relación con la vida real 
Aplicación o utilización de la 

información recibida para la solución 
de problemas reales o posibles. 

Participación activa 
Estudio, análisis, discusión y 
elaboración de la información 

recibida. 
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• Presentación de un material potencialmente significativo: El material 

mediador del aprendizaje debe contener “ideas de anclaje o subsumidores 

adecuados para que se pueda interactuar (…) y así dotar de significados 

nuevos a la estructura cognitiva” (Contreras, 2016, p.134). 

2.4. Educación y TIC 

Recientemente, se puede evidenciar un esfuerzo por mejorar la accesibilidad y 

flexibilidad en cuanto al tiempo y el espacio en los procesos de aprendizaje. En ese 

sentido, la dimensión tecnológica ha puesto a disposición de docentes y estudiantes un 

abanico de herramientas que permiten establecer un vínculo de enseñanza-aprendizaje 

entre los implicados en el acto educativo (Moreno, 2016).  

Lo anterior coincide con lo planteado por García, Reyes y Godínez (2017), quienes 

sostienen que la democratización de las TIC ha generado transformaciones en el sistema 

de educación y ha fomentado la innovación en la transmisión de saberes. Adicionalmente, 

estos autores sostienen que esto ha influido en el desplazamiento de los roles de docentes 

y estudiantes: 

Las TIC han transformado el entorno de aprendizaje actual, pasando de uno 

tradicional centrado en el docente a uno centrado en el alumno, ya que el primero 

ha dejado de ser la principal fuente de información y el principal emisor de 

conocimiento para convertirse en un guía o conductor del aprendizaje, y el alumno 

ha pasado de ser un receptor pasivo de información a un elemento que participa 

activamente en su propio aprendizaje. (p.299) 

Ahora bien, retomando las dimensiones del aprendizaje significativo descritas en la 

Figura 3, Carranza y Caldera (2018) afirman que estas pueden ser impulsadas a través de 

herramientas tecnológicas digitales, pues facilitan el procesamiento, gestión y 

distribución de la información, además, son un catalizador de transformaciones y 

cumplen un papel mediador entre la enseñanza y el aprendizaje. 

La implementación de TIC con propósitos educativos ha permitido el surgimiento 

de nuevas modalidades (e-learning, híbrida, b-learning) y estrategias (aprendizaje 
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invertido, aprendizaje ubicuo, entornos digitales interactivos) que se adaptan a las 

necesidades particulares de los educandos, propendiendo por fortalecer la enseñanza-

aprendizaje e incrementar la motivación a través de la flexibilización de procesos y la 

integración de materiales estimulantes. 

2.5. Deserción 

La deserción, en el contexto de las instituciones educativas, es el abandono del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; se trata de una decisión del alumno en la que influyen 

diversidad de factores y circunstancias (Hernández, Álvarez y Aranda, 2017; Páramo y 

Correa; 2012).  

Considerando que se trata de un fenómeno complejo y multicausal (Rodríguez, 

2019), es importante resaltar los estudios llevados a cabo por Ortega, Macías y Jiménez 

(2016) y Guerrero (2018), quienes coinciden en que dichos factores suelen estar 

relacionados con causas académicas, económicas, personales, familiares, desmotivación, 

entre otros. Adicionalmente, Hernández et al. (2017) señalan la existencia de factores 

psicológicos que repercuten sobre el aprendizaje y llevan al alumno a desertar. 

Así las cosas, analizar la deserción es una tarea ardua, pues “la diversidad y 

heterogeneidad de la población estudiantil, los niveles de formación, la integración social 

y académica, y el factor económico de los estudiantes influyen en su rendimiento” 

(Guerrero, 2018, p.19) y, en ocasiones, esto tiene como consecuencia que no logren 

culminar el ciclo académico. 

En ese orden de ideas, resulta fundamental la generación de políticas públicas y 

estrategias didácticas que mitiguen el abandono escolar e incrementen la permanencia en 

los programas escolares (Guerrero, 2018), ya que como mencionan Torres et al. (2015), el 

nivel de escolaridad de la población tiene un impacto directo sobre el desarrollo social y 

económico. 

Finalmente, es necesario precisar que para este proyecto el término “deserción” se 

usará en adelante para describir las bajas académicas voluntarias en un curso, no las tasas 

de abandono en los programas académicos de la universidad. Lo anterior, se debe a que 
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este proyecto pretende hacer una intervención únicamente en el curso de Fundamentos de 

Lenguajes de Programación y, por lo tanto, el impacto deseado se limitará a dicha 

asignatura. En ese orden de ideas, se ha tomado como referencia a Castillo, Gamboa e 

Hidalgo (2020), quienes hacen el mismo uso del término y, a la vez, resaltan que la 

reprobación o deserción en un curso tiene una relación directa con el abandono total de 

los estudios por parte del estudiante. 

2.6. Investigaciones relacionadas  

Los conceptos de aprendizaje invertido y motivación han sido el centro de un gran 

número de estudios recientes. Entre ellos se destaca el realizado por Palencia (2020), 

quien desarrolló una investigación aplicada del tipo caso de estudio en tres cohortes de un 

curso de maestría, incorporando lo que define como los cuatro pilares en la labor de los 

docentes: el ambiente flexible, la cultura de aprendizaje, el contenido intencional y el 

educador profesional. Los resultados confirmaron que el aprendizaje invertido otorga a 

los estudiantes un papel central durante el proceso, promoviendo así un aprendizaje activo 

y significativo. 

Por su parte, Fuentes et al. (2020) presentaron un estudio que consistió en el diseño 

y validación de un instrumento para estimar la eficacia del aprendizaje invertido y el 

impacto de las variables exógenas. Para ello, se abordó el concepto de eficacia desde 4 

aspectos: resolución de problemas, calificación alcanzada, trabajo colaborativo y 

participación de los estudiantes. Como resultado, se evidenció que variables como la 

carga laboral y la edad tienen gran efecto en la eficacia (a mayor edad y menor carga 

laboral, se logra mayor eficacia). Así mismo, otras variables como contexto familiar, 

autoestima, motivación y autonomía demostraron ser clave en el desempeño académico. 

Matzumura et al. (2018), implementaron el aprendizaje invertido para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje en el curso “Metodología de la investigación”, perteneciente a un 

pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad privada; en el estudio 

participaron 81 estudiantes. Aunque hubo cierta resistencia inicial por parte de docentes y 

estudiantes, en una fase posterior se recogieron datos que permitieron concluir que la 

implementación de esta estrategia didáctica fue efectiva para el logro de las metas del 
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curso, además se fomentó la motivación, la participación y el trabajo colaborativo. Este 

estudio arroja luces sobre otra manera de valorar la eficacia del aprendizaje invertido en 

el marco de un curso; en este caso, a través de la mejora y del logro de las metas de 

aprendizaje.  

En cuanto a la medición de la motivación, Núñez at al. (2005) realizaron la 

traducción y validación de la Échelle de Motivation en Éducation (EME), con una 

muestra de 636 estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (430 

mujeres y 206 hombres). Se definieron 3 dimensiones dentro del concepto de motivación: 

1) Motivación intrínseca (MI), compuesta por MI al conocimiento, al logro y a las 

experiencias estimulantes; 2) Motivación extrínseca (ME), compuesta por regulación 

externa, introyectada e identificada; 3) Desmotivación. Se encontró que el instrumento 

tiene alta fiabilidad y sus resultados presentan fuertes diferencias de género: las mujeres 

puntúan más alto en MI y regulación identificada, mientras los hombres puntúan más alto 

en desmotivación y regulación externa 

En lo que se refiere a los temas de deserción escolar y uso de TIC se puede 

referenciar el trabajo realizado por Agudelo, Riveros y Páez (2017), quienes 

implementaron un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para el apoyo de la enseñanza 

del curso Cálculo I en los programas de Ingeniería de la Universidad de los Llanos 

(Colombia). Lo anterior, debido a que un porcentaje considerable de los estudiantes suele 

reprobar dicha asignatura y esto podría estar relacionado con los altos niveles de 

deserción que presentan. La prueba piloto de implementación tuvo buena aceptación por 

parte de los alumnos según la encuesta llevada a cabo después de la implementación.  

Así mismo, es preciso mencionar investigaciones llevadas a cabo en escenarios 

académicos similares al del presente proyecto de intervención. Jiménez (2017) presentó 

una experiencia educativa híbrida (virtual-presencial) en un curso de lenguajes de 

programación de primer semestre, desarrollada con una metodología de aprendizaje 

basado en proyectos y de clase invertida; los participantes estudiaban videos que 

posteriormente profundizaron en clase y como proyecto final elaboraron un sitio web en 

el que diseñaron una “escuela en línea” de programación dirigida a niños, jóvenes y 



23 
 

adultos. Esta metodología desarrolló un pensamiento de programador, aplicando el 

aprendizaje en problemas prácticos, descomponiéndolo en partes pequeñas y 

estableciendo encuentros con expertos. El aprendizaje fue evaluado semanalmente y 

contó con una autoevaluación final. Como resultado, los estudiantes se hicieron más 

autónomos y menos dependientes del maestro. 

Por último, Compañ, Satorre, Llorens y Molina (2015) exploraron distintas 

estrategias que se han probado eficaces en la enseñanza de la programación, haciendo 

énfasis en cuatro aspectos: 1) aclarar la utilidad práctica de todo tema abordado; 2) la 

gamificación, pues si bien no mencionan esta palabra específica, hacen referencia a la 

integración de mecánicas del juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje; 3) el 

trabajo colaborativo, considerando que los egresados se verán enfrentados a la realización 

de proyectos grupales; 4) evaluación continua, para asegurar que los estudiantes no 

aplacen el estudio de los temas. Finalmente, se menciona que, aunque estas estrategias 

son esbozadas a partir de experiencias en cursos de Ingeniería de Sistemas, estas son 

trasladables a cursos de otras ramas. 
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 

En este capítulo se describe la metodología diseñada para llevar a cabo el presente 

proyecto de intervención. Para ello, se inicia exponiendo la planeación proyectada, la cual 

incluye el desarrollo de instrumentos para la recolección de datos, la delimitación de la 

muestra poblacional, los recursos (humanos, tecnológicos, financieros, entre otros), la 

proyección de actividades y los tiempos de implementación. Luego, se mencionarán los 

factores necesarios para que el proyecto fuese viable y, finalmente, se explicará cómo 

fueron socializados los resultados ante la comunidad. 

3.1. Objetivo general 

Implementar la estrategia de aprendizaje invertido durante el desarrollo del 

Resultado de Aprendizaje 2 (RA2: “aplica técnicas de representación de programas y 

análisis semántico, en la construcción de interpretadores, para traducir y ejecutar 

programas”) del curso Fundamentos de Lenguajes de Programación de la Universidad del 

Valle (sede Tuluá), con el propósito de aumentar los niveles de motivación de los 

estudiantes y disminuir la tasa de deserción en el curso. 

3.2. Metas e indicadores de logro.  

A continuación, se listan las metas del proyecto, en función del objetivo general. 

A. En enero de 2021, capacitar en aprendizaje invertido al docente del curso 

Fundamentos de Lenguajes de Programación. Indicadores de logro: planeación de los 

videos; cronograma de grabaciones. 

B. Generar el 100% de los videos dirigidos a los estudiantes del curso e implementarlos 

en la plataforma Moodle de la institución. Indicador de logro: evidencia de los videos 

editados y subidos a la plataforma. 

C. Aplicación preliminar de la Échelle de Motivation en Éducation (EME), traducida del 

francés por Núñez et al. (2005), para conocer niveles de motivación de los 

estudiantes. Indicador de logro: evidencia de los resultados obtenidos; reporte con el 

análisis de los datos recabados. 
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D. En marzo, implementar el 100% de la estrategia de aprendizaje invertido en el curso. 

Indicadores de logro: grabación de cada sesión; reporte sobre ingreso de los 

estudiantes a la plataforma antes de cada clase. 

E. Segunda aplicación de la Échelle de Motivation en Éducation (EME), tras la 

implementación del aprendizaje invertido en el curso, para analizar si cambios en 

comportamientos y percepciones. Indicador de logro: evidencia de los resultados 

obtenidos; reporte con el análisis de los datos recabados en contraste con los 

resultados de la primera aplicación de la encuesta. 

F. Realizar una entrevista semiestructurada (Díaz et al., 2013) a aproximadamente el 

10% de los estudiantes del curso, a partir de una estrategia de selección y muestreo de 

carácter no probabilístico (Arias, Villasís y Miranda, 2016). Indicadores de logro: 

cuestionario para entrevista; cartas de consentimiento; grabaciones de las entrevistas. 

