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DECRETO Nº003/2024 
RECTORÍA NACIONAL 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
REF.: CREA MARCO INSTITUCIONAL E-LEARNING UST 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, en acuerdo con lo expresado en su Modelo de Formación, la Universidad acoge el desafío de crear 
experiencias de aprendizaje con componentes virtuales en los que se articulen recursos, entornos, 
actores y estrategias metodológicas para promover la autonomía y el aprendizaje significativo de 
las(os) estudiantes, junto con agenciar su calidad. 

 

2. La necesidad institucional de establecer lineamientos conceptuales y operativos para la adecuada 
incorporación de experiencias de aprendizaje con componente virtual en distintos programas de su 
oferta académica. 

 
 

 
VISTOS: 

 

1. Lo aprobado por el Consejo Académico Superior en sesión de fecha 26 de enero de 2024. 
 

2. Lo informado por el Vicerrector Académico y las facultades otorgadas a la Rectora Nacional de la 
Universidad Santo Tomás. 

 
 
 
 

 
RESUELVO: 

 

1. Oficialícese el Marco Institucional e-Learning de la Universidad Santo Tomás, que tiene como 
propósito integrar la tecnología al proceso de enseñanza/aprendizaje, siguiendo los lineamientos de 
su Modelo de Formación Institucional. 

 

2. El Marco Institucional e-Learning de la UST se encuentra contenido en anexo adjunto, y forma parte 
integral del presente decreto, para todos los efectos reglamentarios. 



 
 
 

 

COMUNIQUESE Y REGISTRESE: 

 
 
 
 
 
 

SEBASTIÁN RODRIGUEZ RIVERA CLAUDIA PEIRANO RODRÍGUEZ 
VICERRECTOR ACADÉMICO  RECTORA NACIONAL 

DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
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Dirección General Académica 
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CONTEXTO 

 

El impacto de las tecnologías emergentes, en especial de la Inteligencia Artificial, ha desencadenado 

una transformación que está reconfigurando las estructuras y dinámicas de todas las áreas socio- 

productivas, planteando distintas interrogantes sobre cómo las sociedades pueden adaptarse y 

prosperar en este nuevo escenario. En ese contexto, las Instituciones de Educación Superior (IES) 

son agentes cruciales en la preparación de las futuras generaciones de profesionales que deberán 

interactuar en un mundo de acelerada evolución digital (World Economic Forum, 2023). 

Paralelamente, el siglo XXI ha sido testigo de una diversificación sin precedentes en la forma en que 

se desarrolla la educación. Con un incremento del 900% en la educación virtual desde el año 2000, 

y las transformaciones en las modalidades educativas que generó la reciente pandemia mundial del 

COVID-19, es evidente la instauración de una nueva era educativa caracterizada por la accesibilidad 

y flexibilidad de los programas académicos y la implementación de nuevas estrategias pedagógicas 

en base al aprendizaje digital y la colaboración (Barzola-López et al., 2021; González, 2022; 

Hernández-Sellés, 2021; Humrickhouse, 2021). 

Estas nuevas modalidades presentan retos complejos en educación superior. El diagnóstico general 

indica que muchas IES no han logrado adaptarse con la celeridad que exige esta era de cambios dado 

que, más que una simple transición, requiere de la transformación de los modelos educativos, y la 

reconfiguración de los tradicionales métodos de enseñanza/aprendizaje (Volungevičienė et al., 

2020). En tal sentido, los principales desafíos de las IES son dar respuesta a interrogantes, tales 

como, la manera de garantizar una comunicación efectiva en un espacio digital, mantener y mejorar 

los estándares de calidad del diseño curricular y pedagógico y abordar las brechas en competencias 

digitales, tanto de docentes como de estudiantes (UNESCO, 2022). 

En este paisaje cambiante, las experiencias educativas deben ser diseñadas para satisfacer las 

demandas del presente y anticiparse a las del futuro, desde una perspectiva interactiva, adaptativa, 

contextualizada, y continuamente monitoreada para garantizar una formación de calidad (García, 

2019). En este enfoque, y reforzando el compromiso declarado en su Modelo de Formación, la 

Universidad Santo Tomás toma una posición estratégica con la definición de este Marco 

Institucional e-Learning, ampliando las oportunidades educativas de sus programas y fomentando 

una educación más colaborativa, situada y adaptada a las realidades individuales de las y los 

estudiantes. 
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DEFINICIONES INICIALES 
 

En la Universidad Santo Tomás, se concibe al e-Learning como un enfoque educativo, caracterizado 

por integrar la tecnología al proceso de enseñanza/aprendizaje (Sánchez-Cabrero et al., 2019). 

