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RESUMEN 

Actualmente, las universidades e instituciones de educación superior deben manejar una gran 

cantidad de información para ofrecer el apoyo necesario en el proceso educativo. Para ello, se utilizan 

los paneles de control o dashboards académicos, los cuales permiten a los estudiantes acceder a 

metadatos facilitando el cumplimiento o seguimiento de sus responsabilidades. 

El problema que aborda este proyecto es como presentar estadística y visualmente atractiva los 

indicadores de desempeño (KPI) relacionados con la información académica de los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala (UTMACH).  El objetivo general es Implementar un panel de 

control (dashboard) capaz de presentar de forma estadística y visualmente atractiva los indicadores 

clave de desempeño basados en la información académica de los estudiantes de la UTMACH, 

utilizando ciencia de datos, lenguaje de programación open source e interfaces web, para la mejora 

de la usabilidad y experiencia del usuario. 

Se emplea el método cuantitativo por medio de indicadores de rendimiento (KPI) en el desarrollo del 

dashboard, utilizando la metodología ágil de inteligencia de negocios (agile BI) que garantiza un 

proceso modular de diseño en base a las necesidades del usuario. 

Al tabular las preguntas se encuentra que los niveles de usabilidad y experiencia de usuario son 

aceptables, aunque se identificaron algunas dificultades en la navegación y socialización del entorno. 

Al analizar las frecuencias absolutas, se determinó que la proporción de estudiantes satisfechos con 

el panel de control es igual o mayor al 70%, rechazando la hipótesis nula. 

La trascendencia de este proyecto radica en que el panel de control ayuda a los estudiantes a gestionar 

sus responsabilidades, lo que contribuye a mejorar su desempeño académico. Además, la información 

proporcionada en el dashboard agiliza las formalidades internas por parte de la UTMACH, lo que 

repercute en la calidad educativa. 

 

Palabras Clave: Panel de control, diseño, metodología Agile Bi, estudiantes, experiencia, Utmach, 

estudiantes, rendimiento académico 
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ABSTRACT 

Currently, universities and higher education institutions must manage a large amount of information 

to offer the necessary support in the educational process. To do this, control panels or academic 

dashboards are used, which allow students to access metadata, facilitating compliance or monitoring 

of their responsibilities. 

The problem that this project addresses is how to present statistically and visually attractive 

performance indicators (KPI) related to the academic information of the students of the Technical 

University of Machala (UTMACH).  The general objective is to implement a control panel 

(dashboard) capable of presenting in a statistical and visually attractive way the key performance 

indicators based on the academic information of UTMACH students, using data science, open source 

programming language and interfaces. website, to improve usability and user experience. 

The quantitative method is used through performance indicators (KPI) in the development of the 

dashboard, using the agile business intelligence methodology (agile BI) that guarantees a modular 

design process based on the user's needs. 

When tabulating the questions, it is found that the levels of usability and user experience are 

acceptable, although some difficulties were identified in navigation and socialization of the 

environment. When analyzing the absolute frequencies, it was determined that the proportion of 

students satisfied with the control panel is equal to or greater than 70%, rejecting the null hypothesis. 

The significance of this project lies in the fact that the control panel helps students manage their 

responsibilities, which contributes to improving their academic performance. In addition, the 

information provided in the dashboard streamlines internal formalities by UTMACH, which has an 

impact on educational quality. 

 

Keywords: Dashboard, design, Agile BI methodology, students, experience, UTMACH, academic 

performance 

 

 

 

 



21 

 

INTRODUCCIÓN 

La importancia en la educación en el rendimiento académico comprende el mecanismo para reducir 

el costo social de una población que limita su crecimiento y desempeño económico; a su vez la 

identidad cultural, social y política del territorio influye significativamente en los lineamientos del 

sistema educativo [1]. Los estudios mencionados muestran que el análisis del desempeño académico 

identifica los factores que influyen en el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios 

universitarios por parte de los estudiantes [2]. Para comprender cuáles factores intervienen en la 

trayectoria estudiantil, es necesario examinar el rendimiento académico, mismo que se caracteriza 

por datos como notas, asistencias, cupos, matriculación, pasantías e investigaciones que requieren 

uso de sistemas informáticos. 

La ciencia de datos conjuga diversas áreas del conocimiento como minería e ingeniería de datos con 

el objeto de analizar, presentar e interpretar grandes cantidades de información en forma inteligente 

facilitando la toma de decisiones organizacionales [3]. En la era digital, las instituciones educativas 

buscan adaptarse y aprovechar las herramientas disponibles con el afán de incrementar su prestigio e 

incentivar el cumplimiento de las actividades académicas [4].  

El consejo de Aseguramiento de la calidad de la educación superior (CACES) es la institución de 

control nacional que supervisa las pruebas para poder ejercer como profesionales, se analiza sí los 

graduados se encuentran listos para las condiciones del ámbito profesional en términos de 

razonamiento y contenidos de especialidad. 

La Universidad Técnica de Machala (UTMACH) ha preparado los Indicadores Clave de Desempeño 

(KPI) siendo las principales cantidades de horas de asignatura, cantidad de faltas justificadas e 

injustificadas, porcentaje de progreso de malla, promedio de rendimiento académico, horas de 

prácticas preprofesionales, titulación e idiomas, mismos que son variables, por ende, tiene sus códigos 

y datos para ser configurados en el sistema. La UTMACH emplea los datos para determinar cantidad 

de cupos de matrícula, estudiantes a segunda matricula, coordinar horarios de clases, asignaturas por 

profesor, cantidad de paralelos y toma de decisiones administrativas al ajustar según la demanda 

censada en cada semestre. 

Luego de la descripción del problema se procede con su formulación ¿Cómo presentar de forma 

estadística y visualmente atractiva, los Indicadores Clave de Desempeño relacionado con la 

información académica de los estudiantes de la UTMACH? 
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El principal problema que se enfrenta en la parte teórica es recopilar datos, clasificarlos y 

digitalizarlos para que sean presentados de manera estadística y visualmente atractiva en un 

dashboard facilitando la gestión de sus responsabilidades universitarias a los estudiantes. 

En este contexto, la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) reconoce que esta situación 

amerita una solución innovadora facilitando un panel de control estudiantil eficiente y una 

comunicación ágil de la información relevante. El presente trabajo pretende dar respuesta a la 

siguiente inquietud: ¿Cómo presentar de forma estadística y visualmente atractiva, los Indicadores 

Clave de Desempeño relacionado con la información académica de los estudiantes de la UTMACH? 

El panel de control es un entorno virtual donde se clasifica los KPI dando acceso a los datos, situación, 

estado y detalles del progreso académico del estudiante durante su carrera; para ellos significa estar 

al día en sus matriculas, calificaciones, entrega de tareas, inasistencias, coordinar formalidades y 

conocer la aprobación/reprobación de sus respectivas asignaturas; además, permite obtener 

información, con la flexibilidad de la plataforma virtual. Por consiguiente, resulta imperioso emplear 

herramientas capaces de mejorar la interacción entre los estudiantes e institución educativa a la vez 

que se busca mejorar la calidad educativa. 

El objeto de estudio se centra en presentar de forma estadística y visualmente atractiva, los 

Indicadores Clave de Desempeño relacionado con la información académica de los estudiantes en un 

panel de control para los estudiantes de la UTMACH. También, consiste en el proceso de desarrollo 

de un panel de control con información académica estudiantil de la UTMACH. Asimismo, el campo 

de acción que se va a ampliar para abordar este objeto de estudio es la ciencia de datos, la inteligencia 

de negocios, paneles de control de dashboard. 

Las causas que delimitan el problema son: 

➢ La falta de una comunicación no verbal entre el SIUTMACH y los estudiantes 

➢ El desconocimiento de las opciones de consulta en el sistema. 

➢ La desorganización visual de la información en el sistema. 

El panel de control facilita conjugar la información referente a sus obligaciones académicas en su 

solo lugar y, por ende, tener control sobre su avance o estado ayudando a cumplir con sus 

compromisos universitarios. 

Los efectos que derivan del problema son: 

➢ Falta de seguimiento del rendimiento académico. 

➢ El desconocimiento de obligaciones académicas. 

➢ La ausencia de una comunicación efectiva. 
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➢ La adopción inoportuna de decisiones. 

El objetivo principal es Implementar un panel de control (dashboard) capaz de presentar de forma 

estadística y visualmente atractiva los indicadores clave de desempeño basados en la información 

académica de los estudiantes de la UTMACH, utilizando ciencia de datos, lenguaje de programación 

open source e interfaces web, para la mejora de la usabilidad y experiencia del usuario. 

Los objetivos específicos propuestos para lograr este propósito son: 

➢ Caracterizar el estado del arte relacionado al desarrollo de paneles de control académicos 

mediante una búsqueda sistemática de documentación para definir los parámetros e 

indicadores necesarios en su implementación. 

➢ Establecer una metodología que oriente al desarrollo de un panel de control basado en la 

información de los estudiantes de la UTMACH. 

➢ Desarrollar un panel de control web para el seguimiento de indicadores académicos, como 

asistencias, rendimiento académico, responsabilidades, prácticas preprofesionales, idiomas y 

titulación, mediante una metodología Agile Business Intelligence (Agile BI).  

➢ Evaluar la usabilidad y experiencia del dashboard estudiantil implementado, aplicando 

herramientas y estándares como la ISO 25010 para el cumplimiento de criterios y principios 

de la usabilidad. 

Este trabajo es relevante porque mejora la experiencia estudiantil, permitir acceder fácilmente a su 

información académica, consultar su estado en las diversas asignaturas y tomar decisiones en base al 

cumplimiento de sus obligaciones; también se optimizan los procesos administrativos al digitalizar 

los procesos, reduciendo la brecha de comunicación y asignación eficiente del personal en las tareas 

administrativas. Además, se implementa una cultura de mejora en el rendimiento académico, al tener 

en consideración su progreso, obligaciones, metas y estado; los estudiantes podrán tomar medidas 

para lograr sus objetivos universitarios. 

La ciencia de datos es capaz de optimizar los procesos a traces de sistemas de apoyo al momento de 

tomar decisiones tanto administrativas como técnicas [3]. Estos sistemas facilitan el análisis de datos 

al proporcionar información accesible y presentar informes dinámicos, flexibles e interactivos [4]. 

Tras la recopilación de datos, se lograron identificar como factores tecnológicos relevantes la 

presencia de sistemas transaccionales con restricciones de acceso y la diversidad de fuentes de datos 

académicos, lo cual dificulta la obtención de información consolidada en la institución.  
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Este trabajo se justifica por la necesidad de un entorno estadístico donde los estudiantes puedan 

acceder a la información académica; el no tener dicho espacio deriva en un desconocimiento sobre 

los avances académicos e incumplimiento de sus responsabilidades como estudiantes. 

El diseño metodológico adoptado para esta investigación es de naturaleza cuantitativa, centrándose 

en el análisis de variables numéricas previamente definidas en la programación y diccionario de 

variables establecidos al configurar el panel de control. En este enfoque, se emplea un método 

cuasiexperimental, donde las variables se codifican para facilitar su interpretación en el lenguaje de 

programación seleccionado. De acuerdo con [5] el diseño investigativo cuasiexperimental el grupo 

de control (muestra) es aleatorio, las variables se evalúan indistintamente entre los grupos y no son 

manipuladas; en este caso comprende a los grupos de estudiantes por facultad que no se eligen, sino 

que se agrupan por carrera en forma aleatoria. 

Cabe destacar que el diseño metodológico en su totalidad se gestiona de manera eficiente mediante 

la implementación de la metodología Ágile BI. Este enfoque ágil permite una adaptabilidad y 

flexibilidad significativas durante el desarrollo de la investigación, facilitando la respuesta a posibles 

cambios y optimizando la eficacia del proceso en su conjunto. La población de la Universidad Técnica 

de Machala comprende todos los registros y datos relacionados con el cuerpo estudiantil y personal 

tanto de servicios como directivo. 

Actualmente, esta institución cuenta con una comunidad de 12368 estudiantes, 572 docentes y 360 

miembros del personal administrativo; mientras que la muestra son los datos usados en la 

programación del panel de control. Esta investigación es descriptiva/analítica al emplear un proceso 

de ensayo/error al realimentar su programación e implementación. La metodología Agile BI es un 

proceso rápido, flexible e iterativo donde se pasan las variables a lenguaje (JavaScript framework 

Vue3) para compilarlos, ver el cumplimiento de sus necesidades y mejorar continuamente hasta lograr 

lo deseado [6] misma que brinda un paso a paso al planificar, diseñar, construir e implementar el 

dashboard. En el caso de la evaluación, se aplica la norma ISO 25010 que es el conjunto de criterios 

para medir la calidad del producto en software determinados mediante las características del mismo 

al ser empleado por sus usuarios. 

La novedad e importancia de la investigación es el uso de la metodología Agile con sus prácticas, 

principios y usos en proyectos de Business Intelligence (BI) que consumen microservicios para la 

creación de dashboards. Actualmente, no se han diseñado entornos virtuales para universidades o 

campus virtuales con esta metodología a nivel nacional. Por lo tanto, la documentación del proceso 

es novedoso y aporta desde su perspectiva técnica como epistemológica, al poder ser replicado en 

instituciones educativas que así lo requieran como colegios e institutos.  
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La hipótesis principal es: La implementación de un panel de control (dashboard) gestado en 

información de los estudiantes de la UTMACH, alcanzará niveles de usabilidad y experiencia del 

usuario aceptable. 

Las variables que intervienen en la operación del proyecto son: 

➢ Variable Independiente: Implementación de un panel de control (dashboard) basado en la 

información de los estudiantes de la UTMACH. 

➢ Variable Dependiente: Usabilidad y experiencia del usuario aceptable. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables empleadas en el estudio 

Variables Categorías Indicadores Técnicas 

Variables 

Independiente 

Presentar de forma 

estadística y 

visualmente 

atractiva los 

indicadores clave 

de desempeño 

relacionado con la 

información 

académica de los 

estudiantes de la 

UTMACH 

 

Metodología de 

desarrollo del 

Dashboard 

 

Comprensión del 

negocio 

Indicadores clave de 

desempeño 

- Reuniones. 

- Entrevista. 

Comprensión de datos 

Información académica 

(horas, matriculas, 

faltas) 

- Observación. 

- Análisis de Apis. 

- Fiabilidad en la 

obtención de datos. 

- Actualizar en 

tiempo real. 

- Manejo adecuado 

de errores 

- Pruebas de integración 

con las APIs. 

- Monitoreo de la 

actualización de los 

datos. 

- Manejo de pruebas de 

errores. 

Desarrollo - Técnicas de análisis de 

datos. 

 Despliegue. - Plataforma de soporte. 

- Microservicios. 

Variable 

Dependiente 

Usabilidad y 

experiencia del 

usuario aceptable. 

1. Evaluación de la 

usabilidad y 

experiencia del 

usuario. 

 

1. Tiempo de 

respuesta del panel 

de control. 