G. Analizar los datos de deserción del curso en un periodo académico previo y 

compararlos con la tasa de deserción del periodo en el que se implementó el proyecto. 

Indicadores de logro: evidencia de los datos recabados y organizados en una tabla. 

3.3. Programación de actividades y tareas 

A continuación, se desglosa la programación de actividades llevadas a cabo para el 

desarrollo de las metas expuestas. En la elaboración de las figuras que se presentan en 

este apartado, se tomó como referencia el formato de plan de acción expuesto por Barraza 

(2010), el cual ha sido modificado para adaptarse a las necesidades específicas del 

presente proyecto de intervención. 

En primer lugar, se presenta la Figura 4 en la cual se especifican las acciones 

realizadas para la consecución de la meta A. 

Actividad: Capacitación a docente sobre aprendizaje invertido 

Objetivo: Comprender los fundamentos teóricos que rigen al aprendizaje invertido, para aplicarlos en 
la elaboración de una estrategia para la clase Fundamentos de Lenguajes de Programación. 

Formas de medición de los resultados: evidencia de asistencia a las sesiones de capacitación 
(grabaciones); guiones para los videos que serán grabados; cronograma de grabaciones. 

Responsables:  
• Erika Delgado (ED): Autora del proyecto 
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• Carlos Delgado (CD): Docente titular del curso 

Actividad Responsable Descripción Plazo de tiempo 

Sesión #1: 
Teoría 

ED 
Sesión de contexto en la cual se explicó al docente 
en qué consiste el aprendizaje invertido y se 
proporcionaron ejemplos. 

Enero de 2021 

Duración: 90 
minutos 

Sesión #2: 
Aplicación 

ED 
Análisis del RA2 (Resultado de Aprendizaje 2) del 
curso y determinación de los recursos requeridos. 
Elaboración de un cronograma. 

Enero de 2021 

Duración: 120 
minutos 

Revisión de 
guiones 

ED 

CD 
Ajuste y finalización de los guiones elaborados 
conjuntamente entre el docente y la autora. 

Enero de 2021 

Duración: 2 
semanas 

 
Figura 4. Actividades para el desarrollo de la meta A (elaborado por la autora). 

Por su parte, la Figura 5 describe las acciones emprendidas para el desarrollo de la 

meta B, la cual apunta a la elaboración de los recursos en video. 

Actividad: Realización e implementación de recursos 

Objetivo: Elaborar una serie de recursos dirigidos a los estudiantes del curso Fundamentos de 
Lenguajes de Programación, con el objetivo de presentar la instrucción directa antes de la clase. 

Formas de medición de los resultados: evidencia de los videos editados y subidos a la plataforma. 

Responsables:  
• Erika Delgado (ED): Autora del proyecto 
• Carlos Delgado (CD): Docente titular del curso 
• Diseñador gráfico externo (DGE): Encargado de apoyar la edición de los videos 

Actividad Responsable Descripción Plazo de tiempo 

Grabación de los 
videos 

ED 

CD 

Haciendo uso de los equipos y 
conocimientos audiovisuales de la 
autora, se grabaron los videos planeados. 

Febrero de 2021 

Duración: 1 semana 

Edición de los 
videos 

ED 

DGE 
Contratación de diseñador gráfico para 
apoyar la ilustración y edición de videos. 

Febrero de 2021 

Duración: 2 semanas 

Socialización de 
los videos 

CD 
El docente subió, organizó y programó el 
material elaborado en el campus virtual. 

Febrero de 2021 

Duración: 1 día 
 

Figura 5. Actividades para el desarrollo de la meta B (elaborado por la autora). 
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A continuación, se aborda el desarrollo de las metas C, D y E (ver Figura 6), que 

consisten en la implementación de la estrategia de aprendizaje invertido, así como en la 

aplicación de la EME-E, antes y después de poner en marcha dicha estrategia. 

Actividad: Aplicación de la Échelle de Motivation en Éducation (EME) 

Objetivos: 1) Implementar la estrategia de aprendizaje invertido en el curso Fundamentos de Lenguajes 
de Programación. 2) Contrastar el nivel de motivación de los estudiantes de Fundamentos de Lenguajes 
de Programación, antes y después de la implementación del aprendizaje invertido. 

Formas de medición de los resultados: evidencia de los resultados de la encuesta; reporte de análisis. 

Responsables:  
• Erika Delgado (ED): Autora del proyecto 
• Carlos Delgado (CD): Docente titular del curso 

Actividad Responsable Descripción Plazo de tiempo 

Encuesta: 
Aplicación #1 

CD 
El docente compartió en enlace de la 
encuesta en Google Forms. 

Marzo de 2021 

Duración: 1 semana 

Análisis de 
resultados 

ED 
Análisis sobre el estado motivacional de 
los estudiantes. 

Marzo de 2021 

Duración: 1 semana 

Implementación 
de estrategia 

CD 

ED 
En el marco del desarrollo del RA2 del 
curso, se implementó la estrategia.  

Marzo de 2021 

Duración: 4 semanas 

Encuesta: 
Aplicación #1 

CD 
El docente compartió en enlace de la 
encuesta en Google Forms. 

Abril de 2021 

Duración: 1 semana 

Análisis de 
resultados 

ED 
Se analizó qué cambios hubo en los 
niveles de motivación de los estudiantes. 

Abril de 2021 

Duración: 1 semana 
 

Figura 6. Actividades para el desarrollo de las metas C, D y E (elaborado por la autora). 

En la siguiente figura, se establecen las acciones requeridas para el desarrollo de la 

meta F, que consistió en la realización de entrevistas semiestructuradas. 

Actividad: Entrevistas semiestructuras 

Objetivo: Establecer un diálogo cercano con los estudiantes involucrados en la implementación del 
proyecto de intervención, para conocer sus percepciones con respecto al impacto que este ha tenido en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Formas de medición de los resultados: cuestionario para las entrevistas; cartas de consentimiento; 
grabaciones en video. 
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Responsable:  
• Erika Delgado (ED): Autora del proyecto 

Actividad Responsable Descripción Plazo de tiempo 

Estructuración 
de la entrevista 

ED 
Elaboración de las categorías y preguntas 
abordadas en las entrevistas. 

Abril de 2021 

Duración: 1 semana 

Entrevistas ED 
Programación de sesiones vía 
videollamada con cada uno de los 
entrevistados. 

Abril de 2021 

Duración: 30 minutos 
por entrevista 

Sistematización 
ED 

CD 
Organización y categorización de la 
información recogida en cada entrevista. 

Abril de 2021 

Duración: 1 semana 
 

Figura 7. Actividades para el desarrollo de la meta F (elaborado por la autora). 

Finalmente, en la Figura 8 se presentan las actividades llevadas a cabo para el logro 

de la meta G, en la cual se revisaron los datos de deserción del curso. 

Actividad: Revisión de datos sobre deserción 

Objetivo: Comparar los datos de deserción de un periodo académico previo con los del periodo en el 
que se llevó a cabo la implementación de la estrategia de aprendizaje invertido, para determinar si 
hubo un impacto en dicho aspecto. 

Formas de medición de los resultados: evidencia de los datos organizados en tablas para facilitar su 
lectura; reporte con el análisis de los datos. 

Responsables:  
• Erika Delgado (ED): Autora del proyecto 
• Carlos Delgado (CD): Docente titular del curso 
• Royer Estrada (RE): Coordinador de sede 

Actividad Responsable Descripción Plazo de tiempo 

Datos sobre 
deserción 

RE 

CD 

El docente titular y el coordinador de 
sede socializaron con la autora datos 
institucionales con respecto a la 
deserción del curso. 

Mayo de 2021 

Duración: 1 semana 

Revisión y 
análisis 

ED 
Elaboración de un reporte de análisis 
sobre los hallazgos encontrados.  

Mayo de 2021 

Duración: 1 semana 
 

Figura 8. Actividades para el desarrollo de la meta G (elaborado por la autora). 
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3.4. Los recursos del proyecto 

A continuación, se describirán los recursos humanos, tecnológicos, materiales y 

financieros utilizados para lograr el cumplimiento de las actividades descritas. 

3.4.1. Recurso humano. Se contó con la participación del docente titular del curso, 

encargado de poner en marcha la estrategia. A su vez, el coordinador de sede apoyó el 

proceso a través del suministro de datos institucionales. También es importante resaltar la 

participación de los estudiantes de FLP, para quienes se creó la experiencia de 

aprendizaje. Adicionalmente, se contrató a un diseñador gráfico que apoyó las tareas de 

edición. La autora del proyecto estuvo presente en todas las fases de desarrollo. 

3.4.2. Recurso material. La elaboración de los videos requirió de recursos 

materiales como cámara, micrófono y computador. Así mismo, su edición implicó el uso 

de un computador con características que permitieron el uso del software necesario. 

3.4.3. Recurso tecnológico. Las sesiones de clase se impartieron a través de Google 

Meet. Además, para el desarrollo de sesiones de trabajo con el docente, se usaron las 

herramientas de trabajo colaborativo de Google Suite. Esta suite también fue usada para 

almacenar los insumos del presente proyecto, así como para aplicar y sistematizar la 

Échelle de Motivation en Éducation (EME). Por su parte, la elaboración de materiales 

requirió de software especializado de la suite Adobe Creative Cloud. 

3.4.4. Recurso financiero. Si bien la autora contaba de antemano con varios de los 

recursos mencionados, en la Tabla 8 se especifican los costos de cada uno de ellos. 

Tabla 8 
 

Costos del recurso humano, material y tecnológico (datos recabados por la autora) 
Recurso Costo ¿Se contaba con el recurso? 

Computador Asus  500 USD Sí 
Anualidad de Adobe Creative Cloud 500 USD Sí 
Suite de Google 0 USD Sí 
Cámara Sony Alpha 57 400 USD Sí 
Micrófono Rode NTG-2 150 USD Sí 
Diseñador gráfico 350 USD No 

Total 1910 USD 
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3.5. Sostenibilidad del proyecto 

Para asegurar la viabilidad de este proyecto, se requería de condiciones externas e 

internas. Las primeras apuntaban al contexto de la institución en la que se realizó el 

proyecto de intervención, ya que algunas situaciones como protestas sociales o 

suspensión del semestre podrían afectar el desarrollo de las actividades planteadas. Sin 

embargo, para beneficio del proyecto, el semestre contó con total normalidad académica. 

Por otro lado, se necesitaban condiciones internas como un alto grado de 

compromiso y responsabilidad, especialmente por parte del docente titular y la autora. 

Para ello, se generó un cronograma realista (ver Anexo C) y bien ordenado que permitió 

visualizar las acciones que se llevarían a cabo. También se comunicó a los estudiantes la 

importancia y potenciales beneficios que tendría la realización del proyecto; lo anterior, 

con el propósito de incentivarlos para que se comprometieran con las actividades 

propuestas. 

3.6. Planeación de la implementación 

Durante la implementación se puso en marcha la planeación esbozada en este 

capítulo. Para ello se tomó como referencia el modelo de clase de Bergmann y Sams 

(2012), el cual fue descrito en el apartado 2.2. Estos autores señalan que los encuentros 

sincrónicos deben centrarse en practicar el conocimiento adquirido previamente por los 

estudiantes y en brindar asesoría personalizada. 

Por otro lado, además de los videos interactivos, también se desarrollaron 

evaluaciones diagnósticas que debían ser realizadas por los estudiantes antes de cada 

clase. El propósito de dichas evaluaciones fue determinar el nivel de entendimiento de los 

temas abordados en los videos para enfocar la clase en aquellos que evidenciaran 

dificultades. 

Para el desarrollo de la clase también se tuvieron en cuenta los cuatro pilares 

mencionados por Palencia (2020), los cuales corresponden a ambiente flexible, cultura de 

aprendizaje, contenido intencional y educador profesional, con el propósito de generar un 

ambiente que incentivara la generación de experiencias significativas de aprendizaje. 
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Así pues, considerando el modelo Bergmann y Sams (2012), siguiendo las 

recomendaciones de Palencia (2020) y a partir de los recursos generados, las cinco 

semanas de intervención fueron estructuradas según el esquema que se describe a 

continuación (ver Tabla 9). 

 
Tabla 9 

 
Esquema para el desarrollo del curso (elaborado por la autora) 

Antes de clase Durante la clase Después de clase 

El docente publica los 
videos interactivos que 

corresponden a los temas de 
la siguiente semana de 

clase. 

El estudiante consulta los 
videos interactivos en el 
Campus Virtual y realiza 
evaluación diagnóstica. 

