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ABSTRACT 
As a possible solution to the problem of the low level in 

mathematics of the last year students in high school and its 

consequent repercussions in the admission to higher education, in 

this paper a massive open online course is presented in order to 

cover a good share of the curriculum that such students should 

domain. For the one hand the course is described from its 

curricular design until the features of the instruction and 

assessment materials used. For the other hand, the results obtained 

in the first series of such a course are analyzed, which was offered 

to all students in educational institutions in the state of Antioquia 

in Colombia. 

RESUMEN 
Como una posible solución al problema del bajo nivel en 

matemáticas de los estudiantes de último año de educación media 

y sus consecuentes repercusiones al ingreso a la educación 

superior, en este artículo se presenta un curso abierto masivo en 

línea para cubrir una buena parte del currículo que dichos 

estudiantes deberían dominar. Por una parte se describe el curso 

desde su diseño curricular hasta las características de los 

materiales de instrucción y evaluación utilizados. Por otra, se 

analizan los resultados obtenidos en una primera cohorte de dicho 

curso ofrecida a todos los estudiantes de instituciones educativas 

del departamento de Antioquia en Colombia. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and education] Computer Uses in Education - 

Collaborative learning, Computer-assisted instruction (CAI), 

Distance learning 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors, Measurement. 

Keywords 
Matemáticas, MOOC, Educación media. 

1. INTRODUCCIÓN 
Para pocos es un secreto que los estudiantes de educación media 

en Latinoamérica se encuentran rezagados frente a sus colegas de 

la misma edad en países de Asia, Europa y Norteamérica, en 

algunos casos hasta por varios años de escolaridad. Una clara 

evidencia de esta problemática son las pruebas PISA, siglas en 

inglés de Programme for International Student Assessment, las 

cuales son llevadas a cabo de forma trianual con el fin de medir 

los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años 

alrededor del mundo en matemáticas, ciencias y compresión 

lectora. La última edición de estas pruebas fue en 2015 pero hasta 

el momento solo se cuenta con los resultados consolidados de la 

edición anterior, esto es, la de 2012. En esa ocasión participaron 

cerca de medio millón de estudiantes de 65 economías. La 

mayoría de ellas corresponden a países, 34 de los cuales estaban 

afiliados a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), sin embargo en el caso de China por 

ejemplo, los puntajes se discriminaron por ciudades o regiones 

seleccionadas.  

De Latinoamérica participaron 8 países: Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay. Todos 

ellos calificaron dentro del 25 por ciento de más bajo rendimiento 

[1-2]. Para tener una visión más amplia al respecto, el primer 

puesto fue ocupado por Shanghái, principal ciudad de china de 

más de 20 millones de habitantes, la cual obtuvo 613 puntos, 119 

puntos por encima del promedio de conocimiento que fija PISA, 

de 494 puntos. Entre tanto, el mejor puesto en Latinoamérica lo 

obtuvo Chile, puesto 51 con 423 puntos. De allí en adelante lo 

siguen México puesto 53 con 413 puntos, Uruguay puesto 55 con 

409 puntos, Costa Rica puesto 56 con 407 puntos, Brasil puesto 

58 con 391 puntos, Argentina puesto 59 con 388 puntos, 

Colombia puesto 62 con 376 puntos, y finalmente Perú en el 

último puesto con 368 puntos.  

Ya en el área específica de matemáticas, siete de esos ocho 

países, excluyendo a Chile por un escaso margen, tienen un 

puntaje promedio debajo del nivel dos considerando seis niveles 

de desempeño, que es considerado como el umbral mínimo para 

contar con las competencias básicas en esta área [3]. Vale la pena 

anotar que los estudiantes que están debajo de ese nivel se 

considera que no pueden interpretar y reconocer preguntas que 

requieren más que una inferencia directa. Tampoco  pueden usar 

algoritmos básicos, formulas o procedimientos para resolver 

problemas usando números enteros ni interpretar resultados 

literalmente.  

En el caso específico de Colombia, como se muestra en la 

figura 1, es poco el porcentaje de estudiantes en nivel dos, y aún 

más pequeño en nivel 3 o superior, porcentajes que no han 

cambiado significativamente desde 2006. 
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Figura 1.  Distribución de estudiantes por cada nivel en 

matemáticas para PISA 2012 [4] 

Y la única implicación de ese bajo nivel no es solamente la 

obtención de los últimos lugares en este tipo de pruebas 

internacionales. Una problemática bien conocida en las 

instituciones de educación superior es el bajo rendimiento de los 

estudiantes de primer semestre principalmente en matemáticas, 

que usualmente conlleva a altas tasas de deserción. Este fenómeno 

ha sido analizado por diversos autores en diversos países de 

Latinoamérica: México [5-6], Venezuela [7], Uruguay [8], Chile 

[9-10], Colombia [11-15]. 