2. Criterios de la ISO 

25010 – interfaces 

y modelo de 

evaluación de la 

usabilidad y 

experiencia del 

usuario. 

- Encuestas de satisfacción. 

- Pruebas de usabilidad con 

escenarios de navegación. 

- Registro de eventos de 

tiempo de respuestas. 
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Este documento está organizado de la siguiente manera: Consta de un aparatado de introducción, 

objetivo, metodología, problema, justificación y describe los principales resultados, hallazgos e 

induce al lector a la temática. En el primer apartado se abordan los antecedentes conceptuales 

detallando las teorías e historia y contexto de la big data/bases de datos empleadas en paneles de 

control. En el capítulo II se caracterizan los métodos, diseño de investigación, paradigma y técnicas 

empleadas tanto en el desarrollo como en el análisis de datos. En el capítulo III se describe y explica 

el desarrollo, cumplimiento de objetivos, puesta en marcha, pruebas e implementación del panel de 

control.  

En el capítulo IV se realiza la discusión donde se comparan con estudios similares para argumentar 

o refutar los principales hallazgos y finalmente las conclusiones mismas que cierran el desarrollo del 

proyecto destacando lo más relevante e hipótesis cumplidas o rechazadas en virtud de los resultados 

descritos en la presente documentación. 

Los resultados esperados del proyecto se estima una mejor comprensión de las responsabilidades y 

necesidades del estudiante, disminuir deserción y tomar medidas correctivas autodidácticas al ser más 

conscientes de su estado en la universidad. En relación con el potenciamiento de las prestaciones en 

gestión de datos en lo referente al uso de recursos, situación de los estudiantes, profesora, donde se 

requieren cambios o ajustes acorde al desempeño e impacto del cuerpo estudiantil. Se espera que la 

gestión/volumen de datos aumente ante la demanda de profesionales o nuevos estudiantes haciendo 

necesario proyectar el uso de los servidores, bases de datos e internet para soportar las exigencias del 

dashboard estudiantil. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se describen los fundamentos técnicos, conceptuales e históricos que caracterizan al 

problema de estudio e inducen al lector a entender la temática del trabajo. 

1.1. Antecedentes Históricos. 

Los paneles de control se remontan al ámbito bélico al requerir presentar datos, tratamientos 

estadísticos e investigación operativa, luego, debido a su eficiencia y necesidades del sector 

empresarial fueron empleados en negocios, organizaciones e instituciones pasando a ser de uso 

popular; al culminar la guerra se liberaron dichas tecnologías en el ámbito político e instituciones 

públicas al presentar datos, dar herramientas de control de datos e informar resultados. En sus 

orígenes se empleaban pizarras, papelógrafos, gráficos y no existían aún los ordenadores ni los medios 

para digitalizar la información; no fue hasta la llegada del ordenador personal donde se 

implementaron paneles de control rudimentarios con interfaces de software tipo código que fueron 

evolucionando conforme incrementaban las prestaciones del hardware. 

El uso de los paneles de control en sitios web académicos incursiona con la el uso de los sitios web e 

internet en la educación, dando paso a las modalidades online, e-learning, sitios web estudiantiles, 

bibliotecas virtuales y el uso de recursos multimedia para impartir clases, dándose la necesidad de 

gestionar datos e información mismos que se debían presentar de forma amigable para el estudiante, 

útil para el profesorado y que permita tomar decisiones a las autoridades. 

La introducción de los paneles de control en el ámbito educativo se dio gracias a la big data en línea; 

pese a que en Reino Unido se investigaba la formación educativa de manera remota como una 

metodología para recuperar estudiantes que habían abandonado sus estudios; fue entonces que en 

1993 aparecen sistemas de aprendizaje online donde se crean entornos colaborativos de aprendizaje 

en internet; esto se hizo posible gracias al avance en potencia del hardware, apoyo de programadores 

independientes e instituciones de gobierno que dieron soporte y salida a la educación a distancia ante 

la demanda e importancia que tomo para la globalización. Según [7] partir de los 2000 inició la 

minería de datos como subcampo para dar uso a la inmensa cantidad de datos que fluyen en internet 

específicamente la minería de datos educacional misma que busca transformar a los estudiantes en 

aprendices eficientes empleando a la red como nodos de conocimiento, discusión y práctica. 

El hecho que unificó el desempeño académico con la informática es la orientación por resultados; 

donde los estudiantes deben realizar trabajos autónomos e investigar en fuentes de internet para 

mejorar sus calificaciones; además, esto dio a conocer un nuevo nicho de mercado tanto para docentes 

como estudiantes al buscar nuevas/mejores fuentes de discusión o aprendizaje [8]; según [9] hoy en 
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día la inteligencia artificial constituye un mecanismo de aprendizaje debido a que permiten a los 

docentes diseñar sus propios recursos pedagógicos, evaluarlos y dinamizar la educación mejorando 

la capacidad de educar, a la vez sus prestaciones permiten ágilmente retroalimentar los resultados, 

modificar variables y analizarlos para tomar decisiones más acertadas en forma más rápida. 

Los resultados indican que la implementación de software educativo específico tiene una relación 

directa con el rendimiento académico. El software educativo específico es aquel que está diseñado 

para un área de aprendizaje en particular, como matemáticas, ciencias o lenguaje. En otro estudio, 

realizado en el año 2005 en Ecuador; ciudad de Guayaquil, Carrillo, Onofa y Ponce [10] investigaron 

los efectos de los sistemas informáticos en el desempeño alcanzado por los alumnos. Los hallazgos 

demuestran que los sistemas informáticos tuvieron un impacto positivo en el rendimiento y este 

hallazgo sugiere que el uso de software educativo específico puede ser una forma efectiva de mejorar 

las calificaciones alcanzadas. 

El aporte significativo que generan las herramientas tecnológicas en el aula ha demostrado tener un 

impacto favorable en el desempeño estudiantil. Este impacto ha sido observado en investigaciones 

realizadas en Europa y América Latina, donde han realizado muchos aportes a este tema. En el 2009, 

Aristizabal, Caicedo y Escandón  [11], analizaron los elementos que inciden en las calificaciones de 

los estudiantes en el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). Para ello, 

utilizaron un modelo matemático que relaciona e identifica los factores que afectan los resultados 

académicos. 

Un hito trascendental en la popularización de la minería de datos, e-learning e inteligencia artificial 

en el ámbito educativo fue la crisis sanitaria del año 2020; ante la necesidad e incremento 

desmesurado de volumen de usuarios online, clases virtuales y evidentemente gestión de las clases 

por medios o entornos virtuales se redujo el tiempo de adaptación e indujeron nuevas herramientas 

más accesibles, interactivas, masivas y sobre todo didácticas para dar cursos, clases gratuitas, 

masterclass o acoplarse a los sistemas de enseñanza de las instituciones. De igual manera [12] luego 

de la pandemia causada por el Covid 19 las búsquedas de recursos académicos en línea se triplicaron, 

dieron el surgimiento de entornos masivos como Google Trends y Google Classroom mismos que se 

generalizaron creando un ecosistema educativo virtual donde todos participan y colaboran al diseñar, 

asistir y evaluar las clases. No obstante, gracias al auge de las redes sociales e inteligencias artificiales 

la implementación de tecnologías educativas se ha masificado en la última década, transformando la 

manera en que los estudiantes acceden y gestionan la información académica.  
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Este estudio se justifica por varias razones clave que resaltan la necesidad y relevancia de desarrollar 

un dashboard específico para el seguimiento académico de estudiantes universitarios. A pesar de los 

avances tecnológicos en la educación, existe una brecha evidente en la disponibilidad de herramientas 

que ofrezcan un seguimiento académico personalizado para estudiantes universitarios.  

En un entorno universitario en constante cambio, donde la diversidad de cursos y metodologías de 

enseñanza es amplia, comprender y gestionar el rendimiento académico se vuelve cada vez más 

complejo y no satisfacen completamente las necesidades de los estudiantes [13]. Este dashboard 

aborda esta complejidad al proporcionar a los estudiantes una herramienta centralizada para acceder 

y evaluar su progreso en diversas áreas de estudio, según [14], los dashboard pueden ayudar a los 

estudiantes a comprender y gestionar su rendimiento académico en entornos universitarios en 

constante cambio. La creación de un dashboard personalizado no solo es académicamente valiosa, 

sino que también mejora significativamente la experiencia estudiantil. 

1.2. Antecedentes Referenciales 

En esta sección, se presentan las definiciones clave que caracterizan la temática, guiando al lector 

hacia los criterios adoptados en el desarrollo del proyecto. Se inicia con la comprensión de los 

conceptos fundamentales de Big Data y se avanza hacia los métodos de diseño destinados al panel de 

control y la interfaz del estudiante para la Universidad Técnica de Machala (UTMACH). 

1.2.1 Preguntas de investigación 

¿La implementación de un panel de control para los estudiantes de la UTMACH mejora la usabilidad 

y experiencia del usuario en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades académicas? 

¿Cuáles son los procesos para diseñar paneles de control en universidades empleando inteligencia de 

negocios? 

¿Qué relación tienen los paneles de control académicos con el cumplimiento de las responsabilidades 

del estudiante? 

Se buscan documentos, artículos científicos y publicaciones relacionadas a paneles de control para 

estudiantes, bases de datos, desarrollo de software y que cumplan con los criterios de inclusión para 

ser citados como referencias en este estudio. 

1.2.2 Palabras claves y cadenas de búsquedas. 

La cadena de búsqueda se especifica detallando los términos principales, luego se suman términos 

más puntuales relacionados a la temática y se ejecutan en varios metabuscadores de las bases de datos 

indexadas; las respuestas pueden comprobarse en las referencias al final del documento. 
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Luego, de varios intentos se obtuvieron mejores resultados con las siguientes palabras: 

Universidades, big data, dashborad, estudiantes, BI. 

Se emplean en relación con el apartado a buscar: 

➢ Big Data + Universidades + ISSN + 2021 

➢ (Machine Learning) OR (historia) OR (2022) 

➢ (Panel de control) OR (Estudiantes) AND (Universidades + Usuarios)  

➢ Marching learning OR (Bussiness Inteligence) OR (dashboard) 

Cadena de búsqueda en inglés: 

En Taylor and Francis se emplea: 

➢ (Dashboard) OR (responsabilities) OR (students) 

➢ (Dashboard AND Students) OR (Universities) 

Aplicando los siguientes filtros: 

➢ Rango de años desde 2018 al 2023 

➢ Solo de libre acceso 

1.2.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Son el conjunto de características para citar los artículos dentro del proyecto, en este caso son: 

• Estudios primarios 

• Rango menor a 5 años de publicación 

• Estudios con relación al objetivo general 

• Que indiquen la metodología empleada al validar sus resultados 

• Sean de sociedades científicas e indexadas 

Los criterios de exclusión son: 

• Estudios secundarios. 

• Que no pertenezcan a una sociedad científica o revista indexada. 

• Que no aborden directamente la temática u objetivos del estudio. 

• Trabajos redundantes o sin aportes significativos en el campo de estudio. 

• Estudios irrelevantes para la investigación. 

• Literatura gris. 

Los criterios de inclusión en ingles son: 

• Primary studies. 

• Rank less than 5 years of publication. 
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• Studies in relation to the general objective. 

• That indicate the methodology used when validating their results. 

• Are from scientific and indexed societies. 

Los criterios de exclusión en inglés son los siguientes: 

• Secondary studies. 

• That they do not belong to a scientific society or indexed journal. 

• That does not directly address the topic or objectives of the study. 

• Redundant works or without significant contributions in the field of study. 

• Studies irrelevant to research. 

• Gray literatura. 

 

1.2.4 Proceso y resultado de la búsqueda  

Se sintetiza los resultados de la búsqueda mediante un organizador gráfico, mismo que se observa en 

la figura 1. 

Figura 1. Resultados de la búsqueda de referencias 
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1.3 Antecedentes Conceptuales y referenciales  

En este apartado se definen los conceptos que caracterizan la temática e induce al lector a los criterios 

empleados en el desarrollo del proyecto; se parte desde las nociones de la Big data hasta los métodos 

de diseño para el panel de control e interfaz del estudiante para la UTMACH. Se parte desde los 

conceptos relacionados al objetivo general como big data, panel de control e información hacia los 

temas más puntuales como metadatos, ventajas, usos y arquitectura para detallar los criterios teóricos 

empleados en el desarrollo del proyecto. 

1.3.1. Historia de la Big Data 

La big data tiene una historia interesante que es paralela a las necesidades en información de la 

humanidad, desde la antigua Mesopotamia donde se contabilizaba ganado hasta la edad media donde 

se llevaba registros de la mortalidad; sin embargo, no fue hasta el siglo 19 donde la empresa IBM 

desarrolló una máquina para leer tarjetas perforadas al contabilizar los impuestos de los 

estadounidenses; luego los británicos desarrollaron una máquina capaz de captar patrones en 

mensajes encriptados vía radio y en la segunda guerra mundial donde se hizo imperioso el registro de 

datos como huellas dactilares, nombres, armas, municiones e investigación operativa dando paso a 

los ordenadores y por ende, bases de datos [15]. 

Figura 2. Resumen de temas y subtemas del marco teórico 
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Según [16] el marco epistemológico del Big Data se da en los 90 siendo los desafíos de los 

ordenadores al manejar grandes datos, esto dio paso a la formula “3vs del big data” integrando 

grandes volúmenes de datos, distintos formatos e incrementar la tasa de transferencia de archivos. 

Luego, desde los 2000 con el tema de la auditoria, uso de datos en la sociedad e ingreso de la política 

evolucionó a un campo innovador donde los datos conjugan todo lo que trabajamos, vivimos y 

pensamos. Este proceso de digitalización, registro, análisis, conversión e interpretación de datos 

originó a un nuevo orden económico gestado en la tecnología e informática que transforma los 

mercados, educación, salud, comunicación, entre otros aspectos que se conocen hoy en día como big 

data. 

Se aprecia que el Big Data es paralelo al avance de la informática, volumen de datos e información, 

evolución de la tecnología desde los transistores, tarjetas gráficas, servidores y demás dispositivos 

que permiten conectarse con los demás; sin duda, con la llegada de los teléfonos inteligentes, redes 

5G, servidores, tarjetas gráficas y demás se ha multiplicado la potencia en el tratamiento de datos, 

volumen e importancia en la sociedad; un claro ejemplo son los sistemas telemáticos, tecnología 

blockchain, módulos de aprendizaje y redes sociales que cambian el mundo. 

Según [17] desde la década de los 90 nace el término “big data” como uso de datos de los clientes en 

una revista de marketing; algunos hitos relacionados son: 

• Google lanza su buscador en 1997 dando lugar a los datos masivos 

• En el segundo milenio surgen empresas de internet, mismas que generan y almacenan datos 

• Con la web 2.0 y Web social se interconectan páginas, dominios y usuarios del mundo 

facultando al mundo transcender a la era de la información 

• El ex presidente Barack Obama empleó big data para recopilar la intención del voto en el 

2012 

Hoy en día la big data tiene las cualidades del volumen, veracidad, velocidad, acceso, valor y variedad 

de datos mismos que son analizados para la toma de decisiones e implementados en las cadenas de 

valor empresariales; también para gestionar funciones sociales e inclusive políticas a nivel industrial 

siendo claves en el crecimiento económico/financiero [18]. 