El docente analiza los 
resultados de la evaluación 

diagnóstica. 

El docente guía la clase 
haciendo énfasis en los temas 

que, según la evaluación 
diagnóstica, generan 

dificultades. 

Los estudiantes expresan sus 
dudas y se realizan ejercicios 

prácticos. 

Los estudiantes avanzan en 
el taller o proyecto de 

clase. 

El docente publica los 
videos de la siguiente clase. 

Los estudiantes visualizan 
los videos del próximo 

tema y realizan la 
evaluación diagnóstica. 

El docente analiza los 
resultados de la evaluación 
diagnóstica para preparar la 

siguiente clase. 

 

3.7. Entrega de resultados a la comunidad 

Los resultados del proyecto fueron socializados con la comunidad académica de la 

institución en septiembre de 2021 a través de una conferencia abierta al público en la que 

se expusieron los principales hallazgos con relación a la implementación del aprendizaje 

invertido en el curso Fundamentos de Lenguajes de Programación, así como los 

resultados y percepciones de los actores involucrados. 

Para obtener más información sobre esta etapa, puede dirigirse al apartado 5.2. Así 

mismo, en el Anexo Ñ se incorpora el reporte de dicho evento, en el cual se narran las 

acciones llevadas a cabo para su planeación, cómo fue su desarrollo, los temas que se 

abordaron y cuáles fueron las reacciones de los asistentes. 
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados 

En este capítulo se presentarán los resultados del presente proyecto de 

intervención. Se iniciará describiendo los instrumentos utilizados y haciendo una 

revisión de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas. Luego, se 

interpretarán estos resultados, a partir del análisis de las variaciones en la percepción, la 

participación y los niveles de motivación tras la implementación de la estrategia. Acto 

seguido, se hará una reflexión sobre las fortalezas y debilidades encontradas y se 

finalizará con una serie de recomendaciones elaboradas a partir de los datos analizados. 

4.1. Instrumentos utilizados 

Antes de la implementación del presente proyecto de intervención, se llevó a cabo 

una primera recolección de datos para conocer el estado previo de los estudiantes que 

harían parte de la estrategia de aprendizaje invertido; lo anterior, se hizo con la 

aplicación de una encuesta integrada por dos secciones: la primera contenía 13 preguntas 

de información general relacionadas con el perfil y hábitos de estudio; para la segunda 

parte se usó la EME-E o Échelle de Motivation en Éducation traducida al español por 

Núñez et al. (2005) y adaptada al curso por la autora de este proyecto (ver Anexo D). 

La encuesta EME-E consta de 28 afirmaciones con las que se pretende medir los 

niveles de desmotivación, motivación de logro extrínseca y motivación de logro 

intrínseca de los estudiantes. Cada uno de estos ítems responde a la pregunta “¿por qué 

estás cursando Fundamentos de Lenguajes de Programación (FLP)?” y su valoración se 

lleva a cabo según la escala Likert, asignando puntajes que oscilan entre 1 y 7; siendo 1 

el que indica el menor nivel de afinidad entre el estudiante y la afirmación, y 7 el que 

indica la mayor afinidad. 

En ese sentido, cada uno de los 28 ítems tiene el propósito de medir un tipo de 

motivación específica (ver Anexo G). Lo anterior facilita reconocer el porcentaje de 

alumnos que no se encuentran motivados y el tipo de motivación que tienen aquellos que 

sí lo están. 
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Como se ha mencionado, para este proyecto los reactivos fueron adaptados con el 

propósito de situarlos en el contexto específico del curso. Por ejemplo, afirmaciones 

como “para demostrarme que soy capaz de terminar una carrera universitaria” fueron 

reestructuradas por “para demostrarme que soy capaz de terminar el curso de FLP”, de 

manera que se hiciera referencia directa al curso. 

Tras finalizar la ejecución de la estrategia de aprendizaje invertido, se realizó una 

segunda aplicación de la encuesta (ver Anexo E). Este instrumento estuvo compuesto 

por el mismo número de afirmaciones que el usado en la primera aplicación y su 

valoración se lleva a cabo de igual manera, es decir, a través de la escala Likert. 

Se agregó un componente general para caracterizar el perfil de los encuestados. 

Sin embargo, para la segunda aplicación también se incorporaron algunas de las 

preguntas definidas por Kwuimy et al. (2017), en las que se abordan aspectos 

relacionados con las percepciones de la estrategia de aprendizaje invertido tras su 

implementación. 

Por último, también se llevó a cabo una serie de entrevistas semiestructuras (ver 

Anexo F) voluntarias dirigidas a, aproximadamente, el 10% de los estudiantes que 

integraban el curso. 

Con la primera y segunda aplicación de la encuesta EME-E, se procuró identificar 

los cambios producidos por la implementación de la estrategia de aprendizaje invertido 

con relación a los niveles de motivación de los estudiantes; con las entrevistas 

semiestructuradas se buscó lograr un mayor acercamiento con los sujetos de estudio para 

conocer con mayor profundidad opiniones y percepciones. 

4.2. Resultados de las encuestas 

Para comenzar, se recomienda al lector revisar el Anexo H y el Anexo I, que 

corresponden a los reportes de resultados para la primera y la segunda aplicación de los 

instrumentos, respectivamente. A partir de las dichas aplicaciones, es posible identificar 

algunos cambios con respecto a las percepciones de los estudiantes y sus niveles de 

motivación, los cuales serán presentados de manera comparativa en este apartado. 
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4.2.1. Información general. Las encuestas fueron diligenciadas por 46 

estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 26 años. De los encuestados, el 

87.5% son hombres y el 12.5% son mujeres. El 89.6% afirma que es la primera vez que 

cursa FLP y el 10.4% se encuentran cursándolo por segunda vez. 

En el ítem que evaluó la participación (ver Figura 9), se evidenció una reducción 

en los niveles “Bajo” y “Muy bajo” que, inicialmente, sumaban juntos el 39.6% y en la 

segunda aplicación se redujeron hasta el 15.2%. Así mismo, los niveles medio y alto se 

incrementaron. Esto es, los estudiantes aumentaron su participación en las sesiones 

sincrónicas tras la implementación de la estrategia. 

 
Figura 9. Niveles de participación. (Datos recabados por la autora). 

Por otro lado, la percepción de los alumnos con respecto a las estrategias mejoró 

significativamente (ver Figura 10), pasando del 25% al 73.9% en el nivel “Muy alto”. 

 
Figura 10. Percepción de las estrategias. (Datos recabados por la autora). 
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De manera similar, la comprensión de los temas mejoró tras la implementación del 

proyecto (ver Figura 11). Inicialmente, el 6.2% calificó este ítem con el nivel “Muy alto” 

y durante la segunda aplicación este porcentaje aumentó hasta un 65.2%. 

 
Figura 11. Comprensión de los temas. (Datos recabados por la autora). 

La frecuencia de consulta de los materiales antes de las sesiones sincrónicas del 

curso también incrementó (ver Figura 12). La mejora de este ítem era indispensable para 

el éxito de la estrategia, ya que el aprendizaje invertido requiere que el estudiante lleve a 

cabo la instrucción directa de manera autónoma antes de clase (Matzumura et al., 2018). 

En este caso, el nivel “Muy alto” pasó de un 0% a un 34.8%. Así mismo, los niveles 

“Muy bajo” y “Bajo” pasaron de sumar juntos el 43.8% a representar solo el 4.4%. 

 
Figura 12. Consulta de materiales. (Datos recabados por la autora). 

4.2.2. Escala de la Motivación Escolar en Español (EME-E). Finalmente, es 

preciso revisar los cambios obtenidos en los niveles de motivación de los estudiantes, a 

partir de los datos recogidos con la EME-E.  
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Para el análisis de los resultados de este instrumento, se crearon tres niveles de 

afinidad con las afirmaciones (alta, media y baja) en las que se agrupan los siete posibles 

puntajes de la escala Likert usada, de la siguiente manera: “Afinidad baja” para puntajes 

entre 1 y 2; “Afinidad media”, para puntajes entre 3 y 5; y “Afinidad alta”, para puntajes 

entre 6 y 7. 

4.2.2.1. Desmotivación. Para evaluar este aspecto, el instrumento cuenta con cuatro 

afirmaciones. Uno de los mayores logros de la intervención realizada es la reducción en 

los niveles de estudiantes altamente desmotivados, que pasó del 2.1% al 0%. En otras 

palabras, se logró aumentar el nivel de motivación de los estudiantes. 

 
Figura 13. Niveles de desmotivación. (Datos recabados por la autora). 

4.2.2.2. Motivación extrínseca. Para evaluar este aspecto el instrumento cuenta 

con 12 afirmaciones. Según los datos recogidos, los niveles de motivación extrínseca en 

los estudiantes del curso aumentaron en un 7.2%. 

 
Figura 14. Niveles de motivación extrínseca. (Datos recabados por la autora). 

4.2.2.3. Motivación intrínseca. Para evaluar este aspecto el instrumento cuenta con 12 

afirmaciones. De acuerdo con los resultados obtenidos, los niveles generales de 
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motivación intrínseca aumentaron en un 5.6%. Esto se configura en otro logro para el 

proyecto de intervención. 

 
Figura 15. Niveles de motivación intrínseca. (Datos recabados por la autora).  

4.3. Entrevistas semiestructuradas 

Tras la implementación del presente proyecto también se realizaron entrevistas 

semiestructuras a algunos de los estudiantes del curso. El propósito de esta etapa fue 

verificar la información obtenida durante la aplicación de la encuesta EME-E, así como 

abrir la posibilidad de tener conversaciones cercanas con los estudiantes para recabar 

información nueva que no se haya considerado previamente. 

El cuestionario de la entrevista estuvo compuesto por 10 preguntas en las que se 

indagó sobre las sensaciones y opiniones de los estudiantes con respecto al aprendizaje 

invertido en el curso. Este cuestionario se basó en algunas de las preguntas construidas 

para la investigación de Kwuimy et al. (2017) y se dividió en 5 categorías: antecedentes, 

preferencias, mejoras, influencia y comentarios finales. 

4.3.1. Antecedentes. En la etapa de entrevistas participaron de manera voluntaria 

7 estudiantes del curso, es decir, el 12.72% del total matriculado. Todos los estudiantes 

estaban cursando la asignatura por primera vez y no habían tenido experiencias previas 

relacionadas con el aprendizaje invertido. 

4.3.2. Preferencias. Entre las cosas que más les gustaron de la estrategia, los 

alumnos mencionaron, principalmente, la optimización de los tiempos, estudiar los 

temas al ritmo propio, tener la oportunidad de abordar más dudas durante la clase y una 

mayor dedicación a la realización de ejemplos prácticos durante la sesión sincrónica. 
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Así mismo, también destacaron la inclusión de videos interactivos como 

herramienta para el estudio independiente, ya que estos exigían prestar mayor atención a 

la explicación de los temas para dar respuesta a las preguntas. Con respecto a este 

aspecto, uno de los entrevistados afirmó lo siguiente: “ya que los videos permiten 

contestar preguntas, hacen que uno esté más atento a lo que ocurre y se evitan las 

distracciones; cuando respondía bien las preguntas, sentía que estaba aprendiendo”. 

Su corta duración fue otro aspecto destacado, pues ya no debían ver videos largos 

para retomar algún tema, sino que ahora contaban con videos cortos en los que se 

abordaban temas específicos. Al respecto, uno de los estudiantes indicó: “me ayudaron a 

optimizar tiempos, porque antes para encontrar un tema me tocaba ver las 4 horas de la 

clase grabada”. Otro entrevistado afirmó: “sentí un cambio grande porque me estaba 

tocando repetir las clases en los videos y eran muy largos, de varias horas. No es lo 

mismo cuando se suben los temas específicos por separado y solo debes ver el video 

corto, en lugar de buscar la parte en un video muy largo. Eso a la mayoría nos ayudó”. 

4.3.3. Mejoras. Varios estudiantes coincidieron en la necesidad de implementar la 

estrategia desde el comienzo del semestre y replicarla en otras asignaturas de alta 

complejidad del programa académico de Ingeniería de Sistemas. Así mismo, 

mencionaron que les gustaría tener más canales de comunicación con el docente para la 

socialización de dudas por fuera de la clase como, por ejemplo, un grupo en WhatsApp. 

4.3.4. Influencia. Todos los estudiantes entrevistados indicaron que el aprendizaje 

invertido influyó positivamente en sus procesos de aprendizaje. Uno de ellos afirmó lo 

siguiente: “desde que comenzamos a ver el curso, yo pensé que lo iba a perder, pensé 

que no iba a ser capaz de entender los temas. Pero cuando inició la metodología, cambió 

totalmente mi percepción de la clase, entendí más los temas, pude estudiar mejor y eso 

llevó a que hiciera un muy buen examen”. 