Para poner esta situación en contexto, tomemos el caso de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Para el primer 

semestre de 2015 ingresaron 1895 estudiantes, los cuales en el 

examen de admisión tuvieron un puntaje promedio de 51,7 en el 

área de matemáticas considerando una escala de 0 a 100 [16]. De 

este total, y considerando solamente los programas de pregrado 

cuyo plan curricular incluya una componente de matemáticas, 899 

estudiantes, no alcanzaron el umbral aceptable para matricular el 

primer curso de dicho componente, cálculo diferencial, por lo que 

debieron pasar primero por un curso nivelatorio denominado 

“matemáticas básicas”. 

Como una posible solución a esta problemática se planteó, 

precisamente en la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín, el desarrollo de un curso abierto masivo en línea 

(MOOC por sus siglas en inglés de Massive Open Online Course) 

para los estudiantes de último año de educación media en su área 

de influencia, esto es, el departamento de Antioquia, segundo 

departamento del país con mayor población estudiantil. La 

descripción de dicho curso junto con la presentación y discusión 

de los resultados obtenidos son el objeto del resto de este 

documento. 

2. DISEÑO DEL MOOC 
La alta popularidad que han alcanzado los MOOC en años 

recientes hace innecesario ahondar demasiado sobre su 

conceptualización. En cambio, a continuación presentaremos una 

breve descripción de cada uno de sus elementos clave [6], no 

necesariamente en el orden que corresponde al acrónimo, y su 

instanciación en la propuesta presentada. 

2.1 Abierto (Open) 
El carácter de ser abierto puede considerarse el pilar fundamental 

de esta aproximación. Hay que aclarar sin embargo que se puede 

entender abierto desde el punto de vista de la gratuidad, de los 

requisitos de acceso o de otros condicionantes para el registro. En 

el caso de nuestra propuesta dicha apertura hace referencia a que 

no hay costo alguno, ni para tomar el curso como tal, ni para el 

proceso de certificación como ocurre en algunas plataformas 

MOOC. En lo que no es abierto es en el público objetivo pues 

este se limitó a estudiantes de grado 11 de instituciones educativas 

del departamento de Antioquia. La razón de ello es que el 

proyecto en cuestión surgió a partir de una convocatoria llamada 

“Convocatoria nacional de extensión solidaria para el 

fortalecimiento de la innovación social en la Universidad 

Nacional de Colombia 2014” en cuyos términos de referencia se 

establecían poblaciones y regiones específicas.  

2.2 Masivo (Massive) 
Masivo es un término relativo, pues bien puede referirse decenas 

de cientos como a centenas de miles de estudiantes. En nuestro 

caso cabe recordar que la población objetivo fueron los 

estudiantes de grado 11 de Antioquia, cuyo promedio anual es de 

alrededor de 70.000 estudiantes. Pese a esta cifra, y a la innegable 

problemática previamente descrita, alcanzar la “masividad” fue un 

trabajo duro, que nos llevó cerca de cuatro meses con un equipo 

de trabajo de cinco personas. Para ello se siguieron las siguientes 

estrategias [17]: Encuentros presenciales con docentes y 

directivos (ver figura 2), divulgación en medios de comunicación 

regionales, divulgación en redes sociales, visitas presenciales a 

instituciones educativas (ver figura 3), e incluso contacto 

telefónico directo con cerca de 400 instituciones de prácticamente 

los 125 municipios que componen a Antioquia. 

 
Figura 2. Divulgación en el encuentro con docentes de la 

comuna 4, Aranjuez, de la ciudad de Medellín 

 
Figura 3.  Divulgación en la Institución Educativa Julio 

Restrepo del municipio de Salgar 
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2.3 En línea (Online) 
Esto significa que tanto los contenidos como la evaluación, así 

como el contacto con todos los participantes del curso se llevan a 

cabo completamente mediante Internet. En nuestro caso, el curso 

fue montado, no en una de las plataformas populares para este 

propósito como coursera, edX, Udacity, o MiriadaX, sino en una 

plataforma creada dentro de la Universidad Nacional de Colombia 

denominada TICademia (https://www.ticademia.guiame.org). 