De acuerdo con [19] en el Ecuador se ha intensificado el uso, aplicación y desarrollo de la big data 

en campos como sociales, política, empresarial y educativo al gestionar datos e información, siendo 

en el 2021 un 61.% en análisis, 47.7% en chatbot y 29.7% en machine learning, para el 2022 se obtuvo 

60% en empresas privadas y 40% gobierno en análisis de datos, 43.5% empresas y 35% Estado en 

uso de chatbot y en el caso de machine learning 24% parte privada y 16.3% en empresas públicas. 
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1.3.2. Historia de los dashboard 

Se relacionan con la aparición de los calendarios, registros de datos, procesamiento de datos y sobre 

todo el uso estadístico que obligo a la informática a proporcionar un panel donde se visualicen los 

datos e indicadores para entender los mismos. 

De acuerdo con [20] al culminar los conflictos bélicos en 1945 se empieza a analizar datos, mapear 

procesos y se denominada “Map Room” que reflejaban los posibles resultados de los procesos de 

guerra; luego con la masificación de datos, usos de los mismos en empresas contables, gestión 

corporativa y diagramas por bloques dio un salto en el Map Room de Winston Churchill donde los 

datos debían pasar por formularios y los diseñadores que los dibujaban en paredes ahora debían 

digitalizarlos mediante Sistema de posicionamiento global (GPS) o exportarlos a dispositivos de 

salida; finalmente a partir del 2011 en adelante fueron siendo de uso común en páginas web, sitios, 

empresas, sistemas públicos de información, registro e ingreso de actores como las universidades 

donde se requiere sistematizar grandes volúmenes de datos. 

Hoy en día, los dashboard o paneles de usuario son un complejo sistema de registro, filtrado, análisis 

e interpretación de datos que significan tomar decisiones, retroalimentar la ejecución de tareas, 

seguridad de datos, entre otros aspectos que permiten el funcionamiento nominal de la sociedad sin 

importar el campo de aplicación, desde separar un cupo para un proceso público hasta comprar un 

pasaje de avión o realizar compras en línea. 

Fuente: [21] 

Figura 3. Historia de la visualización de datos 
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Los patrones de diseño desempeñan un papel crucial a la hora de informar los procesos de diseño del 

panel. Dong et al [22] introducen patrones de diseño para paneles de control, que pueden servir como 

pautas valiosas para crear paneles de control eficaces y fáciles de usar. Estos patrones de diseño 

brindan pistas sobre el desarrollo, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas por las 

universidades luego de la pandemia. Un estudio realizado en el año 2022 enfatiza la importancia de 

un enfoque sistemático y bien estructurado para el diseño del tablero, considerando factores como la 

recopilación de datos, las técnicas de visualización y la interacción del usuario. Al incorporar estos 

patrones de diseño, las universidades pueden garantizar el desarrollo de paneles de control 

informativos y visualmente atractivos para sus partes interesadas. 

En los últimos años, la gamificación ha ganado atención en entornos educativos, incluidas las 

universidades. Alfredo et al. [23] exploran las experiencias de los estudiantes y los logros académicos 

utilizando un panel gamificado en un gran curso introductorio de STEM. El estudio presenta el diseño 

y la implementación del panel StressViz, que utiliza elementos de gamificación para proporcionar 

análisis del estrés a los docentes. Los hallazgos resaltan el impacto positivo del panel gamificado en 

las experiencias de los estudiantes, lo que indica un mayor compromiso y motivación. Además, los 

investigadores observan mejoras en los logros académicos, lo que sugiere que el enfoque de 

gamificación puede mejorar los resultados del aprendizaje en entornos universitarios. Estos 

conocimientos enfatizan los beneficios potenciales de incorporar elementos gamificados en paneles 

creados para universidades. Si bien la investigación existente proporciona información valiosa sobre 

los patrones de diseño de los paneles y el impacto de los paneles gamificados en las experiencias de 

los estudiantes, todavía existen algunas lagunas de conocimiento que justifican una mayor 

exploración. En primer lugar, es necesario realizar más investigaciones sobre los patrones de diseño 

específicos que son más eficaces para los paneles creados para las universidades. Mientras que Dong 

et al. [22] introducen patrones de diseño, estudios adicionales pueden centrarse en evaluar la 

efectividad de estos patrones en diferentes contextos y dominios universitarios. Esta investigación 

puede proporcionar más orientación a los diseñadores de paneles para desarrollar nuevas soluciones 

acordes a los requerimientos de las universidades. 

El estudio realizado en el año 2023 de Alfredo [23] se centra en un curso STEM, pero sería 

beneficioso explorar los efectos de la gamificación en diversos entornos académicos. Esto puede 

ayudar a identificar posibles variaciones en el impacto de los paneles gamificados e informar el 

desarrollo de intervenciones específicas para diferentes disciplinas. Si bien los hallazgos iniciales 

sugieren resultados positivos, es esencial evaluar la sostenibilidad de estos efectos durante períodos 

prolongados.  
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Las investigaciones futuras pueden realizar estudios comparativos en los años posteriores para 

evaluar su impacto, en el caso de los paneles gamificados y determinar si los beneficios persisten más 

allá de la fase de implementación inicial. Los hallazgos de la investigación discutidos en esta revisión 

de la literatura arrojan luz sobre los patrones de diseño de los paneles de control y el impacto de los 

paneles de control gamificados en las experiencias de los estudiantes y los logros académicos en 

entornos universitarios.  

Sin embargo, se necesita más investigación para abordar las brechas de conocimiento identificadas y 

proporcionar información más completa sobre el diseño de tableros para universidades. Al abordar 

estas brechas, los investigadores pueden contribuir al avance de las prácticas de diseño de paneles y 

apoyar el desarrollo de herramientas efectivas para que las universidades mejoren los procesos de 

gestión y directiva académica. 

1.3.3. Uso de la analítica de datos en universidades 

La analítica de datos se refiere a paquetes de contenidos que contienen información relevante y útil 

para diversos procesos, como el etiquetado de productos, búsquedas de documentos, clasificación de 

datos y gestión de información. En el ámbito académico, se aplica a la búsqueda de documentos en 

sociedades científicas, la gestión de datos estudiantiles, los procesos de pago y la optimización de 

procesos educativos mediante el almacenamiento digital de información, abarcando más que solo el 

acceso a datos, sino también su gestión y criterios. 

Según [24] la estructuración del repositorio en la universidad Ambateña a través de metadatos mejora 

el acceso, rapidez y eficiencia de la gestión e investigación en el campus; lo cual se traduce como una 

mejora las calificaciones, publicaciones científicas y alineamiento con los objetivos institucionales 

de desarrollo al incrementar su capacidad para el procesamiento de datos e información. De acuerdo 

[25] el problema de no tener una plataforma que muestre los datos de forma estadística y visualmente 

atractiva la información no se gestiona de forma oportuna, las decisiones no son acertada al no 

disponer de los datos adecuados para solventar sus argumentos; al implementar un panel basado en 

metadatos para el repositorio de la Universidad Nacional de San Marcos dando facilidades para 

incrementar la producción científica. 

Según [26] el uso de los metadatos se intensifico con la educación virtual, el gestionar las actividades, 

grabación de las clases, presentación de tareas y estado del cursante en las diversas asignaturas mejora 

las competencias académicas en los estudiantes al darles el control de sus actividades y por ende, 

incrementar su responsabilidad consigo mismos para aprobar los semestres.  
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1.3.4. Historia de las metodologías de desarrollo del software 

De acuerdo con [27] el desarrollo de software es paralelo al avance de la tecnología e informática, a 

medida que se complicaba el uso de herramientas, maquinarias e instrumentos digitales se requiere 

de una interfaz que permita configurarlo, traducir sus datos o exportarlos a otros formatos para su 

posterior análisis. 

El avance de las ciencias, uso de los ordenadores e internet dio paso a la robótica, programación e 

implementación de medios digitales que solventan diversas necesidades tanto para la población como 

empresas; el lenguaje de programación a emplear depende de la complejidad de las tareas, tecnologías 

disponibles, tipo de licencia, parámetros de diseño y calidad de datos a ingresar en el software. 

De acuerdo con [28] el orden cronológico de la evolución en la programación y desarrollo de software 

corresponde a los siguientes hitos: Primera etapa (1950-1960), técnicas de codificación donde se vio 

la relevancia de los analistas de sistemas, al no haber metodologías se empleada codificación a 

lenguaje binario comprensible para el ordenador y se ideo los primeros lenguajes de programación 

(COBOS y FORTRAN). Segunda etapa (1960-1970), nace la necesidad de esquematizar el diseño 

del software ante la inconformidad de los usuarios; se diseñaron ciertos programas y métodos para 

facilitar el proceso, el primero era (Code and Fix) pero era poco útil para los programadores, ante la 

falta de un método foral se ideo una idea en general como diseño, código, depuración y prueba 

mismos que derivó en la crisis del software en la década de los 70 

La tercera etapa (1970-1985) se caracteriza introducir los ciclos de vida como parte del desarrollo de 

software. Este ciclo estandariza el desarrollo, dividiéndolo en fases como Necesidad, Requisitos, 

Diseño, Código y Sistema de Software, con pruebas y retroalimentación. En la cuarta etapa (1985-

1999), se adoptan métodos rápidos y surge el desarrollo ágil en ingeniería, destacando el modelo en 

espiral. Se priorizan metodologías, propuestas y riesgos sobre el modelo en cascada, adaptándose 

rápidamente a cambios. En 1980, con IBM, nace el método DSDM para sistemas dinámicos, 

mejorando la toma de decisiones y colocando al usuario como clave en el diseño del software. 

Quinta etapa, metodologías en el desarrollo y programación de aplicativos; con la necesidad de 

optimizar costos se este proceso, donde se emplea programación externa (XP) misma que simplifica 

el proceso, uso de paqueterías pesadas, algoritmo, mantenimiento y cálculos reduciendo 

tiempo/costos. En el ámbito de lograr la competitividad se dieron los métodos agiles, mismos que 

buscan reducir riesgos, mejorar la velocidad de implementar cambios, evaluación e introducción de 

la multidisciplinar en la programación.  
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Con estos precedentes, en el 2002 en adelante se lo llamó método de ingeniería de software mismo 

que se convierte en un proceso versátil tanto lineal como en espiral que analiza, corrige y compila 

cada etapa del software. 

1.3.5 Historia de la inteligencia de negocios 

Según [29] la BI comprende minería de datos para el ámbito organizacional; su desarrollo histórico 

es paralelo al crecimiento de las grandes empresas mismas que en 1960 empezaron a intercambiar 

datos e información sentando las bases para la BI, luego en 1980 se direccionó hacia la toma de 

decisiones gerenciales, uso de estadísticos, parametrización de datos y dar formato al aprendizaje, 

análisis y visualización de datos. 

Por otro lado [30] menciona que el término BI surge en 1958 en un artículo de Hans Peter Luhn para 

IBM ayudando a entender los hechos para direccionarse hacia el cumplimiento de objetivos; luego 

en 1989 Howard Dresner la definición como BI siendo un proceso para desarrollar métodos que 

mejoren gestión organizacional en empresas; hoy en día es un concepto interdisciplinario que evoca 

tres frentes datos, análisis e interpretación de los mismos mediante paneles (dashboard). 

1.3.6 Historia del marching learning 

El marching learning es la capacidad de aprendizaje de las inteligencias artificiales (IA) mismos que 

dependen de su programación, hardware y nivel de automatización de estas que define su autonomía 

al aprender o identificar patrones (algoritmos genéticos). 

Según [31] su historia da inicio en el siglo XX en 1943 al emular neuronas mediante redes para imitar 

los procesos de decisión en seres humanos; luego en la década de los 50 se desarrolla un software que 

juega damas mismo que elige sus movimientos a través del algoritmo minimax (aprende del 

adversario). Luego en 1952 Samuel decidió que para probar que una máquina era inteligente debe 

hacer creer a un humano que es un humana, entonces se le ocurre el término Marching Learning 

donde al combinarla con redes neuronales creo un programa que reconoce imágenes. Más tarde en 

1970 se toman dos caminos uno para el uso de algoritmos de aprendizaje (entrenar a las IA) y otro 

que usa modelos lógicos del uso de conocimiento (desarrollo de las IA). En 1990 con la llegada de la 

web 2.0 se vuelve la tendencia a experimentar en redes neuronales, herramientas e instrumentos de 

análisis que aprenden automáticamente con algoritmos de entrenamiento; hoy en día comprenden 

computadoras cuánticas que aprenden a base de ensayo/error con redes neuronales cuánticas cuya 

potencia supera con creces a las computadoras tradicionales. 
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1.3.7 Big Data 

Se refiere al proceso para almacenar, filtrar, clasificar y acceder a grandes volúmenes de datos con 

rápides, seguridad y eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [32] 

Es un conjunto de procesos encaminados a solventar las inquietudes presentados por los usuarios vía 

telemática; como ejemplo las páginas web, sitios de gobierno, universidad e instituciones que 

gestionen datos de sus clientes. 

1.3.8. Dashboard 

Es la interfaz que permite introducir, procesar y analizar datos entre un usuario y el ordenador; no 

solo facilita visualizar los datos, sino que habilita funciones por medio de Menús que dan opciones 

al usuario. Se caracteriza por visualizar los procesos, datos, métricas y gestiona la información para 

fines específicos. 

1.3.9. Paneles de control estudiantil 

Es la interfaz que permite al estudiante interactuar con el aula virtual, donde tiene acceso a todos sus 

datos e información relacionada al desarrollo de las asignaturas; este otorga diversas facilidades como 

registro, procesos académicos, inicio de sesión, configuración de datos, recepción de tareas, 

videoconferencias, materiales o contenidos, registros y calificaciones. 

De acuerdo con [33] los dashboard permiten obtener indicadores educativos estudiantiles tales como 

tasa de crecimiento de matriculación, promoción, admisión y repetición de estudiantes, aprobados y 

generar reportes para la toma de decisiones administrativas. 

Figura 4. Flujo de datos en herramientas de big data 



40 

 

1.3.10. Metadatos 

Son datos que contienen datos sobre otros tipos de información, emplean paqueterías y caracterizan 

los datos sobre un producto o proceso en particular; tales como las etiquetas de envasados, hiper 

enlaces, índices de revistas indexadas, visitas, entre otros de acuerdo con la función que requiera el 

usuario. 

1.3.11. Información 

Comprende los datos organizados e integrando un conjunto entendible; en el caso del dashboard 

significan las variables tanto cualitativas como cuantitativas que ingresan los docentes al sistema. 

