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Resumen 

 

La investigación lleva como título “Chatbot Para Mejorar La Interacción Académico-

Virtual De Los Estudiantes En El Área De Arte Y Cultura, I. E. Túpac Amaru II, 

2022”. Para lo cual se aplicó una metodología con enfoque cuantitativo y de tipo 

preexperimental, ya que se buscó medir la variable independiente; por lo cual se 

definió una población muestral por conveniencia de 135 estudiantes, y para la 

obtención de datos se utilizó fichas de observación y para la satisfacción una 

encuesta de satisfacción bajo la medición de Likert; Con los datos obtenidos, se 

procedió a analizarlos utilizando la herramienta de SPSS en su versión 25 y 

obteniendo así la estadística inferencial y descriptivo, los cuales fueron 

interpretados según correspondió. De estos cálculos realizados se obtuvieron los 

siguientes resultados: Hubo mejora con respecto a la cantidad de consultas tras el 

uso del chatbot en un 146% en la media con respecto al inicio; Una mejoría del 8% 

con respecto a la etapa inicial, confirmando que el chatbot genera un incremento 

aceptable con respecto a las actividades entregadas; Mejora con respecto a la 

cantidad de estudiantes que están conforme con el acceso a su material de estudio 

tras el uso del chatbot en un 54,74% en la medía con respecto a la media inicial; La 

cantidad evidencias de aprendizaje entregados incrementó tras el uso del chatbot 

en un 16,24% en la medía con respecto al inicio. Por lo tanto, se puede concluir 

que implementar una herramienta digital genera un impacto positivo en el ámbito 

educativo, en este caso para el área de arte y cultura en la Institución Educativa 

Túpac Amaru II – Florencia de Mora. 

 

 

 

Palabras clave: Educación a distancia, Estudiante de secundaria, Material 

didáctico, Digitalización, Estudio en casa.  
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Abstract 

 

The research is entitled "Chatbot To Improve The Academic-Virtual Interaction Of 

Students In The Area Of Art And Culture, I. E. Túpac Amaru II, 2022". For which a 

methodology with quantitative approach and pre-experimental type was applied, 

since it was sought to measure the independent variable; for which a sample 

population of 135 students was defined for convenience, and for data collection 

observation cards were used and for satisfaction a satisfaction survey under the 

Likert measurement; With the data obtained, we proceeded to analyze them using 

the SPSS tool in its version 25 and thus obtaining the inferential and descriptive 

statistics, which were interpreted as appropriate. The following results were 

obtained from these calculations: There was improvement with respect to the 

number of queries after the use of the chatbot by 146% on average with respect to 

the beginning; An improvement of 8% with respect to the initial stage, confirming 

that the chatbot generates an acceptable increase with respect to the activities 

delivered; Improvement with respect to the number of students who are satisfied 

with the access to their study material after the use of the chatbot by 54.74% on 

average with respect to the initial average; The number of learning evidences 

delivered increased after the use of the chatbot by 16.24% on average with respect 

to the initial stage. Therefore, it can be concluded that implementing a digital tool 

generates a positive impact in the educational field, in this case for the area of art 

and culture in the Educational Institution Túpac Amaru II - Florencia de Mora. 

 

 

 

Keywords: Distance education, High school student, Didactic material, 

Digitalization, Home study. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Siendo el año 2022, en el cual la educación se vio afectada a causa de la 

pandemia por el Covid19, la cual obligó al distanciamiento social y la reclusión 

en casa desde el año 2019, siendo esta medida de índole prácticamente global, 

se tuvieron que tomar medidas con respecto a los principales sectores 

afectados, en este caso la educación como ya se mencionó. Las instituciones 

educativas migraron el dictado de clases a entornos virtuales o remotos, por 

consiguiente, la población estudiantil tuvo la necesidad de adaptarse a estos 

nuevos entornos, siendo esto una de las mayores limitantes ya que se requiere 

cierto acceso a algún dispositivo móvil, smartphone, ordenador de sobremesa o 

portátil, con el fin de poder acceder a sus clases o al material de las mismas. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de reducir las tasas de analfabetismo en el 

Perú, Rodríguez (2018) menciona que los estudiantes deberían culminar sus 

estudios básicos y secundarios, para una futura posibilidad de estudios 

superiores y mejores oportunidades laborales, son de principal preocupación, 

sobre todo en las áreas rurales, donde la mayoría de estudiantes no llega a la 

educación superior. Por ello se busca construir políticas donde la capacidad de 

enseñanza sea igualitaria para todas las zonas, tanto rurales como urbanas. 

 

Según lo expuesto anteriormente sabiendo que la educación llega a la mayor 

cantidad de áreas pobladas, se busca que todos los estudiantes puedan 

acceder al material de estudio, por lo cual una de las maneras más sencillas de 

acceso a la información y contacto con el docente, es a través de redes sociales, 

sobre todo la aplicación para celular “WhatsApp”, a la cual se puede acceder 

con un plan básico celular o una recarga mínima en cualquiera de los diferentes 

operadores telefónicos. 

 

Valiente Márquez, Bermúdez Morris y Perera Cumerma (2021) comentan que 

gracias a que las tecnologías de información sirven como herramientas para la 

educación durante esta etapa de educación virtual o a distancia, provee de 

contenido multimedia, de navegación digital y más. Pasando por un periodo de 
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transformación y adaptación ante estos nuevos métodos, para llegar a una 

comprensión correcta de lo que se quiere transmitir. 

 

Estando enmarcada la situación de la pandemia, en el Perú se vio un incremento 

en las empresas que adquirieron presencia digital, teniendo que más de un 58% 

de usuarios llegaron a interactuar con chatbots, estando estos a disposición las 

24 horas del día, considerando que el usuario o consumidor espera una 

respuesta inmediata ante alguna consulta o reclamo, por tanto, se mostraron en 

muchos sectores, donde la educación ocupa el segundo lugar de consultas con 

un 23% aproximadamente (Agencia Andina 2021).  

 

Para el ser humano el desarrollo de las relaciones personales es de suma 

importancia para su bienestar y gracias a los avances de la tecnología, se puede 

desarrollar ese tipo de relaciones sociales y afectivas de manera más rápida y 

amena. Los chatbot de uso social, tienen un impacto en cuanto al desarrollo y 

tratamiento de los procesos afectivos y que intervienen en la etapa inicial y 

practican el desarrollo de una interacción real (Skjuve et al. 2021). 

 

Por ello, dada la facilidad de acceso a la información la institución educativa 

Túpac Amaru II, del distrito de Florencia de Mora, de la ciudad de Trujillo, 

departamento de La Libertad, con el fin de brindar la mejor calidad de contacto 

del estudiante con el docente, busca brindar a los estudiantes las mayores 

facilidades. 

 

Entonces, los estudiantes mostraban una deficiente comunicación con el 

docente y un mal acceso a su material de estudios, a causa de que en casa no 

cuentan con una computadora o no cuentan con planes celulares con datos para 

acceder a sesiones virtuales a través de plataformas como zoom o meet. 

Consecuentemente ello generó que los estudiantes muestren bajas 

calificaciones y un desenvolvimiento deficiente ante alguna evaluación. 

 

Para ello se propone la implementación de un chatbot con el cual el estudiante 

pueda interactuar con una especie de asesor digital, que le facilite los 
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documentos a trabajar, o repuestas generales para que sirva de guía cuando el 

docente no pueda atenderlos fuera de la sesión de clase. 

 

De la situación analizada previamente se planteó la siguiente incógnita ¿De qué 

manera el ChatBot incide en la interacción académico-virtual de los estudiantes 

en el área de arte y cultura, Túpac Amaru II, 2022? 

 

Algunos de los estudiantes se encontraban en capacidad de acceder a la 

plataforma del estado para acceder a su material, y muchos otros no mostraban 

interés alguno por buscar el material. Partiendo de que no contaban con 

conexión permanente a la red o algún dispositivo para acceder a la plataforma. 

Generando que el material colgado y recomendado no sea revisado 

oportunamente o siquiera ser simplemente descargado. De lo mencionado 

podemos decir ¿De qué manera el ChatBot incide en el índice de consultas 

realizadas al material de estudios de los estudiantes? 

 

Los estudiantes no entregaban sus productos de unidad establecidos en la 

competencia “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales”, y 

nuevamente desembocando en bajas calificaciones y entrega de trabajos fuera 

de fecha. Por el motivo de no poder acceder a la plataforma y de no mostrar 

interés alguno por hacerlo. Resultando en bajo rendimiento y eficiencia en sus 

trabajos. Generando la interrogante ¿De qué manera el ChatBot incide en índice 

de actividades entregadas en el tiempo establecido de los estudiantes? 

 

Muchas veces los padres de familia, tanto como los estudiantes, se mostraban 

en desacuerdo por la nueva mecánica de acceso al material estudiantil, 

mostrando su descontento ante los entes a cargo de la institución. Ello teniendo 

como origen nuevamente tocando el tema de la inaccesibilidad a un dispositivo 

adecuado para el manejo del material, y de igual manera con respecto a un plan 

de datos. Repercutiendo en que no se sienten entendidos o apoyados en ese 

aspecto. Por ello se plantea ¿De qué manera el ChatBot incide en la satisfacción 

de los estudiantes al momento de acceder a su material de estudios? 
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Haciendo mención al bajo índice de trabajos entregados por parte de los 

estudiantes. Partiendo de la no revisión de la página y que el estudiante no 

consultó a tiempo al docente, ya que no cuenta con acceso al portal web donde 

se cuelga el material. Impactando negativamente en su producción escolar. 

Podemos formular ¿De qué manera el ChatBot incide en el índice de evidencias 

de aprendizaje entregados de los estudiantes? 

 

La investigación se justificó tecnológicamente gracias a que la gran mayoría de 

estudiantes en cuestión cuentan con acceso a un smartphone y están en 

condiciones de acceder a un plan de datos con redes sociales y los docentes 

también cuentan con acceso en las mismas redes. 

 

Operativamente fue viable ya que la herramienta propuesta sirve como soporte 

adicional para el estudiante, que podrá realizar consultas fuera de horas de 

clase y acceso al material escolar. 

 

Socialmente fue justificada ya que los estudiantes realizan sus clases desde sus 

hogares en la mayoría de los casos, debido a las restricciones por el covid19, 

que genera dificultad para que tengan una comunicación adecuada con su 

docente, acceso a su material, y dificultad para presentar sus tareas y proyectos; 

la herramienta propuesta ayuda a los estudiantes a tener mayor contacto con el 

material necesario. 

 

Económicamente, se vio reflejado en que el material impreso ya no sería 

necesario en su totalidad para el desarrollo de las clases, pudiendo tenerse en 

formato digital, y este pudiendo ser consultado todo el tiempo que sea 

necesario. La inversión realizada podría ser de un plan mensual mínimo o de 

una recarga semanal o mensual según sea necesario. 

 

De la situación problema antes mencionada, se formuló el siguiente objetivo 

general, mejorar la interacción académico-virtual de los estudiantes del área de 

arte y cultura, de la institución educativa Túpac Amaru II - Florencia de Mora, 

mediante la interacción con el chatbot en el año 2022. 
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Y deshilando en cuatro objetivos específicos: Incrementar el índice de consultas 

por sesión realizadas al material de estudios; Incrementar el índice de 

actividades entregadas en el tiempo establecido; Incrementar la satisfacción de 

los estudiantes en el acceso a su material de estudio; Incrementar el índice de 

evidencias de aprendizaje entregados. 

 

Para lo cual, se planteó la siguiente hipótesis: El Chatbot mejora 

significativamente la interacción académico-virtual de los estudiantes del área 

de arte y cultura, de la institución educativa Túpac Amaru II - Florencia de Mora 

en el año 2022.  

 

Por lo tanto, tenemos las siguientes hipótesis específicas: El Chatbot incrementa 

significativamente el índice de consultas por sesión al material de estudios de 

los estudiantes; El Chatbot incrementa significativamente el índice de 

actividades entregadas en el tiempo establecido; El Chatbot incrementa 

significativamente índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material 

de estudio; El Chatbot incrementa el índice de evidencias de aprendizaje 

entregados.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Guemes y Herrera (2018) en su investigación contaron como objetivo identificar las 

interacciones dentro de UADY Virtual. Representa una investigación de tipo 

cualitativo, La población muestral de docentes fue seleccionada siguiendo el 

método de sujeto-tipo de entre los profesores de diferentes facultades del campus 

de la UADY a quienes se les aplicó una entrevista dividida en dos partes. 