Dicha plataforma (ver figura 4) cuenta, además de 

mecanismos de comunicación como un muro de publicaciones y 

un foro, con conexión a redes sociales, específicamente Facebook 

y Twitter, para propiciar el aspecto social de los MOOC. 

 

2.4 Curso (Course) 
Para ser considerado como tal, un curso debe contar con una 

estructura orientada al aprendizaje, además de brindar la 

posibilidad de acreditar la aprobación del mismo por medio de 

algún reconocimiento específico. En nuestro caso, el diseño y 

creación del curso fue llevado a cabo por un grupo de seis 

profesores de la Escuela de Matemáticas de la Universidad. De 

ellos, tres se encargaron de la creación de los materiales, 

específicamente del guion y la grabación de videos. Entre tanto, 

los demás tres se encargaron de la formulación de las preguntas de 

evaluación, las cuales fueron luego programadas y exportadas a 

formato SCORM. 

 

 

Figura 4.  TICademia: plataforma MOOC empleada 

En total, el curso consistió de 68 videos, de una duración 

promedio aproximada de 15 minutos, y 172 preguntas de 

evaluación, los cuales fueron distribuidos a lo largo del curso en 

un formato semanal tal como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Contenido de los módulos. 

Semana Módulos Videos Preguntas 

1 Ángulos y Triángulos 8 20 

2 

Figuras Planas y Sólidos / 

Conjuntos y Los Números 

Reales 

12 28 

3 Álgebra I / Álgebra II 10 25 

4 
Álgebra III y Ecuaciones I / 

Ecuaciones II 
9 25 

5 
Desigualdades / Funciones de 

valor real 
7 20 

6 

Álgebra de funciones y 

composición de funciones / 

Función inyectiva e inversa de 

una función 

6 14 

7 

Función exponencial y función 

logaritmo / Trigonometría I 

(Ángulos y funciones 

8 24 

trigonométricas) 

8 

Trigonometría II (solución de 

triángulos) / Trigonometría III 

(Identidades y ecuaciones 

trigonométricas) 

8 16 

 

Cabe anotar que la totalidad del material del curso fue 

presentado mediante videos de relativamente corta duración, 

esperando que dicho formato fuese más atractivo para los 

estudiantes comparado con material escrito. Un ejemplo de dichos 

videos se muestra en la figura 5, mientras que la totalidad de los 

mismos se puede encontrar en el canal de YouTube: 

https://goo.gl/CkN6mq.  

Respecto al criterio de aprobación del curso se determinó 

que consistiera en realizar satisfactoriamente el 70% o más de las 

preguntas de evaluación. Esto, pese a que, al menos en Colombia, 

el porcentaje aprobatorio típico de un curso tanto a nivel de 

educación media como superior es del 60%. 
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Figura 5.  Ejemplo de video 

Algo a considerar es que no se definió un número límite de 

intentos por pregunta. Esta última característica haría pensar que 

alcanzar dicho porcentaje es fácil, pero de hecho, no lo es. 

Primero porque la mayoría de dichas preguntas no eran de 

selección múltiple sino de completar, con lo que se elimina la 

probabilidad de adivinar. Y segundo porque tanto las preguntas de 

completar como las de selección múltiple fueron diseñadas con 

parámetros aleatorios lo cual hace que una misma pregunta 

aparezca con valores diferentes cada vez que se intenta [18]. Un 

ejemplo de una de esas preguntas de evaluación, incluyendo dos 

intentos diferentes, se presenta en la figura 6. 

 

 

Figura 6.  Ejemplo de pregunta de evaluación 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Como resultado de las estrategias de divulgación descritas en la 

sección anterior, el curso tuvo 8331 inscritos, 3413 hombres y 

4918 mujeres. El promedio de edad fue de 17,4 años, mostrándose 

el histograma de frecuencias completo en la figura 7.  
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Figura 7.  Histograma de frecuencia de las edades de los 

inscritos 

Dichos estudiantes provinieron de 189 instituciones 

educativas en 43 municipios, 122 de carácter público con el 

73,6% de los estudiantes y 67 de carácter privado con el restante 

26,4%. Como era de esperarse, Medellín, la capital del 

departamento y segunda ciudad en importancia del país, abarcó 92 

de esas instituciones, es decir, el 48,7%, mientras que en cantidad 

de estudiantes abarcó el 55,4%. Como se mencionó en la sección 

anterior, la población de Antioquia en grado 11 es de 

aproximadamente 70.000 estudiantes. Esto quiere decir que, en 

inscritos, alrededor de 12% de todos los estudiantes del 

departamento tuvieron acceso al curso, esto es, más o menos uno 

de cada ocho estudiantes. 