Siguiendo los lineamientos de su Modelo de Formación Institucional, el enfoque e-Learning amplía 

la implementación hacia nuevas modalidades de estudio, resguardando una comunicación fluida en 

las múltiples interacciones que ocurren durante el diálogo didáctico mediado por tecnologías 

(García, 2019). 

 

En el enfoque e-Learning, son los Ambientes de Aprendizaje Presenciales (APA) y Virtuales (AVA) 

donde se interviene, modula y gestiona el diálogo recíproco entre los distintos agentes, los cuales 

deben resguardar una perspectiva de trabajo centrada en el aprendizaje significativo de las y los 

estudiantes, cultivando en ellas/os una mentalidad de crecimiento, confianza, motivación y 

compromiso con el programa de estudios elegido, contribuyendo así al éxito de su proceso de 

aprendizaje (Dweck, 2016; Paulista & Losada, 2020). 

 

En consecuencia, las experiencias de aprendizaje con enfoque e-Learning se diseñan, implementan 

y evalúan considerando los diversos contextos de espacio físico, temporal y el grado de autonomía 

del estudiantado. En ellas, la/el docente agencia y gestiona las interacciones entre los elementos 

humanos (académicas/os, estudiantes y personal de apoyo, entre otros) y no humanos (entorno 

físico y/o virtual, recursos educativos, etc.), planificados y espontáneos, para que ocurra el 

aprendizaje (Sancho-Gil & Correa-Gorospe, 2019). 

 

En base a lo anterior, el enfoque e-Learning abarca un amplio espectro de posibilidades, donde el 

papel de la tecnología se adapta a la naturaleza y necesidades específicas de la experiencia de 

aprendizaje del estudiante, en consonancia con las características del programa de estudios y las 

actividades curriculares (González et al, 2020), las cuales orientan las distintas modalidades de 

estudio que implican diversas formas de interacción, las que surgen de la combinación de tres 

elementos, como se presenta en el esquema a continuación: 

 
 

Formas de interacción en experiencias e-Learning UST 
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Como se aprecia, estas formas de interacción están determinadas por la combinación de tres 

dimensiones, a saber: 

 

• El espacio físico, que considera el desarrollo de actividades con presencialidad (en sede) o 

no presencialidad (a distancia) 

• El espacio temporal, que considera la comunicación sincrónica, es decir, entre docente y 

estudiantes interactuando al mismo tiempo; o de manera asincrónica a través de un entorno 

virtual de aprendizaje donde no requieren una conexión simultánea 

• El nivel de autonomía ejercida por la/el estudiante en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, siendo guiadas por la/el docente las que implican menor nivel de autonomía; 

y de manera auto instruccional, las que demandan mayor grado de autonomía en su proceso 

de aprendizaje 

 

Tomando en consideración las tres dimensiones anteriormente descritas, la Universidad ha 

tipificado la Modalidad de Estudio de sus programas, calculando el total de horas pedagógicas 

lectivas en virtualidad (sincrónicas o asincrónicas) del plan de estudios, sobre el total de horas 

lectivas del programa (horas lectivas programadas), llevadas a porcentaje. Con el cálculo anterior, 

la oferta académica de la Universidad se tipifica de acuerdo con los tramos presentados en la 

siguiente tabla: 

 

Definición de Modalidades de Estudio en e-Learning UST 

 
Modalidad 

 
Porcentaje de virtualidad 

Presencial Entre 0,0% y 30,0% 

Semi presencial Entre 31,0% y 80,0% 

No presencial (a distancia) Entre el 81,0% y el 100,0% 

 

Como muestra la tabla, se han definido tres modalidades de estudio: Presencial, Semi presencial y 

No presencial, estableciendo el porcentaje de actividades virtuales para cada una de las categorías. 