Obteniendo los siguientes resultados, el sistema UADY Virtual favorece las 

interacciones entre los docente - estudiante, como entre los alumnos - compañeros; 

Concluyendo que, aún existe un tramo largo por cubrir en relación con las 

interacciones de los alumnos con los contenidos y de los profesores. 

Domínguez Peribáñez (2016), contó como objetivo desarrollar una aplicación 

Android para agilizar la gestión de un equipo y sus integrantes, además de la 

holgura para contestar y encargarse de las convocatorias de los partidos a través 

de un grupo en Telegram. Se utilizó una metodología ágil, donde se concluye que 

la aplicación sumada al Bot realiza con éxito los objetivos afirmando que se ha 

cumplido el proyecto. Cabiendo la mención de que siempre hay posibilidades de 

mejoras. 

La investigación de Chica Capell (2018), tuvo como objetivo llevar adelante un 

aplicativo que, con la realización de un agente conversacional, que sume 

soluciones y proporcione información. Asimismo, con su investigación se pretende 

implementar una solución a medida para añadir a las alternativas ya existentes. Se 

aspira la implementación de un software que sea capaz de resolver 

acontecimientos y proporcionar información personalizada al cliente. Llegando a la 

conclusión de que la mejor solución es crear un Bot conversacional híbrido, capaz 

de seguir una conversación, pero con la capacidad de identificar a las personas, 

además de poder seguir una ruta determinada por la incidencia disruptiva que un 

agente de policía ha identificado el problema. 

Cano, Andrés y Meneses (2021), precisaron como objetivo analizar la funcionalidad 

didáctica de un chatbot para pulir los logros de los alumnos en el acceso a la 

universidad en la asignatura de Lengua Española. Teniendo como diseño un 

experimento cuasi experimental y se utilizó una metodología cuantitativa, como 
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herramientas de pretest y postest se evaluaron 2 grupos de control. Dando como 

resultado que los resultados cuantitativos mostraron que los estudiantes del grupo 

experimental mejoraron sustancialmente los resultados en comparación con los 

estudiantes con una metodología más tradicional (grupo experimental / media: 

32,1346 / grupo de control / media: 28,4706). 

Leal Filho et al. (2021) cuya investigación, mantuvo como objetivo identificar las 

consecuencias percibidas de esto en el personal y su trabajo y en los estudiantes 

y sus estudios en las universidades. Se utilizó un muestreo no probabilístico con un 

muestreo de conveniencia. De los cuales se recibieron un total de 711 cuestionarios 

procedentes de 41 países. Llegando a la conclusión que, gran parte de los 

encuestados encajan en que sufrieron la falta de interacción social y de 

comunicación durante el distanciamiento/aislamiento social, existen diferencias 

significativas en las reacciones a los encierros entre el personal académico y los 

estudiantes. 

Múnera Torres et al. (2022) Realizaron su investigación con la finalidad de mostrar 

el impacto que genera el uso de un asistente virtual en la mejora del proceso de 

comunicación durante su educación superior. Su investigación fue realizada bajo 

un enfoque cualitativo, de alcance exploratorio y descriptivo, contando con 

metodología design thinking; Contando con una muestra poblacional de 297 

estudiantes matriculados en algún curso de modalidad virtual; Como instrumentos 

para la recolección de datos utilizaron fichas documentales, cuestionarios y guías; 

Obteniendo como resultado que los estudiantes pasaron de tener un 30% de dudas 

sobre sus cursos al iniciar el semestre académico a un 8% al finalizar el mismo. 

Chang, Kuo y Hwang (2022) en su investigación propuso un chatbot con la finalidad 

de mejorar la eficacia en cuanto al aprendizaje de los estudiantes universitarios en 

un curso de examinación física; Contando con una población muestral de 16 

estudiantes; aplicando una encuesta de satisfacción, y fichas de registro; Se obtuvo 

que el grupo al cual se le sometió al uso del chatbot mejoró su pensamiento crítico 

y de igual manera la satisfacción sobre el aprendizaje del curso. 
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Zhang et al. (2020) analizó el uso de un chatbot para promover la actividad física y 

un estilo de vida saludable; De la muestra seleccionada un 57% continuó con el 

estilo de vida saludable y fueron ellos los que se utilizaron para la obtención de 

datos; Donde se concluyó que un chatbot puede ser enriquecido para que de 

respuestas más persuasivas al usuario y lo motive para realizar un cambio de estilo 

de vida. 

Pérez-Marín y Tamayo-Moreno (2020) optó por analizar el en cómo se puede 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, proponiendo un agente 

conversacional llamado Dr. Roland; Para ello se contó con una muestra poblacional 

de 72 niños en educación infantil; de los cuales al finalizar la investigación se obtuvo 

que el 100% de ellos, mostraron un incremento en la satisfacción con respecto a la 

interacción con el agente conversacional. 

Artiles Rodríguez et al. (2021) investigó como un agente conversacional posibilita 

al estudiante mejorar sus trabajos; para ello se planteó una metodología cuantitativa 

con diseño descriptivo; Como muestra poblacional a 303 estudiantes universitarios; 

De lo cual se obtuvo como resultados en base a los cuestionarios propuestos, que 

la satisfacción mejoró significativamente con un 99% de uso y respuestas positivas 

ante la auto guía del estudiante. Pudiendo concluir que el impacto que genera un 

agente conversacional es positivo, y se recomienda profundizar en el tema. 

Centeno et al. (2021) propuso analizar como un fenómeno de dimensiones externas 

a lo acostumbrado, influye en la formación de un estudiante; encontrando una 

relación positiva, que los aprendizajes externos le favorecen el estudiante, 

brindándole un accionar correctos ante un escenario imprevisto; concluyendo que, 

en el círculo educativo, es necesario la intervención de contenidos externos para la 

mejora de la enseñanza y aprendizaje. 

Morales y Marrero (2021) tuvo como finalidad buscar y seleccionar una red social 

adecuada para complementar la enseñanza de nivel superior; Para ello se 

seleccionaron las siguientes redes sociales: WhatsApp, Telegram y Facebook; 

concluyendo que la utilización de una red social, apoya a la docencia a distancia, 

brindando una herramienta de acercamiento del docente con el estudiante, 

haciéndolo dinámico. 
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Fazliakhmetov et al. (2021) investigó que con el incremento de la educación a 

distancia, es necesario el buscar una herramienta que estimule al estudiante y 

reducir costos; para lo cual se tomó como plataforma a Telegram Messenger, sobre 

el cual se desarrolló un chatbot con el fin de tener los temarios ordenados y que el 

estudiante tenga acceso a ello; Demostrando al finalizar la investigación que la 

plataforma cuenta con un potencial grande, ya que puede almacenar gran número 

de miembros, mover correctamente archivos y contenido multimedia. 

Calebe Zadi et al. (2021) buscó desarrollar un juego digital con la finalidad de 

mejorar la enseñanza de inglés, añadiendo complejidad y exigiendo que el 

estudiante utilice la herramienta para su narración y mejor entendimiento; La 

investigación fue de tipo exploratoria; el sistema contó con un sistema de niveles, 

los cuales incrementan su dificultad con la finalidad de que el estudiante se esfuerce 

y continúe con el juego; Concluyendo que con la interacción se logró una mayor 

inmersión en los temas establecidos, mejorando su dominio en el inglés, el cual fue 

el objetivo. 

Espinosa Rodríguez et al. (2018) propuso facilitar a los estudiantes una herramienta 

que fuera distribuida por redes sociales, con la finalidad de reducir el déficit de 

atención de los estudiantes; Contado con una población de 142 contactos 

seleccionados de manera aleatoria; Reflejando que aquellos que estuvieron 

expuesto al bot, lograron mejorar su atención y enfocarse más en su contenido, 

teniendo en cuenta que es bot, se encuentra disponible todo el tiempo. 

Bonales Daimiel y Martínez Estrella (2021) estudió cuáles son los efectos de los 

asistentes virtuales con respecto a la comunicación que se puede tener con la 

ciudadanía, estudiando su utilidad y que otro tipo de usos se le da; El estudio fue 

basado en el campo cualitativo, con un análisis cuantitativo; Los instrumentos 

empleados fueron entrevistas y encuestas principalmente; De la población 

encuestada, el 30% utilizaba algún bot o tenía conocimiento de su existencia, un 

38% empleaba a los asistentes de voz; Concluyendo que los asistentes de voz o 

virtuales y los chatbot, representan una herramienta de comunicación que puede 

influir en un momento de emergencia sanitaria a causa de la coyuntura vivida por 

el Covid-19. 
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Das et al. (2022) Se estudió cómo es que los sistemas de chatbot impulsan el 

estudio de nuevos idiomas, tratando de que este sistema cubre un gran número de 

idiomas; buscando enriquecer los textos con repositorios ricos en el idioma 

requerido; Utilizando con herramienta para obtener datos, las mismas respuestas 

que brinda el chatbot, la velocidad y calidad de las respuestas; Obteniendo que de 

un 88.23% fue exacta la primera vez, posteriormente la precisión llegó a un 97%. 

Kumar (2021) Analizó cuales podían ser las cadencias que muestran las 

investigaciones basadas en bibliografía, aplicación y estrategias para el desarrollo 

de chatbots educativos; Tomando así la investigación un enfoque cuasi 

experimental; Contando con una población de 60 estudiantes, partidos en 2 grupos 

de 30 cada uno; Donde el grupo control no mostró incremento alguno en el interés 

de los temas, mientras que el grupo experimental sí, ya que ellos estuvieron 

expuestos al chatbot, de la misma manera el aspecto motivacional, creatividad, 

percepción del aprendizaje, incluso influyendo en el trabajo en equipo. 

Vásquez (2021) en su investigación que buscó como finalidad guiar al usuario a 

través de una conversación con un agente virtual, para que puedan aprender y 

mejorar sus conocimientos en el sistema bucal; Tomando un diseño de 

investigación pre experimental, contando con una muestra poblacional de 30 

usuarios a evaluar, los cuales fueron encuestados a través de un cuestionario para 

poner a prueba el conocimiento adquirido; obteniendo que sí influyó en los 

conocimientos previos sobre el sistema bucal. 

Díaz, González y Vásquez (2019) optaron por investigar cómo los chatbots 

funcionan como gestores para mejorar el conocimiento en los estudiantes de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia; teniendo como objetivos diagnosticar la 

utilidad del chatbot, indagar sobre su uso, e identificar cuál fue su impacto; Su 

investigación está enmarcada en un enfoque mixto, con diseño cuasi experimental; 

Como muestra poblacional fueron 50 estudiantes de pregrado y posgrado; 

Encontrando como resultados que la mayoría de los encuestados se mostraron a 

favor del uso de un chatbot porque facilitó su conocimiento sobre temas, y el 88% 

mostraron satisfacción ante el material de apoyo que brinda el chatbot. 
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Arredondo (2020) busco analizar el uso de un chatbot en un curso de investigación 

académica, con la finalidad de reducir la carga a los docentes que contaban con 

una cantidad grande de estudiantes a su cargo; Como objetivos buscó analizar las 

ventajas que el docente y estudiantes le pueden dar a la herramienta para mejorar 

su gestión de tiempo y el desarrollo del curso como tal; Como técnicas e 

instrumentos de recolección de datos emplearon la entrevista y fichas de 

observación; Y obteniendo como conclusión que el chatbot es favorable para el 

docente, ya que le facilita al estudiante información ya desarrollada en clase, a la 

que puede acceder libremente, con respecto a los estudiante la encontraron útil ya 

que pueden consultar en cualquier momento facilitando su lectura y disponibilidad. 

Heryandi (2020) El control de los expedientes académicos en un centro de 

enseñanza superior es muy necesario tanto para los estudiantes como para los 

padres de los alumnos. La información que se va a servir es información sobre la 

asistencia de los estudiantes a las clases, las calificaciones y registros financieros. 