1.3.12. Procesamiento de datos 

Es la manipulación, tratamiento, filtrado y agrupación de datos para obtener resultados; de acuerdo 

con Cisneros [34] estos procedimientos se desarrollaron en la pandemia en el contexto educativo al 

emplear inteligencias artificiales e instrumentos virtuales para el tratamiento de datos contribuyendo 

al avance científico. 

1.3.13 Ventajas del big data 

Tiene diversas potencialidades, especialmente en los ámbitos de la educación, marketing e 

investigación. Según [35], sus ventajas más destacadas manejar datos masivamente, unificarlos y 

registrarlos, acelerar la toma de decisiones, reducir costos operativos, mejorar la eficiencia 

organizacional, proporcionar retroalimentación con estudiantes o clientes, crear bases de datos 

descriptivas diferenciadas por categorías y, en el ámbito educativo, obtener información inmediata 

sobre el estado, oferta, nivel y otros parámetros. Además, contribuye a disminuir la tasa de abandono 

escolar al facilitar la educación a distancia.1.3.14. Desventajas de la big data 

De acuerdo con [36], el uso de IA en la educación presenta desafíos importantes. Entre estas 

adversidades se encuentran la falta de un sistema formal para su implementación, la necesidad de 

capacitación tanto para el personal técnico como para docentes y estudiantes, la requerida inversión 

inicial en hardware, mantenimiento, ancho de banda y costos adicionales. Además,  de considerar la 

privacidad o datos personales, aún no existen mecanismos suficientes para garantizar la seguridad de 

los datos o prevenir posibles ataques a los sistemas virtuales. A nivel pedagógico, la inteligencia 

artificial en la educación aún carece de un modelo definido y sigue siendo objeto de investigación. 

1.3.14 Arquitectura del big data 

La arquitectura y modelado de la inteligencia artificial dependen de las decisiones del programador, 

la metodología implementada, los usos previstos, las técnicas de desarrollo, la compilación y los 

requisitos del software. En términos generales, las etapas para su diseño abarcan el análisis de datos, 
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que implica el uso de herramientas para representar y sintetizar datos mediante gráficos estadísticos; 

la gestión de datos, que comprende herramientas para proteger y acceder a los datos, considerando el 

acceso, tamaño e integridad de datos; y finalmente, su tratamiento mismo que puede integrar sistemas 

de procesamiento según el volumen o modularlos mediante herramientas paralelas de procesamiento, 

según [37]. 

La metodología AGILE BI es un proceso de diseño flexible que se adapta a las necesidades y 

requerimientos al desarrollar el aplicativo y parte desde los problemas a solucionar, recursos 

disponibles, optimización, interfaz del usuario y realimentación para agilizar el desarrollo desde la 

postura del usuario bajo la guía del programador. 

1.4 Antecedentes Contextuales 

Comprende la situación del proyecto, donde se va a implementar, los detalles de la institución, 

dificultades actuales del SIUTMACH y explicar en forma breve cómo se llevará a cabo el desarrollo 

del dashboard explicando los objetivos e indicadores, así como sus principales bondades para mejorar 

la calidad educativa de la UTMACH se introducen patrones de diseño para paneles de control, que 

pueden servir como pautas valiosas para crear paneles de control eficaces y fáciles de usar.  

Figura 5. Arquitectura de big data en metodología Agile Bi 
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Estos patrones de diseño brindan facilidades al agilizar el diseño e implementar modificaciones en 

base a los errores encontrados en trabajos similares. El estudio enfatiza la importancia de un enfoque 

sistemático y bien estructurado para el diseño del tablero, considerando factores como la recopilación 

de datos, las técnicas de visualización y la interacción del usuario. Al incorporar estos patrones de 

diseño, las universidades pueden garantizar el desarrollo de paneles de control informativos y 

visualmente atractivos para sus partes interesadas. 

1.4.1 Ámbito de aplicación 

Se describe como se encuentra estructurada la universidad, su funcionamiento y características 

principales, mismas que delinean el ámbito donde se realiza el proyecto. 

El alma máter donde se efectúa el estudio se caracteriza por su estructura y funcionamiento 

detalladamente descritos, con una contextualización histórica que destaca su formación en medio de 

la lucha popular y el cumplimiento de las demandas del pueblo tras años de esfuerzo. En 1964 ante 

la necesidad de una universidad local, se manifestó en artículos del diario El Nacional, escritos por 

docentes de los colegios de mayor prestigio en ese entonces direccionando la creación de la 

universidad mediante un decreto político. 

La sucesión de rectores a lo largo de los diversos periodos de mando permitió que crezca e impulse a 

la par de la realidad social orense. En cuanto a la infraestructura, la Resolución Nro 328/2022 del 

Consejo Universitario y el Decreto Ley No. 69-04 de 1969 delinean la organización, con facultades 

agrupadas por carreras en dependencias distribuidas en el campus principal y, en algunos casos, en el 

campus Machala. La disposición de cursos en bloques facilita el aprendizaje, complementado con 

laboratorios y bibliotecas. 

La infraestructura técnica destaca por laboratorios equipados con tecnología avanzada, dando paso a 

un ambiente ideal para prepararse y proporcionando todas las facilidades necesarias para estudiantes 

y docentes. Las áreas recreativas y verdes, junto con bares, completan un entorno propicio para el 

desarrollo académico y personal. La estructura organizacional se divide en niveles y procesos. El 

Nivel Directivo incluye el Consejo Universitario y el Consejo Directivo. A nivel ejecutivo, se 

encuentran el Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Vinculación 

y Posgrado, y Vicerrectorado Administrativo, desempeñando roles clave en la gestión. 

El Proceso de Asesoría abarca instancias como el Consejo Académico y la Coordinación General del 

Rectorado, entre otros. Los Procesos Agregadores de Valor incluyen facultades, Dirección de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, Posgrado y Vinculación, y Direcciones de Carrera. El 

Proceso Habilitante de Apoyo engloba áreas cruciales como Secretaría General, Talento Humano, 
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Finanzas, Administrativa, Formación Profesional, Educación Continua, Comunicación y Tecnología 

de la Información. Las facultades, esenciales en la misión académica, abarcan diversas áreas de 

conocimiento. 

Se toma la población total de estudiantes matriculados en el año 2023 en las diversas facultades 

sumando un total de 12348 estudiantes. Se recalca que el dashboard diseñado en la documentación 

pertinente es de uso exclusivo de los alumnos, el de los docentes y autoridades compete otro estudio. 

La UTMACH tiene la capacidad de establecer nuevas unidades académicas. Todos los detalles sobre 

la estructura, los programas académicos y el funcionamiento de estas entidades se encuentran 

minuciosamente especificados en las políticas, procedimientos y reglamentos correspondientes. El 

último padrón actualizado hasta el 19 de mayo del personal, que abarcó las elecciones estudiantiles y 

de autoridades docentes, revela la participación de 288 catedráticos, 294 servidores y 8,234 

estudiantes como votantes. 

En cuanto al sostenimiento, al ser una institución pública se solventa mediante el Estado; en el año 

2016, su oferta académica comprendía 30 pregrados, y en la actualidad, ha evolucionado, ofreciendo 

15 posgrados. El proyecto es autofinanciado, siendo la UTMACH responsable de facilitar el acceso 

a las aulas y documentos necesarios para avanzar en la investigación. Las demandas económicas 

recaen en el autor del proyecto, abarcando principalmente el transporte, material de oficina, uso de 

computadoras y la inversión de tiempo en el procesamiento de datos recopilados en las encuestas. 

El Modelo Pedagógico (MP) constituye las bases fundamentales de la enseñanza.  

Este se nutre tanto de las necesidades sociales como de las competencias a desarrollar, las habilidades 

específicas de cada carrera y la esencia de la educación. Debe articular de manera coherente la 

didáctica, el diseño curricular y el pragmatismo para formar profesionales con valores y 

conocimientos sólidos, capaces de abordar las necesidades sociales en sus respectivos campos de 

acción. 

Según Forero y Negre [38]  el machine learning en la educación dinamiza el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, mejora acceso a la información e interacción en la construcción de 

conocimientos; en este caso permite tomar mejores decisiones en base a las estadísticas de los 

estudiantes, rendimiento y solventar problemas. De igual forma [39] por medio de una búsqueda de 

artículos publicados encuentra que las inteligencias artificiales (IA) en el campo educativo apuntan a 

una educación personalizada e inclusiva a través de los entornos virtuales, simulares y automatizar 

procesos de calificaciones o sistematización de conocimientos. 
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Basado en las directrices de la UTMACH las reglas y normas del proceso educativo en función de 

sus propósitos, objetivos e integración a la filosofía educativa universitaria, se resumen en la figura 

6. 

Hoy en día, se educa para formar individuos en favor del bienestar común; dejando atrás las técnicas 

de memorización e instrucción; es este caso se aprecia que el dashboard ayuda a complementar el 

modelo pedagógico al asignar tareas, realimentar la comunicación, agilizar evaluaciones y brindar 

datos que sin duda servirán como insumos en la planificación de clases por parte del personal docente. 

Según [40] su misión es: Educar, preparar e integrar a la sociedad profesionales capaces de solventar 

los problemas e inequidades sociales. Según [40] su visión es servir a la sociedad ecuatoriana 

mediante la formación de profesionales y producción científica capaz de ayudar al desarrollo 

socioeconómico. 

En el ámbito académico, la UTMACH promueve un ambiente de respeto, responsabilidad, diálogo 

abierto y trabajo intelectual. La vinculación con la sociedad es esencial, buscando la coexistencia 

armónica y el aprendizaje mutuo con diversos sectores sociales y culturales. La investigación en la 

UTMACH se nutre del debate de ideas y la búsqueda constante de la verdad, a través de un enfoque 

interdisciplinario. Es importante denotar la calidad en la docencia y orientar a los futuros 

profesionales de manera responsable. 

•PARADIGMAS•ESTRATEGÍA

•EVALUACIÓN
•METODOLOGÍA

Modelo 
desarrollador e 

integrador

Educación 
vitual

Por 
competencias

Pedagogía

Reflexión y 
razonamiento 

práctico

Crítico

Realidad 
Social

Construcción
de
conocimientos

Reproducción
de ideas

Figura 6. Modelo pedagógico aplicado en la facultad de ciencias sociales Utmach (comunicación) 
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En cuanto a los estudiantes, se espera que sean gestores de su propia educación, capaces de interpretar 

la realidad social. El gobierno, tanto institucional como estudiantil, se rige por el principio de servicio 

a la colectividad, respetando la diversidad de opiniones y fomentando la participación de toda la 

comunidad universitaria. Los objetivos institucionales se enfocan en el humanismo, pragmatismo e 

innovación tecnológica a través de la transferencia de conocimientos; donde se busca incentivar los 

valores fortaleciendo la vinculación con la sociedad. 

El principal problema del SIUTMACH es que no entrega notificaciones, los estudiantes se enteran 

casi al graduarse que han perdido la gratuidad [41] incurriendo en pagos o abandonos por falta de 

recursos monetarios. Asimismo, se enteran que no han cursado los necesarios programas de inglés y 

que existen montos pendientes que les obstaculizan e impiden avanzar en el proceso de titulación. 

Además, no se cuenta con indicadores gráficos de cómo se encuentran en términos de notas, 

matriculas, pendientes, progreso de la malla y, por ende, los docentes tampoco ven qué falencias 

presentan los estudiantes ni pueden tomar decisiones adecuadas que retroalimenten sus diseños 

curriculares o estrategias de enseñanza. De igual forma [42] en un estudio transversal con datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) identifica que las principales causas de abandono 

escolar y deserción estudiantil son el bajo desempeño, situación económica y acceso a la educación; 

es decir, al gestionar mejor sus responsabilidades se evita bajo rendimiento a la vez que conocer los 

cupos necesarios mejora su disponibilidad evitando el abandono o fracaso en universitarios. 

1.4.2. Establecimiento de requerimientos 

Se va a realizar un dashboard (panel de control) para el personal y cuerpo estudiantil mediante Vue 

3, un framework de JavaScript, en consonancia con la metodología Ágil; esto permite flexibilidad al 

diseñar, consumir e integrar los microservicios de forma eficiencia acorde a las necesidades y a los 

servicios disponibles en la universidad.  

Para acceder al panel, los estudiantes podrán utilizar sus credenciales universitarias, proporcionando 

una experiencia segura y personalizada. Este enfoque busca optimizar la interacción de los estudiantes 

con los recursos disponibles, facilitando así la toma de decisiones para mejorar su desempeño 

académico. El objetivo es ofrecer a los estudiantes una plataforma donde puedan visualizar de manera 

clara su rendimiento académico y tomar decisiones informadas basadas en sus resultados. 

Una de las principales ventajas es el aumento en procesamiento, almacenamiento e interpretación de 

datos, los docentes pueden observar que dificultades presentan los estudiantes, las autoridades pueden 

conocer qué cupos han perdido la gratuidad, cuántos necesitan abrir para los siguientes cursos, 

números de matrículas, porcentaje de graduados y demás datos para dinamizar la toma de decisiones. 

La meta no es que solo sea un entorno virtual más potente y flexible sino gestionar tanto las 
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responsabilidades académicas de los estudiantes, conocer la demanda real de la UTMACH, 

cumplimiento de los indicadores institucionales e inclusive gestionar aumento de cupos; debido a 

que, ante la creciente demanda de cupos las instalaciones físicas son insuficientes indicando que la 

provincia necesita otra universidad. Los indicadores usados para el desarrollo del proyecto, se mide 

a través de indicadores como el promedio de rendimiento por nivel (PRN), el promedio de 

rendimiento general de asignaturas aprobadas (PRG), y el porcentaje de asignaturas aprobadas según 

calificación cualitativa (PAAC). Además, se establece un ranking de rendimiento por nivel y de 

asignaturas aprobadas. 

En cuanto a las Responsabilidades, se identifican asignaturas pendientes de seguimiento académico 

y aquellas que requieren evaluación docente. Las Prácticas Preprofesionales se evalúan mediante 

indicadores que miden la cantidad de horas de prácticas de carrera (CHPC), las horas de prácticas 

realizadas (CHPR), y el porcentaje de cumplimiento de horas de prácticas (PCHP). En el ámbito de 

Idiomas, se registran los niveles de lengua extranjera aprobados (NLEA), los niveles necesarios por 

carrera (NLEC), y el porcentaje de avance de aprobación de lengua extranjera (PALE). 

Finalmente, en el área de Titulación, se evalúa la cantidad de horas de tutorías de titulación de la 

carrera (CHTC), las horas registradas (CHTR), y el porcentaje de avance de horas de tutorías de 

titulación (PAHT). Estos indicadores proporcionan una visión integral del desempeño y progreso de 

los estudiantes, abarcando distintos aspectos clave a lo largo de su trayectoria académica. 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA Y POBLACIÓN 

Comprende el diseño metodológico e investigación detallando los procesos para obtener, 

analizar e interpretar los contenidos necesarios para desarrollar el proyecto. 