 
 

PILARES E-LEARNING UST 
 

Para concretar el enfoque e-Learning en sus distintas modalidades de estudio, este marco se 

sustenta en cuatro pilares, a saber: La interacción continua en múltiples ambientes de aprendizaje; 

el desarrollo de la autonomía progresiva del y la estudiante; la flexibilidad pedagógica; y, la calidad 

de la experiencia de aprendizaje, los cuales se muestran en la siguiente figura y serán profundizados 

en los apartados a continuación de este documento. 
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Pilares del marco e-Learning UST 

 
Interacción continua en múltiples ambientes de aprendizaje 

En general, la literatura indica que el momento educativo ocurre de manera continua y, por lo tanto, 

no se restringe a sesiones presenciales o sincrónicas. Por ello, no es suficiente con la planificación 

didáctica inicial y la construcción de recursos de aprendizaje, también es esencial prestar atención 

a las relaciones que se desarrollan en los entornos de aprendizaje presenciales y virtuales, así como 

la comunicación y la retroalimentación oportuna (Massumi, 2020). 

 
En ese contexto, las experiencias de aprendizaje que utilizan un enfoque e-Learning requieren 

especial atención al flujo continuo y multidireccional de relaciones entre agentes humanos 

(académicas/os, estudiantes y personal de apoyo, entre otros) y agentes no humanos (entorno físico 

y/o virtual, recursos educativos, etc.) que moldean el proceso formativo del estudiante (intra- 

acción). En atención a ello, la/el docente desempeña un papel crucial como facilitador/a activo- 

participativo en los entornos de aprendizaje, estimulando el diálogo y la interacción, e incorporando 

actividades formativas y evaluativas de carácter colaborativo y participativo para promover la intra- 

acción en el desarrollo de competencias de las y los estudiantes (Sancho-Gil & Correa-Gorospe, 

2019). 

 
Autonomía progresiva las y los estudiantes 

La autonomía hace referencia al proceso en el que gradualmente las y los estudiantes asumen mayor 

nivel de responsabilidad y control sobre su proceso de aprendizaje. Esto implica que el estudiantado 

se vuelve progresivamente más independiente al elegir y planificar su ruta de aprendizaje, al 

gestionar su tiempo y recursos y al tomar decisiones informadas sobre su progreso académico, 

Interacción 
continua en 

múltiples 
ambientes de 
aprendizaje 

Calidad de la 
experiencia 

de 
aprendizaje 

e-Learning 
UST 

Fomento de 
la autonomía 
progresiva del 

estudiante 

Flexibilidad 
pedagógica 
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promoviendo así la autorregulación y la capacidad de aprender de forma autodirigida 

(Humrickhouse, 2021; Massumi, 2020;). 

 

En el enfoque e-Learning, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) deben regirse por los 

lineamientos pedagógicos de la Universidad y su Modelo de Formación. En concreto, ello implica la 

incorporación de estrategias metodológicas, evaluativas y de retroalimentación flexibles y 

contextualizadas que, en su conjunto, promuevan el desarrollo progresivo de competencias, sitúen 

al estudiantado en su proceso de aprendizaje, faciliten la interacción con el entorno y la 

construcción colaborativa de conocimiento. Todo lo anterior, orientado a promover la progresión 

de su autonomía y autorregulación, así como un mayor compromiso, autoconfianza, bienestar y 

motivación (Dweck, 2016; García, 2019; Montoya et al., 2019; Smith et al., 2021). 

 
Flexibilidad pedagógica 

La flexibilidad pedagógica es una estrategia educativa que busca adaptar y personalizar el proceso 

de enseñanza/aprendizaje para satisfacer las necesidades individuales de las y los estudiantes en el 

marco de la modalidad de estudios de su programa académico. Esta estrategia educativa se 

relaciona directamente con la autonomía progresiva del estudiante (Bevacqua & Colasante, 2019), 

ya que le permite tomar decisiones respecto a la forma de acceder al aprendizaje. 

 
Para ello, se implementan metodologías activo-participativas, lo que implica diseñar experiencias 

educativas adaptativas y universales, que les permitan elegir su propio ritmo de aprendizaje, el lugar 

y el horario de estudio, así como el acceso a contenidos de diverso tipo y en distintos formatos. 

También incluye proporcionar retroalimentación y evaluación personalizada, además de fomentar 

y gestionar la interacción entre los diferentes agentes de manera constante (Maureira-Cabrera et 

al, 2020). 