Algunos también coincidieron en que la estrategia los motivó a realizar ejercicios 

de manera autónoma a partir de los lineamientos presentados en los videos interactivos. 

Por otro lado, varios indicaron que al comienzo del semestre la percepción que se tenía 

del curso les causaba temor, ya que suele tener una tasa de reprobación alta. Un 
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entrevistado indicó lo siguiente: “para mí esta materia era una super barrera, decían que 

era muy dura y el lenguaje de programación que usamos no lo veía desde 2016, así que 

esta nueva manera de enseñar nos ayudó a practicar y mejorar los puntos débiles que 

tenía. Pude prepararme mejor y ganar todos los exámenes, para mí fue un logro grande”. 

4.3.5. Comentarios finales. Los estudiantes agradecieron la implementación de la 

estrategia, resaltaron la labor del docente y recalcaron que sintieron que el aprendizaje 

invertido facilitó la comprensión de los temas del curso. Además, como se mencionó en 

el apartado 4.3.3, insistieron en que se debería replicar en otros cursos, pues “hay 

muchas clases que tienen un nivel de dificultad alto, se usa mucha teoría y no llegamos a 

la práctica, entonces sería bueno que esta metodología se implementara en este tipo de 

cursos en la universidad”, según puntualizó uno de los entrevistados. 

4.4. Reportes de calificaciones 

Otro elemento que vale la pena mencionar, es el relacionado con las calificaciones 

de los estudiantes. Como se mencionó en el apartado 1.2.1, durante el periodo 

académico 2019-02, solo el 45.83% de los estudiantes lograron aprobarlo, mientras que 

el 20.83% desertó del curso y el 33.34% restante lo reprobó. 

Tras la implementación del aprendizaje invertido, se evidenciaron mejoras 

sustanciales en las calificaciones. El porcentaje de aprobación alcanzó el 85.47%, el de 

deserción fue del 12.72% y el de reprobación disminuyó hasta el 1.81%. 

 
Figura 16. Calificaciones en 2019-02 Vs. 2020-02 (Datos recabados por la autora).  

4.5. Análisis de resultados 

En este apartado se analizarán los resultados a la luz de la teoría esbozada en 

capítulos previos. Para ello, se considerarán los principales aspectos impactados en este 

proyecto: 1) percepción y motivación; 2) deserción y calificaciones. 
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4.5.1. Percepción y motivación. Resulta notable la mejora en la percepción del 

curso, así como el incremento en la frecuencia de revisión de los materiales y en la 

participación durante los encuentros sincrónicos. Esto es coherente con lo planteado por 

Matzumura et al. (2018), quienes afirman que el aprendizaje invertido facilita el logro de 

las metas académicas y mejora las relaciones entre los estudiantes y el docente. 

Alineado con lo anterior, Bergmann y Sams (2012) resaltan la importancia de 

adaptar la clase a las necesidades de los estudiantes que requieren mayor apoyo. En ese 

orden de ideas, la personalización de las clases de FLP fue un elemento decisivo para 

alcanzar los resultados mencionados, además, la revisión previa de los videos 

explicativos promovió cualidades como responsabilidad, autorregulación y 

participación, las cuales ya habían sido descritas por Fuentes et al. (2020) y Wiginton 

(2013) en sus estudios sobre aprendizaje invertido. Estos autores también afirman que 

dichas cualidades tienen relación directa con la motivación. 

En ese sentido, los datos recabados con la EME-E concuerdan con estas 

afirmaciones, pues según los tipos de motivación propuestos por Chicaiza y Cragno 

(2018), se evidenciaron avances pequeños, pero valiosos, en cuanto a la mejora de los 

niveles de motivación extrínseca e intrínseca. Además, uno de los mayores logros fue la 

desaparición de los estudiantes altamente desmotivados. 

Lo anterior se sustenta a través de los hallazgos de López (2005), quien indica que 

la motivación está relacionada con la percepción del estudiante sobre la utilidad de la 

actividad, su capacidad para realizarla y el grado de control que tiene sobre ella; estos 

aspectos son trabajados cuando se implementan estrategias de aprendizaje invertido. Así 

pues, la teoría respalda los resultados obtenidos con respecto a la percepción y 

motivación en el curso. 

4.5.2. Deserción y calificaciones. Este proyecto se enfocó únicamente en las 

causas de deserción de tipo académico señaladas por Guerrero (2018), sin embargo, los 

reportes de calificaciones presentados en el apartado 4.4 evidencian una mejora 

considerable en el desempeño de los estudiantes del curso FLP, ya que el número de 

estudiantes que desertó del curso disminuyó en gran cantidad.  
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Así mismo, la tasa de reprobación es otro aspecto que se debe considerar, ya que, 

tanto la deserción de un curso como su reprobación, son factores que pueden conducir al 

estudiante a abandonar por completo su ciclo académico (Castillo, Gamboa e Hidalgo, 

2020).  

Los resultados obtenidos en temas de deserción se encuentran alineados con las 

investigaciones revisadas (ver apartado 2.5), ya que las mejoras en la motivación y la 

percepción del curso significaron un incremento en el promedio de calificaciones y una 

disminución en los niveles de deserción. En ese sentido, es posible afirmar que la 

estrategia de aprendizaje invertido logró impactar las causas de tipo académico 

señaladas al comienzo de este apartado. 

4.5.3. Cumplimiento del objetivo. 

 El objetivo planteado al comienzo de este proyecto de intervención fue el 

“Implementar la estrategia de aprendizaje invertido durante el desarrollo del Resultado 

de Aprendizaje 2 (RA2: “aplica técnicas de representación de programas y análisis 

semántico, en la construcción de interpretadores, para traducir y ejecutar programas”) 

del curso Fundamentos de Lenguajes de Programación de la Universidad del Valle (sede 

Tuluá), con el propósito de aumentar los niveles de motivación de los estudiantes y 

disminuir la tasa de deserción en el curso”. 

Así pues, considerando los resultados analizados en este apartado, es posible 

afirmar que la implementación de la estrategia de aprendizaje invertido en Fundamentos 

de Lenguajes de Programación logró cumplir con su propósito, ya que se lograron 

aumentar los niveles de motivación, participación y mejoró la percepción del curso, 

además, el número de estudiantes que desertaron disminuyó de manera considerable en 

comparación con el periodo 2019-02.  

4.6. Fortalezas 

A continuación, se listarán las principales fortalezas identificadas en el proyecto. 

4.6.1. Interactividad de los recursos. Uno de los aspectos más exitosos fue la 

incorporación de videos interactivos, ya que estos presentaban preguntas en momentos 
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específicos, las cuales debían ser respondidas para continuar con la reproducción. De 

acuerdo con lo afirmado por los estudiantes, la naturaleza interactiva de los recursos les 

ayudó a mantener la concentración por más tiempo y a determinar de manera autónoma 

si estaban comprendiendo los temas. 

4.6.2. Incentivos. Antes de iniciar la fase de implementación, varios estudiantes 

expresaron temor con respecto al aprendizaje invertido, ya que pensaban que este podría 

generarles cargas de trabajo adicionales. En ese sentido, la implementación de pequeñas 

bonificaciones en la calificación del curso fue uno de los elementos que permitió reducir 

la resistencia al cambio e incentivar la participación voluntaria de todos los estudiantes. 

4.6.3. Comunicación. Para el presente proyecto de intervención, fue de vital 

importancia establecer canales de comunicación cercanos y directos con los estudiantes. 

Por un lado, este fue un factor que también permitió disminuir la resistencia al cambio, 

ya que se les comunicó de manera previa en qué consiste el aprendizaje invertido y 

cuáles son sus beneficios. Por otro lado, escuchar a los estudiantes durante la 

implementación fue valioso para efectuar cambios sobre la marcha. 

4.7. Debilidades 

Antes y durante la implementación del proyecto, se hizo un proceso reflexivo 

sobre sus debilidades y limitaciones, ya que estos aspectos impactaron de manera 

significativa los resultados alcanzados. 

4.7.1. Alcance. Como se mencionó en el apartado 2.5, la deserción es un 

fenómeno complejo y multicausal, por lo tanto, con este proyecto solo se intentarían 

impactar las causas de origen académico descritas por Guerrero (2018). Además, el 

alcance del proyecto se limitó únicamente al curso Fundamentos de Lenguajes de 

Programación. 

4.7.2. Tiempo. Si bien los resultados evidenciaron una mejora valiosa en términos 

de percepción, participación y motivación, el tiempo destinado para la intervención 

(cinco semanas) no fue suficiente para apreciar cambios sustanciales. 
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4.7.3. Transversalidad. Este proyecto fue un esfuerzo bienintencionado que 

buscó solucionar una problemática específica en un curso. Sin embargo, se trató de una 

estrategia puntual y aislada dentro del programa académico de Ingeniería de Sistemas. 

Para lograr cambios con mayor impacto se requiere de apoyo institucional para 

emprender acciones conjuntas, transversales y organizadas de largo aliento. 

4.8. Recomendaciones 

Si bien la estrategia de aprendizaje invertido implementada en el curso de FLP 

cumplió con el objetivo propuesto, esta es susceptible de algunas mejoras considerando 

las dificultades que se tuvieron durante su implementación y los resultados obtenidos. 

En primer lugar, es necesario que la estrategia se implemente desde el inicio del 

curso para evitar rupturas en la metodología usada a lo largo del semestre. De esta 

manera, los estudiantes tendrán mayor tiempo para acostumbrarse a ella y obtener 

mejores resultados. 

Por otro lado, la estrategia debería estar acompañada de mayores canales y 

tiempos de acompañamiento, para que los estudiantes puedan abordar sus dudas antes de 

la clase y, así, optimizar más los tiempos de la sesión sincrónica. Herramientas como 

foros y grupos en redes sociales podrían ser una alternativa para mejorar este aspecto.  
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Capítulo V. Conclusiones 

Este apartado comenzará con una breve recapitulación de los resultados, logros y 

dificultades encontrados tras la implementación del presente proyecto de intervención, a 

partir de los elementos que, en el diagnóstico inicial, evidenciaron ser problemáticos en el 

curso Fundamentos de Lenguajes de Programación, los cuales estaban relacionados con 

percepción, participación, desempeño y motivación en la asignatura. 

Posteriormente, se describirá la manera en que se socializarán los resultados con la 

comunidad universitaria en la que se llevó a cabo la intervención, pues la difusión del 

conocimiento se configura en parte fundamental para la mejora de los procesos. 

Finalmente, la autora de este proyecto emitirá su postura personal, haciendo énfasis 

en una serie de recomendaciones que podrían ser de ayuda para adaptar la metodología en 

otros contextos. 

5.1. Conclusiones generales y particulares 

De manera general, la implementación del aprendizaje invertido en el curso 

Fundamentos de Lenguajes de Programación logró resolver los problemas más graves que 

aquejaban a los estudiantes. Sin embargo, vale la pena hacer una reflexión sobre los 

resultados obtenidos y las posibles mejoras que se pueden llevar a cabo en el futuro.  

5.1.1. Percepción, participación y desempeño. Tanto la elección del curso como 

la implementación de la estrategia de aprendizaje invertido obedecieron a una baja 

percepción de los estudiantes, así como a sus altas tasas de deserción (baja académica) y 

de reprobación (ver apartado 1.2.1).  

Tras la aplicación de las encuestas y entrevistas descritas en el Capítulo IV, se 

encontraron avances muy notables en los elementos que conformaban la situación 

problemática descrita inicialmente. La percepción del curso mejoró en un 48,9%, el 

84,8% de los estudiantes tuvieron niveles de participación entre medios y muy altos, y el 

curso pasó de tener una tasa de pérdida del 33.3% en el periodo 2019-II al 1.8% en el 

periodo 2020-II (en el cual se llevó a cabo el presente proyecto de intervención). 
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Por lo tanto, es posible concluir que el aprendizaje invertido facilita y potencia el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en cursos considerados como “difíciles”, ya que 

permite concentrar los tiempos de encuentro sincrónico para abordar dudas específicas, 

reforzar conceptos en los que haya dificultades y realizar ejercicios prácticos, a la vez que 

desarrolla en los estudiantes cualidades como responsabilidad y autorregulación (Fuentes 

et al., 2020; Wiginton, 2013). 