2.1 Tipo de estudio 

Es del tipo cuantitativo, es decir, se trabaja con variables numéricas como en los índices de 

rendimiento (KPI) donde las variables se programan en base a parámetros de estudiantes obtenidos 

del SIUTMACH; entre los principales se destaca el estado de la matricula, sus responsabilidades, 

prácticas preprofesionales, calificaciones, avance de aprobación de niveles de idioma extranjero (6 

niveles). 

De acuerdo con Hernández [43], el método cuantitativo se encuentra enfocado en la objetividad y 

generalización a través de la recolección e interpretación de valores, con el propósito de responder 

preguntas de investigación específicas y poner a prueba hipótesis. En este sentido, es fundamental 

recopilar información sobre la temática de estudio, establecer criterios y filtros para seleccionar los 
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datos más relevantes, y asegurar que estos se relacionen con la población e individuos involucrados, 

considerando sus características en relación con una o varias variables y su grado de dependencia 

entre sí. 

En el contexto de este estudio con alcance descriptivo, se busca comprender las necesidades de los 

estudiantes desde su propia perspectiva y reflejarlas como datos en el sistema de investigación 

obtenida de los KPI. Esto implica proporcionarles un medio para monitorear y tener control sobre su 

desempeño académico, lo que contribuirá a obtener información cuantitativa significativa para el 

análisis posterior. Los diseños cuasiexperimentales [43] son aquellos en los que los investigadores no 

tienen control completo sobre la asignación de los participantes, muestra, agrupación y condiciones 

que afectan a las variables; es decir, los estudiantes se eligen al azar sin especificar carrera, edad o 

unidad académica. En este se revisan los datos del sistema SIUTMACH de donde se analizan los KPI. 

Además, de describir el nivel de aceptación o satisfacción en la experiencia del usuario sobre el panel 

de control mediante las encuestas.  

 

2.2 Paradigma o enfoque desde el cual se realizó 

Se parte del paradigma positivista mismo que se caracteriza por validar proposiciones e hipótesis 

generales a través de la observación, análisis e inducción de conocimientos al predecir la interacción 

entre las variables, en torno al uso del panel de control por los estudiantes donde la experiencia en el 

manejo o cómo afecta en el cumplimiento de sus responsabilidades académicas. 

Como lo menciona Walker [44], el enfoque positivista parte de las leyes, fundamentándose en las 

reglas o relaciones secuenciales al momento de desarrollar un estudio; en este proyecto se debe 

conocer la estructura del sistema a programar, bajo qué criterios se deben configurar, cantidad/calidad 

de datos, directrices para su validación hardware requeridos, entre otros aspectos previos cimentados 

en investigaciones pasados sobre el objeto de estudio. 

La metodología de desarrollo es la Agile Bi se elige porque es un proceso iterativo de programación, 

donde las soluciones se concatenan con los requerimientos del usuario en función de las 

potencialidades del sistema; además, permite integrar módulos para futuras mejores e integrar sus 

componentes de manera que su ajuste sea fácil y rápido optimizando recursos en su implementación; 

de acuerdo con [45] suele ser elegido en big data por: 

❖ Flexibilidad, ante cambios en los requisitos o exigencias facilita una rápida adaptación y como 

se trabaja con EndPoint proporcionados por terceros, gracias a que los requisitos pueden 

cambiar a medida que se actualizan los servicios. 



48 

 

❖ Iteraciones rápidas, puede realizar entregas incrementales del dashboard permitiendo obtener 

realimentación temprana de parte de los usuarios, ajustar la secuencia e integrar los datos de 

los EndPoint de la universidad, integrando los datos para ser presentados de forma organizada, 

estadísticamente ordenados y visualmente atractivo hacia el usuario. 

❖ Colaboración efectiva, fomenta la cooperación entre el equipo de desarrollo y usuarios, de 

modo que es útil cuando se trabaja con EndPoint proporcionados por la universidad, debido a 

que, implica una comprensión profunda de los datos y requisitos específicos de los usuarios. 

❖ Mejora continua, es posible mejorar constantemente el dashboard a medida que se descubren 

nuevas necesidades, debido a que los datos o requisitos pueden cambiar con el tiempo. 

 

En resumen, la metodología ágil BI te permite manejar de manera efectiva los desafíos asociados con 

la integración de EndPoint de la universidad, al proporcionar flexibilidad, iteraciones rápidas, 

colaboración efectiva y mejora continua en el desarrollo del dashboard 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ciclo de vida de la metodología AGILE BI 
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Figura 8 Estudiantes registrados 

2.3 Población y muestra 
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Se considera al personal académico que participa en las gestiones en la institución citada para este 

estudio. Este grupo incluye a las 5 facultades, sumando un total de 12,348 individuos; esta población 

es para el desarrollo del panel de control la cantidad de usuarios a gestionar. Dado que la población 

se define por la cantidad conocida de personas directamente relacionada con la gestión de datos, es 

considerada como población finita. Por esta razón, se procede a calcular el tamaño muestral con un 

error del 6% a un nivel de confianza del 95%.  

n=
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1). 𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

✓ n = Cantidad de estudiantes. 

✓ N = Total de personas involucradas (12,348 personas). 

✓ Z = Estadístico de la distribución normal (1.96 para un 95% de confianza). 

✓ p = Probabilidad esperada (0.5). 

✓ q = 1 − p (0.5). 

✓ E = Error admisible (0.06 en este caso). 

Se ha establecido que el número de estudiantes mínimos para la muestra son 261 alumnos; por ende, 

se envía la encuesta a 264 estudiantes. La socialización del panel de control presentado a los 

estudiantes de la UTMACH se evidencia en el Anexo 4. 

2.4 Métodos empíricos con los materiales utilizados 

Los enfoques empíricos buscan adquirir comprensión a través de la percepción directa, ya sea 

observando o interactuando físicamente con los fenómenos. Estas metodologías se fundamentan en 

la experiencia como medio para avanzar en el desarrollo [46]. 

En esta sección se aplican métodos empíricos para entender la problemática; para empezar, se llevan 

a cabo encuestas dirigidas a los usuarios finales. Estas permiten recopilar sus opiniones, comentarios 

y sugerencias sobre la herramienta o servicio en cuestión. Queremos asegurarnos de entender 

plenamente su experiencia y detectar cualquier área que necesite mejoras. Además, realizaremos un 

seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) relacionados con el uso de la herramienta 

o servicio. Observar y analizar estos KPIs nos proporcionará información crucial sobre la eficacia y 

eficiencia de la herramienta, así como también sobre su calidad general. Esto nos ayudará a identificar 

áreas específicas que requieren atención y mejora. Adicionalmente, hemos programado reuniones 
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regulares con el departamento encargado de la infraestructura informática. Durante estas reuniones, 

discutiremos los hallazgos de nuestras encuestas y análisis de KPIs, compartiremos información 

relevante y colaboraremos en la identificación de soluciones a los desafíos identificados. Es 

importante alinear nuestros objetivos con las capacidades técnicas disponibles, asegurando así una 

implementación exitosa y efectiva de cualquier mejora o cambio necesario. 

2.5 Técnicas estadísticas aplicadas en el tratamiento de datos 

Se utilizarán diversos tipos de gráficos según las variables que se necesiten interpretar. Además, se 

empleará estadística descriptiva, así como gráficos y cuadros estadísticos para mostrar tanto 

frecuencias como porcentajes de manera clara y precisa. Solo se emplea estadística descriptiva básica 

para resumir los datos, presentarlos de forma visual e integrarlos de acuerdo con los KIPs. 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En este capítulo, se detalla la justificación del aporte práctico y su desarrollo, además de presentarse 

los productos obtenidos que satisfacen los objetivos establecidos en el proyecto. 

3.1 Metodología de implementación. 

Para esta metodología, se optó por AGILE BI debido a su dinamismo al solventar los requerimientos 

del proyecto, aspecto fundamental en un entorno como el de consumo de API's para la visualización 

de los paneles de control. El ciclo de vida se describe detalladamente en la figura 7. En relación con 

los indicadores y KPIs utilizados en el diseño e implementación a través de los paneles de control, se 

detallan en la tabla 2. Donde cada uno está identificado por un código y una fórmula específica para 

su implementación. 

Tabla 2 KPI empleados como indicadores en el proyecto 

INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO KPI CÓDIGO FÓRMULA 

Progreso en malla de estudios 

Asignaturas Matriculadas y forma de obtención 
 

Lista 

Lista de asignaturas aprobadas en orden descendente según 

promedio de rendimiento 

 
lista 

Total de asignaturas de la malla de estudios TAME count() 

Total de asignaturas aprobadas TAA count() 

Total de asignaturas pendientes TAP TAME-TAA 

Total de asignaturas aprobadas en Primera Matrícula (M1) TAA1 count(AA M1) 
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3.1.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 

Durante esta fase, se lleva a cabo un proceso de identificación de los requisitos de los usuarios 

mediante la formulación de preguntas que se enfocan en los objetivos de la organización. 

Seguidamente, se realiza la determinación de los indicadores y perspectivas pertinentes. Para finalizar 

esta etapa, se elabora un modelo conceptual que representa de manera visual los resultados obtenidos. 

3.1.2 PREGUNTAS A IDENTIFICAR 

Se comienza el proceso de reconocimiento de las necesidades de información esenciales en el 

contexto empresarial, siendo clave al interpretar la relación entre objetivos institucionales, tal como 

se aprecia en la tabla 3.  

Tabla 3 Preguntas del negocio 

N° PREGUNTAS 

Progreso en malla de estudios 

Total de asignaturas aprobadas en Primera Matrícula (M2) TAA2 count(AA M2) 

Total de asignaturas aprobadas en Primera Matrícula (M3) TAA3 count(AA M3) 

Total de asignaturas homologadas TAH count(AH) 

Total de asignaturas matriculadas TAM count() 

Porcentaje de aprobación de la malla de estudios PAM TAA/TAME 

Porcentaje pendiente de aprobación de la malla de estudios PPAM TAP/TAME 

Rendimiento Académico 

Promedio de rendimiento por Nivel PRN avg() 

Promedio de rendimiento general de asignaturas aprobadas PRG avg() 

Cantidad de asignaturas aprobadas y clasificadas según 

calificación cualitativa (Excelente, Muy Bueno y Bueno) 
CAACC 

count() 

Porcentaje de asignaturas aprobadas según calificación cualitativa PAAC CAACC/TAA 

Ranking de rendimiento por nivel 
RRN 

posición según 

promedio 

Ranking de rendimiento de asignaturas aprobadas 
RRAA 

posición según 

promedio 

Cantidad de asignaturas reprobadas por notas CARN count() 

Cantidad de asignaturas reprobadas por faltas CARF count() 

Cantidad de asignaturas reprobadas por notas y faltas CARNF count() 

Porcentaje de reprobación por notas PReN CARN/TAM 

Porcentaje de reprobación por faltas PReF CARF/TAM 

Porcentaje de reprobación por notas y faltas PReNF CARNF/TAM 

Promedio de rendimiento por unidad de organización currricular 

(Básico, Profesional y Titulación) 
PRUOC 

Lista, avg() 

Responsabilidades 

Lista de asignaturas pendiente de seguimiento académico por 

plan clase  Lista 
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P1 ¿Cuál es el progreso general de los estudiantes en la malla de estudios y cómo se 

relaciona con el número total de asignaturas matriculadas? 

P2 ¿Qué porcentaje de asignaturas han sido aprobadas hasta el momento y cuántas 

quedan pendientes de aprobación? 

P3 ¿Cuál es el porcentaje de aprobación de la malla de estudios y cuál es el porcentaje 

pendiente de aprobación? 

Rendimiento académico 

P4 ¿Cuál es el promedio de rendimiento por nivel educativo (básico, profesional, 

titulación) y cómo varía entre los diferentes niveles? 

P5 ¿Cuál es el promedio de rendimiento general de las asignaturas aprobadas y cómo 

se compara con las calificaciones cualitativas (excelente, muy bueno, bueno)? 

P6 ¿Cuál es el ranking de rendimiento por nivel y el ranking de rendimiento de las 

asignaturas aprobadas? 

 

 

Reprobación de asignaturas 

P7 ¿Cuántas asignaturas son reprobadas debido a notas bajas, faltas o ambas? 

P8 ¿Cuál es el porcentaje de reprobación por notas, por faltas y por notas y faltas 

combinadas? 

Promedio de rendimiento por unidad de organización curricular 

P9 ¿Cómo varía el promedio de rendimiento entre las diferentes unidades de 

organización curricular (básico, profesional, titulación)? 

Responsabilidades 

P10 ¿Cuántas asignaturas quedan pendientes de seguimiento académico por plan de 

clase y cuáles son estas asignaturas? 

 

3.1.3 RECONOCER LOS INDICADORES Y PUNTOS DE VISTA RELEVANTES. 

Al analizar detenidamente las interrogantes del negocio, se identifican los indicadores a emplear y las 

perspectivas de análisis pertinentes presentados en la Tabla 4. 