Con esta aplicación, un colegio puede dar facilidades a los estudiantes o a los 

padres de los alumnos puedan ver los expedientes académicos de forma fácil, 

barata y que se pueda acceder a ellos en cualquier momento. El Chatbot puede ser 

utilizado como un método alternativo para atender las solicitudes de datos de las 

partes interesadas en una universidad, como los padres, proporcionará información 

de forma más rápida y barata que a través del personal académico. 

Pham et al. (2018) realizó un chatbot con la finalidad de apoyar el aprendizaje del 

lenguaje inglés, el cual está integrado dentro del chatbot; teniendo como objetivo 

aumentar el compromiso de los estudiantes con la aplicación de aprendizaje; 

Realizando una prueba piloto para la recopilación de datos; obteniendo en concreto 

que el número de personas que habían utilizado el chatbot al menos una vez era 

de 3.649. Las cifras de conversaciones entre los usuarios y el chatbot fue de 12.492 

(Media =3,4 conversaciones/usuario, SD = 5,8). El total de mensajes enviados fue 

de 29.322 (Media = 2,3 mensajes/conversación, DT = 3,4). Con sólo una media de 

2,3 mensajes por conversación, no era nuestras expectativas cuando los usuarios 

abandonaron la conversación después de sólo dos o tres mensajes. 

Sharma, Undheim y Nazir (2022) Se propusieron diseñar e implementar un chatbot 

para apoyar la formación de COLREGs en el aula marítima. El objetivo principal de 
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la investigación era conceptualizar y diseñar el chatbot "FLOKI", que puede actuar 

como un agente conversacional inteligente para responder a las preguntas 

relacionadas con un número seleccionado de COLREGs. Además, queríamos 

obtener información sobre la usabilidad del propio chatbot diseñado, FLOKI. 

Obteniendo que la usabilidad de FLOKI se recogió a través de los 18 estudiantes 

participantes. La escala consta de 10 ítems, y se pidió a los encuestados que 

calificarán cada ítem desde la escala 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta la 5 

(Totalmente de acuerdo) para las respectivas afirmaciones. La puntuación puede 

describirse como "Buena"; sin embargo, también están presentes en el continuo las 

puntuaciones más altas de "excelente" (puntuación SUS que va de 80 a 90) y "la 

mejor imaginable" (puntuación SUS que va de 90 a 100). 

Hien et al. (2018) Este trabajo se centró en la construcción de un chatbot específico 

llamado FITEBot que tuvo como objetivo proporcionar apoyo administrativo y de 

aprendizaje en la Facultad de Tecnología de la Información de la Ciudad de Ho Chi 

Minh (FIT-HCMUS). Los resultados medios tanto para la identificación de la 

intención del usuario como para la extracción de información contextual son 

bastante prometedores; identificación de la intención del usuario: media = 82,33; 

extracción de información contextual: media = 97,3. Lo que se refiere a la 

identificación de la intención del usuario, el sistema ofrece una puntuación F1 

elevada, superior al 90%, para "Beca", "Especialización", "Graduación"; y superior 

al 80% para "Examen", "Inscripción en el curso", "Puntuación del curso", "Curso 

alternativo", "Curso especializado". 

Deveci Topal, Dilek Eren y Kolburan Geçer (2021) Este estudio pretendió investigar 

el efecto de los chatbots en el éxito de los estudiantes y sus opiniones sobre los 

chatbots en la unidad "La materia y el estado cambiante de la materia" del curso de 

ciencias de 5º curso. El estudio, que utilizó un diseño cuasi-experimental pretest-

postest, incluyó a 41 participantes (n = 20 para el grupo experimental, n = 21 para 

el grupo de control) que estudiaban en el 5º grado de una escuela secundaria 

estatal en el curso 2020-2021. Los resultados sugieren que la aplicación del chatbot 

afectó positivamente a la experiencia de aprendizaje en línea de los estudiantes del 

grupo experimental. 
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Kreynin, Manek y Variawa (2019) desarrollaron cuatro versiones de un chatbot SMS 

que permite llevar un diario reflexivo a través de mensajes de texto. Una versión 

actuó como control y las otras tres implementan cada una un impulsor del hábito: 

recordatorios para llevar un diario, refuerzo positivo al completarlo y notificación 

automática del cumplimiento del diario a un compañero anónimo (prueba social). 

Los estudiantes interesados en llevar un diario reflexivo (N=28) utilizaron el chatbot 

durante 28 días. Los resultados del estudio mostraron que el refuerzo positivo no 

tuvo ningún efecto notable, los recordatorios mejoran la adherencia al diario, pero 

redujeron la formación del hábito, y la prueba social mejoró tanto la adherencia 

como la formación del hábito. Estos resultados indican que los chatbots pueden ser 

herramientas eficaces, accesibles y escalables para fomentar el desarrollo de 

hábitos positivos en estudiantes de ingeniería de primer año. 

Mesa (2021) en su investigación buscó elaborar un chatbot para enseñar la 

configuración e instalación de terminales telefónicas del tipo VoIP en el entorno de 

Asterisk, teniendo como objetivo determinar cuál fue el efecto tras el uso del chatbot 

en cuanto al conocimiento adquirido y de la motivación en cuanto al aprendizaje 

que se puede obtener mediante el bot; Siendo la investigación de tipo 

preexperimental, y con una población muestral de 30 estudiantes; basando su 

desarrollo en la metodología Mobile-D; Obtuvieron como resultado que el 

conocimiento adquirido incrementó en un 93.53%, la satisfacción en cuanto al 

método de aprendizaje también incrementó en 14%. 

Castillo Valdivieso y Aguilar Luzón (2021) analizó la importancia que tienen las 

actividades educativas en el desarrollo de los estudiantes y cómo estas pueden 

influir en reducir la tasa de abandono escolar; para lo cual desarrolló un sistema 

tutorial dentro de un chatbot para motivar e incentivar a los estudiantes a continuar 

sus estudios; obteniendo que un chatbot que responde a las preguntas de la forma 

más rápida y precisa posible en cualquier momento, de forma cómoda para los 

estudiantes, y al mismo tiempo recoge el feedback de los alumnos respecto a 

aquellos temas que necesitan ser explicados en clase con más detalle; concluyendo 

que incrementa el compromiso de los estudiantes y potencia la interacción entre 

instructores de curso y estudiantes, logrando reducir la tasa de abandono en el 

periodo estudiado. 
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Pin-Chuan Lin y Chang (2020) para su investigación desarrollaron un chatbot con 

las capacidades de dar instrucciones sobre la correcta escritura para que sirvieran 

de ayuda para los profesores; realizaron un análisis preliminar en el cual se midió 

el efecto del chatbot en cuanto a los logros de escritura obtenidos y testimonios 

sobre su interacción con el chatbot; donde buscó medir cómo mejorar su 

rendimiento en la escritura y también la percepción de los estudiante ante el uso 

del chatbot; contando con una población muestra de 28 estudiantes. Teniendo en 

cuenta que más del 80% de los estudiantes señalaron que el chatbot DD les ayudó 

a identificar nuevos problemas, a mejorar la forma de dar una retroalimentación 

eficaz; el 78,6% de los estudiantes consideró que la interacción con el chatbot DD 

fue agradable. El 75% de los estudiantes. 

Li et al. (2021) en su investigación tuvieron como objetivo identificar cinco 

dimensiones de calidad de los servicios de chatbot e investigar su efecto en la 

confirmación del usuario, que a su vez conduce a la continuidad del uso de los 

usuarios y finalizando en su continuidad de uso. Los datos se obtuvieron de 295 

encuestas aplicadas a usuarios. Concluyendo que, con excepción de la capacidad 

de respuesta, la mayoría de las dimensiones de calidad de los servicios de los 

chatbots están dando resultados positivos, que a su vez conducen a la permanencia 

de los usuarios. Se proporciona a los especialistas en garantía de calidad, a los 

proveedores de servicios electrónicos y a los desarrolladores de chatbots unas 

pautas para comprender mejor a los usuarios de chatbot y mejorar la adopción de 

sus servicios en el sector del turismo y la hostelería. 

More et al. (2021) en su investigación abordando que la salud mental de un 

individuo es tan importante como la salud física, propusieron una solución en forma 

de chatbot que actuará como medio de comunicación para que los usuarios dejen 

salir sus sentimientos y así liberarse del estrés que les atenaza. Tras haber 

desarrollado y aplicado su chatbot obtuvieron que el modelo Seq2Seq ha sido 

entrenado para 30 instancias y da una precisión de 96,53 y una precisión de 

validación de 90,69. 

Chaix et al. (2019) en su investigación trataron el tema del cáncer de mama para lo 

cual propusieron el objetivo de evaluar un año de conversaciones entre pacientes 

con cáncer de mama y un chatbot. El chatbot llamado Vik intenta empoderar a las 
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pacientes con cáncer de mama y a sus familiares, respondiendo a los miedos y 

preocupaciones de las pacientes con cáncer de mama mediante mensajes de texto 

personalizados. De la muestra de 4737 pacientes los resultados mostraron que se 

intercambiaron una media de 132.970 mensajes al mes entre las pacientes y el 

chatbot. Así, durante un periodo de 4 semanas. La satisfacción general fue del 

93,95%. El 88,00% dijo que el chatbot les proporcionaba apoyo y les ayudó a hacer 

un seguimiento eficaz de su tratamiento. 

Almusharraf et al. (2020) tomando una problemática común hoy en día abordaron 

la adicción al cigarrillo, para ello el objetivo fue diseñar y entrenar un chatbot 

automatizado, capaz de suscitar reflexión en una conversación con fumadores de 

cigarrillos. También observar los efectos en los participantes a través de la 

retroalimentación voluntaria dada después de completar una conversación con el 

chatbot. Con una muestra de 121 fumadores adultos; El tiempo medio dedicado por 

cada participante a interactuar con el chatbot fue de 21,3 (SD 14,0) min (mínimo 

6,4 y máximo 89,2). También se observó que el 34,7% de los participantes 

disfrutaron la interacción con el chatbot, y el 8,3% de los participantes señalaron 

los beneficios explícitos de la conversación para dejar de fumar en los comentarios 

voluntarios que no lo solicitaban explícitamente. 

Nißen et al. (2022) su investigación tuvo como objetivo comprender cómo se puede 

expresar el rol social de un chatbot utilizando un conjunto de señales de cercanía 

interpersonal y examinar cómo estos roles sociales afectan a las experiencias de 

los clientes. El estudio incluyó un total de 251 participantes, cuya edad media era 

de 41,15 (DE 13,87) años; el 57,0% (143/251) de los participantes eran mujeres. 

Obteniendo que el efecto principal del chatbot persona sobre el vínculo afectivo y 

las intenciones de uso fue insignificante (P=0,87), encontramos diferencias en 

función de los perfiles demográficos de los participantes: efectos principales para 

el género (P=0,04, ηp 2=0,115) y la edad (P<0,001, ηp 2=0,192) y un efecto de 

interacción significativo de persona y edad (P=0,01, ηp 2 =0,102). Concluyendo que 

los beneficios de dejar que los clientes elijan libremente entre los chatbots. 

Pradhan, Shukla y Bansal (2021) En los últimos años, el aprendizaje automático ha 

desempeñado un papel importante en el ámbito de la sanidad. El objetivo propuesto 

se centra en crear una alternativa utilizando el Algoritmo de Árbol de Decisión 
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donde la gente puede interactuar con el chatbot y éste identificará otros síntomas y 

predecir la enfermedad junto con el nivel de confianza y así recomendar un médico 

especializado. A partir del análisis del modelo mediante el uso de diferentes 

algoritmos como la regresión logística, los vecinos más cercanos, la máquina de 

vectores de apoyo y el clasificador de árbol de decisiones, el algoritmo de árbol de 

decisiones resultó ser el más adecuado para el sistema. Este modelo está 

entrenado para predecir el pronóstico para los síntomas presentes y dados en base 

a la entrada del usuario para las características entrenadas. El resultado predicho 

tiene una precisión de alrededor de 0,94 (94%). 

Se puede exponer a un chatbot como un programa computacional que puede 

entender el lenguaje natural ingresado por el usuario y generar respuestas. Hoy en 

día son impulsados por data ingresada o también con Inteligencia Artificial, ello 

basado interfaces textuales principalmente y de esa forma pueden ser 

implementados en diversas plataformas, los mencionados chatbots dan pie a la 

creación de interfases más elaboradas como son los asistentes digitales, por 

ejemplo, Alexa de Amazon, Siri de Apple y Google Home de Google, siendo estos 

los más conocidos en el mercado (Khan y Das 2018).  