Si bien la cifra anterior puede considerarse como un éxito, la 

de aprobados no lo fue tanto. Luego de las ocho semanas del 

curso, tan solo 318 estudiantes, es decir el 3,8%, aprobaron el 

curso. Esto es, más o menos, 1 de cada 26 inscritos. El histograma 

de frecuencias completo de los porcentajes de avance se muestra 

en la figura 8, en tanto que la distribución correspondiente se 

muestra en la figura 9.  
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Figura 8.  Histograma de los porcentajes de avance 
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Figura 9.  Distribución de los porcentajes de avance 

Como puede verse en las figuras 8 y 9, casi dos de cada tres 

inscritos o no entraron al curso, o si lo hicieron no resolvieron ni 

una pregunta. Casi uno de cada seis no hizo al menos el 10% y 

casi uno de cada quince no hizo al menos el 20%. Lo anterior, 

pese a que semanalmente, e incluso dos veces antes de iniciar el 

curso, se enviaba un correo a todos los estudiantes avisándoles del 

progreso del curso. 

A este respecto, diversos autores mencionan que las tasas de 

abandono confesas en MOOC pueden llegar a 90% en promedio o 

incluso más [19-24], con lo que el 96,2% de reprobación no 

parece tan descabellado. Al intentar indagar con las instituciones 

educativas las causas de esos abandonos, las razones presentadas 

por ellos fueron variadas. Algunos aludían que la escasa 

infraestructura tecnológica con la que contaban sumada a los 

bajos recursos de los estudiantes impedía que ingresaran al curso 

tanto como debían. Otros mencionaron que la gran cantidad de 

actividades a las que estaban expuestos los estudiantes de 11 

durante el segundo semestre del año eran un gran obstáculo. Otros 

simplemente se escudaban en que “con los muchachos es muy 

difícil”. 

Dejando este asunto de lado, y concentrando la atención en 

los aprobados, se tiene que la distribución por sexo fue 93 

hombres y 225 mujeres. Este cifra es interesante dado que, si bien 

la cantidad de mujeres inscritas fue mayor que la de hombres, la 

proporción no se conservó. Es decir, mientras que en el total de 

inscritos la proporción fue 41% hombres frente a 59% mujeres, al 

considerar solo los aprobados tal proporción pasó a 29% hombres 

frente a 71% a favor de las mujeres.  

Respecto a la edad, prácticamente no hubo cambio pues el 

promedio solo difiere en una décima frente al promedio del total 

de inscritos, siendo de 7,3 años. El histograma de frecuencias 

correspondiente se muestra en la figura 10. El cambio que si es 

perceptible es la moda, mientras que en los inscritos fue 17 años, 

en los aprobados fue de 16. 

Respecto a la distribución por instituciones educativas, se 

tuvo que solo en 37 de las 189 participantes hubo por lo menos un 

aprobado. De esas instituciones 20 eran de carácter público, con 

el 55,7% de los estudiantes aprobados y 17 de carácter privado 

con el restante 44,3%. En otras palabras, en este aspecto tampoco 

se conservó la proporción respecto a los inscritos, vislumbrándose 

una ventaja a favor de las instituciones privadas. 
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Figura 10.  Histograma de edad de los aprobados 
Además de los datos de rendimiento académico, durante el 

desarrollo del curso se llevó un registro de toda la interacción de 

los estudiantes, tanto con la plataforma como con sus compañeros. 

Respecto a la plataforma se tuvo que el tiempo promedio 

conectado de todos los aprobados fue de 47,4 horas. Este valor sin 

embargo puede ser engañoso y no sabría decirse si en la realidad 

está sobre o sub valorado. Por una parte porque lo que se mide es 

tiempos de sesión, no necesariamente tiempos de actividad. Pero 

por la otra se tiene que los videos utilizados se encontraban 

alojados en YouTube, por lo que podían ser accedidos por fuera 

de la plataforma sin que se guardara registro de ello. 

 

 

Figura 11.  Interacción de los estudiantes en Facebook 
Respecto a la interacción entre los participantes del curso se 

contó en total con cuatro herramientas de comunicación 

asíncrona, dos dispuestas dentro de la plataforma utilizada y dos 

externas. Dentro de las internas se tenía un muro de publicaciones 

estilo Facebook y un foro de discusión agrupado por temáticas. 