Tabla 4 Indicadores y perspectivas 

SECCIÓN CRITERIO # KPI KPI CODIGO FORMULA DIMENSIONES 

Perfil General Asistencia 
1 Total Horas de asignatura 

THA   

Carrera, 
Periodo, 
asignatura 

    
2 

Horas de Faltas no 
Justificadas 

HFNJ sum() 

Carrera, 
Periodo, 
asignatura 

    
3 Horas de faltas justificadas 

HFJ sum() 

Carrera, 
Periodo, 
asignatura 

    
4 Total de Horas de Faltas 

THF 
sum(HFNJ) + 
Sum(HFJ) 

Carrera, 
Periodo, 
asignatura 

       
      

  
Progreso en malla 
de estudios 

  
Asignaturas Matriculadas y 

forma de obtención   Lista 
Carrera, 
Periodo 



54 

 

    

  

Lista de asignaturas 
aprobadas en orden 

descendente según promedio 
de rendimiento   lista carrera 

    
  

Total de asignaturas de la 
malla de estudios TAME count() Carrera 

    
  

Total de asignaturas 
aprobadas TAA count() Carrera 

    
  

Total de asignaturas 
pendientes TAP TAME-TAA Carrera 

    
  

Total de asignaturas 
aprobadas en Primera 

Matrícula (M1) 
TAA1 

count(AA M1) Carrera 

    
  

Total de asignaturas 
aprobadas en Primera 

Matrícula (M2) 
TAA2 

count(AA M2) Carrera 

    
  

Total de asignaturas 
aprobadas en Primera 

Matrícula (M3) 
TAA3 

count(AA M3) Carrera 

    
  

Total de asignaturas 
homologadas 

TAH 
count(AH) Carrera 

    
  

Total de asignaturas 
matriculadas 

TAM 
count() Carrera 

    
  

Porcentaje de aprobación de 
la malla de estudios 

PAM 
TAA/TAME Carrera 

    
  

Porcentaje pendiente de 
aprobación de la malla de 

estudios 
PPAM 

TAP/TAME Carrera 

       
      

  
Rendimiento 
Académico 

  
Promedio de rendimiento por 

Nivel 
PRN 

avg() Carrera 

    
  

Promedio de rendimiento 
general de asignaturas 

aprobadas 
PRG 

avg() Carrera 

    

  

Cantidad de asignaturas 
aprobadas y clasificadas 

según calificación cualitativa 
(Excelente, Muy Bueno y 

Bueno) 

CAACC 

count() 

Carrera, 
calificación 
cualitativa 

    
  

Porcentaje de asignaturas 
aprobadas según calificación 

cualitativa 
PAAC 

CAACC/TAA Carrera 

    
  

Ranking de rendimiento por 
nivel 

RRN 
posición según 
promedio Carrera y nivel 

    
  

Ranking de rendimiento de 
asignaturas aprobadas 

RRAA 
posición según 
promedio Carrera 

    
  

Cantidad de asignaturas 
reprobadas por notas 

CARN 
count()   

    
  

Cantidad de asignaturas 
reprobadas por faltas 

CARF 
count()   

    
  

Cantidad de asignaturas 
reprobadas por notas y faltas 

CARNF 
count()   

    
  

Porcentaje de reprobación 
por notas 

PReN 
CARN/TAM Carrera 

    
  

Porcentaje de reprobación 
por faltas 

PReF 
CARF/TAM Carrera 

    
  

Porcentaje de reprobación 
por notas y faltas 

PReNF 
CARNF/TAM Carrera 

    

  

Promedio de rendimiento por 
unidad de organización 

currricular (Básico, 
Profesional y Titulación) 

PRUOC 

Lista, avg() Carrera 
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  Responsabilidades 

  
Lista de asignaturas 

pendiente de seguimiento 
académico por plan clase   Lista 

carrera, 
periodo 

    
  

Lista asignaturas que faltan 
realizar la evaluación docente   Lista 

carrera, 
periodo 

       
      

  
Practicas 
Preprofesionales 

  
Cantidad de horas de 
prácticas de carrera CHPC select carrera 

    
  

Cantidad de horas de 
prácticas realizadas CHPR select carrera 

    
  

Porcentaje de cumplimiento 
de horas de prácticas PCHP CHPR/CHPC carrera 

       
      

  Idiomas 
  

Niveles de lengua extranjera 
aprobados NLEA select 

idioma (inglés, 
portugés) 

    
  

Niveles de lengua extranjera 
necesario por carrera NLEC select Carrera 

    
  

Porcentaje de avance de 
aprobación de lengua 

extranjera PALE NLEA/NLEC Carrera 

       
      

  Titulación 

  
Cantidad de horas de tutorías 

de titulación de la carrera 
CHTC select 

carrera y 
asignatura de 
titulación 

    

  
Cantidad de horas de tutorías 

de titulación registradas 
CHTR select 

carrera y 
asignatura de 
titulación 

    

  
Porcentaje de avance de 

horas de tutorías de titulación 
PAHT CHTR/CHTC 

carrera y 
asignatura de 
titulación 

 

3.1.4 RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN. 

Durante esta etapa, La Universidad Técnica de Machala proporciona las Interfaces de Programación 

de Aplicaciones (API) necesarias para la extracción y el tratamiento de datos. Para garantizar la 

validez de los datos obtenidos de las APIs, se utiliza una herramienta de pruebas como Postman. Esta 

herramienta permite verificar el correcto funcionamiento de las APIs proporcionadas, asegurando que 

los datos recibidos sean consistentes y adecuados para su posterior análisis. 
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3.1.5 EXTRACIÓN DE DATOS 

Esta extracción de datos permite realizar un análisis exhaustivo para determinar si los datos cumplen 

con los requerimientos necesarios para el objetivo de este proyecto. Este proceso es fundamental para 

definir la forma de implementación y la comprensión del tema en estudio. Se procede a probar algunos 

de los EndPoint proporcionados por la UTMACH. Anexos 2 

 

Figura 9 Carreras inscritas el estudiante. – Api #1 

Figura 10 Año y periodo. – Api #2 
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Figura 11 Asignaturas. – Api #3 

 

 

 

3.1.6 RECURSO DEL SERVIDOR 

En el entorno de la implementación para desplegar el panel de control, se emplea un servidor UCS-

SP-ENTVB200M3 RF Cisco B200 M3 Blade Server, equipado con 2 procesadores Intel Xeon E5-

2650 de 2 GHz y 128 GB de memoria RAM. Este servidor es parte de un cluster conformado por 4 

servidores con las mismas especificaciones, desplegados en un entorno virtualizado. 

Dentro de este entorno, se alojan diversas máquinas virtuales, incluyendo el SIUTMACH y su 

correspondiente base de datos. Las especificaciones de SIUTMACH incluyen 16 vcores, 18 GB de 

RAM y un disco de 250 GB de estado sólido. 

3.1.7 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

La arquitectura adoptada se fundamenta en el enfoque de microservicios. Los usuarios interactuarán 

a través de un panel de control elaborado en el framework Vue.js 3, el cual invocará las APIs 

pertinentes para generar gráficos y reportes. Este proceso se visualiza en la Figura 22. 
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3.2 DISEÑO DE LAS INTERFACES DE LOS ESTUDIANTES 

A continuación, se presenta las interfaces creadas, fue realizada con el framework Vue3 de JavaScript. 

 

Figura 13 Resumen del panel de control 

 

Figura 12 Esquema de Arquitectura 
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La figura 23 muestra las estadísticas más relevantes, permitiendo a los estudiantes revisar su 

desempeño académico de manera integral. Además, se brinda la opción para que los estudiantes 

seleccionen los períodos y las carreras en las que están inscritos, facilitando así la visualización de 

las estadísticas correspondientes a sus áreas de estudio específicas. 

Figura 14 Resumen de horas de asistencia 

 

Figura 15 Carrera, periodos y gráficos estadísticos 

 

 

 

Figura 16 Tarjetas de asignaturas, aprobados, homologadas, etc. 
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El panel de control también incluye una interfaz responsiva que permite a los estudiantes 

visualizarlo y acceder a todas las funcionalidades web desde sus dispositivos móviles. Anexos 

3 

 

 

 

Para invocar las Api en el ámbito del desarrollo utilizaremos la 

librería de axios dentro del framework vue en la cual se necesita 

realizar la instalación dentro del proyecto. Anexos 1 

 

Instalación de la librería: npm install axios 

 

 

Figura 18 Aplicación Móvil Figura 17 Dashboard Inicial Móvil 
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Una vez instalado el paquete, el siguiente paso es realizar la importación general del axios 

 

Se emplearon diversos métodos para cargar las estadísticas de los estudiantes, involucrando un total 

de 15 API’s. Estos puntos finales se distribuyeron estratégicamente en varias secciones del panel de 

control para garantizar una visualización efectiva y organizada de la información. 

Para la creación del gráfico de pastel que muestra el porcentaje de la malla de estudio visualizado 

por el estudiante, se utiliza la siguiente librería. 

 

npm i vue-google-charts 

Figura 19 Importar Axios de forma general 
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Figura 20 Creación del gráfico de pastel 

 

En este código se realiza la petición axios, la importación de la librería y la asignación de los 

resultados al gráfico. 

 

Figura 21 Gráfico de pastel 
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Finalmente, se presenta un ejemplo de la invocación desde el cliente en la Figura 22. La información 

recibida se procesa durante la carga de los períodos. Posteriormente, se presenta la información 

estadística estudiantil una vez completados los procesos de carga.

Figura 22 Método que llama a los periodos del estudiante 
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La Figura 23 presenta un menú que incluye las opciones de Matrículas, Asignaturas Aprobadas, 

Asignaturas Pendientes y Evaluación Docente. Primero, se debe seleccionar la carrera, luego proceder 

con los periodos, y finalmente revisar los datos del estudiante. En la sección de Matrículas, se puede 

observar la siguiente información: asignaturas, docentes, horas de clases, año, formas de obtención, 

y las fechas de inicio y fin. 

Figura 23 Asignaturas y forma de obtención 

Figura 24 Sección de asignaturas Aprobadas 
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Para la creación de las listas se las realiza con datatables.net-vue3 en la cual se instala el siguiente 

paquete de vue3. 

npm i datatables.net-vue3 

 

Figura 26 Creación de un datatable 

Figura 25 Evaluación Docente 
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De igual manera, la sección de Evaluación Docente figura 27 permite verificar si el estudiante ha 

completado la evaluación correspondiente o no.  

 

En la siguiente sección figura 28 del rendimiento académico, el estudiante podrá visualizar en el 

menú las opciones de Rendimiento, Prácticas, Idiomas y Titulación. La información se carga 

correctamente al seleccionar la carrera y el período correspondiente, permitiendo así la presentación 

de los datos relevantes. 

Podemos crear estas tarjetas de la siguiente manera. 

 

Figura 28 Creación de tarjetas 

 

Figura 27 Sección de rendimiento académico 
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3.3 COMPILACIÓN Y DESPLIEGUE 

La manera más sencilla de precompilar los templates es utilizando Componentes de Archivo Único 

(Single-File Components). Los procesos de compilación asociados se encargan de la precompilación 

de forma automática, lo que resulta en un código final que ya incluye las funciones de renderización 

en lugar de cadenas de texto de los templates. 

Compilación:  npm run build 

 

Figura 29 Compilación para producción 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo presenta el análisis de las encuestas, así como la verificación de la hipótesis planteada. 

Además, se detallan las relaciones entre los resultados obtenidos y estudios previos de otros autores. 

Finalmente, se presentan los hallazgos, así como sus respectivas consideraciones. 

4.1 Resultados de las encuestas 

Se utilizó Formularios de Google para enviar las encuestas a los estudiantes, las preguntas fueron 

diseñadas en base a la escala de Likert donde 5 es el valor más Aceptable, Satisfactorio o Favorables 

respecto a la percepción del estudiante y 1 es el valor menos Aceptable, Muy insatisfactorio o 

Desfavorable según el alumno respecto a lo que se le pregunta (manejo del panel de control) y 

basándose en la norma ISO 25010 al elegir los indicadores de desempeño para la calidad del software 

como la interacción, funcionalidad, fallos, flexibilidad, protección, compatibilidad y experiencia del 

usuario. Anexo 5 

Se encuestó a 264 estudiantes usuarios del panel de control con el objetivo de conocer su experiencia 

como usuarios, siendo elegidos al azar dentro del total de alumnos matriculados en el presente periodo 

académico y determinar aspectos a mejorar o hechos puntuales a considerar. 

4.1.1 Facultades 

 

 

Del total de encuestados, el 45% pertenece a ingeniería, el 27% a la Facultad de Ciencias 

Empresariales, el 15% a química y salud, y el 13% restante a sociales. Esto indica que la mayoría de 

los usuarios se concentran en las unidades académicas de ciencias exactas. 

Figura 30 Compilación para producción 
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4.1.2 Carrera 

La mayoría 117 en total cursan carreras relacionadas a la informática, seguidos por un 15% que 

estudia Finanzas y Negocios Digitales, un 7.5% en Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos, un 

6.8% en Economía y un 3.8% en Pedagogía de las Ciencias Experimentales. Esto indica que los 

estudiantes que eligen carreras afines a las ciencias exactas son los que más utilizan el panel de control 

para dar seguimiento a sus actividades académicas. 

4.1.3 Periodo Académico 

 

Figura 31 Gráfico de la carrera que cursan los estudiantes 

Figura 32 Periodo académico que cursan los estudiantes encuestados 
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De los 264 estudiantes encuestados, 133 están en primer semestre, 37 en tercero, 31 en octavo, 30 en 

noveno, 11 en cuarto y 1 en quinto. Esto sugiere que los estudiantes más jóvenes tienen una mayor 

afinidad por el uso de los entornos virtuales. 

4.1.4 ¿Qué tan fácil te resultó comprender la interfaz del panel de control? 

El 43.5% de los estudiantes indicaron que el uso del panel de control les resultó fácil, el 35% lo 

calificó como regular, el 19.6% lo encontró muy fácil de manejar y el 1.5% consideró que fue difícil. 

La mayor parte le resulta fácil la interacción con el panel de control. Aquellos que encuentran el panel 

difícil de usar podrían atribuir su dificultad a la falta de familiaridad con el entorno o a la necesidad 

de socializar más el modo de uso del panel de control. 

4.1.5 ¿Qué tan fácil te resultó usar todas las funcionalidades del panel de control? 

El 51% encuentra que es fácil emplear todas las funcionalidades que ofrece el panel de control, 34%  

 

Regular, 14% Muy Fácil y 2% Difícil; estos resultados concuerdan con la pregunta evidenciando que 

es de regular a fácil acceder a todas las potencialidades que ofrece. 

Figura 33 Tabulación sobre la facilidad en comprender la interfaz del panel de control 

Figura 34 Tabulación sobre la facilidad de usar todas las funcionalidades del panel de control 
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4.1.6 ¿Qué tan intuitivo te parece el diseño del panel de control? 

El 47% de los estudiantes manifiestan que el panel de control es intuitivo, el 23% lo considera muy 

intuitivo, el 23% lo califica como regular, el 6% lo encuentra confuso y solo un estudiante indica que 

es muy confuso. Estas respuestas favorables, que se agrupan entre regular y muy intuitivo, demuestran 

que el diseño del panel es adecuado. Sin embargo, existen estudiantes que presentan dificultades, lo 

que hace necesaria una capacitación o la creación de videos tutoriales sobre el uso adecuado del 

entorno. 

4.1.7 ¿Has encontrado errores o problemas técnicos mientras usabas el panel de 

control? 

De los 264 solo 34 estudiantes han encontrado errores, es decir, el 87% no experimento fallos durante 

su uso. 

 

 

 

Figura 35 Grado de intuición del diseño del panel de control 

Figura 36 Estudiantes que han encontrado problemas técnicos al usar el panel de control  
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4.1.8 En el caso de ser SI, detalle el problema. 

De los 34 estudiantes que encontraron errores, 12 indicaron que se deben a la lentitud en la carga de 

datos, 1 no le gusta el color, 1 considera que está más enfocado en computadoras, 1 menciona que no 

se ve bien en el celular y el resto no reporta problemas específicos. Es decir, no se evidencian 

problemas graves, aunque la lentitud en la carga de datos o la respuesta del servidor es una 

preocupación. Sin embargo, este inconveniente no está relacionado con la implementación del panel, 

sino con la calidad en torno al flujo de información derivado del elevado volumen de estudiantes que 

ingresan simultáneamente, lo que genera exceso de tráfico. 

 

4.1.9 ¿El diseño del panel de control es visualmente atractivo para ti? 

El 48% de los estudiantes indican que el panel de control es atractivo, el 26% lo consideran regular, 

el 17% lo encuentran muy atractivo, el 7% lo califican como poco atractivo y el 2% lo consideran 

muy poco atractivo. La mayor parte concuerda que el panel de control es atractivo. Sin embargo, una 

pequeña parte, inferior al 10%, considera que no lo es, debido a que algunas funcionalidades, aunque 

intuitivas, presentan problemas con los menús y el despliegue de datos, y requieren paciencia al 

cargar, debido a las limitaciones en la velocidad del sistema sobre el cual se accede al panel de control. 