Orientado a una perspectiva de negocios, los chatbots pueden ser implementados 

para realizar muchas funciones, destacando en: Accesibilidad donde el usuario 

puede comenzar a realizar sus consultas sin realizar ninguna llamada telefónica, 

obteniendo la información solicitada rápidamente; Eficiencia porque el usuario 

puede estar realizando otras labores y recibir información, ingresar algún reclamo, 

seguimiento de algún correo o paquetería; Disponibilidad las 24 horas del día y los 

7 días de la semana, pudiendo así evitar las frustraciones de regirse al horario 

presencial de las empresas; Escalabilidad debido a que un Bot puede realizar la 

función de muchos empleados, según sea el caso y evitar largas colas solo para 

realizar una consulta; Costo más bajo ya que se mantiene dentro del margen de la 

inversión y permite ahorrar dinero en corto tiempo. Perspectivas que dejan los 

usuarios tras realizar consultas para poder brindarle una atención más 

personalizada (Raj 2019, p. 6). 

El proceso de aprendizaje que se lleva cotidianamente en un entorno de clase 

grupal, donde uno aprende, no solo de la explicación del docente, sino también de 
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la interacción que se realiza con los compañeros, generando experiencias y 

enriqueciendo la abstracción de información. Donde se cumplen ciertas acciones, 

como que los participantes colaboran entre sí, compartiendo parte de sus recursos 

informativos; asumiendo parte de la responsabilidades para el desarrollo de un 

objetivo y lograr una meta; Comunicación constante con los compañeros para 

compartir información y recibir retroalimentación; Finalmente se puede considerar 

una autoevaluación del desempeño realizado tanto individual como grupalmente 

para identificar carencias y poder corregirlas para próximos trabajos (Santamaría-

Muñoz 2022).  

En un entorno virtual, la enseñanza se maneja de manera diferente, ya que se 

interactúa a través dispositivos y plataformas digitales, por lo cual se requiere que 

el diseño pedagógico esté acorde con la situación, buscando que el estudiante 

potencie su proceso de aprendizaje independientemente. Donde se demostró que 

los estudiantes que mostraron mejoras fueron aquellos que lograron autorregular 

sus procesos de aprendizaje individual (Reyes y Quiróz 2020).  

La metodología propuesta para la investigación es SCRUM es un marco de trabajo 

ágil, con la finalidad de la creación de un producto que sea funcional y evaluar su 

evolución para su inspección y corrección en caso sea necesario. Facilita el control 

del producto y permite que se adapte a los cambios de manera rápida. Se basa en 

sprints que son inspeccionados y documentados por el equipo del proyecto (Alaimo 

2021). 

Scrum necesita una reunión acordada con el equipo de manera cotidiana, donde 

los miembros deben realizar sus jornadas en base a sus sprints asignados, durante 

este proceso se deben observar cuáles fueron los progresos desde el sprint previo, 

cual es la meta para el siguiente sprint, e identificar los obstáculos o dificultades 

para realizar las tareas (Malakar 2021). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

• Tipo:  Investigación aplicada 

Orientado a la resolución de problemas prácticos, tomando en cuenta 

descubrimientos y soluciones propuestas como objetivos para la 

investigación. Teniendo como alcance los tipos explicativos o predictivos. 

(Arias Gonzáles y Covinos Gallardo 2021, p. 68) 

• Diseño experimental: Cuantitativo - pre experimental. 

Para medir cuantitativamente el impacto de una variable sobre otra, ello tras 

haber aplicado un incentivo sobre una de las variables. En investigaciones 

con diseño experimental, la variable independiente es la que se somete a 

tratamiento en un entorno controlador por el investigador y medir sus efectos 

sobre la variable dependiente. El pre experimento toma un grupo de estudio, 

aunque este llegue a representar validez baja, es posible medir los efectos 

de las variables con una significancia acorde a la situación. (Arias Gonzáles 

y Covinos Gallardo 2021, p. 77) 

• Diseño de investigación  

 Figura 1: Diseño de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

𝐺 ∶  Grupo de observación 

𝑂0: Interacción AcadémicoVirtual 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 Chatbot 

𝑋: Chatbot. 

𝑂1: Interacción AcadémicoVirtual 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 Chatbot 
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3.2. Variables y operacionalización 

A. Independiente: Chatbot. 

• Definición conceptual: Los bots son máquinas automatizadas de 

hardware o software que se nutren de los avances de las tecnologías de 

Inteligencia Artificial (IA). Los recientes avances en los algoritmos de 

aprendizaje automático, como el Deep Learning, han mejorado el 

rendimiento de tareas de IA como el reconocimiento automático del habla 

(ASR), la comprensión del lenguaje natural (NLU), la síntesis de texto a 

voz (TTS) y el reconocimiento de imágenes. (Janarthanam 2017, p. 7) 

• Definición operacional: El Chatbot permitirá la medición en cuanto a su 

uso, disponibilidad y tiempo de respuesta, la cual facilitará información 

necesaria para el procesamiento de datos. 

• Indicadores y escala de medición:  

o Tiempo de respuesta: Cronológico. 

o Usabilidad: Número de consultas realizadas. 

o Disponibilidad: Consultas las 24 horas. 

 

B. Dependiente: Interacción Académico-Virtual. 

• Definición conceptual: Desde la perspectiva de una institución educativa 

el proceso de seguimiento y acompañamiento es necesario para que se 

aprecie la aplicación correcta de la gestión educativa, sobre todo se 

convierte en un pilar, tratándose de sostener la calidad educativa en los 

entornos virtuales. (MINEDU 2021, p. 61)  

• Definición operacional: Para la investigación permitirá mostrar el 

progreso que tienen los estudiantes cuando tienen un mejor acceso a su 

material de estudio y siendo apoyados con instrucciones y conceptos 

básicos que pueden ser complementados posteriormente. 

• Indicadores y Escala de medición: 

o Índice de consultas realizadas por sesión (PCRS) 

𝐍𝐂𝐑𝐒 =  
∑ (NC)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝐸𝑅
∗ 100 

NC = Número de consultas. 
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NER = Número de estudiantes registrados. 

o Índice de trabajos entregados en el tiempo estipulado (PTETE) 

𝐏𝐓𝐄𝐓𝐄 =  
∑ (TRDSC)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝐸𝑅𝑃𝑆 
∗ 100 

TRDSC= Trabajos recibidos durante la sesión de clase. 

NERPS = Número de estudiantes registrado por salón 

 

o Índice de estudiantes que están satisfechos con el uso del 

Chatbot. (PESUC) 

𝐏𝐄𝐒𝐔𝐂 =  
∑ (NES)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝐸𝐸
∗ 100 

NES = Número de estudiantes satisfechos. 

NEE = Número de estudiantes encuestados. 

 

o Índice de tareas entregadas (PTE) 

𝐏𝐓𝐄 =  
∑ (NTE)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝐸𝑅 
∗ 100 

NTE= Número de tareas entregadas. 

NER = Número de estudiantes registrados. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: 

Estudiantes del 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 

Túpac Amaru II - Florencia de Mora- (135 estudiantes). 

3.3.2. Muestra: 

Estudiantes del 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 

 Túpac Amaru II - Florencia de Mora- (135 estudiantes). 

Se consideró la totalidad de los estudiantes del quinto año, ya que son 

todos ellos los que dentro de sus experiencias curriculares llevan el 

área de arte y cultura, la que es un criterio de selección para esta 

investigación. 
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3.3.3. Muestreo: 

No probabilístico por conveniencia. 

3.3.4. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis está representada por un estudiante de la I. E. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Instrumentos 

Para toda investigación es de suma importancia el recolectar la data necesaria. Los 

instrumentos sirven para plasmar las condiciones de la recolección de datos, siendo 

estos obtenidos a través de los sentidos directa o indirectamente. Comprendiendo 

un grupo de procesos para la obtención de datos que ayudan a responder las 

preguntas planteadas por el investigador (Mendoza y Avila 2020). 

3.4.1. Indicador: Índice de consultas por sesión. 

o Técnica: Observación. 

o Instrumento: Ficha de registro. 

3.4.2. Indicador: Índice de actividades entregadas en el tiempo establecido. 

o Técnica: Observación. 

o Instrumento: Ficha de registro. 

3.4.3. Indicador: Índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su 

material de estudio. 

o Técnica: Encuesta. 

o Instrumento: Encuesta de satisfacción. 

3.4.4. Indicador: Índice de evidencias de aprendizaje entregados 

o Técnica: Observación. 

o Instrumento: Ficha de registro. 

 

3.5. Procedimientos 
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Inicialmente se realizó un contacto con algunos docentes de la institución 

para conocer su opinión en cuanto al acceso de la información durante el 

proceso de “aprendo en casa” y con respecto al tipo de consultas realizadas 

por los estudiantes. 

Se continuó con la selección de un curso, cuyo docente cuente con todas 

las secciones de un mismo grado, del cual fue el curso de arte y cultura para 

todas las secciones de quinto año. 

Para mantener la identidad de los estudiantes en lo confidencial, sólo se 

consideró asignarles un número y usar la información de sus actividades 

entregadas al docente. 

 

Para el desarrollo del chatbot se siguió la metodología SCRUM, trabajando 

bajo iteraciones para llevar a cabo el desarrollo de manera ágil 

considerando que el proyecto debía desarrollarse en un periodo de tiempo 

corto. Para la puesta en producción se realizaron consultas con el docente 

y estudiantes, con la finalidad de modificar y facilitar su entendimiento y 

usabilidad.  

Tras la obtención de datos del pretest con ayuda del docente y la aplicación 

de la encuesta de satisfacción, para al momento de cerrar el periodo de 

aplicación obtener los datos del postest, y realizar los procedimientos 

estadísticos tanto descriptivos e inferencial para su posterior contrastación 

con las hipótesis planteadas. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Teniendo en cuenta los datos a recopilar, partiendo de la estadística 

inferencial, contando con una muestra no probabilística por conveniencia 

superior a las 30 unidades de medida, tras el análisis de la distribución que 

mostró una distribución no normal en todos los indicadores, por lo que para 

esta investigación se trabajó con la prueba estadística Wilcoxon. 

Para aplicar la estadística descriptiva y su interpretación se utilizará el 

software SPSS en su versión 25, el cual proveerá de los gráficos, figuras y 

mediciones estadísticas adecuadas a la situación requerida.  
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Tabla 1: Tabla de decisión índice de consultas por sesión. 

Indicador Índice de consultas por sesión. (ICPS) 

H1: El Chatbot incrementa significativamente el índice de consultas por sesión al material de 

estudios de los estudiantes. 

H0: El Chatbot disminuye significativamente el índice de consultas por sesión al material de 

estudios de los estudiantes. 

Dónde: 

ICPSd = Índice de consultas por sesión después del chatbot. 

ICPSa = Índice de consultas por sesión antes del chatbot. 

Hipótesis nula H0: El Chatbot disminuye el índice de consultas por sesión realizadas del material 

de estudios de los estudiantes. 

𝐻0: ICPSd − ICPS𝑎 < 0 

Hipótesis alternativa Ha: El Chatbot incrementa significativamente el índice de consultas por 

sesión realizadas del material de estudios de los estudiantes. 

𝐻𝑎: ICPSd − ICPS𝑎 ≥ 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Tabla de decisión índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido. 

Indicador Índice de actividades entregadas en el tiempo establecido. (IAETE) 

H1: El Chatbot incrementa significativamente el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido.  

H0: El Chatbot disminuye el índice de actividades entregadas en el tiempo establecido 

Dónde: 

IAETEd = Índice actividades entregadas en el tiempo establecido después del chatbot. 

IAETEa = Índice actividades entregadas en el tiempo establecido antes del chatbot. 

Hipótesis nula H0: El Chatbot disminuye el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido. 

𝐻0: IAETEd − IAETE𝑎 = 0 

Hipótesis alternativa Ha: El Chatbot incrementa significativamente el índice de actividades 

entregadas en el tiempo establecido. 