Así mismo, es preciso rescatar la petición que gran parte de los estudiantes hicieron 

con respecto a la aplicación de la metodología de aprendizaje invertido en otros cursos 

que tienen características similares. No obstante, esta petición no resultará viable si los 

docentes encargados de dichas asignaturas no se comprometen con la curaduría y 

desarrollo previo de materiales destinados a dar la instrucción directa antes de las 

sesiones de clase. Esta es una tarea ardua y, probablemente, no sería remunerada por la 

institución en la que laboran, así que por el momento no se cuenta con condiciones que 

favorezcan la aplicación de la metodología en otros cursos. 

No obstante, es precisamente dicho clima desfavorable el que le da gran 

importancia a la difusión de este proyecto, ya que sus resultados exitosos pueden llegar a 

motivar a otros docentes a replicar la metodología por su cuenta aún en ausencia de un 

incentivo institucional. La manera en que dicha socialización se llevó a cabo será descrita 

en el apartado 5.2 de este capítulo. 

5.1.2. Motivación. Como se ha mencionado en capítulos previos, la motivación es 

un elemento clave para detonar acciones en los seres humanos (Carrillo, Padilla, Rosero y 

Villagómez, 2009; López, 2005; Palomo, 2014) y obedece a diversos factores que pueden 

ser de naturaleza intrínseca o extrínseca (Chicaiza y Cragno, 2018).  

En ese sentido, con este proyecto se disminuyeron los niveles de desmotivación (es 

decir, ausencia de motivación) y se aumentaron los niveles de motivación extrínseca e 

intrínseca. No obstante, dicho incremento, pese a ser valioso, fue porcentualmente 

pequeño. Esto pudo deberse a que la intervención planeada solo se concentró en la 

metodología usada para impartir el curso y no en otros factores de igual importancia, ya 

que para lograr resultados integrales y de mayor alcance resultaría necesario cuestionarse 
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asuntos sobre el estudiante como: ¿tiene problemas en su entorno cercano que dificulten 

su concentración?, ¿hace una buena gestión de sus emociones?, ¿debe alternar sus 

tiempos de estudio con jornadas laborales?, ¿vive en zonas de conflicto armado?, entre 

otros. 

Estas otras dimensiones que pueden incidir en la motivación de logro no eran el 

propósito planteado para este ejercicio, pero se configuran en una posibilidad que se 

podría tener en cuenta en futuras intervenciones para establecer mecanismos que también 

atiendan dichas problemáticas y, así, mejorar los resultados relacionados con los niveles 

de motivación. 

5.1.3. Logros y dificultades. De manera inicial, la mayor dificultad a la que se 

enfrentó el proyecto fue la resistencia al cambio de metodología por parte de los 

estudiantes. No obstante, este es un aspecto que ya se había considerado de manera 

previa, pues de acuerdo con Zabalza y Zabalza (2012) este es uno de los retos más 

comunes que se deben superar cuando se pretende implementar cualquier innovación.  

De allí surgió la decisión de realizar sesiones con los estudiantes antes de la 

implementación del proyecto de intervención. Lo anterior tenía el propósito de explicarles 

en qué consiste el aprendizaje invertido, sus beneficios y los incentivos que tendrían por 

participar en el proyecto; con esto se logró generar un interés inicial para alentarlos a 

darle una oportunidad a la nueva metodología de clase. 

Otra dificultad que logró solventarse en el camino fue la relacionada con los 

espacios para resolver dudas antes de clase. Para ello, se dispuso de foros en Moodle y 

reuniones de asesoría a través de videollamada. Sin embargo, de acuerdo con las 

entrevistas realizadas después de la intervención, los estudiantes sugieren canales de 

comunicación más inmediatos como, por ejemplo, grupos en WhatsApp con la presencia 

del docente. 

Vale la pena mencionar que otra dificultad importante del presente proyecto fue el 

poco tiempo estipulado para la fase de implementación, ya que todos los alumnos 

coincidieron en que la estrategia debió implementarse desde la primera hasta la última 
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semana del curso para obtener mayores beneficios. Ante dicha petición, en colaboración 

con el docente, se desarrollaron los videos de los temas faltantes, para que en próximas 

cohortes la estrategia se pueda aplicar de inicio a fin. 

Para finalizar, el aprendizaje invertido ha demostrado ser una metodología muy 

valiosa, pero su diseño requiere de tiempo, recursos tecnológicos y ciertas habilidades 

para el manejo de software de edición, por lo tanto, considero pertinente explorar otras 

alternativas no mencionadas previamente en este documento para facilitar la generación 

de los recursos educativos necesarios. 

Por ejemplo, para grabar las explicaciones, en lugar de usar una cámara réflex 

externa, se podría usar la cámara integrada del computador; también se podría reemplazar 

el uso de la suite de Adobe para la edición, por la opción de grabación de videollamada 

disponible en herramientas gratuitas como Google Meet, pues esta última genera como 

resultado un archivo en formato video que combina las grabaciones de la pantalla y de la 

cámara, evitando al docente la tarea de editar por separado ambos archivos. 

5.2. Entrega de resultados a la comunidad 

Este proyecto de intervención significó la primera implementación de la 

metodología de aprendizaje invertido en un curso del programa académico de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad del Valle, sede Tuluá. En ese sentido, la socialización de 

los resultados es de vital importancia ya que, por un lado, puede motivar a algunos 

miembros de la planta docente a adaptar la estrategia en sus respectivos cursos y, por otro 

lado, podría incentivar la generación de programas institucionales que apoyen este tipo de 

iniciativas educativas. 

Para llevar a cabo la socialización, se realizó una charla abierta al público, dirigida 

a toda la comunidad de la Universidad del Valle sede Tuluá y a otros actores externos que 

deseen asistir. Dicho evento contó con el apoyo de REDITUL (Red de Investigación del 

Municipio de Tuluá) y RREDSI (Red Regional de Semilleros de Investigación).  

Durante la charla, se abordaron las problemáticas que motivaron este proyecto y los 

resultados obtenidos, sin embargo, se hizo especial énfasis en el proceso de diseño e 
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implementación para facilitar que los docentes entendieran cómo podrían tomar 

elementos de la metodología para adaptarla en las asignaturas que imparten. 

El evento tuvo una buena asistencia y recepción por parte de la comunidad 

académica de la Universidad del Valle y varios docentes se mostraron interesados en 

adoptarla para sus respectivos cursos. Para conocer más sobre la socialización de 

resultados, se recomienda leer el Anexo Ñ. 

5.3. Postura personal 

El presente proyecto de intervención cumplió con los objetivos planteados 

inicialmente, ya que se aumentaron los niveles de motivación, se disminuyó el número de 

estudiantes que desertaron del curso y mejoró de manera considerable su porcentaje de 

aprobación (ver apartado 4.5.3.). 

No obstante, vale la pena puntualizar que cuando se requiera implementar cambios 

de metodología en procesos de enseñanza-aprendizaje, resulta necesario hacer una 

transición más lenta para que el desempeño de los estudiantes no resulte afectado por un 

cambio abrupto; esto no solo aplica para el aprendizaje invertido, sino para cualquier 

cambio en general.  

Así mismo, la participación intencionada de los estudiantes fue un factor 

fundamental para cumplir los objetivos de este proyecto. En ese orden de ideas, cuando se 

pretenda implementar proyectos de naturaleza similar, resulta necesario, en primer lugar, 

ayudarles a entender la necesidad y los beneficios que representará para ellos y, en 

segundo lugar, generar incentivos (por ejemplo, bonificaciones en la calificación final) 

que los lleven a participar en las actividades planeadas. 

Para finalizar, es necesario mencionar que no existen soluciones mágicas para los 

problemas a los que se enfrentan los docentes que imparten cursos con temáticas de 

difícil comprensión, bajos niveles de motivación y altas tasas de reprobación. Lo que 

funciona para un curso, quizá no funcione para otro; esto es un llamado a no limitarse a 

replicar metodologías sin tener en cuenta el contexto propio, sino a adaptarlas a las 

necesidades identificadas y a explorar diferentes recursos que puedan potenciarlas. 
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Anexos 

Anexo A. Instrumento para entrevista dirigida a docente 

Objetivo: Identificar las necesidades y oportunidades de mejora en la metodología del 
curso FLP, impartido en el pregrado Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle 
(sede Tuluá), con el propósito de generar estrategias didácticas que propendan por el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de dicho curso. 

Categorías: general, contenidos, metodología, evaluación. 

General: 

1. ¿Durante cuántos periodos académicos ha impartido esta asignatura? 
2. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de la asignatura? 
3. ¿Cómo considera que los estudiantes perciben la asignatura? 
4. En términos generales ¿qué aspectos exitosos encuentra en el curso? 
5. En términos generales ¿qué falencias encuentra en el curso? 

Contenidos: 

1. ¿Cómo percibe el nivel de dificultad del curso para los estudiantes? 
2. ¿Cuáles son las potenciales aplicaciones prácticas de los temas del curso? 
3. ¿Los estudiantes llegan con los conocimientos previos suficientes para 

comprender las temáticas del curso? 

Metodología: 

1. ¿Utiliza algún tipo de estrategia para incentivar la motivación de los estudiantes?  
2. ¿Genera recursos educativos para el estudio independiente de los alumnos? 

¿Cuáles? 
3. ¿Cómo suele desarrollar sus encuentros sincrónicos en el curso? 
4. ¿Cómo es recibido el curso por los estudiantes? Es decir, ¿cómo percibe usted 

los niveles de aprendizaje, participación y motivación? 
5. ¿Considera viable la inclusión del aprendizaje basado en proyectos en el curso? 

Evaluación: 

1. ¿Qué tipo de habilidades desarrollan los estudiantes en el curso y cómo se mide 
su logro? 

2. ¿Cómo es el proceso de evaluación del curso (qué instrumentos o estrategias se 
usan)? 

3. ¿Cómo han sido los resultados (medidos en calificaciones) del curso a través del 
tiempo? 

4. En comparación con otros cursos del pregrado de Ingeniería de Sistemas, ¿cómo 
percibe los resultados obtenidos por los estudiantes del curso de FLP? 
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Anexo B. Instrumento para encuesta dirigida a estudiantes 

Objetivo: Identificar las necesidades y oportunidades de mejora en la metodología del 
curso FLP, impartido en el pregrado Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle 
(sede Tuluá), con el propósito de generar estrategias didácticas que propendan por el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de dicho curso. 

Categorías: perfil, contenidos, metodología, evaluación. 

Este instrumento se aplicará a los estudiantes que actualmente están cursando la 
asignatura. 

 

Introducción: 

El propósito de esta encuesta es identificar las necesidades y oportunidades de mejora en 
la metodología del curso FLP, con el propósito de generar estrategias didácticas que 
propendan por el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco 
del curso.  

Se realizarán preguntas en 4 categorías: Perfil, Contenidos, Metodología y Evaluación. 
Sus respuestas serán totalmente anónimas y constituyen un insumo valioso para la 
mejora del curso, por lo tanto, se agradece su honestidad y participación en este 
ejercicio. Si tiene alguna inquietud, puede escribir al correo A01685291@itesm.mx 

 

Consentimiento: 

Esta encuesta es totalmente anónima, no se solicitará tu nombre y los datos recogidos 
serán usados con fines de investigación educativa para mejorar las prácticas docentes en 
el curso. ¿Aceptas que la información recogida en esta encuesta sea tratada como se 
describió anteriormente? Para dar tu consentimiento y realizar la encuesta, debes dar clic 
en "Sí". 

• Sí 
• No 

 

Perfil: 

1. Edad 
2. Sexo de nacimiento 
3. Estrato 
4. Ciudad de residencia 
5. Semestre 
6. ¿Es la primera vez que cursa esta asignatura? 

• Sí 
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• No 
7. ¿Se siente motivado en el desarrollo del curso? 

• Sí 
• No 

8. ¿Hay alguna situación o factor que esté afectando su desempeño en el curso?  
(Respuesta abierta) 

 

Contenidos: 

Califique los siguientes elementos del 1 al 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto: 

9. Considero que el curso es relevante dentro de mi formación. 
10. Nivel de dificultad de los contenidos del curso. 
11. Logro entender la utilidad o aplicaciones de los contenidos del curso en 

contextos reales. 
12. La cantidad de contenidos es apropiada para el tiempo dispuesto para 

desarrollarlos. 
13. Los temas que se abordan en el curso están conectados entre sí. 

*** 
14. ¿Le gustaría concentrar sus tiempos de estudio independiente en el abordaje de 

conceptos básicos (previo a las sesiones de clase) y concentrar las sesiones de 
clase con el docente en la realización de ejercicios prácticos? 