 

En el enfoque e-Learning, la implementación de la flexibilidad pedagógica conlleva a incorporar 

procesos decisionales tendientes a la adecuación en la selección y uso de estrategias didácticas 

según las diferentes modalidades de estudio de los programas de asignatura, perfiles de ingreso y 

egreso del estudiantado y, consecuentemente, hacer uso de una amplia gama de recursos didácticos 

y métodos evaluativos (Urcid-Puga & Rojas, 2020; Volungevičienė et al., 2020). Todo lo anterior. en 

el marco de las metodologías activo-participativas teniendo como elemento común el uso de la 

diversidad de opciones y combinaciones que ofrece la tecnología educativa, es decir, desde ser 

simplemente un medio o un repositorio de recursos, hasta convertirse en una herramienta integral 

de mediación del aprendizaje que existe completamente en un entorno virtual (González et al., 

2020; Mayorga, 2020). 

 
Calidad de la experiencia de aprendizaje 

 
La Universidad Santo Tomás define la calidad educativa en e-Learning como la capacidad 

institucional para formar a sus estudiantes mediante metodologías de enseñanza/aprendizaje y 
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recursos tecnológicos pertinentes, efectivos, accesibles, flexibles y contextualizados que fomenten 

la autonomía del y la estudiante para lograr aprendizajes significativos que aporten al perfil de 

egreso, en línea con su Modelo de Formación. 

 

Para cumplir con esta definición, la Universidad implementa distintos procedimientos y evalúa un 

conjunto de indicadores relativos al cuerpo docente, al estudiantado, la infraestructura tecnológica, 

los aspectos pedagógicos, el ciclo de vida de los programas y recursos, así como los sistemas de 

soporte y acompañamiento (Ver Anexo 1). Estos indicadores se han construido en base a los cuatro 

pilares que sustentan el e-Learning de la UST y son evaluados en acuerdo con distintos estándares 

nacionales e internacionales de calidad educativa en e-Learning (Ley 21.091, 2018; Montecinos et 

al., 2019; García et al., 2020; Online Learning Consortium, 2021; Pontoriero, 2021; Medina- 

Manrique et al., 2022; Parra-Castrillón, 2022). 

 
En particular, los indicadores de calidad educativa en e-Learning son verificados en el contexto de 

distintas dimensiones de implementación, a saber: curricular, pedagógica, de comunicación y de 

acompañamiento en cada experiencia de aprendizaje de los/as estudiantes (Pontoriero, 2021; 

García, 2019, Barad,2012), aspecto en el que se profundizará en apartados posteriores. 

 

Complementariamente, la calidad de estas experiencias de aprendizaje se contrasta con la 

percepción de las y los estudiantes sobre lo significativo de su aprendizaje, las estrategias 

pedagógicas y evaluativas utilizadas por el cuerpo docente y cómo ellas influyen en su desempeño 

académico, nivel de satisfacción, compromiso y permanencia (Cedillo-Hernández & Velázquez- 

García, 2022; Carranza & Caldera, 2018; García et al., 2020). 

 
 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

La virtualización de un programa o experiencia de aprendizaje mediada por tecnologías está 

intrínsecamente vinculada a las decisiones curriculares que se tomen en su creación y actualización. 

Con el objetivo de salvaguardar la coherencia interna de estos aspectos, este marco considera 

diversas dimensiones de implementación que abordan desde lo macro curricular hasta el proceso 

de enseñanza y aprendizaje (García, 2019; Velásquez & Pallares, 2022). A continuación, se 

profundizará en ellas. 

 
Dimensión Curricular 

 
En el contexto de la innovación curricular, el e-Learning desempeña un rol estratégico en diversas 

etapas del proceso de creación y rediseño de planes de estudio, dado que las distintas decisiones 

curriculares se concretarán posteriormente en las experiencias de aprendizaje de las/os estudiantes, 

desde aquellos programas presenciales enriquecidos con herramientas tecnológicas, hasta 

programas completamente virtualizados. Así, uno de los primeros y fundamentales pasos en el 

diseño curricular que involucra el e-Learning es la selección de la modalidad de estudios (Van Nuland 

& Langley, 2020). 
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En las siguientes etapas del proceso de innovación curricular, específicamente en la creación y 

actualización de programas de asignatura, se determina el tipo de virtualización y el grado de 

sincronicidad que cada uno de ellos tendrá. Posteriormente, durante la creación o rediseño de la 

planificación didáctica se traza la ruta de aprendizaje y se seleccionan las estrategias didácticas más 

pertinentes a utilizar en el diseño de las experiencias de aprendizaje, junto con la producción de 

recursos didácticos. En este proceso, es crucial que el diseño instruccional se alinee de manera 

coherente con los resultados de aprendizaje de cada asignatura, culminando en la implementación 

efectiva de todos los elementos de la ruta de aprendizaje del módulo o asignatura en el AVA y/o en 

el entorno presencial (Medina, 2021). 