𝐻𝑎: IAETEd − IAETE𝑎 ≥ 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Tabla de decisión índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su 

material de estudio. 

Indicador Índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de estudio. 

(IESAME) 

H1: El Chatbot incrementa significativamente la satisfacción de los estudiantes al acceder a su 

material de estudios. 

H0: El Chatbot disminuye la satisfacción de los estudiantes al acceder a su material de estudios. 

Dónde: 

IESAMEd = Índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de estudio después del 

chatbot. 

IESAMEa = Índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de estudio antes del 

chatbot. 

Hipótesis nula H0: El Chatbot disminuye la satisfacción de los estudiantes al momento de 

acceder a su material de estudios. 

𝐻0: IESAMEd − IESAME𝑎 = 0 

Hipótesis alternativa Ha: El Chatbot incrementa significativamente la satisfacción de los 

estudiantes al momento de acceder a su material de estudios. 

𝐻𝑎: IESAMEd − IESAME𝑎 > 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Tabla de decisión Índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

Indicador Índice de evidencias de aprendizaje entregados. (IEAE) 

H1: El Chatbot incrementa el índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

H0: El Chatbot disminuye el índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

Dónde: 

IEAEd = Índice de evidencias de aprendizaje entregados después del chatbot. 

IEAEa = Índice de evidencias de aprendizaje entregados antes del chatbot. 

Hipótesis nula H0: El Chatbot disminuye el índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

𝐻0: IEAEd − IEAE𝑎 = 0 

Hipótesis alternativa Ha: El Chatbot incrementa el índice de evidencias de aprendizaje 

entregados. 

𝐻𝑎 : IEAEd − IEAE𝑎 > 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Aspectos éticos 

Para la investigación presentada se aclara que es de autoría propia, y dando 

atribución correspondiente a los autores de los cuales se consultó su material de 

investigación, libros, artículos científicos, revistas y publicaciones. Según lo 

mencionado, se pone a disposición la integridad de la investigación y de los valores 

del autor a ser juzgados si se considera propicio. 

El producto resultante de la investigación busca mejorar la interacción Académico-

Virtual de los estudiantes, con el compromiso de entregar una herramienta funcional 

y de utilidad. 

Así mismo se seguirán los lineamientos establecidos en la RVI N°021-2021-VI-

UCV, del código de ética de las investigaciones realizadas en la Universidad César 

Vallejo.  
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo: Indicador índice de consultas por sesión. 

Tabla 5: Medidas estadísticas del Índice de consultas realizadas por sesión. 

 N Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación Estándar 

índice de consultas _Pretest 135 0 8 3,94 1,563 

índice de consultas _Postest 135 4 15 9,70 2,236 

N válido (por lista) 135     

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la Tabla 5 se muestran las medidas estadísticas del Índice de consultas 

realizadas por sesión con media de 3,94 para el pretest y 9,70 para el postest, 

mostrando una mejoría en cuanto al índice de consultas realizadas a su material de 

estudios. Aseverando que hubo mejora con respecto a la cantidad de consultas tras 

el uso del chatbot en un 146% en la media con respecto al inicio. 

Notando que en una etapa inicial las consultas llegaban en algunos casos a un 

valor de 0 y un máximo de 8, para la parte final contar un mínimo de 4 consultas y 

un máximo de 15; mostrando una considerable mejoría. Con respecto a la 

desviación estándar primero se tuvo +-1,563 (396.71 de la media en %) el pretest 

y finalmente +-2,236 (0.23 de la media en %) en el postest.  
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Figura 2: Media de Índice de consultas realizadas por sesión en Pretest y Postest. 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Se puede apreciar en la figura presentada, la diferencia en la media de consultas 

realizadas del pretest al postest tras el uso del chatbot, donde se puede evidenciar 

un incremento de 5.76 (146%). 

Tabla 6: Prueba de rango de Wilcoxon en las medias relacionadas al índice de 
consultas realizadas. 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Índice de consultas_Postest - Índice de 

consultas_Pretest 

Rangos 

negativos 

1a 3,50 3,50 

Rangos 

positivos 

132b 67,48 8907,50 

Empates 2c   

Total 135   

a. Índice de consultas_Postest < Índice de consultas_Pretest 

b. Índice de consultas_Postest > Índice de consultas_Pretest 

c. Índice de consultas_Postest = Índice de consultas_Pretest 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos de la prueba de rangos, en la 

cual se puede observar que los 132 pares de datos se registran rangos positivos y 

1 par negativo en el cual no mostró mejora. Interpretándose que el chatbot mejoró 

significativamente el índice de consultas realizadas. 
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Tabla 7: Prueba de Wilcoxon aplicado al índice de consultas realizadas. 

 

Índice de consultas_Postest - Índice de 

consultas_Pretest 

Z -10,015b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 7 se muestra los resultados de la prueba Wilcoxon donde el valor de 

significancia obtenido p=0,000 es menor al 0,050; por lo cual se puede afirmar 

existe evidencia estadística que permita rechazar la hipótesis nula, es decir el índice 

de consultas realizadas mejoró significativamente con el uso del chatbot. 

 

Análisis descriptivo: Indicador índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido. 

Tabla 8: Medidas estadísticas del Índice de actividades entregadas en el tiempo 
establecido. 

 N Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación Estándar 

actividades entregadas _Pretest 135 0 4 1,96 ,973 

actividades entregadas _Postest 135 0 4 2,13 ,942 

N válido (por lista) 135     

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 8 se muestran los cálculos estadísticos del índice de actividades 

entregadas en el tiempo establecido en pretest con media de 1,96 y en postest 

media de 2,13. Notando una mejoría del 8% con respecto a la etapa inicial, 

confirmando que el chatbot genera un incremento aceptable con respecto a las 

actividades entregadas. 

Percibiendo en la etapa inicial que las actividades entregadas llegaban a un valor 

mínimo de 0 y un máximo de 4, manteniendo el mismo índice ya que es una 

presentación por actividad o clase. Con respecto a la desviación estándar primero 

se tuvo +-0,973 (49,64 de la media en %) el pretest y finalmente +-0, 942 (44,22 de 

la media en %) en el postest. 
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Figura 3: Media de Índice de actividades entregadas en el tiempo establecido 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Se puede apreciar en la figura presentada, la diferencia en la media de actividades 

entregadas del pretest al postest tras el uso del chatbot, donde se puede evidenciar 

un incremento de 0,17 (8%). 

 

Tabla 9: Prueba de rango de Wilcoxon en las medias relacionadas al índice de 
actividades entregadas. 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

actividades entregadas_Postest - actividades 

entregadas_Pretest 

Rangos 

negativos 

46a 50,00 2300,00 

Rangos 

positivos 

58b 54,48 3160,00 

Empates 31c   

Total 135   

a. Actividades entregadas_Postest < Actividades entregadas_Pretest 

b. Actividades entregadas_Postest > Actividades entregadas_Pretest 

c. Actividades entregadas_Postest = Actividades entregadas_Pretest 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
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En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos de la prueba de rangos, en la 

cual se puede observar que los 58 pares de datos se registran rangos positivos y 

46 pares negativos en el cual no mostró mejora. Interpretándose que el chatbot 

mejoró significativamente el índice de actividades entregadas. 

Tabla 10: Prueba de Wilcoxon aplicado al índice de actividades entregadas. 

 

Actividades entregadas_Postest - Actividades 

entregadas_Pretest 

Z -1,457b 

Sig. asintótica(bilateral) ,145 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 10 se muestra los resultados de la prueba Wilcoxon donde el valor de 

significancia obtenido p=0,145 es mayor al 0,050; por lo cual se puede afirmar 

existe evidencia estadística que permita aceptar la hipótesis nula, es decir el índice 

de actividades entregadas no mejoró significativamente con el uso del chatbot. 

 

Análisis descriptivo: Indicador índice de estudiantes satisfechos con el 

acceso a su material de estudio. 

Tabla 11: Medidas estadísticas del Índice de estudiantes que están conforme con 
el acceso a su material de estudio. 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Estudiantes satisfechos_Pretest 135 12 20 15,93 1,591 

Estudiantes satisfechos_Postest 135 4 12 8,21 1,557 

N válido (por lista) 135     

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 11 se muestra las medidas estadísticas del Índice de estudiantes que 

están conforme con el acceso a su material de estudio con media de 16,93 para el 

pretest y 8,21 para el postest, mostrando una mejoría en cuanto al índice de 

estudiantes que están conforme con el acceso a su material de estudio. Aseverando 

que hubo mejora con respecto a la cantidad de estudiantes que están conforme con 

el acceso a su material de estudio tras el uso del chatbot en un 54,74% en la medía 

con respecto al inicio. 
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Pudiendo notar que en una etapa inicial la satisfacción llegaba a un valor mínimo 

de 12 y un máximo de 20, donde un valor alto representa un nivel mayor de 

insatisfacción y un valor bajo muestra un nivel superior de satisfacción; para la 

etapa final 4 como valor mínimo y 12 como máximo. Con respecto a la desviación 

estándar primero se tuvo +-1,591 (9,4 de la media en %) el pretest y finalmente +-

1,557 (18,96 de la media en %) en el postest. 

Figura 4: Media de índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material 
de estudio. 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Se puede apreciar en la figura presentada, la diferencia en la media de estudiantes 

satisfechos con el acceso a su material de estudio del pretest al postest tras el uso 

del chatbot, donde se puede evidenciar un incremento de 7,72 (48,46%). 
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Tabla 12: Prueba de rango de Wilcoxon en las medias relacionadas al índice de 
estudiantes satisfechos con el acceso a su material de estudio. 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Estudiantes satisfechos_Postest 

- 

Estudiantes satisfechos_Pretest 

Rangos negativos 135a 68,00 9180,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 0c   

Total 135   

a. Estudiantes satisfechos_Postest < Estudiantes satisfechos_Pretest 

b. Estudiantes satisfechos_Postest > Estudiantes satisfechos_Pretest 

c. Estudiantes satisfechos_Postest = Estudiantes satisfechos_Pretest 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

 

En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos de la prueba de rangos, en la 

cual se puede observar que los 0 pares de datos se registran rangos positivos y 

135 pares negativos, considerando que números bajos significan satisfacción y 

números altos insatisfacción. Interpretándose que el chatbot mejoró 

significativamente la satisfacción de los estudiantes al acceder a su material de 

estudio. 

Tabla 13: Prueba de Wilcoxon aplicado al índice de estudiantes satisfechos con el 
acceso a su material de estudio. 

 Estudiantes satisfechos_Postest - Estudiantes satisfechos_Pretest 

Z -10,104b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 13 se muestra los resultados de la prueba Wilcoxon donde el valor de 

significancia obtenido p=0,000 es menor al 0,050; por lo cual se puede afirmar 

existe evidencia estadística que permita rechazar la hipótesis nula, es decir el índice 

de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de estudio mejoró 

significativamente con el uso del chatbot. 
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Análisis descriptivo: Indicador Índice de evidencias de aprendizaje 

entregados. 

Tabla 14: Medidas estadísticas del Índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Evidencias de aprendizaje entregados 

_Pretest 

135 7 20 12,62 2,731 

Evidencias de aprendizaje entregados 

_Postest 

135 11 19 14,67 1,648 

N válido (por lista) 135     

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 14 se muestran las medidas estadísticas del índice de evidencias de 

aprendizaje entregados con media de 12,62 para el pretest y 14,67 para el postest, 

mostrando una mejoría en cuanto al índice de evidencias de aprendizaje 

entregados. Confirmando que hubo mejora con respecto a la cantidad evidencias 

de aprendizaje entregados tras el uso del chatbot en un 16,24% en la medía con 

respecto al inicio. 

Pudiendo notar que en una etapa inicial las evidencias de aprendizaje llegaban en 

algunos casos a un valor de 7 y un máximo de 20, para la parte final contar un 

mínimo de 11 evidencias de aprendizaje y un máximo de 19; mostrando una 

considerable mejoría. Con respecto a la desviación estándar primero se tuvo +-

2,731 (21,64 de la media en %) el pretest y finalmente +-1,648 (11,23 de la media 

en %) en el postest. 
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Figura 5: Media de Índice de evidencias de aprendizaje entregados en Pretest y 
Postest. 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Se puede apreciar en la figura presentada, la diferencia en la media de consultas 

realizadas del pretest al postest tras el uso del chatbot, donde se puede evidenciar 

un incremento de 2.05 (16,24%). 