• Sí 
• No 

 

Metodología: 

Califique los siguientes elementos del 1 al 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto: 

15. La manera en que se abordan los contenidos facilita su entendimiento. 
16. Las clases me generan interés. 
17. Las estrategias implementadas por el profesor en clase han sido interesantes o 

motivadoras. 
18. Las actividades de gamificación han sido útiles para el aprendizaje. 
19. Participo de manera activa en el curso. 

*** 
20. ¿Alguna sesión de clase no fue pertinente o necesaria? 

• Sí 
• No 

21. ¿Por qué?  
(Respuesta abierta) 

22. ¿La metodología del curso lo reta a aplicar su aprendizaje en contextos reales? 
• Sí 
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• No 
23. ¿Consulta los videos proporcionados por el docente para adelantar temas antes de 

clase? 
• Sí 
• No 

24. ¿Consulta los videos proporcionados por el docente para repetir temas después 
de clase? 

• Sí 
• No 

 

Evaluación: 

Califique los siguientes elementos del 1 al 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto: 

25. Considero adecuada la manera en que se evalúa el curso. 
26. La evaluación del curso me permite demostrar las habilidades adquiridas. 
27. La evaluación del curso se corresponde con los temas vistos en clase. 

*** 
28. Le gustaría emprender un proyecto de clase que al final sea retroalimentado por 

líderes o expertos en el área. 
• Sí 
• No 

29. ¿Alguna vez ha identificado una situación real que se pueda solucionar aplicando 
los temas o conceptos abordados en el curso? 

• Sí 
• No 

30. ¿Cómo se imagina que podría demostrar su aprendizaje en el curso? 
(Respuesta abierta) 
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Anexo C. Cronograma 
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Anexo D. Primer instrumento de aplicación de la EME-E 

 
Perfil 

Las siguientes preguntas me ayudarán a conocer un poco sobre ti. 

• Código estudiantil 
• Ciudad de residencia 
• ¿Tienes espacio y mobiliario adecuado para estudiar?  

o Sí. 
o No. 

• ¿Tienes acceso a Internet en tu casa para desarrollar labores de estudio? 
o Sí. 
o No. 

 

Califica los siguientes elementos del 1 al 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto. 

• Participo de manera activa en las sesiones sincrónicas de FLP. 
• Durante la aplicación de la metodología de aprendizaje invertido, he consultado 

materiales para adelantar temas antes de clase. 
• Las estrategias implementadas por el profesor en clase de FLP han sido 

interesantes o motivadoras.  
• La manera en que se han abordado hasta ahora los temas del curso FLP me ha 

facilitado su comprensión.  

 

Escala de la Motivación Escolar en Español (EME-E) 

A continuación, se presenta un cuestionario que responde a la pregunta "¿por qué estás 
cursando Fundamentos de Lenguajes de Programación (FLP)?".  

Responde cada afirmación tomando en cuenta la escala del 1 al 7, en donde 1 es la más 
baja (no se corresponde en absoluto con mi caso) y 7 la más alta (se corresponde 
totalmente con mi caso). Recuerda que la encuesta es anónima y que es importante que 
respondas de manera honesta. 

1. Porque solo con las asignaturas previas no podría encontrar un empleo bien 
pagado. 

2. Porque para mí es un placer y una satisfacción aprender cosas nuevas sobre los 
fundamentos de lenguajes de programación. 

3. Porque pienso que comprender los fundamentos de lenguajes de programación 
me ayudará a preparar mejor la carrera que he elegido. 

4. Por los intensos momentos que vivo cuando comunico mis propias ideas a los 
demás durante las clases de FLP. 
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5. Sinceramente no lo sé; verdaderamente, tengo la impresión de perder el tiempo 
en la clase de FLP. 

6. Por la satisfacción que siento cuando me supero en mis estudios en el curso de 
FLP. 

7. Para demostrarme que soy capaz de terminar el curso de FLP. 
8. Para poder conseguir en el futuro un trabajo más prestigioso. 
9. Por el placer de descubrir cosas nuevas desconocidas para mí. 
10. Porque posiblemente me permitirá entrar en el mercado laboral dentro del campo 

que a mí me guste. 
11. Por el placer de leer autores interesantes. 
12. En su momento, tuve buenas razones para cursar FLP; pero ahora me pregunto si 

debería continuar en el curso. 
13. Por la satisfacción que siento al superar cada uno de mis objetivos personales. 
14. Porque aprobar el curso de FLP me hace sentir importante. 
15. Porque en el futuro quiero tener una “buena vida”. 
16. Por el placer de saber más sobre las temáticas de FLP que me atraen. 
17. Porque me ayudará a elegir mejor mi orientación profesional. 
18. Por el placer que experimento al sentirme completamente absorbido por lo que 

ciertos autores han escrito. 
19. No sé por qué estoy en el curso de FLP y, francamente, me trae sin cuidado. 
20. Por la satisfacción que siento cuando logro realizar actividades académicas 

difíciles del curso FLP. 
21. Para demostrarme que soy una persona inteligente. 
22. Para tener un sueldo mejor en el futuro. 
23. Porque el curso de FLP me permite continuar aprendiendo un montón de cosas 

que me interesan. 
24. Porque creo que el curso de FLP va a mejorar mi competencia como profesional. 
25. Porque me gusta meterme de lleno cuando leo diferentes temas interesantes del 

curso FLP. 
26. No lo sé; no consigo entender qué hago en el curso de FLP. 
27. Porque este curso me permite sentir la satisfacción personal en la búsqueda de la 

perfección dentro de mis estudios. 
28. Porque quiero demostrarme que soy capaz de tener éxito en este curso.   
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Anexo E. Segundo instrumento de aplicación de la EME-E 

 
Perfil 

Las siguientes preguntas me ayudarán a conocer un poco sobre ti. 

• Código estudiantil 
• Ciudad de residencia 
• ¿Tienes espacio y mobiliario adecuado para estudiar?  

o Sí. 
o No. 

• ¿Tienes acceso a Internet en tu casa para desarrollar labores de estudio? 
o Sí. 
o No. 

 

Califica los siguientes elementos del 1 al 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto. 

• Participo de manera activa en las sesiones sincrónicas de FLP. 
• Durante la aplicación de la metodología de aprendizaje invertido, he consultado 

materiales para adelantar temas antes de clase. 
• Las estrategias implementadas por el profesor en clase de FLP han sido 

interesantes o motivadoras.  
• La manera en que se han abordado hasta ahora los temas del curso FLP me ha 

facilitado su comprensión.  
• La estrategia de aprendizaje invertido me ha parecido más atractiva.  
• Las actividades durante la clase me ayudan a mejorar mi entendimiento de los 

temas.  
• ¿Qué tan confiado te sientes sobre los temas DESPUÉS de ver los videos y 

ANTES de la clase con el profesor? (1 = Nada confiado; 5 = Totalmente 
confiado).  

• ¿Qué tan confiado te sientes sobre los temas DESPUÉS de ver los videos y 
DESPUÉS de la clase con el profesor? (1 = Nada confiado; 5 = Totalmente 
confiado).  

• En tus propias palabras, ¿en qué consiste el aprendizaje invertido?  
• ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio del aprendizaje invertido?  

o Mejoro mis niveles de autonomía como estudiante. 
o La clase sincrónica con el docente puede tener un enfoque más 

personalizado, pues no se centra en impartir conceptos sino en abordar 
dudas y realizar ejercicios prácticos de acuerdo con mis necesidades 
como estudiante. 

o No tengo que dedicar tanto tiempo al curso. 
o Puedo estudiar los temas de la semana a mi propio ritmo. 
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• Señala todas las opciones que consideres correctas. Para que la metodología de 
aprendizaje invertido sea exitosa, es INDISPENSABLE que yo: 

o Visualice los materiales proporcionados por el docente antes de los 
encuentros sincrónicos. 

o Anote mis dudas o los puntos que no me quedaron claros del material 
proporcionado para consultarlos con mi profesor. 

o Genere mis propios materiales para compartir con mis compañeros. 
o Asuma una actitud responsable con mi propio aprendizaje. 

 

Escala de la Motivación Escolar en Español (EME-E) 

A continuación, se presenta un cuestionario que responde a la pregunta "¿por qué estás 
cursando Fundamentos de Lenguajes de Programación (FLP)?". 

Responde cada afirmación tomando en cuenta la escala del 1 al 7, en donde 1 es la más 
baja (no se corresponde en absoluto con mi caso) y 7 la más alta (se corresponde 
totalmente con mi caso).  

Recuerda que la encuesta es anónima y que es importante que respondas de manera 
honesta. 

1. Porque solo con las asignaturas previas no podría encontrar un empleo bien 
pagado. 

2. Porque para mí es un placer y una satisfacción aprender cosas nuevas sobre los 
fundamentos de lenguajes de programación. 

3. Porque pienso que comprender los fundamentos de lenguajes de programación 
me ayudará a preparar mejor la carrera que he elegido. 

4. Por los intensos momentos que vivo cuando comunico mis propias ideas a los 
demás durante las clases de FLP. 

5. Sinceramente no lo sé; verdaderamente, tengo la impresión de perder el tiempo 
en la clase de FLP. 

6. Por la satisfacción que siento cuando me supero en mis estudios en el curso de 
FLP. 

7. Para demostrarme que soy capaz de terminar el curso de FLP. 
8. Para poder conseguir en el futuro un trabajo más prestigioso. 
9. Por el placer de descubrir cosas nuevas desconocidas para mí. 
10. Porque posiblemente me permitirá entrar en el mercado laboral dentro del campo 

que a mí me guste. 
11. Por el placer de leer autores interesantes. 
12. En su momento, tuve buenas razones para cursar FLP; pero ahora me pregunto si 

debería continuar en el curso. 
13. Por la satisfacción que siento al superar cada uno de mis objetivos personales. 
14. Porque aprobar el curso de FLP me hace sentir importante. 
15. Porque en el futuro quiero tener una “buena vida”. 
16. Por el placer de saber más sobre las temáticas de FLP que me atraen. 



66 
 

17. Porque me ayudará a elegir mejor mi orientación profesional. 
18. Por el placer que experimento al sentirme completamente absorbido por lo que 

ciertos autores han escrito. 
19. No sé por qué estoy en el curso de FLP y, francamente, me trae sin cuidado. 
20. Por la satisfacción que siento cuando logro realizar actividades académicas 

difíciles del curso FLP. 
21. Para demostrarme que soy una persona inteligente. 
22. Para tener un sueldo mejor en el futuro. 
23. Porque el curso de FLP me permite continuar aprendiendo un montón de cosas 

que me interesan. 
24. Porque creo que el curso de FLP va a mejorar mi competencia como profesional. 
25. Porque me gusta meterme de lleno cuando leo diferentes temas interesantes del 

curso FLP. 
26. No lo sé; no consigo entender qué hago en el curso de FLP. 
27. Porque este curso me permite sentir la satisfacción personal en la búsqueda de la 

perfección dentro de mis estudios. 
28. Porque quiero demostrarme que soy capaz de tener éxito en este curso.   
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Anexo F. Cuestionario para entrevista dirigida a estudiantes 

 
Basada en algunas de las preguntas construidas para la investigación “A First-time 
Flipped Classroom Experience: Measure of Outcomes and Challenges” de Kwuimy 
(2017). 
 

1. ¿Esta es la primera vez que cursas FLP? 
2. ¿En algún otro curso habías trabajado con la estrategia de aprendizaje invertido? 
3. En términos generales ¿qué te gustó más de la estrategia? 
4. ¿Cuál fue la parte que te pareció más útil? 
5. En términos generales ¿qué no te gustó de la estrategia? 
6. ¿Qué te gustaría que se cambiara o que fuera distinto de lo que se implementó? 
7. ¿Qué crees que podríamos hacer para que los estudiantes se sientan más 

apoyados en este tipo de estrategias? 
8. ¿Cómo percibiste el nivel de dificultad del curso desde el momento en que se 

implementó la estrategia? Se vale decir que no percibiste cambios. 
9. ¿Cómo consideras que la estrategia influyó en tu entendimiento de los temas del 

curso? Se vale decir que no influyó. 
10. ¿Cómo consideras que la estrategia influyó en tus calificaciones en el curso? Se 

vale decir que no influyó. 
Comentarios finales. 
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Anexo G. Tipos de motivación valorados en la EME-E 

 
Desmotivación: 

• Sinceramente no lo sé; verdaderamente, tengo la impresión de perder el tiempo 
en la clase de FLP. 

• En su momento, tuve buenas razones para cursar FLP; pero ahora me pregunto si 
debería continuar en el curso. 