 

Si bien la Universidad brinda orientación, acompañamiento y formación continua en las todas las 

fases del proceso de innovación curricular, en específico, para el diseño de asignaturas en e-Learning 

se realiza un acompañamiento específico al desarrollo de la planificación didáctica y al diseño 

instruccional, junto con asesoría para la creación de recursos didácticos, actividades de aprendizaje 

y evaluaciones. 

 

Este asesoramiento, basado en el modelo ADDIE1, comprende las etapas de Análisis, Planificación, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. Durante estas etapas, se integran tecnologías de 

la información y la comunicación (TICs), tecnologías de apoyo al aprendizaje y conocimiento (TACs) 

y/o tecnologías para el empoderamiento y participación (TEPs), alineados con el Modelo de 

Formación Institucional, para construir experiencias de aprendizaje en ambientes virtuales 

orientadas al logro de competencias (Engerman & Otto, 2021; González et al., 2020; Juárez et al., 

2022; Mayorga, 2020; Santamaría-Muñoz, 2022). 

 

En cuanto a la formulación de recursos de aprendizaje en e-Learning, todo recurso didáctico debe 

ser: adaptable a diferentes contextos, interoperable en diversas plataformas, escalable para su uso 

en estructuras más complejas, e interactivo y completo en términos de suficiencia del contenido, 

siendo validados desde la aplicación de distintos parámetros de evaluación de la calidad del diseño 

instruccional, considerando una perspectiva pedagógica, disciplinaria, gráfica e instruccional 

(Vargas-Murillo, 2021). 

 

En el desarrollo de planificación didáctica se debe procurar la coherencia y la consistencia entre las 

actividades y recursos didácticos a utilizar en los diferentes ambientes de aprendizaje intencionando 

una interacción continua, en múltiples ambientes. Estos elementos son objeto de evaluación 

periódica para garantizar su pertinencia, relevancia y efectividad, implementando mejoras o 

rediseños cuando es necesario (Quality Matters, 2018). 

 
 

 

1 El Modelo ADDIE (acrónimo de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implantación y Evaluación), es una metodología 
de diseño instruccional que sirve para desarrollar cursos online y/o recursos de aprendizaje con uso de 
tecnologías. 
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En síntesis, las experiencias de aprendizaje y los recursos didácticos en e-Learning deben ser 

diseñados considerando tanto las características de las y los estudiantes, sus habilidades y grado de 

autonomía para desarrollarlas, como la necesaria orientación al logro de las competencias de 

egreso. 

 
Dimensión Pedagógica 

 
En el enfoque e-Learning de la UST, las y los docentes constituyen un aspecto fundamental como 

agentes movilizadores, adoptando 3 roles (Castro et al., 2021): 

 

• Rol Organizativo: que implica el establecimiento de reglas, la dinamización de procesos, la 
facilitación de interacciones y la entrega de instrucciones claras. Para llevar a cabo este rol 
de manera efectiva, es esencial contar con una planificación adecuada 

 

• Rol Social: que implica crear un ambiente propicio para el aprendizaje, fomentando el 
encuentro, el diálogo y la participación 

 
• Rol Disciplinar: que implica plantear preguntas dirigidas, generar discusiones disciplinarias 

en el entorno virtual y proponer tareas orientadas a la resolución de problemas. La idea es 
estimular el pensamiento crítico y la reflexión a través de la interacción 

 

Para lograr una implementación exitosa de estos roles del docente en experiencias con enfoque e- 
Learning, en acuerdo con la definición de calidad educativa en e-Learning UST, son cruciales las 
siguientes actividades: 

 

• La capacitación al cuerpo docente en estrategias y metodologías de enseñanza/ 
aprendizaje online, creación de experiencias de aprendizaje con componente virtual y su 
evaluación 