  



 

35 
 

Tabla 15: Prueba de rango de Wilcoxon en las medias relacionadas al índice de 
evidencias de aprendizaje entregados. 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Evidencias de aprendizaje entregados _Postest 

- Evidencias de aprendizaje entregados _Pretest 

Rangos 

negativos 

32a 45,36 1451,50 

Rangos positivos 94b 69,68 6549,50 

Empates 9c   

Total 135   

a Evidencias de aprendizaje entregados _Postest < Evidencias de aprendizaje entregados 

_Pretest 

b. Evidencias de aprendizaje entregados _Postest > Evidencias de aprendizaje entregados 

_Pretest 

c. Evidencias de aprendizaje entregados _Postest = Evidencias de aprendizaje entregados 

_Pretest 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 15 se muestran los resultados obtenidos de la prueba de rangos, en la 

cual se puede observar que los 94 pares de datos se registran rangos positivos y 

32 pares negativos en el cual no mostró mejora. Interpretándose que el chatbot 

mejoró significativamente el índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

Tabla 16: Prueba de Wilcoxon aplicado al índice de evidencias de aprendizaje 
entregados. 

 

Evidencias de aprendizaje entregados _Postest - 

Evidencias de aprendizaje entregados _Pretest 

Z -6,233b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

En la tabla 10 se muestra los resultados de la prueba Wilcoxon donde el valor de 

significancia obtenido p=0,000 es menor al 0,050; por lo cual se puede afirmar 

existe evidencia estadística que permita rechazar la hipótesis nula, es decir el índice 

de evidencias de aprendizaje entregados mejoró significativamente con el uso del 

chatbot. 

  



 

36 
 

Análisis inferencial 

Tabla 17: Prueba de normalidad aplicado a las puntuaciones de los indicadores en 
Pretest y Postest. 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Consultas realizadas _Pretest ,130 135 ,000 

Consultas realizadas _Postest ,157 135 ,000 

Actividades entregadas _Pretest ,203 135 ,000 

Actividades entregadas _Postest ,190 135 ,000 

Estudiantes satisfechos _Pretest ,150 135 ,000 

Estudiantes satisfechos _Postest ,149 135 ,000 

Evidencias de aprendizaje entregados _Pretest ,091 135 ,008 

Evidencias de aprendizaje entregados _Postest ,153 135 ,000 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Para el nivel de significancia en el pretest y en postest no se muestra un 

comportamiento normal, ya que el valor de significancia es menor que 0,050. Por 

lo tanto, se trabajará con la prueba estadística Wilcoxon para demostrar la hipótesis 

planteada. 
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Análisis inferencial: Indicador índice de consultas por sesión. 
 

Para determinar si los resultados obtenidos son dispares, tras la implementación 

del chatbot y su influencia sobre el índice de consultas por sesión. Debido a que 

distribución de los datos no tuvo normalidad, resultando en un valor Z=-10,015 (ver 

Tabla 7) y grado de significancia de 0,000 < a Alfa de 0.050, por lo que se procede 

a aceptar la hipótesis alternativa (ver Tabla 1). 

Figura 6: Contrastación de hipótesis indicador índice de consultas por sesión. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla de decisión índice de consultas por sesión. 

Indicador Índice de consultas por sesión. (ICPS) 

H1: El Chatbot incrementa significativamente el índice de consultas por sesión al material de 

estudios de los estudiantes. 

H0: El Chatbot disminuye significativamente el índice de consultas por sesión al material de 

estudios de los estudiantes. 

Dónde: 

ICPSd = Índice de consultas por sesión después del chatbot. 

ICPSa = Índice de consultas por sesión antes del chatbot. 

Hipótesis nula H0: El Chatbot disminuye el índice de consultas por sesión realizadas del material 

de estudios de los estudiantes. 

𝐻0: ICPSd − ICPS𝑎 < 0 

Hipótesis alternativa Ha: El Chatbot incrementa significativamente el índice de consultas por 

sesión realizadas del material de estudios de los estudiantes. 

𝐻𝑎: ICPSd − ICPS𝑎 ≥ 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Z=-10,015 
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Análisis inferencial: Indicador índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido. 

 

Para determinar si los resultados obtenidos son dispares, tras la implementación 

del chatbot y su influencia sobre el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido. Debido a que distribución de los datos no tuvo normalidad, resultando 

en un valor Z=-1,457 (ver Tabla 10) y grado de significancia de 0,145 > a Alfa de 

0.050, por lo que se procede a aceptar la hipótesis nula (ver Tabla 2). 

Figura 7: Contrastación de hipótesis indicador índice de actividades entregadas en 
el tiempo establecido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla de decisión índice de actividades entregadas en el tiempo establecido. 

Indicador Índice de actividades entregadas en el tiempo establecido. (IAETE) 

H1: El Chatbot incrementa significativamente el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido.  

H0: El Chatbot disminuye el índice de actividades entregadas en el tiempo establecido 

Dónde: 

IAETEd = Índice actividades entregadas en el tiempo establecido después del chatbot. 

IAETEa = Índice actividades entregadas en el tiempo establecido antes del chatbot. 

Hipótesis nula H0: El Chatbot disminuye el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido. 

𝐻0: IAETEd − IAETE𝑎 = 0 

Hipótesis alternativa Ha: El Chatbot incrementa significativamente el índice de actividades 

entregadas en el tiempo establecido. 

𝐻𝑎: IAETEd − IAETE𝑎 ≥ 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Z=-1,457 
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Análisis inferencial: Indicador índice de estudiantes satisfechos con el 

acceso a su material de estudio. 

 
Para determinar si los resultados obtenidos son dispares, tras la implementación 

del chatbot y su influencia sobre el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido. Debido a que distribución de los datos no tuvo normalidad, resultando 

en un valor Z=-10,104 (ver Tabla 13) y grado de significancia de 0,000 < a Alfa de 

0.050, por lo que se procede a aceptar la hipótesis alterna (ver Tabla 3). 

Figura 8: Contrastación de hipótesis indicador índice de estudiantes satisfechos con 
el acceso a su material de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla de decisión índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de 

estudio. 

Indicador Índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de estudio. 

(IESAME) 

H1: El Chatbot incrementa significativamente la satisfacción de los estudiantes al acceder a su 

material de estudios. 

H0: El Chatbot disminuye la satisfacción de los estudiantes al acceder a su material de estudios. 

Dónde: 

IESAMEd = Índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de estudio después del 

chatbot. 

IESAMEa = Índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de estudio antes del 

chatbot. 

Hipótesis nula H0: El Chatbot disminuye la satisfacción de los estudiantes al momento de 

acceder a su material de estudios. 

𝐻0: IESAMEd − IESAME𝑎 = 0 

Hipótesis alternativa Ha: El Chatbot incrementa significativamente la satisfacción de los 

estudiantes al momento de acceder a su material de estudios. 

𝐻𝑎: IESAMEd − IESAME𝑎 > 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Z=-10,104 
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Análisis inferencial: Indicador índice de evidencias de aprendizaje 

entregados. 

 
Para determinar si los resultados obtenidos son dispares, tras la implementación 

del chatbot y su influencia sobre el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido. Debido a que distribución de los datos no tuvo normalidad, resultando 

en un valor Z=-6,233 (ver Tabla 16) y grado de significancia de 0,000 < a Alfa de 

0.050, por lo que se procede a aceptar la hipótesis nula (ver Tabla 4). 

Figura 9: Contrastación de hipótesis indicador índice de evidencias de aprendizaje 
entregados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla de decisión Índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

Indicador Índice de evidencias de aprendizaje entregados. (IEAE) 

H1: El Chatbot incrementa el índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

H0: El Chatbot disminuye el índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

Dónde: 

IEAEd = Índice de evidencias de aprendizaje entregados después del chatbot. 

IEAEa = Índice de evidencias de aprendizaje entregados antes del chatbot. 

Hipótesis nula H0: El Chatbot disminuye el índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

𝐻0: IEAEd − IEAE𝑎 = 0 

Hipótesis alternativa Ha: El Chatbot incrementa el índice de evidencias de aprendizaje 

entregados. 

𝐻𝑎 : IEAEd − IEAE𝑎 > 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Z=-6,233 
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V. DISCUSIÓN 

 

En base a lo expuesto durante el desarrollo de esta investigación se procederá 

a realizar la comparación y verificación de similitud de los antecedentes 

utilizados para discernir entre los resultados encontrados y características 

científicas. 

A continuación, se describe la contrastación con respecto al cuarto objetivo 

específico, el que busca incrementar el índice de evidencias de aprendizaje 

entregados, para lo cual se analizó la investigación de Cano, Andrés y Meneses 

(2021) donde tras implementar un chatbot para pulir los logros en puntuación de 

los estudiantes, donde tras el proceso de implementación se encontró que el en 

el grupo experimental hubo una media de 22,90 en el pretest y 32,13 para el 

postest dando un incremento de 40,31%, concluyendo que la intervención 

didáctica con chatbot para la práctica de la puntuación en español ha mejorado 

sustancialmente los resultados obtenidos en la prueba final; Comparando 

resultados de esta investigación con la presentada en este documento se tuvo 

como media 12,62 en el pretest y 14,67 dando una diferencia de 16,24% en el 

postest demostrando que al estar expuesto a un estímulo adicional y que genera 

interés en ellos y mejora su desempeño en cuanto a resultados finales de 

evaluación. 

 

Tomando como base el primer objetivo de esta investigación, donde el tema es 

Incrementar el índice de consultas por sesión realizadas al material de estudios, 

se realizó la comparativa con la investigación de Múnera Torres et al. (2022) en 

la cual buscó medir el impacto que genera el uso de un asistente virtual en la 

mejora del proceso de comunicación durante su educación superior, obteniendo 

como resultados que las consultas realizadas en lo académico fueron de 17% 

igual que las consultas administrativas, sobre bienestar un 14%, técnicas un 

10%, movilidad académica 8%, sobre investigación 6%, y otro tipo de consultas 

un 28%; De la incertidumbre y dudas de los estudiantes sobre los temas 

mencionados se notó que fue de 30% y al finalizar se redujo a 8%; reduciendo 

la incertidumbre e incrementa las consultas realizadas, ya que los estudiantes 
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no interactúan directamente con una persona, sino un agente conversacional 

virtual. 

Nuevamente abordando el objetivo número uno, la investigación de Artiles 

Rodríguez et al. (2021) buscó demostrar cómo un agente conversacional 

posibilita al estudiante mejorar sus trabajos, tras un periodo de seis meses de 

toma de datos, se obtuvo que los estudiantes realizaban consultas cada vez con 

más frecuencia, sobre diversos temas llegando a obtener 3025 consultas en 

total, notando que estas son superiores en cantidad a las que se realizaría 

normalmente hacia un personal que pueda despejar sus dudas. Y de las 

encuestas aplicadas, interpretando la pregunta de que, si los usuarios utilizarían 

con frecuencia la herramienta, muestra una significancia de 0.015 estando 

debajo de la normalidad. 

 

Continuando con las comparativas, en la investigación de Das et al. (2022) 

donde con la implementación de un chatbot para el aprendizaje y traducción de 

nuevos idiomas, centrándose como idioma original el Bengalí, del cual no se 

encontraron repositorios ricos en traducción, por lo cual se accedió a diversas 

fuentes y cubrir el máximo posible las traducciones automáticas, de lo cual la 

efectividad de las consultas realizadas en primera instancia fue de 88.23% y 

posteriormente se llegó a 97%, notando que tras realizarse más consultas es 

capaz de enriquecer su funcionamiento y entregar mejores respuestas. 

 

Con respecto a la presente investigación se obtuvo en pretest una media de 

3,94 y para el postest 9,70; es decir un incremento de 146%, en ambas 

investigaciones se nota que las consultas incrementan cuando no hay una 

interacción directa con una persona, lo que puede ser dado por diversos 

factores, pero al tratarse de un agente conversacional se pierde esta vergüenza 

o timidez. 