• No sé por qué estoy en el curso de FLP y, francamente, me trae sin cuidado. 
• No lo sé; no consigo entender qué hago en el curso de FLP. 

 
Motivación extrínseca: 

1. Porque solo con las asignaturas previas no podría encontrar un empleo bien 
pagado. 

2. Porque pienso que comprender los fundamentos de lenguajes de programación 
me ayudará a preparar mejor la carrera que he elegido. 

3. Para demostrarme que soy capaz de terminar el curso de FLP. 
4. Para poder conseguir en el futuro un trabajo más prestigioso. 
5. Porque posiblemente me permitirá entrar en el mercado laboral dentro del campo 

que a mí me guste. 
6. Porque aprobar el curso de FLP me hace sentir importante. 
7. Porque en el futuro quiero tener una “buena vida”. 
8. Porque me ayudará a elegir mejor mi orientación profesional. 
9. Para demostrarme que soy una persona inteligente. 
10. Para tener un sueldo mejor en el futuro. 
11. Porque creo que el curso de FLP va a mejorar mi competencia como profesional. 
12. Porque quiero demostrarme que soy capaz de tener éxito en este curso. 

 
Motivación intrínseca: 

1. Porque para mí es un placer y una satisfacción aprender cosas nuevas sobre los 
fundamentos de lenguajes de programación. 

2. Por los intensos momentos que vivo cuando comunico mis propias ideas a los 
demás durante las clases de FLP. 

3. Por la satisfacción que siento cuando me supero en mis estudios en el curso de 
FLP. 

4. Por el placer de descubrir cosas nuevas desconocidas para mí.  
5. Por el placer de leer autores interesantes. 
6. Por la satisfacción que siento al superar cada uno de mis objetivos personales. 
7. Por el placer de saber más sobre las temáticas de FLP que me atraen. 
8. Por el placer que experimento al sentirme completamente absorbido por lo que 

ciertos autores han escrito. 
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9. Por la satisfacción que siento cuando logro realizar actividades académicas 
difíciles del curso FLP. 

10. Porque el curso de FLP me permite continuar aprendiendo un montón de cosas 
que me interesan. 

11. Porque me gusta meterme de lleno cuando leo diferentes temas interesantes del 
curso FLP. 

12. Porque este curso me permite sentir la satisfacción personal en la búsqueda de la 
perfección dentro de mis estudios. 
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Anexo H. Reporte: Primera aplicación de la EME-E 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados más relevantes para la 

primera aplicación de la EME-E, antes de la implementación de la estrategia. 

Información general. En cuanto a la participación (ver Figura 1), el 20.8% de los 

alumnos encuestados indicó un nivel muy bajo, el 18.8% un nivel bajo, el 29.2% un 

nivel medio, el 27.1% afirmó tener un nivel alto y solo el 4.2% un nivel muy alto. Por lo 

tanto, este es uno de los aspectos susceptibles de mejora, ya que el 39.6% de los 

estudiantes indicó participar de manera baja o muy baja en el curso. 

Participo de manera activa en las sesiones sincrónicas de FLP. 

 

Figura 1. Niveles de participación en el curso. 

Adicionalmente, se indagó sobre las estrategias implementadas por el profesor (ver 

Figura 2) y la facilidad de comprensión de los temas (ver Figura 3). En el primer caso, el 

12.5% afirmó que las estrategias usadas habían sido medianamente interesantes o 

motivadoras; el 62.5% las calificó en un nivel alto y el 25% en uno muy alto. 

En el segundo caso, el 12.5% de los encuestados afirmó que la manera en que se 

abordan los temas del curso no facilita su entendimiento, mientras que el 25% calificó 

este aspecto en un nivel medio, el 50% en un nivel alto y el 12.5% en un nivel muy alto. 

Las estrategias implementadas por el profesor en clase de FLP han sido interesantes o motivadoras. 

 

Figura 2. Estrategias implementadas por el profesor. 
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La manera en que se han abordado hasta ahora los temas del curso FLP me ha facilitado su 

comprensión. 

 

Figura 3. Comprensión de los temas de acuerdo con la manera en que se abordan. 
 

Para finalizar la primera sección de la encuesta, se indagó sobre la frecuencia con 

la que se consultan los materiales del curso para adelantar temas antes de clase, 

considerando que el docente suele proporcionar videos explicativos grabados en clases 

impartidas en cohortes previas (ver Figura 4). El 43.8% de los alumnos no suele 

consultar los materiales proporcionados antes de las sesiones sincrónicas del curso 

(niveles “Muy bajo” y “Bajo”). Además, vale la pena resaltar que ninguno de los 

encuestados indicó un nivel muy alto de consulta de los materiales. 

Durante las semanas previas del curso (antes de la aplicación de la metodología de aprendizaje 

invertido), he consultado materiales para adelantar temas antes de clase. 

 

Figura 4. Niveles de consulta de materiales del curso. 
 

Escala de la Motivación Escolar en Español (EME-E). A continuación, se 

describen los resultados obtenidos con la primera aplicación de la EME-E. 

Desmotivación. Para evaluar este aspecto, la escala de motivación cuenta con 

cuatro afirmaciones. A partir de los resultados, es posible afirmar que un 62.5% de los 

estudiantes siente niveles de motivación altos o medio-altos con respecto al curso, pero 

existe un 37.5% restante que cuenta con niveles bajos que son susceptibles de ser 

incrementados con la estrategia de aprendizaje invertido.  

12.5% 0.0%
31.3% 50.0%

6.2%
0.0%

100.0%

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

25.0% 18.8% 31.3% 25.0%
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Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto



72 
 

 

Figura 5. Niveles de Desmotivación en el curso. 
 

Motivación extrínseca. Para evaluar este aspecto el instrumento cuenta con 12 

afirmaciones. De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayor parte de los estudiantes 

indicó sentir una afinidad media hacia los ítems relacionados con la motivación 

extrínseca, representando el 73.9% de la muestra. Por su parte, el 26.1% afirmó tener 

una identificación alta y nadie se ubicó en el nivel bajo. 

 

Figura 6. Niveles de motivación extrínseca en el curso. 

Es importante considerar que los estudiantes que no sienten afinidad por los ítems 

de motivación extrínseca no necesariamente se encuentran en un estado de 

desmotivación, ya que esto podría deberse a que sus motivaciones obedecen a causas 

intrínsecas.  

Motivación intrínseca. Para evaluar este aspecto la escala cuenta con 12 

afirmaciones. Según los datos recogidos, solo el 15.2% de los estudiantes se identificó 

con los ítems de motivación intrínseca y el 84.8% expresó afinidad media hacia ellos. 

Ningún estudiante demostró una afinidad baja. 
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Figura 7. Niveles de motivación intrínseca en el curso. 
 

Resultados individuales. Al extrapolar la información obtenida, se encontró que 

los estudiantes con niveles medio-altos y altos de desmotivación, tienen puntajes medio-

bajos y bajos de motivación extrínseca en comparación con el resto de los encuestados. 

Así mismo, sus puntajes de motivación intrínseca fueron los más bajos. Para 

ejemplificar lo anterior, se presenta el caso de los sujetos #30 y #40s: 

Sujeto #30 

 

Figura 8. Resultados del sujeto #30. 
 

Sujeto #40 

 

Figura 9. Resultados del sujeto #40. 
 

  

6.25 4.83 2.50
0.00

10.00

Amotivación Motivación extrínseca Motivación intrínseca

4.25 2.50 2.16

0.00
5.00

Amotivación Motivación extrínseca Motivación intrínseca
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Anexo I. Reporte: Segunda aplicación de la EME-E 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados más relevantes para la 

segunda aplicación de la EME-E. 

Información general. En esta aplicación del instrumento se conservan los datos 

relacionados con número de encuestados, edades y proporción entre hombres y mujeres. 

En cuanto a los niveles de participación, el 84.8% de los encuestados participó de 

manera media, alta o muy alta en el curso durante la implementación de la estrategia. 

Participo de manera activa en las sesiones sincrónicas de FLP. 

 

Figura 10. Niveles de participación en el curso. 

Al indagar sobre las estrategias implementadas por el profesor (ver Figura 11) se 

encontró que la mayor parte de los estudiantes, es decir el 73.9%, considera que estas 

fueron interesantes o motivadoras. Por su parte, en cuanto a la manera en que se 

abordaron los temas del curso (ver Figura 12), el 65.2% indicó que esta facilitó su 

comprensión. 

Las estrategias implementadas por el profesor en clase de FLP han sido interesantes o motivadoras. 

 

Figura 11. Estrategias implementadas por el profesor. 
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La manera en que se han abordado hasta ahora los temas del curso FLP me ha facilitado su 

comprensión. 

 

Figura 12. Comprensión de los temas de acuerdo con la manera en que se abordan. 

Por otro lado, el 73.9% de los encuestados indicó que suele consultar los 

materiales antes de las sesiones sincrónicas con una frecuencia alta y muy alta. 

Durante las semanas previas del curso (antes de la aplicación de la metodología de aprendizaje 

invertido), he consultado materiales para adelantar temas antes de clase. 

 

Figura 13. Niveles de consulta de materiales del curso. 

En cuanto a los reactivos basados en Kwuimy et al. (2017), el 80.4% de los 

estudiantes consideró que la estrategia de aprendizaje invertido es más atractiva y el 

60.0% indicó que le ayudó a mejorar su entendimiento de los temas. También se 

evidenció que el visionado de los videos les proporcionó altos niveles de confianza, los 

cuales se incrementan después de la sesión sincrónica con el docente. 

¿Qué tan confiado te sientes sobre los temas DESPUÉS de ver los videos y ANTES de la clase? 

 

Figura 14. Niveles de confianza antes de la sesión sincrónica. 
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¿Qué tan confiado te sientes sobre los temas DESPUÉS de ver los videos y DESPUÉS de la clase? 

 

Figura 15. Niveles de confianza después de la sesión sincrónica. 

Escala de la Motivación Escolar en Español (EME-E). A continuación, se 

describen los resultados de la segunda aplicación de la Échelle de Motivation en 

Éducation traducida al español por Núñez et al. (2005), tras la implementación de la 

estrategia de aprendizaje invertido en el curso. 

Desmotivación. El 67.4% de los estudiantes no se identificó con los ítems 

relacionados con motivación, mientras que el 32.6% restante se clasificó en un nivel 

medio. Ningún encuestado se identificó con el nivel alto. 

 

Figura 16. Desmotivación después de la aplicación de aprendizaje invertido. 
 

Motivación extrínseca. El 66.7% afirmó sentir un nivel medio de afinidad con 

respecto a los ítems relacionados con la motivación extrínseca y el 33.3% con un nivel 

alto. Ningún estudiante se ubicó en el nivel bajo. 

0.0% 2.2% 4.3%
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34.8%
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100.0%
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Figura 17. Motivación extrínseca después de la aplicación de aprendizaje invertido. 

Motivación intrínseca. Según los datos recogidos, el 20.8% de los estudiantes se 

siente identificado con los ítems de motivación intrínseca y el 79.2% siente afinidad 

media hacia ellos. Nuevamente, ninguno de los estudiantes encuestados demostró una 

afinidad baja. 

 

Figura 18. Motivación intrínseca después de la aplicación de aprendizaje invertido. 
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Anexo K. Evidencias del trabajo de campo – Semana 1 

• Materiales en campus virtual de la universidad: 

 

• Videos interactivos: 

 

• Clase sincrónica: 
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Anexo L. Evidencias del trabajo de campo – Semana 2 

• Videos interactivos: 

 

• Clase sincrónica: 
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Anexo M. Evidencias del trabajo de campo – Semana 3 

• Materiales en campus virtual de la universidad: 

 
 
 

• Videos interactivos: 

 
 
 

• Clase sincrónica: 
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Anexo N. Evidencias del trabajo de campo – Semana 4 

• Videos interactivos: 

 

 
• Clase sincrónica: 
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Anexo Ñ. Reporte del evento de socialización de resultados 

Entrega de resultados a la comunidad 

1. Introducción 

Este reporte describe la preparación, desarrollo y resultados de un evento realizado 

para socializar los resultados del proyecto de intervención titulado “Aprendizaje 

invertido como estrategia didáctica para incentivar la motivación de los estudiantes en el 

curso Fundamentos de Lenguajes de Programación de la Universidad del Valle (sede 

Tuluá)”. 

Dicho proyecto consistió en la implementación de aprendizaje invertido con el 

propósito de aumentar los niveles de motivación, así como disminuir los de reprobación 

y baja académica en la asignatura.  