 

• El monitoreo continuo de las interacciones en los múltiples ambientes de aprendizaje 
(presencial y virtual) y entre todos los agentes y elementos educativos relacionados con las 
experiencias educativas, tales como la evaluación de la docencia y la retroalimentación de 
las aulas virtuales, todo lo anterior contenido en distintos indicadores que se desarrollan a 
partir de la información generada en el diseño e implementación de aulas virtuales 

 

 
Dimensión Tecnológica 

Esta dimensión se focaliza en el rol de la tecnología en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
incluyendo la selección de plataformas y herramientas, así como el conocimiento de los ambientes 
virtuales de aprendizaje y sus componentes. En este contexto, y tomando en cuenta las distinciones 
previamente mencionadas, el rol de la tecnología se tipifica en tres roles según su contribución al 
proceso formativo (Mayorga, 2020), como se muestra en el siguiente esquema: 
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Rol de la tecnología en e-Learning UST 
 

 

Tal como se muestra en el esquema, la clasificación para el desarrollo de e-Learning distingue tres 
roles de las tecnologías, a saber: 

• Herramienta de apoyo a la presencialidad (TICs). En este estadio, la tecnología se utiliza 
como un recurso de apoyo en entornos de enseñanza presenciales. 

 

• Generación de un espacio de aprendizaje virtual y construcción de conocimiento (TACs). 
Aquí, la tecnología se convierte en un elemento fundamental para la creación de espacios 
virtuales de aprendizaje y la construcción colaborativa del conocimiento. 

 

• Espacio de enseñanza/aprendizaje abierto (TEPs). En este nivel, la tecnología se emplea 
para facilitar experiencias de aprendizaje abiertas y flexibles. 

 

Considerando que la elección del rol de tecnología o tecnologías educativas incide en la calidad de 
la experiencia de aprendizaje -tanto a nivel de plataformas como de herramientas-, estas deben 
cumplir características de eficiencia y funcionalidad, lo que incluye aspectos como conectividad, 
adaptabilidad a diferentes dispositivos y flexibilidad en términos de interacciones y personalización 
del ambiente. 

 

La flexibilidad que le puede otorgar la tecnología al proceso de enseñanza/aprendizaje permite 
desarrollar interacciones continuas en múltiples ambientes de aprendizaje y experiencias coherentes 
con el grado de autonomía del estudiante permitiéndole tomar decisiones respecto a cómo y cuándo 
desarrollarlas asociadas a la flexibilidad pedagógica de dicha experiencia. 

 

Por último, las distintas tecnologías también deben permitir la recopilación de datos valiosos para 
la generación de información en la toma de decisiones educativas. Dado el rápido cambio en el 
entorno tecnológico, es crucial contar con un soporte informático efectivo y oportuno en cuanto a 
asistencia técnica, realizando evaluaciones constantes respecto a la eficiencia y operatividad de las 
soluciones tecnológicas implementadas. 
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Dimensión Comunicacional 

La comunicación requiere una interacción continua y en múltiples ambientes (Bustillos et al., 2022; 
García, 2019; Ramírez & Tesén, 2022). Por ello, el enfoque e-Learning UST considera que el diálogo 
didáctico mediado por tecnologías se sustenta en una comunicación fluida, constante y 
multidireccional. Por lo tanto, la gestión de la comunicación adquiere una importancia crítica en 
todas sus formas (verbal y no verbal), niveles (interpersonal, grupal e institucional) y medios (correo 
electrónico institucional, aulas virtuales, foros, chat, mensajería y videoconferencias, entre otros) a 
lo largo de todo el proceso de formación. 

 

Para ello, es fundamental que tanto el diseño de instrucciones en entornos virtuales, así como el 
discurso en las interacciones sincrónicas, sean claros y específicos; deben adoptar un tono cercano, 
asertivo y apreciativo para crear un entorno que motive a los/as estudiantes a participar 
activamente en su proceso de aprendizaje y que impacte positivamente en los niveles de 
compromiso, satisfacción y empoderamiento, tanto a nivel individual como colectivo (Dweck, 2016). 