 

Contrastando el tercer objetivo específico que es incrementar la satisfacción de 

los estudiantes en el acceso a su material de estudio se analizó la investigación 

de Pérez-Marín y Tamayo-Moreno (2020) que analizó el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de un agente conversacional, de lo cual de la muestra 
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poblacional de 72 niños, mostraron incremento en la satisfacción ya que todos 

ellos se tuvieron interacción con el agente conversacional disfrutaron del 

contacto con el agente, entonces siendo así una satisfacción final del 100% de 

los encuestados. 

 

También relacionado al tercer objetivo específico la investigación de Espinosa 

Rodríguez et al. (2018) que se basó en desarrollar una herramienta 

conversacional para diagnosticar el trastorno de déficit de atención, para 

estudiantes de superior, comprendidos entre las edades de 17 años, hasta los 

36, obteniendo que tras el uso del chatbot demostraron algún síntoma de déficit 

de atención, generando aceptación y uso continuo del bot, para seguir 

recibiendo los diagnósticos tras tomar acciones para afrontar dicho trastorno, 

incrementando su satisfacción. 

 

Comparando estos resultados con esta investigación se puede demostrar que, 

en base a las medias obtenidas, hubo una mejoría del 54,74% con respecto a 

la etapa inicial de la investigación con respecto a la satisfacción de los 

estudiantes al acceder a su material, confirmando que al exponer a los 

estudiantes a un agente conversacional o chatbot incrementa su satisfacción en 

varios aspectos de lo educativo, ya que pueden realizar consultas de manera 

libre y en cualquier momento. 

 

En el caso de la investigación realizada por Kumar (2021) que aplicó un chatbot 

para el desarrollo de estrategias educativas, de lo cual obtuvo como resultado 

en el grupo experimental de 42,50 y del grupo control 39,93 indicando que existe 

una diferencia en cuanto al rendimiento de aprendizaje; Lo cual se relaciona con 

el cuarto objetivo que busca incrementar el índice de evidencias de aprendizaje, 

los cuales son evaluados a través de logros que muestra el estudiante al finalizar 

una unidad académica, y se evalúan dichos progresos, donde en esta 

investigación se obtuvo media en pretest de 12,62 y en postest 14,67, 

demostrando de igual manera que existe mejora en cuanto al rendimiento. 

Como otro resultado obtenido por este investigador, la creencia motivacional de 

los estudiantes dio como media 4,228 en el grupo experimental y 4,200 para el 
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grupo control, de lo cual no se encuentra un incremento significativo, 

desembocando en que los estudiantes no necesariamente participan más en 

clase tras el uso del chatbot, lo cual se asemeja a la presente investigación ya 

que en el segundo objetivo de obtuvo un resultado similar, obteniendo que los 

estudiantes no incrementaron el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido, habiendo obtenido como media en pretest 1,96 y en postest 2,13 

interpretando que tras estar expuestos al chatbot los estudiantes no 

incrementan sus actividades entregadas y que el chatbot no influye 

significativamente en cuanto a sus quehaceres por entregar. 

 

De la investigación de Vásquez (2021) tras aplicar su chatbot para educar sobre 

el sistema bucal, aplicado a 30 usuarios, obtuvo como media 11,011 para el 

pretest y 15,085 en el postest, mostrando una mejoría de 36,99% en sus 

conocimientos, demostrando que tras estar expuestos a un agente 

conversacional, hay posibilidad de mejor abstracción de los conocimientos 

impartidos; esto se puede relacionar con el cuarto objetivo que tiene como 

finalidad incrementar el índice de evidencias de aprendizaje, que se evalúa a 

través de logros desarrollados por el estudiante, los cuales se vieron favorecidos 

en cierta forma tras el uso e interacción del chatbot. De esta misma investigación 

se toma los resultados que obtuvo sobre motivación de los usuarios, de lo cual 

se resaltaron si los usuarios estaban más interesados de aprender directamente 

de un médico especialista, experiencia de otros pacientes, libros referentes al 

tema, entre otros; y cuán motivados se sentían de aprender desde un chatbot. 

De lo cual mostraron una preferencia de consultar con un agente conversacional 

teniendo medias de 3,30 para la primera pregunta y 3,94 para la segunda, 

mostrando una diferencia del 19,39%. Relacionándose con el tercer objetivo que 

busca incrementar la satisfacción de los estudiantes al acceso de su material, 

mostrando mejoría en cuanto a cómo lo realizaban de manera previa. 

 

De lo investigado por Bonales Daimiel y Martínez Estrella (2021) demostraron 

que durante la pandemia el uso de los chatbots y asistentes virtuales incrementó 

exponencialmente, de su muestra de 100 usuarios, el 92,3% mostraron 

favoritismo por el uso de chatbots para informarse sobre el covid19 y su 
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usabilidad mostró sus picos más altos en los primeros meses del año, tras el 

confinamiento en los hogares, y al final de ese mismo año. Resaltando ello con 

el contenido de esta investigación la necesidad de proponer nuevas alternativas 

de comunicación con las personas, que muchas veces no realizan consultas por 

diversos motivos, generando incertidumbre y desconocimiento sobre algo 

relevante, lo que se aprecia en esta investigación con el grado de satisfacción 

que mostraron los estudiantes con el uso del chatbot y el acceso a su material. 

 

En cuanto a la investigación de Díaz, González y Vásquez (2019) analizaron 

como los chatbots funcionan como gestores para mejorar el conocimiento, tras 

aplicar su solución y distribuir una encuesta, llegaron a los siguientes resultados; 

un 92% de los encuestados demostraron que el chatbot fue útil para crear 

actividades educativas, un 88% les gustó el entorno que se desarrollaba dentro 

del chatbot, 92% consideraron que el chatbot les ayudó a resolver sus dudas, 

68% mostraron que el uso del chatbot era fácil. De lo cual podemos decir que 

se relaciona con el primer y tercer objetivo específico donde se obtuvo que el 

chatbot incrementó en un 146% el número de consultas realizadas, y en cuanto 

la satisfacción incrementó en un 48% tras el uso del chatbot, pudiendo respaldar 

la investigación antes mencionada, que tras la exposición de un chatbot o 

agente conversacional mejora la interacción de los estudiantes y también su 

interés en su uso, indirectamente afectando el aprendizaje de los temas ya que 

lo pueden revisar en cualquier momento. 

 

De lo conseguido por Arredondo (2020) en su investigación que buscó analizar 

el uso de un chatbot en un curso de investigación académica, curso en el cual 

el docente contaba con una cantidad grande de estudiantes y muchas veces no 

se daba el tiempo para atender a todos ellos, la aplicación del chatbot en el 

curso mostró resultados positivos obteniendo como resultados que 

funcionalmente el chatbot cumplió con su cometido aligerando la carga al 

docente y sirviendo como contribución para el curso; así mismo de los 23 

estudiantes que usaron directamente el chatbot mostraron satisfacción en 

cuanto a la disponibilidad de chatbot y sobre las respuestas que este les 

brindaba, resaltando el factor tiempo de igual manera. De ello se puede rescatar 
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el tema de la satisfacción viéndose relacionado con el tercer objetivo específico 

en el cual en esta investigación demostró mejora tras la implementación del 

chatbot, obteniendo una mejora de 48% con respecto a la etapa inicial. 
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VI. CONCLUSIONES 

Luego de haber implementado el chatbot en el curso de arte y cultura para la 

institución educativa Túpac Amaru II, se concluyó en lo siguiente: 

De manera general la interacción académico-virtual de los estudiantes del área 

de arte y cultura, de la I. E. Túpac Amaru II - Florencia de Mora, mejoro 

considerablemente tras la exposición ante el chatbot o agente conversacional 

durante el tercer bimestre del año escolar, obteniendo que en todos los 

indicadores utilizador para su medición mostraron incremento. 

1. Se logró incrementar el índice de consultas por sesión realizadas al 

material de estudios obteniendo que en la etapa inicial mostraron una 

media de 3,94 y al finalizar incrementó hasta una media de 9,70, 

interpretándose como un incremento del 146% en la cantidad de 

consultas realizadas ya que su acceso era más sencillo y cómodo para 

ellos. 

2. Se logró incrementar el índice de actividades entregadas en el tiempo 

establecido, obteniendo como medias las siguientes cifras: Pretest media 

de 1,96 y postest media de 2,13 notando un pequeño incremento del 8%, 

pero tras el cálculo de la prueba de Wilcoxon el valor de significancia 

obtenido p=0,145 es mayor al 0,050, por lo que se procedió a aceptar la 

hipótesis nula. 

3. Se logró incrementar la satisfacción de los estudiantes en el acceso a su 

material de estudio, el cual se calculó en base a una encuesta medida 

con escala de Likert de 1 al 5, de la cual se obtuvieron los siguientes 

resultados 16,93 en la media del pretest y 8,21 para el postest, donde 

una puntuación más baja muestra mayor satisfacción y por el lado 

contrario una puntuación alta muestra insatisfacción. 

4. Se logró incrementar el índice de evidencias de aprendizaje entregados 

basados en los logros demostrados durante el desarrollo de la unidad, 

obteniendo la siguiente media de 12,62 para el pretest y 14,67 para el 

postest, mostrando mejoría en cuanto a la cobertura de los logros 

evaluados.  
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VII. RECOMENDACIONES 

• A la dirección de la institución, considerar la implementación de un agente 

conversacional que cubra la totalidad de los cursos por grado y por nivel 

(primario y secundario) que beneficiará al acceso de su información y 

también como un medio de comunicación masivo para toda la población 

estudiantil. 

• A los docentes de la institución, considerar la difusión de los productos y 

comunicados por vía WhatsApp ya que es la red que mayor alcance tiene 

dentro de la población estudiantil, igualmente preguntar frecuentemente 

respecto a si han accedido y revisado su material previa clase o sesión. 

• A los usuarios, en este caso los estudiantes, reportar algún mal 

funcionamiento o entrega errónea de la información que solicita, de igual 

manera realizar sugerencias para mejorar el chatbot, ya que es la misma 

comunidad estudiantil la que le dará y uso y se verá beneficiada. 

• A la comunidad divulgadora de herramientas de software, continuar con 

el desarrollo de APIs que permiten que este tipo de proyectos se puedan 

llevar a cabo y seguir mejorando entre las personas aficionadas a este 

mundo del desarrollo y profesionales que se dedican a lo mismo de forma 

más seria. 

• A la comunidad científica continuar con la difusión de investigaciones 

relacionadas al mundo tecnológico, también haciendo hincapié en sus 

aplicaciones en las diversas ramas esenciales para el desarrollo de una 

sociedad y buscar darle solución a la problemática que aqueja a la 

misma. 
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ANEXOS 

 Anexo 1: Operacionalización de variable independiente. 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Independiente: 

ChatBot 

Los bots son máquinas 

automatizadas de hardware 

o software que se nutren de 

los avances de las 

tecnologías de Inteligencia 

Artificial (IA). Los recientes 

avances en los algoritmos 

de aprendizaje automático, 

como el Deep Learning, han 

mejorado el rendimiento de 

tareas de IA como el 

reconocimiento automático 

del habla (ASR), la 

comprensión del lenguaje 

natural (NLU), la síntesis de 

texto a voz (TTS) y el 

reconocimiento de 

imágenes. (Janarthanam 

2017, p. 7) 

El Chatbot 

permitirá la 

medición en 

cuanto a su uso, 

disponibilidad y 

tiempo de 

respuesta, la 

cual facilitará 

información 

necesaria para 

el 

procesamiento 

de datos. 

Tiempo de 

respuesta 

• Tiempo de 

procesamiento 

de mensaje. 

• Tiempo en 

responder a la 

consulta. 

Cronológico 

Usabilidad 

• Facilidad de uso. 

• Facilidad de 

aprendizaje. 

• Accesibilidad. 

De razón 

Disponibilidad 

• Se puede usar 

las 24 horas del 

día. 

• Su puede usar 

los 7 días de la 

semana 

 

  



 

 
 

Anexo 2: Operacionalización de variable dependiente. 

  

  

Variables Definición conceptual 
Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Dependiente: 

Interacción 

Académico-

Virtual 

Definición 

conceptual: Desde la 

perspectiva de una 

institución educativa 

el proceso de 

seguimiento y 

acompañamiento es 

necesario para que 

se aprecie la 

aplicación correcta 

de la gestión 

educativa, sobre todo 

se convierte en un 

pilar, tratándose de 

sostener la calidad 

educativa en los 

entornos virtuales. 