El evento de socialización de resultados se realizó con el apoyo de la Universidad 

del Valle, en el marco de la celebración de los 35 años de la sede Tuluá. También se 

contó con la colaboración de la Red Regional de Semilleros de Investigación (RREDSI – 

Nodo Valle) y la Red de Investigación del Municipio de Tuluá (REDITUL). 

El título de la charla fue “Aprendizaje invertido como estrategia para abordar un 

curso difícil”. Se definió titularla de una manera más general (considerando que el título 

del proyecto de investigación es bastante específico y largo) con el propósito de apelar a 

un público más grande, no solo a docentes de programación, y para introducir la 

problemática desde el título mismo con el uso del término “curso difícil”; dicho término 

fue explicado y caracterizado al comienzo de la exposición.  

Así pues, este reporte iniciará explicando las acciones llevadas a cabo antes de la 

realización del evento; continuará rememorando cómo ocurrió la charla, los temas 

abordados, las reacciones de los asistentes y los aprendizajes institucionales; finalmente, 

se compartirán, a manera de anexos, algunas de las piezas promocionales difundidas, así 

como la presentación usada durante la exposición y el video completo del evento. 
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2. Preparación del evento 

Para llevar a cabo el evento de socialización de resultados del proyecto de 

intervención se estableció comunicación con Royer David Estrada, Coordinador de la 

Sede Tuluá de la Universidad del Valle. De manera conjunta, se revisaron las posibles 

fechas de realización y se encontró que entre el 14 y 17 de septiembre del presente año 

se estaría efectuando la celebración de los 35 años de dicha sede, por lo tanto, esta sería 

una oportunidad para tener un público amplio y variado durante la presentación. 

Considerando lo anterior, se acordó que la socialización se llevaría a cabo el 14 de 

septiembre a las 4:30 p. m. Adicionalmente, considerando que se trataba de un evento 

importante para la institución, la Oficina de Comunicaciones de la sede se comprometió 

a elaborar los materiales necesarios para socializarlo y de difundirlo a través de canales 

institucionales como correo electrónico, redes sociales y página web. Así mismo, 

teniendo en cuenta que la Universidad del Valle tiene restringido el acceso presencial a 

sus campus debido a la pandemia por Covid-19, se definió que se desarrollaría de 

manera virtual y que la respectiva sala —creada a través de la herramienta Zoom 

Meetings— sería proporcionada por la institución. 

Cinco días antes del evento, la Oficina de Comunicaciones de la universidad 

comenzó con la difusión de los materiales promocionales a través de distintos medios, a 

la vez que la autora del presente reporte también socializaba dichos materiales a través 

de sus redes personales. 

El evento tenía entrada libre y no requería de un registro previo, por lo que 

cualquier persona interesada podría asistir. Sin embargo, se hizo especial énfasis en 

difundirlo entre docentes, estudiantes y egresados de la universidad.  

3. Presentación de resultados 

La socialización de resultados comenzó de manera puntual, el 14 de septiembre de 

2021 a las 4:30 p. m. Inició con unas breves palabras de Royer David Estrada, 

Coordinador de la sede Tuluá, quien dio paso a la autora del presente reporte para que 

diera inicio con su exposición. 
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Considerando que los protagonistas del proyecto de intervención implementado 

son los estudiantes, la socialización comenzó con un video de tipo vox populi, que 

recopilaba algunas frases que los estudiantes dijeron durante las entrevistas. Para 

conservar el anonimato de los participantes, únicamente se utilizaron sus voces y no se 

mostraron sus rostros. 

Vale la pena mencionar que dicho video tenía tres propósitos específicos: 1) 

generar expectativa, ya que los estudiantes mencionaban que la implementación del 

aprendizaje invertido fue de mucha ayuda y les ayudó a superar los miedos relacionados 

con el curso; 2) darles voz propia y protagonismo a los estudiantes; 3) generar un orden 

no lineal para la presentación, comenzando por el final, es decir, por los resultados 

logrados. 

Cuando finalizó la reproducción del video, se mencionó cuál fue la situación 

problemática que dio vida al proyecto de intervención y se definió el término “curso 

difícil” empleado como título de la charla, ya que era importante que los docentes 

asistentes pudiesen encontrar una o varias características en común entre el curso 

Fundamentos de Lenguajes de Programación y sus propios cursos. Las características 

mencionadas fueron: altas tasas de reprobación, poca participación, resistencia a 

matricular el curso, tiempo insuficiente para cubrir todos los temas y percepción 

negativa. 

Posteriormente, para respaldar las afirmaciones previas, se mostraron estadísticas 

de una cohorte pasada (antes de la implementación del aprendizaje invertido), en la que 

se evidenció que solo el 45.8% de los estudiantes matriculados aprobó el curso.  

Acto seguido, se hizo una breve conceptualización teórica en la que se explicó en 

qué consiste el aprendizaje invertido y cuáles son sus beneficios. Luego, se socializó la 

manera en la que el proyecto fue diseñado e implementado, qué recursos fueron 

elaborados y las herramientas que se utilizaron para ello, así como las dificultades, 

limitaciones y logros del proceso. Esta sección finalizó explicando la manera en la que 

se estructuró la clase (incluyendo los momentos sincrónicos y asincrónicos). 
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Tras explicar el proceso y la base teórica que lo sustenta, resultaba importante 

mostrar dicha planeación convertida en realidad. Por lo tanto, se mostró el curso 

Fundamentos de Lenguajes de Programación en el Campus Virtual de la Universidad del 

Valle, el cual está desarrollado con Moodle. Se explicó cómo se estructuró el curso en la 

plataforma, se mostraron algunos de los videos interactivos elaborados y se abordó el 

análisis del libro de calificaciones como herramienta para planear las clases sincrónicas. 

Se continuó con los resultados de la estrategia a partir de los datos recogidos en las 

encuestas, entrevistas, reporte de calificaciones y evaluación docente institucional. Esta 

sección se presentó, principalmente, a través de gráficos para facilitar el entendimiento 

de los logros, ya que era importante que los docentes asistentes pudiesen ver de manera 

clara los beneficios de la estrategia para incentivarlos a innovar en sus propias clases.  

Finalmente, se mencionaron algunos aprendizajes y recomendaciones para la 

implementación de estrategias o cambios pedagógicos en clase, y se compartieron 

algunas ideas sobre cómo facilitar el proceso de elaboración de recursos. 

La exposición de resultados tuvo una duración de 50 minutos y el número de 

asistentes fue superior a 55 personas durante toda la charla; así mismo, el pico máximo 

de asistentes fue de 66 personas.  

3.1. Reacciones del público. Una vez finalizada la exposición, se inició una ronda 

de discusión sobre el tema. Esta sección tuvo una duración de 25 minutos; allí se 

abordaron las dudas y preguntas de los asistentes.  

La discusión inició con el Coordinador de Sede, quien hizo una reflexión sobre la 

importancia de compartir las experiencias relacionadas con la implementación de 

diferentes métodos pedagógicos en clase, ya que la mayor parte de los docentes de la 

universidad cuentan con formación profesional en sus áreas específicas de conocimiento 

(en este caso, ingeniería), pero no con formación en educación o pedagogía. 

De manera simultánea, algunos de los asistentes expresaron sus agradecimientos y 

felicitaciones a la autora de la charla. Posteriormente, se hicieron algunas preguntas, 

entre ellas: 
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• Docente: ¿Qué otras estrategias para evaluar los niveles de motivación de los 

estudiantes usted recomienda? 

• Estudiante: ¿Cómo es posible pedir o hacer implementar esta metodología en 

un curso? 

• Docente: ¿Qué estrategia sería conveniente implementar cuando la motivación 

no puede ser la calificación de una asignatura? Es decir, no es de un curso. Es 

un tema que se quiere trabajar con los estudiantes, pero no está dentro del 

contenido de una asignatura. 

• Docente: ¿Esta estrategia también se puede implementar en la presencialidad? 

Durante la discusión se resolvieron todas las preguntas realizadas por los 

asistentes. Se indicaron otros posibles instrumentos para medir la motivación; se explicó 

que la implementación de esta o cualquier otra metodología es opcional y voluntaria por 

parte del docente y que se requiere de apoyo institucional para incentivarlos; se 

abordaron otras estrategias que pueden incentivar la motivación; y se explicó cómo se 

puede implementar en clases presenciales. También se resolvieron algunas preguntas 

relacionadas con criterios de evaluación y rúbricas. 

Cuando la socialización de resultados finalizó, más asistentes reiteraron sus 

felicitaciones y agradecimientos. Así mismo, posteriormente, tres docentes interesados 

en adaptar la estrategia para sus cursos contactaron vía correo electrónico a la autora 

para solicitar asesoría y se coordinaron sesiones vía videollamada para conversar sobre 

cada caso específico. 

3.2. Aprendizajes. De manera general, las autoridades institucionales reafirmaron 

la necesidad de brindar incentivos a los docentes para que innoven en sus métodos 

pedagógicos, ya que su diseño e implementación requieren de un esfuerzo considerable.  

Así mismo, se evidenció la importancia que tienen los programas de formación 

liderados por la Dirección de Tecnologías de la universidad, ya que gracias a estos 

algunos de los docentes asistentes ya conocían la herramienta que facilita la elaboración 

de los videos interactivos y otros recursos similares. No obstante, se requiere de una 
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estrategia que motive a más docentes a formar parte de dichos programas, ya que 

muchos de ellos no lo hacen por falta de tiempo o interés. 

Por último, vale la pena destacar nuevamente las palabras de Royer David Estrada, 

Coordinador de Sede, quien mencionó la importancia de socializar entre la comunidad 

académica los resultados de las innovaciones o nuevas metodologías implementadas en 

los cursos, ya que gran parte de la planta docente no tiene formación en educación o 

pedagogía. Así pues, las experiencias de otros profesores se constituyen en un insumo 

muy valioso para que este tipo de iniciativas se multipliquen y fortalezcan.  
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Anexo O. Evidencias del evento de socialización de resultados 

 
Piezas promocionales 

 

  
 

 

Video tipo Vox Populi de estudiantes 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=g7tbFii_8yA  

 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g7tbFii_8yA
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Presentación usada en la charla 
Enlace: https://www.canva.com/design/DAEp8TMr3KI/DMrQ8jG-

JB_BHAerMi_zhg/view?utm_content=DAEp8TMr3KI  

 

 

Grabación de la charla 
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1Yf30GhjQpmUXetu38_SaV8ughZtCo036/  

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEp8TMr3KI/DMrQ8jG-JB_BHAerMi_zhg/view?utm_content=DAEp8TMr3KI
https://www.canva.com/design/DAEp8TMr3KI/DMrQ8jG-JB_BHAerMi_zhg/view?utm_content=DAEp8TMr3KI
https://drive.google.com/file/d/1Yf30GhjQpmUXetu38_SaV8ughZtCo036/
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Anexo P. Currículum Vitae 
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Correo electrónico personal: erids92@gmail.com 

Registro CVU: No aplica 

Originaria de Palmira, Colombia, Erika Julieth Delgado Saavedra realizó estudios 

profesionales de Comunicación Social – Periodismo en la Universidad del Valle 

(Colombia). La investigación titulada “Aprendizaje invertido como estrategia didáctica 

para incentivar la motivación y disminuir la deserción de los estudiantes en el curso 

Fundamentos de Lenguajes de Programación de la Universidad del Valle (sede Tuluá)” 

es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en Educación. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

educación, específicamente, en el área de diseño de ambientes y experiencias de 

aprendizaje mediadas por TIC, desde hace tres años. Así mismo, ha participado en 

iniciativas de educación en modalidad híbrida, generando rutas de aprendizaje 

compartidas entre universidades de distintos países, en el marco del proyecto 

“Comunidades Globales de Aprendizaje”, impulsado por la Red Universitaria Mutis. Por 

otro lado, también ha llevado a cabo la producción, dirección y edición de piezas 

audiovisuales de distinta naturaleza. 

Actualmente, Erika Julieth Delgado Saavedra funge como Diseñadora 

Instruccional de la compañía Open International. Su función principal es facilitar la 

adopción digital del software Open Smartflex entre los clientes de la compañía, a través 

de cursos, piezas informativas y paseos guiados a través de la herramienta.  

Se destaca por su alto nivel de compromiso y por encontrar soluciones creativas a 

los retos laborales que enfrenta a diario. Finalmente, es preciso mencionar que espera 

continuar formándose para comprender mejor las necesidades de aquellas personas para 

las cuales diseña experiencias de aprendizaje, con el propósito de generar para ellas 

estrategias pedagógicas personalizadas y contextualizadas. 
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