 

En un entorno virtual, la calidad y velocidad de acción/reacción de las interacciones es clave para 
asegurar los niveles de compromiso de las y los estudiantes, y la calidad de la experiencia de 
aprendizaje; por ello, los tiempos de respuesta por parte del cuerpo académico deben ser rápidos y 
oportunos, lo que implica gestionar de forma regular los entornos virtuales de aprendizaje, y la 
calidad y frecuencia de las interacciones (Bustillos et al., 2022). Por último, dado que una 
comunicación efectiva es fundamental para mantener una relación armoniosa y un diálogo didáctico 
exitoso, es esencial que todas las relaciones estén basadas en los principios valóricos promovidos 
por la UST; lo que garantiza una formación en base a la promoción de una convivencia saludable 
(Garrido & García-Collantes, 2022; García, 2019). 

 

Desde la dimensión comunicacional, la flexibilidad pedagógica implica gestionar las interacciones 
considerando las particularidades del entorno virtual, siendo coherente con el nivel de autonomía 
de los/as estudiantes para tomar sus decisiones y desarrollar las experiencias de aprendizaje de 
manera satisfactoria. 

 
Dimensión de Acompañamiento 

Para que el estudiantado se comprometa plenamente con su proceso de aprendizaje, es esencial 
que se cumplan dos condiciones fundamentales: primero, que perciba la relevancia de las 
actividades que debe llevar a cabo y; segundo, que tenga la confianza en su capacidad para 
realizarlas con éxito. Ello implica no solo tener un conocimiento sólido en la disciplina en cuestión, 
sino también poseer las habilidades y competencias tecnológicas necesarias para interactuar de 
manera efectiva con las actividades (Bustillos et al., 2022; Camacho et al., 2019; Dweck, 2016; 
Hernández-Sellés, 2021; Smith et al., 2021). 

 
En el caso de las experiencias e-Learning, el desempeño docente está estrechamente relacionado 
con sus competencias disciplinares, incluyendo las habilidades digitales y didácticas requeridas en 
los AVA. En tal sentido, la formación y el apoyo continuo en el uso de la tecnología educativa y el 
manejo en entornos virtuales de aprendizaje es una necesidad imperante (Comisión Nacional de 
Acreditación, 2021). Para ello, la provisión de apoyo y orientación tecno pedagógica desempeña un 
papel central tanto para estudiantes como para docentes, quienes requieren asistencia en aspectos 
educacionales, tecnológicos y administrativos. 
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Con el compromiso de apoyar contantemente a los agentes educativos, la Universidad dispone de 
servicios de soporte y acompañamiento, como la consejería estudiantil o tutoría virtual y la asesoría 
pedagógica; todos ellos esenciales en el fortalecimiento de las condiciones necesarias para el éxito 
del proceso educativo (Camacho et al., 2019; Carranza & Caldera, 2018; Velásquez et al., 2020). 

 

Este apoyo permite fortalecer las competencias docentes y que ellas/os se perciban a sí mismos 
capaces de agenciar interacciones en múltiples ambientes de aprendizaje y desarrollar las 
experiencias de aprendizaje de calidad propiciando la autonomía progresiva de las y los estudiantes, 
desde la flexibilidad pedagógica. 

 
Soporte organizacional 

Para concretar la implementación de programas e-Learning en la UST, la Dirección e-Learning, 

dependiente de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Curricular, lidera la implementación 

y gestión del marco e-Learning en la Universidad. En su quehacer, interactúa con diferentes unidades 

como la Vicerrectoría de Recursos Académicos y Tecnología (VRATI) para mejorar las experiencias 

de aprendizaje de los y las estudiantes y gestionar los recursos tecnológicos necesarios y la 

Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad (VRAC) para diseñar y monitorear los estándares de 

calidad definidos. 

 
El modelo de gestión e-Learning UST se ha diseñado para la administración y operación institucional 

de sus procesos, recursos e indicadores, orientados por un ciclo de mejora continua (PEER), con foco 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje, fiel a la política y al sistema interno de aseguramiento de 

la calidad institucional (Briceño et al., 2020; Pineda, 2020; Universidad Santo Tomás, 2019b). 

 
Las definiciones anteriores implican el monitoreo continuo del diseño, la implementación de los 

procesos y evaluación de sus resultados, incluyendo las condiciones operativas, el soporte 

tecnológico y académico, las metodologías pedagógicas seleccionadas, y la evaluación y 

retroalimentación del progreso del o la estudiante. 
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