En el muro se dieron en total 5879 publicaciones mientras que en 

los foros hubo 3842 entradas. Algo que se notó de inmediato es 

que los foros fueron empleados con fines casi estrictamente 

académicos, mientras en el muro se daban discusiones de ese tipo 

pero también respecto al avance individual o colectivo del curso, 

así como mensajes de apoyo o incluso de competencia. En las 

externas se contó con comunicación con las redes sociales 

Facebook y Twitter para enlazar las publicaciones del muro. En el 

caso de Facebook se contó además con un grupo, 

https://www.facebook.com/groups/matematicas11antioquia/, que 

terminó con cerca de 460 miembros. Si bien no tenemos 
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estadísticas de la cantidad de publicaciones realizadas por este 

medio, diríamos que es del orden de cientos. Un pequeño ejemplo 

del tipo de discusiones dadas en este medio se presenta en la 

figura 11. 

Finalmente, y con el fin de determinar la percepción de los 

estudiantes frente al curso, se permitió que aquellos que llevaran 

el 50% o más de avance brindaran su opinión para que quedara 

pública para los demás. Algunas de dichas opiniones se presentan 

a continuación. Nótese que algunos estudiantes, además de su 

percepción cualitativa, brindaron una calificación cuantitativa. 

“Lo más atractivo del curso es su flexibilidad porque cada 

uno puede aprender a su ritmo. Además fue muy útil para 

recordar y afianzar conceptos matemáticos vistos en el colegio.” 

“Este curso es una excelente herramienta de nivelación; me 

ha sido de mucha utilidad. Es muy completo, las explicaciones 

son claras, aunque en algunos módulos hizo falta compatibilizar 

mejor los ejemplos con los ejercicios. De 0 a 5, mi calificación es 

4.7.” 

“El curso es una excelente herramienta de apoyo y 

aprendizaje, los temas son muy bien explicados en su mayoría y 

los ejercicios suministrados son ideales para evaluar y reforzar 

los conceptos.” 

“Excelente plataforma, explicaciones muy claras, buen 

material de apoyo, metodología bastante interactiva, en cuanto a 

una calificación en escala de 0 a 5 le doy 4.5” 

“Me parece excepcional, le doy 4.4; Sin embargo creo que 

deben ampliar plazos. Como en mi caso, no cuento ni con 

computador ni internet.” 

Así mismo, ya no mediante la plataforma sino por medio de 

correos electrónicos, algunos directivos y docentes de las 

instituciones educativas participantes expresaron su opinión sobre 

el curso y/o sobre su percepción de la participación de sus 

estudiantes: 

“Este asunto es de los alumnos que no están interesados en 

realizar las actividades virtuales que les ponen en la plataforma. 

Las razones pueden ser varias: Tiene mucho estudio y no le dan 

la prioridad; Cambio de planes, ya no quieren estudiar en la 

Universidad Nacional;  Falta de interés por entrar, ellos 

prefieren chatear horas en su casa con sus amigos o familiares; 

Falta control familiar; Pero también hay estudiantes que tienen 

ánimo de buscar su proyecto de vida.” 

“Efectivamente, después de indagar con los estudiantes 

podemos apreciar que a la mayoría inscrita les llegó el correo, 

sólo unos pocos aseguran que nunca recibieron el correo de la 

Universidad.  A los que les llegó la invitación expresaron: ‘me 

dio pereza abrirlo’, ‘se me olvidó la clave’, ’empecé a resolverlo 

y me desanimé cuando encontré dificultad’, ‘no fui capaz de 

resolver los ejercicios’, ‘no he podido pasar del primer, segundo 

módulo", entre otros comentarios.  También están los comentario 

positivos de los que empezaron entusiasmados y no culminaron 

por falta de tiempo, porque trabajan en la tardes, o hacen otras 

actividades; finalmente, están los pocos que terminaron 

exitosamente el curso, que comparado con el número inscrito son 

en realidad pocos.  Sin embargo, por esos pocos valió la pena el 

esfuerzo y el acompañamiento.”´ 

“La plataforma está bien diseñada, excelente metodología, 

muy didáctica, los contenidos acordes con lo temas que se ven el 

bachillerato, el tiempo fue oportuno, los monitores o profesores 

asesores a través de los tutoriales ayudaron mucho en el proceso.  