(MINEDU 2021, p. 

61) 

Para la 

investigación 

permitirá mostrar 

el progreso que 

tienen los 

estudiantes 

cuando tienen 

un mejor acceso 

a su material de 

estudio y siendo 

apoyados con 

instrucciones y 

conceptos 

básicos que 

pueden ser 

complementados 

posteriormente. 

• Estudiantes 

• Tareas 

• Trabajos 

• Notas 

• Calificación 

Índice de consultas por 

sesión. (ICPS) 

De razón 

Índice de actividades 

entregadas en el tiempo 

establecido. (IAETE) 

Índice de estudiantes 

satisfechos con el acceso 

a su material de estudio. 

(IESAME) 

Índice de evidencias de 

aprendizaje entregados. 

(IEAE) 



 

 
 

Anexo 3: Cuadro de operacionalización de indicadores. 

 

Objetivos específicos Indicadores Fórmula  

OE1: Incrementar el índice de 

consultas por sesión realizadas al 

material de estudios. 

Índice de consultas por sesión. (ICPS) 

𝐈𝐂𝐏𝐒 =  
∑ (NC)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝐸𝑅
∗ 100 

NC = Número de consultas. 

NER = Número de estudiantes registrados. 

OE2: Incrementar el índice de 

actividades entregadas en el tiempo 

establecido. 

Índice de actividades entregadas en el 

tiempo establecido. (IAETE) 

𝐈𝐀𝐄𝐓𝐄 =  
∑ (TRDSC)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝐸𝑅𝑃𝑆 
∗ 100 

TRDSC= Trabajos recibidos durante la sesión. 

NERPS = Número de estudiantes registrado por 

salón  

OE3: Incrementar la satisfacción de 

los estudiantes en el acceso a su 

material de estudio. 

Índice de estudiantes satisfechos con el 

acceso a su material de estudio. (IESAME) 

𝐈𝐄𝐒𝐀𝐌𝐄 =  
∑ (NES)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝐸𝐸
∗ 100 

NES = Número de estudiantes satisfechos. 

NEE = Número de estudiantes encuestados. 

OE4: Incrementar el índice de 

evidencias de aprendizaje 

entregados. 

Índice de evidencias de aprendizaje 

entregados. (IEAE) 

𝐈𝐄𝐀𝐄 =  
∑ (NEL)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑁𝐸𝑅 
∗ 100 

NEL= Número evidencias logradas. 

NER = Número de estudiantes registrados 



 

 
 

Anexo 4: Ficha de observación índice de consultas por sesión realizadas. 

FICHA DE REGISTRO 

Indicador: Índice de consultas por sesión realizadas 

Objetivo: 
 Incrementar el índice de consultas por sesión realizadas al material 
de estudios 

Autor:  Gil Campoverde Luis Angel 

Curso:  Arte y cultura 

Fecha:   Sección:   

 

Nombre del 

estudiante 

Número de consultas 

Sesión 

1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

3 

Sesión 

“n” 

Consolidado 

A       

B       

C       

D       

E       

…       

n       

TOTAL       

 

  



 

 
 

Anexo 5: Ficha de observación índice de actividades entregadas 

FICHA DE REGISTRO 

Indicador: Índice de actividades entregadas 

Objetivo: 
Incrementar el índice de actividades entregadas en el tiempo 
establecido. 

Autor:  Gil Campoverde Luis Angel 

Curso:  Arte y cultura 

Fecha:   Sección:   

 

Nombre del 

estudiante 

Número de actividades recibidas 

Sesión 

1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

3 

Sesión 

“n” 

Consolidado 

A       

B       

C       

D       

E       

…       

n       

TOTAL       

 

  



 

 
 

Anexo 6: Encuesta de satisfacción al acceso de su material de estudios. 

FICHA DE REGISTRO 

Indicador: 
Índice de estudiantes satisfechos con el acceso a su material de 
estudio. 

Objetivo: 
Incrementar la satisfacción de los estudiantes en el acceso a su 
material de estudio 

Autor: Gil Campoverde Luis Angel 

Curso: Arte y cultura 

Escala de 
Likert: 

De satisfacción 

 

ENCUESTA 

Instrucciones: Leer atentamente las preguntas y cuando esté seguro de su respuesta marcar con una X o 

encerrar en un círculo su respuesta. 

1. _____ ¿Cuán satisfecho se siente con el acceso al material de clase? 

a) Totalmente satisfecho 

b) Satisfecho  

c) Algo satisfecho 

d) Insatisfecho 

e) Totalmente insatisfecho 

2. _____ ¿Cuán satisfecho está con respecto a la velocidad que toma descargar el material de 

clase? 

a) Totalmente satisfecho 

b) Satisfecho  

c) Algo satisfecho 

d) Insatisfecho 

e) Totalmente insatisfecho 

3. _____ ¿Cuán satisfecho se siente ante la disponibilidad del material? 

a) Totalmente satisfecho 

b) Satisfecho  

c) Algo satisfecho 

d) Insatisfecho 

e) Totalmente insatisfecho 

4. _____ ¿Cuán satisfecho se siente ante el uso de la plataforma? 

a) Totalmente satisfecho 

b) Satisfecho  

c) Algo satisfecho 

d) Insatisfecho 

e) Totalmente insatisfecho 



 

 
 

Anexo 7: Ficha de observación índice de evidencias de aprendizaje entregados 

FICHA DE REGISTRO 

Indicador: Índice de evidencias de aprendizaje entregados 

Objetivo: Incrementar el índice de evidencias de aprendizaje entregados. 

Autor:  Gil Campoverde Luis Angel 

Curso:  Arte y cultura 

Fecha:   Sección:   

 

Nombre del 

estudiante 

Número de Evidencias Logradas 

Sesión 

1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

3 

Sesión 

“n” 

Consolidado 

A       

B       

C       

D       

E       

…       

n       

TOTAL       

 

  



 

 
 

Anexo 8: Carta de presentación escuela de posgrado Trujillo 

 

  



 

 
 

Anexo 9: Carta de aceptación para aplicación de tesis 

 

  



 

 
 

Anexo 10: Desarrollo de la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

1. Levantamiento de requerimientos. 

Para empezar con el levantamiento de los requerimientos, se estableció los roles 

de los miembros del equipo: 

Roles Descripción Encargado 

Product Owner Directora I. E. María Soledad Bocanegra 

Rodríguez 

Scrum Master Director del proyecto Luis Angel Gil Campoverde 

Development 

Team 

Desarrollo Luis Angel Gil Campoverde 

 

Para el levantamiento de requerimientos se efectuaron entrevistas, establecer los 

requerimientos, visualizar los procesos que se efectúan y la interacción que se hace 

con cada uno de los estudiantes. La entrevista con los docentes permitió obtener 

una mejor perspectiva del sistema de trabajo que se realiza y sus procesos. 

  



 

 
 

2. Generación de historias de usuario. 

Las historias de usuario definen las funcionalidades del sistema y son elaboradas 

de manera colaborativa entre el dueño del producto y el equipo de desarrollo. Las 

historias de usuario deben redactarse de manera clara para todo el equipo 

incluyendo el dueño del producto. Al conjunto de todas las historias de usuario se 

lo conoce como el product backlog. 

Se presentan los siguientes campos: 

ID: Identificador de la historia de usuario. 

Rol: Tipo de usuario o función que tiene la persona. 

Característica /Funcionalidad: Descripción de la historia de usuario, acción que 

el usuario va a realizar. 

Razón/Resultado: Describe el resultado obtenido al realizar una acción. 

N. de Escenario: Identifica el número de escenarios asociado con la historia de 

usuario. 

Criterio de aceptación: Condiciones que se presentan frente a un escenario. 

Contexto: Describe el criterio de aceptación. 

Evento: Acción que el usuario realiza. 

Resultado/Comportamiento esperado: Resultado obtenido al efectuar la acción.  



 

 
 

3. Generación de producto backlog 

Para describir cada uno de los requerimientos tomaremos en cuenta los siguientes 

campos: 

• Descripción. 

• Complejidad o estimación del esfuerzo requerido 

• Prioridad 

• Número de sprint 

• Duración 

El tiempo estimado por cada sprint varía dependiendo del grado de complejidad y 

la cantidad de procesos que se empleen. Como ya se mencionó, el product backlog 

se crea a partir de las historias de usuario. 

Descripción 
Prioridad Complejidad 

N° 

Sprint 

Duración 

(días) 

Definición de arquitectura de 

proyecto. 
5 4 0 2 

Desarrollo del entorno en 

NODE 
4 4 1 5 

Desarrollo de los agentes en 

DialogFlow 
4 5 1 5 

Unificación de módulos 4 5 1 3 

Gestión de pruebas de 

usuario 
5 5 1 2 

TOTAL    17 

 

La prioridad y la complejidad fueron valoradas de mayor a menor, donde en 

prioridad es menos urgente y 5 es de más urgente. La complejidad está valorada 

dependiendo el grado de complejidad donde 5 representa mayor complejidad y 1 

representa menor complejidad.   



 

 
 

4. Desarrollo de Sprint 0. Construcción de arquitectura del proyecto. 

a) Planificación del sprint 0 

En el desarrollo de este sprint se realizó la construcción de la arquitectura del 

proyecto definido en la Historia de Usuario 0. Este sprint tuvo una duración de 6 

días. El objetivo de este sprint fue definir la arquitectura de la aplicación, definir el 

diseño de la vista principal de la aplicación y configurar el marco de trabajo. 

b) Tareas del sprint 0 

ID ROL Descripción Tareas 

HU0 Desarrollador Necesita acceso al 

material. 

Seleccionar y diseñar la 

arquitectura para el proyecto. 

HU1 Desarrollador Gestionar la comunicación 

entre el chat y el script. 

Crear el script para obtener 

los datos. 

HU2 Desarrollador Preparar el entorno de 

trabajo para la conexión. 

Generar controladores. 

 

  



 

 
 

c) Ejecución del sprint 0 

 Trabajo día previo Trabajo a realizar Impedimento 

Día 

1 

 Entrevista con docentes 

del curso 

Ninguno 

Día 

2 

Establecimiento del modelo. Mokeado de las plantillas Ninguno 

Día 

3 

Generación de scripts para 

conexión con los chats. 

Establecer la conexión 

entre plataformas 

Ninguno 

Día 

4 

Separación de módulos en 

VScode 

Establecimiento de 

carpetas y módulos. 

Ninguno 

Día 

5 

Preparar los módulos para 

interacción con Dialogflow. 

 Ninguno 

 

  



 

 
 

d) Pruebas y retroalimentación 

  

 

  



 

 
 

5. Desarrollo de Sprint 1. Construcción de arquitectura del proyecto. 

a) Planificación del sprint 1 

En el desarrollo de este sprint se realizó la elaboración de los textos de respuesta 

en dialogflow y el entrenamiento del mismo, para proceder a integrarlo con los 

scripts en VScode. 

b) Tareas del sprint 1 

ID ROL Descripción Tareas 

HU3 Administrador 
El docente facilita el 

material. 

Digitalización del material 

 
 

Subida del material a un 

módulo de Google drive. 

HU4 

Desarrollador 
Creación de frases de 

respuesta 

Definir y separar los módulos 

según las unidades 

escolares. 

HU5 

Desarrollador 

Prueba de cómo 

responde el servicio de 

dialogflow 

Testeo de cada respuesta 

ingresada. 

 

  



 

 
 

c) Ejecución del sprint 1 

 Trabajo día previo Trabajo a realizar Impedimento 

Día 

6 

 Creación del agente en 

dialogflow. 

Ninguno 

Día 

7 

Definición del nombre 

del chatbot 

Iniciar el menú de eventos 

en dialogflow. 

Ninguno 

Día 

8 

Selección de las 

frases de respuesta 

Creación de cada uno de los 

eventos y sub eventos 

Ninguno 

Día 

9 

Modelar los eventos 

en dialogflow 

Integración de los enlaces 

del material de clase. 

El servicio 

completo es de 

paga por consulta 

Día 

10 

Integración con el 

chatbot 

 Ninguno 

 

d) Pruebas y resultados 



 

 
 

  



 

 
 

 Anexo 11: Conformidad de la institución. 