 

 

Figura 37 Principales errores encontrados al usar el panel de control  
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4.1.10 ¿La información en el panel de control está organizada de manera clara y lógica? 

El 63% de los estudiantes está de acuerdo en que los datos están distribuidos de forma lógica y clara, 

el 22% está muy de acuerdo, el 19% lo califica como regular y el 3% está en desacuerdo. Esto implica 

que el diseño fue exitoso, cumple con los requerimientos y normas empleadas, y es amigable para el 

usuario. El pequeño porcentaje que no está de acuerdo podría deberse a la falta de familiarización con 

el panel de control. 

 

4.1.11 ¿Las opciones y menús del panel de control son fáciles de encontrar y acceder? 

El 57% está Muy de acuerdo, 22% De acuerdo, 19% Regular y 1% Muy en Desacuerdo; es decir, la 

mayoría de los estudiantes fueron capaces de encontrar fácilmente los menús u opciones del panel de 

control solo 2 estudiantes tuvieron problemas al interactuar con el entorno virtual; se evidencia la 

falta de familiaridad o necesidad de presentar videos tutoriales sobre el uso de los menús u opciones 

disponibles. 

Figura 38 Opinión sobre el diseño del panel de control  

Figura 39 Organización de la información en el panel de control  
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4.1.12 ¿El panel de control facilita conocer lo necesario sobre tu rendimiento 

académico? 

El 95% de los estudiantes menciona que sí, mientras que el 5% indica que no. Esto significa que casi 

todos están de acuerdo en la facilidad para encontrar toda la información necesaria sobre su 

rendimiento académico. El pequeño porcentaje que no está de acuerdo podría deberse a que aún no 

han aprendido a manejar bien el dashboard. 

 

4.1.13 En el caso de ser NO, detalle qué le hace falta. 

La mayoría concuerdan en que se requiere detallar las faltas por materia, el porcentaje de horas que 

falta para perder y exceso de información; no obstante, el panel de control Sí muestra las horas por 

carrera, materia, faltas y avance de la asignatura; es decir, simplemente no han buscado su 

información con lujo de detalle en el periodo académico que cursan; dato que se observa mediante la 

figura 43. 

 

Figura 40 Facilidad para encontrar los menús de opciones  

Figura 41 El panel de control facilita la información necesaria sobre el rendimiento académico  
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Figura 42 Detalles faltantes considerados por los alumnos sobre su información académica 

Figura 43 Evidencia que el panel de control muestra a detalle las horas y faltas 
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4.1.14 ¿Qué tan útiles encuentras las estadísticas y métricas proporcionadas (Promedio 

de rendimiento, horas de faltas, etc.)? 

El 51% de los estudiantes menciona que las estadísticas son útiles, el 34% las considera muy útiles, 

el 14% las califica como regulares y el 1% las encuentra inútiles. Esto implica que el mayor porcentaje 

considera a las estadísticas, presentadas en el panel de control, como una herramienta útil o muy útil 

para ayudarles a cumplir con sus responsabilidades académicas. El pequeño porcentaje que no las 

encuentra útiles podría deberse a una incomodidad con su propio rendimiento o a la falta de 

responsabilidad, ya que, en última instancia, es responsabilidad del estudiante gestionar su tiempo y 

cumplir con sus responsabilidades, con o sin ayuda. 

4.1.15 ¿Las herramientas y funcionalidades del panel de control (Seguimientos de 

asignaturas, horas de prácticas) son relevantes para tus necesidades académicas? 

El 51% menciona que son Relevantes, 34% Muy Relevantes, 14% Regular e irrelevantes un 2%; esto 

indica que para la mayoría es importante conocer sus horas de asistencia, faltas, tareas y llevar un 

control o registro de sus actividades académicas; mientras que para un porcentaje menor no es de 

tanta importancia registrar sus avances o tener un recordatorio de sus responsabilidades mediante el 

panel de control. 

Figura 44 Utilidad de las estadísticas y métricas proporcionadas por el panel de control 

Figura 45 Relevancia de las herramientas y funcionalidades del panel de control 
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4.1.16 En general, ¿Qué tan satisfecho estás con el panel de control? 

El 59% se encuentra Satisfecho, 20% Muy Satisfecho, 19% Regular y 6% Insatisfecho; en general 

cerca del 80% están satisfecho demostrando que el panel de control cumple con sus funciones, es bien 

recibido y ayuda a gestionar las responsabilidades académicas; hay estudiantes que están entre 

regulares e insatisfechos, debido a que, es un panel nuevo, hay margen de mejora y es diferente al 

Siutmach usado anteriormente; es decir, aún puede ser mejorado a la par del avance e incremento de 

las prestaciones informáticas de la UTMACH.  

 

 

4.1.17 ¿Recomendarías el panel de control a otros estudiantes? 

El 93% menciona que Sí recomendaría el panel de control a sus compañeros, solo el 7% indica que 

No; esto puede deberse al no estar familiarizado o que encuentran complejo la navegación o uso de 

las métricas en el panel de control. 

 

Figura 46 Satisfacción sobre el panel de control 

Figura 47 Recomendación sobre el uso del panel de control 
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4.1.18 ¿Tienes alguna sugerencia o comentario adicional para mejorar el panel de 

control? 

De los 264 encuestados, 182 responden que no tienen ninguna sugerencia, 8 estudiantes que se debe 

mejorar la paleta de colores e incluir más tonos azules o pastel, 7 alumnos que se mejore la capacidad 

de carga y el restante menciona que debe tener tema oscuro, mejorar la versión para celular e incluir 

horas de falta por asignatura. 

 

 

4.2 Frecuencias Absolutas 

Se realiza un análisis de las frecuencias en las respuestas de las preguntas, contando el total de 

opciones en relación con las alternativas destacando los resultados favorables que permitan 

determinar la percepción del usuario en torno a la experiencia en el uso del panel de control 

implementado para los estudiantes. 

 

 

 

 

Figura 48 Sugerencias o comentarios adicionales para mejorar el panel de control 
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Tabla 5 Frecuencias observadas en categorías SI/NO 

Categoría SI NO 

Frecuencias observadas 532 322 

 TOTAL 854 

 

Del total de la categoría 854, 532 respuestas son afirmativas 62.2% son positivas en relación con 

37.7% de las respuestas negativas; esto indica que en su mayoría los estudiantes afirman que han 

tenido una experiencia favorable empleando el panel de control. 

Tabla 6 Frecuencias observadas en categorías Nivel de dificultad 

Categoría Pregunta 5 Pregunta 6 Suma 

Fácil 115 134 249 

Muy fácil 52 134 88 

Regular 93 134 183 

Difícil 4 134 8   
Totales 528 

 

Del total de la categoría el 47.2% corresponde a Fácil, 16.7% a muy fácil, 34.7% a Regular y Difícil 

a un 1.5%. Esto indica que la mayoría 63.8% considera que es fácil manejar el panel de control; por 

lo tanto, su experiencia como usuario es aceptable comprobando la hipótesis planteada al inicio del 

estudio. 

Tabla 7 Frecuencias para la pregunta 7 

Categoría Resultados Frecuencias Frecuencia Absoluta 

Muy Intuitivo 60 23% 23% 

Intuitivo 125 48% 70% 

Regular 61 23% 94% 

Confuso 17 6% 100% 

Total 263 
  

 

En el diseño del panel de control cerca del 48% de los estudiantes indican que es Intuitivo, alrededor 

del 94% entre Regular a Intuitivo denotando que el diseño es el adecuado para brindar un fácil manejo 

y una experiencia del usuario aceptable. 
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Tabla 8 Frecuencias absolutas para las preguntas 11 y 12 

 
Pregunta 11 Pregunta 12 Frecuencias Frecuencias Absolutas 

Muy De acuerdo 42 58 19% 19% 

De acuerdo 165 150 60% 79% 

Regular 49 49 19% 97% 

En desacuerdo 7 5 2% 99% 

Muy en desacuerdo 1 2 1% 100% 

Total 264 264 
  

 

Las frecuencias se agrupan por categorías expresando la experiencia en el uso y organización de la 

información; donde se observa que el 79% están De acuerdo y Muy de acuerdo, 97% entre regular a 

muy de acuerdo; esto demuestra que los datos se agrupan en las respuestas favorables denotando que 

la experiencia del usuario en torno a estas preguntas es aceptable en relación con el objetivo del 

estudio. 

Tabla 9 Frecuencias absolutas para la pregunta 10 

Categorías Respuestas Frecuencias Frecuencias Absolutas 

Muy Atractivo 46 17,4% 17,4% 

Atractivo 127 48,1% 65,5% 

Regular 69 26,1% 91,7% 

Poco Atractivo 18 6,8% 98,5% 

Muy poco atractivo 4 1,5% 100,0% 

Total 264 
  

 

En torno a las categorías de la pregunta 10, el 65.5% consideran el diseño Atractivo, cerca del 91.7% 

entre Regular a Muy Atractivo; esto demuestra que casi toda la muestra considera el diseño del panel 

de control visualmente atractivo haciendo fácil que logren una experiencia aceptable al interactuar 

con la interfaz. 

Tabla 10 Frecuencias absolutas para la pregunta 15 

Categorías Respuestas Frecuencias Frecuencias Absolutas 

Muy útiles 91 34,5% 34,5% 

Útiles 135 51,1% 85,6% 

Regular 36 13,6% 99,2% 

Inútiles 2 0,8% 100,0% 

Muy inútiles 0 0,0% 
 

TOTAL 264 
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En el grado de utilidad de las estadísticas y métricas proporcionadas por el panel de control, el 85.6% 

mencionan que son útiles, el 99.2% entre Regular a Muy útiles evidenciando que el diseño del panel, 

organización de datos e interfaz permiten una experiencia adecuada al concatenar funcionalidad, 

utilidad, facilidad de uso e intuición. 

Tabla 11 Frecuencias absolutas para la pregunta 16 

Categorías Respuestas Frecuencias Frecuencias Absolutas 

Muy Relevantes 90 34,1% 34,1% 

Relevantes 134 50,8% 84,8% 

Regular 36 13,6% 98,5% 

Irrelevantes 4 1,5% 100,0% 

Muy irrelevantes 0 0,0% 
 

TOTAL 264 
  

 

En lo referente a la relevancia de las herramientas y funcionalidades del panel de control, el 84.8% 

de los estudiantes considera que es Relevante, el 98.5% entre Regular a Muy relevante; es decir, casi 

toda la muestra reconoce la importancia de las herramientas, datos e instrumentos estadísticos 

empleados en la interfaz para gestionar sus responsabilidades académicas. 

Tabla 12 Frecuencias absolutas para la pregunta 17 

Categorías Respuestas Frecuencias Frecuencias Absolutas 

Muy Satisfecho 54 20,5% 20,5% 

Satisfecho 155 58,7% 79,2% 

Regular 49 18,6% 97,7% 

Insatisfecho 6 2,3% 100,0% 

Muy Insatisfecho 0 0,0% 
 

TOTAL 264 
  

 

En lo relacionado al grado de satisfacción general sobre el panel de control implementado, se obtiene 

que el 79.2% de los estudiantes se agrupan en la categoría Muy satisfecho y el 97.7% entre Regular 

a Muy satisfecho; esto evidencia que en términos globales la experiencia del usuario es aceptable e 

incluso sus prestaciones cumplen con las expectativas en virtud de los resultados observados. 

Al analizar las frecuencias tabuladas se verifica la hipótesis planteada al encontrar que los estudiantes 

reflejan un nivel de usabilidad y experiencia ACEPTABLE. 
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4.3 Prueba de hipótesis para proporciones 

De acuerdo con Dagnino [47] este estadístico es un parámetro de distribución binomial, mismo que 

permite agrupar las posibilidades de contrastar las hipótesis del estudio. 

El parámetro poblacional para la binomial es p. El valor estimado es p prima donde p′ = x/n, x es el 

número de aciertos y n la muestra. Es necesaria la muestra simple y elegir una pregunta que 

comprueba estrictamente la hipótesis del estudio, en este caso la pregunta No 17 referente al nivel de 

Satisfacción sobre el panel de control. Para aceptar o refutar la hipótesis se debe demostrar que la 

cantidad de estudiantes que se encuentran satisfechos con el uso de la plataforma es mayor a un 

número de estudiantes elegidos arbitrariamente; en otras palabras, que la probabilidad de estar 

satisfechos es mayor en relación con el porcentaje de participación sobre la muestra estudiada. 

4.3.1 Criterio de selección 

Para los resultados, se consideró como satisfacción alta las respuestas "Muy satisfecho", "Satisfecho" 

y "Regular". En cambio, se consideró como satisfacción baja las respuestas "Regular", "Insatisfecho" 

y "Muy insatisfecho". 

Tabla 13 Criterios de selección para la prueba de hipótesis 

 
Muy satisfecho Satisfecho Regular Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

Pregunta 

17 

(cantidad) 

54 155 49 6 0 

Total 264 

 258 6 

   Satisfacción (Baja) 

 

En la siguiente tabla a continuación se presentan los porcentajes de satisfacción alta, los cuales serán 

utilizados para validar la hipótesis propuesta. 

 

Tabla 14 Frecuencias de los criterios seleccionados en la pregunta para la prueba 

 Muy satisfecho Satisfecho 

Pregunta 17 

(cantidad) 
20,45% 58,71% 

TOTAL 
79.16% 

 



83 

 

Se trabaja con los parámetros superiores de Muy Satisfecho y Satisfecho que son los porcentajes de 

la población que consideran un nivel Aceptable en la experiencia del usuario y serán el valor para 

verificar la hipótesis. 

Evaluación para determinar si es posible aplicar una prueba de hipótesis (Bernoulli). 

Proporción observada: 

❖ Número de personas con satisfacción alta (Muy satisfecho + Satisfecho): 54 + 155 = 

209 

❖ Número total de encuestados: 264. 

❖ Proporción observada de satisfacción alta (𝑝^):
209

264
= 0.7916 

Hipótesis 

❖ Nula (H0): La proporción de personas satisfechas es menor o igual al 70%  

❖ Alternativa (H1): La proporción de personas satisfechas es mayor o igual al 70% 

 

 

Calcular el estadístico Z 

 Usamos la fórmula del estadístico Z para una proporción 

𝒛 =  
𝒑^ − 𝒑𝟎

√𝒑𝟎(𝟏 − 𝒑𝟎)
𝒏

 

Fuente: [48] 

Figura 49 Zona de negación para la hipótesis nula según estadístico Z 
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El nivel de significancia es 1 − 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 para una muestra con el 95% de confianza, se 

tiene un estadístico del 5% (0.05). 

El valor 𝑍0 para 0.05 es 1.65 desde donde se toma la región de rechazo según la figura 49. 