Entrega del certificado puntualmente. En general, exigente y 

requiere de un buen nivel de formación y eso está bien.” 

“Una cosa que debemos mencionar, es que corrimos el 

riesgo al inscribir a todos los estudiantes de nuestra Institución y 

ciertamente no a todos les gusta las matemáticas, no todos 

aspiran ingresar a la Universidad. Pero es cierto que todos se 

pueden beneficiar de este proyecto, con un mejor 

acompañamiento de las instituciones, para el bien de la 

comunidad y de los muchachos.” 

Algo a resaltar es que en varios de los correos recibidos, fue 

reiterado el comentario de la deficiencia de equipos de cómputo o 

acceso a internet: 

“En gran mayoría los jóvenes no han podido ingresar a la 

plataforma por su poca accesibilidad a equipos de cómputo con 

internet en las diferentes instituciones y en sus hogares, por lo 

cual solamente ingresaron y trabajaron de forma eficaz algunos 

de ellos” 

“En efecto para nosotros es lamentable no poder participar 

como quisiéramos, ya que la falta de equipos en buen estado y la 

precaria conectividad que existe de la Internet en la institución, 

hacen que los procesos no se puedan llevar a feliz término y es la 

única oportunidad que tienen los estudiantes debido a que en sus 

veredas no cuentan con el servicio de Internet para continuar en 

casa con el desarrollo de las lecciones” 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Una vez determinado que el bajo nivel en matemáticas de los 

estudiantes próximos a terminar su educación media es un 

problema generalizado en Latinoamérica, en este artículo se 

presentó como una posible solución la implementación de un 

MOOC para nivelar a los estudiantes en esa área. De los 

resultados obtenidos al realizar una implementación donde se 

invitaron a participar a todas las instituciones educativas del 

departamento de Antioquia en Colombia, hay por lo menos dos 

conclusiones que deben mencionarse. 

La primera conclusión es que  pesar de tratarse de un 

problema latente, realizar el proceso de difusión del MOOC para 

lograr una inscripción masiva fue un trabajo sumamente arduo 

que llevó varios meses. Resulta difícil de creer que siendo una 

alternativa completamente gratuita y con el soporte de la 

Universidad más grande del país, la mayor parte de la población 

objetivo no realizó la inscripción. En total, hubo 8331 inscritos de 

un total aproximado de 70000 estudiantes. 

La segunda, también un tanto desilusionante, es que pese al 

esfuerzo invertido en el diseño curricular, en la creación de 

materiales de instrucción en forma de videos, en la creación de 

preguntas de evaluación dinámicas, e incluso contando con un 

acompañamiento continuo por medio de correos semanales de 

informe, la tasa de aprobación alcanzada en el curso fue muy baja, 

inferior al 4%. Al intentar indagar por medio de los mismos 

participantes y de las directivas de las instituciones educativas 

involucradas recibimos como respuesta todo tipo de razones. Si 

bien algunas de ellas son completamente entendibles, como es el 

caso de la escasa infraestructura tecnológica en muchas 

instituciones de bajos recursos, lo cierto es que para aquellas que 

no tenían ese inconveniente, la razón más probable, el al menos 

desde nuestra perspectiva, fue la apatía. 
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Considerando esta situación, y precisamente como trabajo 

futuro, tenemos que planear estrategias para involucrar de una 

manera mucho más activa a las directivas y profesores de las 

instituciones educativas para futuras cohortes del curso. E incluso, 

por qué no, a los padres de familia. En el contexto de los MOOC 

es común que los participantes ya hayan terminado sus estudios 

básicos, se encuentren en estudios superiores, o incluso ya tengan 

algún título. Muy diferente ocurre con nuestro público objetivo, 

jóvenes con edad promedio de 17 años, no muy acostumbrados a 

un trabajo autónomo y en cambio sí muy acostumbrados a un 

acompañamiento permanente. Con esto no queremos decir que los 

estudiantes no tengan capacidad por si mismos de finalizar con 

éxito el curso, de hecho, un pequeño porcentaje de la muestra con 

la que contamos demostró lo contrario. Lo que queremos decir es 

que al enfrentarnos a un problema tan complejo es necesario unir 

esfuerzos. Por una parte las universidades dentro de su labor 

social de compartir el conocimiento, por otra las instituciones 

educativas de educación media en su obligación de formar a los 

jóvenes, y por última las familias como responsables finales de su 

crecimiento integral. 
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