Donde: 

• p^ es la proporción observada (0.7917) 

• p0 es la proporción esperada según la hipótesis nula (0.75) 

• n es el número total de encuestados (264) 

Aplicando los valores: 

𝑧 =  
0.7917 − 0.70

√0.70 ∗ (1 − 0.70)
264

=
0.0917

0.0282
 

𝒁 = 𝟑. 𝟐𝟓 

Las hipótesis: 

𝐻0: 𝑃0 ≤ 0.70 

𝐻1: 𝑃0 ≥ 0.70 

 

Resultado: 

𝒁 ≥ 𝑍0, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 3.25 ≥ 1.65 

Siendo este parámetro el criterio de rechazo. 

4.3.2 Conclusión de la prueba de hipótesis 

El estadístico Z calculado es 3.25 Comparando este valor con el valor crítico referencial de 𝑍0 se 

encuentra que 3.25 ≥ 1.65 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Debido a que 𝑍0 es mayor que 

1.96 entonces, se acepta la hipótesis alternativa H1 donde la proporción de personas satisfechas es 

mayor o igual al 70% de los estudiantes encuestados. Por lo tanto, se afirma que la proporción de 

alumnos satisfechos es superior al 70% comprobando la hipótesis general del estudio. 
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4.4 Discusión de resultados 

Se compara el trabajo con otros estudios donde se implemente un panel de control para estudiantes 

universitarios, buscando similitudes, problemas encontrados e impacto en los usuarios; en este caso 

el objeto es el proceso de desarrollo del panel de control que solvente la falta de comunicación con el 

sistema, desconocimiento de las opciones del sistema y desorganización de datos; es decir, el panel 

debe ayudar a gestionar las responsabilidades académicas e impactar positivamente en el desempeño 

académico, gracias a que muestra los resultados de forma estadística y visualmente atractiva 

manteniendo al tanto de su situación a los estudiantes. 

De acuerdo con [49] los paneles de control (dashboard) en instituciones educativas que ofrecen 

educación a distancia, el panel permite planificar estratégicamente el área, decidir los procesos a 

ejecutar en el panel, qué aspectos mejorar, métricas sobre evaluación, número de horas, estudiantes 

por grado, asignatura y tomar decisiones administrativas como técnicas en base a datos reales; es 

decir, en este caso el panel de control es una herramienta didáctica para gestionar las clases, ayudar a 

los estudiantes a acceder a los servicios universitarios y llevar un control; mantiene similitudes con 

el trabajo salvo que la UTMACH no oferta el panel como mecanismo de educación a distancia pero 

resalta la relevancia de contar con registros sobre el desempeño académico de los estudiantes, 

matriculas o datos que permitan mejorar la calidad educativa. 

De igual forma [50] concuerda que al implementar un panel de control, se mejora la gestión educativa, 

en este caso en escuela de educación secundaria del distrito de Vice-Sechura mediante un estudio 

cuasiexperimental se determinó que los principales factores es la importancia de los datos, canales de 

comunicación, evaluación de datos e indicadores de rendimiento; es decir, facilitan la toma de 

decisiones directivas, ajustar planes de clase, mantener informados a los estudiantes y establecer los 

requerimientos de mejora. En este estudio se concuerda en emplear parámetros similares y que la 

correcta gestión de la información incide tanto en la experiencia educativa como realimentación al 

tomar decisiones administrativas. 

Según [51] los paneles de control, aulas virtuales y entornos de aprendizaje mejoran el desempeño 

académico al brindar un espacio donde gestionar las responsabilidades educativas, acceso a material, 

tareas, registros, foros, interacción e incentivar el trabajo autónomo profundizando sus conocimientos 

propios sobre los temas estudiados; en este contexto se hace evidente la relevancia del panel de control 

como mecanismo de gestión educativa siendo un apoyo para los estudiantes de las diferentes carreras. 

De acuerdo con [52] la implementación de paneles de control es imperiosa para estudiantes 

universitarios, ante la necesidad de gestionar información, registrar actividades, optimizar procesos 
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de evaluación, conectividad y sobre todo desarrollar modelos pedagógicos basados en el 

conectivismo; donde el estudiante tiene la facultad de indagar para aprender desde su propio estilo e 

inculcar aprendizaje colaborativo a través de la interacción entre estudiantes. Los paneles de control 

también facilitan acceso a material, foros, clases e información para que el alumno estudie 

interesándose por las asignaturas complementando su formación académica. 

En torno a la metodología de diseño, según [53] la metodología Agile Bi para el desarrollo de un 

dashboard universitario con el objeto de satisfacer sus necesidades académicas destacando las 

siguientes variables: 

• Matriculados 

• Reportes por provincia, ciudad y porcentajes 

• Estudiantes matriculados por carrera y asignatura 

• Estudiantes retirados 

• Tasa de aprobación por asignatura y periodo académico 

• Reportes de supletorios, tutorías estudiantiles y desempeño académico 

Entre los resultados más notables es el control de cupos en asignaturas, matriculados, repetidores, 

mallas y reprobados; mejorar la tasa de aprobados e identificar falencias a mejorar para las 

actualizaciones del panel de control. Este trabajo es similar al presente estudio, denotando que la 

estrategia esencial de un dashboard es presentar la información oportuna de manera eficiente tanto 

para el estudiante como personal docente. 

 La universidad de Tennessee [54] menciona que las aulas o entornos virtuales de hoy en día se 

caracterizan por su versatilidad, uso de las inteligencias artificiales, velocidad y gestión de datos e 

información, en su mayoría diseñadas para smartphones o dispositivos móviles ante la cantidad de 

estudiantes que los usan en contraste con las laptops que se emplean más desde casa; encuentran que 

una marcada diferencia está en la calidad de prestaciones, cámara, foros, accesibilidad e interacción 

que ofrecen en comparación a los paneles de control de años anteriores; es decir, la calidad de datos, 

velocidad e información que gestionan inciden en la experiencia educativa, facilidades para el 

estudiante y sus limitaciones se deben principalmente al tráfico de datos e inversión para su desarrollo. 

En este caso resalta el punto del diseño para dispositivos móviles, debe mejorarse y optimizar recursos 

puesto que la carga es lenta, visibilidad es limitada en los celulares y dada la cantidad de datos se 

requiere mayor inversión en el servicio de almacenamiento e internet. 

De la misma manera [55] analizando las líneas de software para diseño de dashboard en entornos 

académicos priorizando la visualización de datos, pero a su vez siendo conscientes que dar las 
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prestaciones de gestión de datos no garantiza la generación de conocimiento o participación activa de 

los estudiantes; al no ser posible diseñar un panel acorde a las expectativas de los estudiantes se 

presentan datos mediante gráficos para darle a conocer su situación e interactúe con la plataforma 

según sus necesidades; entre las variables más notables en el diseño entran el color, estructura y 

organización de datos, forma, tamaño y jerarquía; los desafíos actuales están en inferir 

automáticamente las características del panel según el perfil del usuario, tratar de simplificar los datos 

de forma visual para que sean simples, fáciles de entender e interpretar en lugar de complejos menús 

o exceso de información; el análisis de datos es una nueva línea de estudio haciendo falta mayor 

investigación al simplificar el proceso o idear mejores formas de sistematiza el panel de control. 

En base a los autores citados se puede dirimir lo siguiente: 

• El diseño de paneles es una línea de investigación presente y futura que busca mejorar la 

presentación y gestión de datos para dar las facilidades a los estudiantes de cumplir con sus 

responsabilidades e inducir al trabajo autónomo. 

• Lo complejo de los dashboard académicos es la cantidad de usuarios, carga de datos, colores 

y modo de presentación (gráficos o estadísticos) mismos que requieren recursos o mejorar las 

tecnologías disponibles para un mejor resultado. 

• Es claro que un panel de control no índice directamente en la producción de conocimiento o 

en el desempeño académico, pero si brinda las herramientas tanto al personal docente como 

alumnos para desarrollar sus actividades. 

• Los paneles de control deben enfocarse más a dispositivos móviles, tener una visibilidad 

simplificada para optimizar uso de recursos informáticos sin vulnerar la privacidad de los 

usuarios. 

• Los dashboard facilitan comunicarse e interactuar con la comunidad estudiantil, permitiendo 

dar comunicados, conocer su situación académica, horas, faltas y mejorar la toma de 

decisiones. 

• El proceso de diseño e implementación es holístico, está sujeto a cambios o actualizaciones 

según los datos de los usuarios, sirviendo de guía para destinar un presupuesto a su 

potenciamiento para gestionar mayor número de usuarios o agregar funciones a medida que 

se dispongan de nuevas tecnologías o recursos tecnológicos con mejores prestaciones en el 

ámbito académico. 

• En el contexto de la UTMACH al incorporar un panael de control (dashboard) mejora su 

capacidad de gestionar sus prestaciones académicas, da mayores facilidades y permite 

gestionar las responsabilidades universitarias de manera ordenada conociendo su estado, 
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faltas, cumplimiento de requisitos para titulación, entre otros indicadores; a más de preparar 

su infraestructura informática en caso de un incremento en la población estudiantil.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

• El análisis de la situación actual permitió identificar que los estudiantes no cuentan con un 

sistema estadístico capaz de gestionar eficientemente sus responsabilidades académicas, 

como el control de asistencias, estado de matrícula, horarios, entre otros. Estudios similares 

han demostrado que la implementación de herramientas que faciliten la gestión de estas 

actividades mejora el desempeño estudiantil y a su vez, permite a las instituciones tomar 

decisiones que mejoren la calidad educativa. 

• La metodología Ágil BI (Agile Business Intelligence) resultó fundamental para el desarrollo 

y mejora continua del panel de control, ya que permitió consumir eficientemente las API 

(interfaz de programación de aplicaciones) proporcionadas por la universidad, adaptándose 

rápidamente a los cambios y necesidades de los usuarios. Además, se destaca la relevancia 

de la gestión de datos a través del acceso, seguridad, intuición e interacción del usuario, lo 

que permitió una navegación clara y eficiente. La evaluación del panel de control bajo el 

modelo ISO 25010 confirmó que la solución cumple con los criterios de calidad de software, 

como la usabilidad, funcionalidad y eficiencia. 

• El panel de control implementado es de tipo multiusuario y su arquitectura está basada en 

microservicios, lo que permite consumir eficientemente los servicios de la UTMACH y 

presentar de manera organizada los resultados de la matriculación, tareas, idiomas, acceso, 

horas de falta por asignatura, entre otros. 

• Mediante las frecuencias tabuladas se encuentra que la experiencia en el manejo del panel de 

control es 79% satisfecho, más del 75% consideran Atractivo el diseño del dashboard, 85.6% 

de los usuarios considera muy útil las métricas y estadísticas proporcionadas por el panel de 

control siendo necesarias al gestionar sus responsabilidades académicas; en total hay 532 

respuestas son afirmativas 62.2% son positivas en relación con 37.7% de las respuestas 

negativas; esto indica que en su mayoría los estudiantes afirman que han tenido una 

experiencia favorable empleando el panel de control; en torno al manejo el 63.8% indica que 

es fácil manejar el panel de control. En la prueba de hipótesis se determina que los estudiantes 
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satisfechos son más del 70% respecto del estadístico calculado Z (3.25) es mayor que el Z 

referencial de 1.65 aprobando la hipótesis alternativa H1. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Es crucial revisar detalladamente la documentación de las APIs (interfaz de programación de 

aplicaciones) proporcionadas por la universidad para comprender su estructura y 

funcionamiento, facilitando comprender la información por parte de los alumnos. 

• Para el desarrollo del panel de control se utilizó el framework de JavaScript Vue en su versión 

3, que requiere la creación de gráficos mediante programación. Sin embargo, se pueden 

considerar herramientas adicionales como Tableau o Pentaho, que facilitan el análisis de datos 

de manera efectiva. 

• Es fundamental tener en cuenta la infraestructura tecnológica de la institución donde se 

implementará el panel de control. La velocidad en la carga de datos depende de la potencia en 

la infraestructura informática y la capacidad de procesamiento del servidor donde se aloje la 

plataforma. 

• El desarrollo de este proyecto demuestra los beneficios de trabajar con una arquitectura basada 

en microservicios. La información se presenta en tiempo real y puede ser consumida desde 

aplicaciones móviles o renderizada como una Progressive Web App (PWA), ofreciendo 

flexibilidad y accesibilidad a los usuarios. 

• Se recomienda trabajar en la optimización del rendimiento del panel de control para brindar 

mejor calidad en la experiencia del usuario. 

 

TRABAJOS FUTUROS 

Implementación de una Progressive Web App (PWA): Convertir la aplicación en una PWA 

permitirá a los usuarios instalar el panel de control en sus dispositivos móviles como si fuera una 

aplicación nativa. Esto proporcionará una experiencia de usuario más fluida y accesible, mejorando 

la interacción con la plataforma incluso fuera de línea. Implementar un PWA también ofrecerá 

notificaciones push y capacidades offline, aumentando la usabilidad y eficiencia del sistema. 
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Mejora del Rendimiento y Escalabilidad: Continuar optimizando el rendimiento del panel de 

control, enfocándose en la carga rápida de datos y la respuesta eficiente del servidor. Esto incluye la 

implementación de técnicas de lazy loading, y mejora del rendimiento de la red para asegurar una 

experiencia de usuario fluida y sin interrupciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Instalación del framework Vue 

Para comenzar a utilizar Vue, es necesario emplear una herramienta de línea de comandos que 

facilita la creación y gestión de proyectos. Sigue estos pasos: 

Instalar Vue CLI 

Ejecuta el siguiente comando para instalar la herramienta de línea de comandos de Vue: 

npm install -g @vue/cli 

Crear un nuevo proyecto 

Una vez instalada la CLI, crea un nuevo proyecto ejecutando: 

vue create nombre-del-proyecto 

Desarrollar el proyecto 

Una vez creado el proyecto, se procede a desarrollar las vistas y a escribir el código. Esto permitirá 

una representación visual donde los estudiantes puedan interactuar con las diferentes secciones del 

panel de control. 
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Anexo 2-Consumir las Api’s desde Postman 

Para poder analizar los datos obtenido de la UTMACH utilizamos la herramienta para pruebas, los 

métodos a utilizar son de tipo GET. 

Listar carreras matriculadas 

 

Resumen de la malla 
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Rendimiento académico 

 

 

Promedio de rendimiento general de asignaturas aprobadas  
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Asignaturas aprobadas, reprobadas, en proceso. 

 

 

Lista asignaturas que faltan realizar la evaluación docente. 
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Cant. Horas prácticas, realizadas y cumplimiento  

 

 

 

Niveles de lengua requeridos y aprobados  
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Titulación  

 

Anexo 3-Vistas del panel de control en versión mobile (responsive) 
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Anexo 4- Revisión de la encuesta creada para los estudiantes 
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Anexo 5-Presentación del panel de control junto a la coordinadora de tecnología Ing. 

Jennifer Cellerín a los estudiantes de diferentes carreras de la Utmach 
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