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Resumen

Los objetivos de este estudio son: conocer las herramientas tecnológicas que 
los docentes han dejado de utilizar en la etapa pospandemia y que coadyu-
van en la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes en cinco insti-
tuciones de educación superior de la zona noreste del país y determinar los 
principales retos y oportunidades del uso de las tecnologías en educación 
superior. Para ello, se utilizó una metodología de tipo cuantitativa de dise-
ño transversal descriptivo, con una muestra de 200 estudiantes, 137 hombres 
y 63 mujeres, con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se apli-
có un instrumento tipo cuestionario de 18 ítems. Los resultados mostraron 
que dejaron de utilizar como apoyo, principalmente, las plataformas y las 
aplicaciones educativas y que un número importante de docentes no mos-
traron mejoría sustancial en el conocimiento y el manejo de las herramien-
tas tecnológicas, por lo que se sugiere una mayor y mejor capacitación para 
un correcto uso dentro de las aulas.
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Antecedentes

En diciembre de 2019 surgió a nivel mundial, específicamente en China, 
una enfermedad que afectaba las vías respiratorias de manera aguda severa, 
provocada por el virus SARS-CoV-2, a la que se le denominó covid-19 
(Serrano-Cumplido et al., 2020). Dicha enfermedad provocó un gran nú-
mero de muertes a nivel mundial a tal grado que tan solo tres meses después 
la Organización Mundial de la Salud reconoció la existencia de una pande-
mia (oms, 2020) y emitió una serie de recomendaciones, entre ellas el con-
finamiento y con ello las clases no presenciales en la mayoría de los países, 
para evitar la propagación del virus.

Lo anterior trajo consigo una serie de repercusiones de todo tipo a  
nivel global, cuyos efectos aún se manifiestan y han sido advertidos por 
diversos autores (Aquino y García, 2023; Bolaño-García, 2023; Ocampo- 
Eyzaguirre y Correa-Reynaga, 2022; Pereyra et al., 2023; Reyes, 2023;  
Serrano, 2022). 

En el ámbito educativo, el principal cambio que se dio fue migrar de 
un modelo de clases presenciales a otro de clases virtuales y en línea me-
diante el uso de plataformas educativas. Esto significó la implementación 
de nuevas estrategias tanto educativas como pedagógicas y tecnológicas 
(Contreras-Vizcaíno y Zamora-Echegollen, 2022), a las que docentes y es-
tudiantes tuvieron que adaptarse, o al menos intentarlo, sin estar del todo 
preparados, ya que si bien es cierto este tipo de herramientas educativas ya 
existía antes de la pandemia, en muchos casos eran poco utilizadas  
(Gallegos et al., 2021; Díaz-Hoyos et al., 2020), o se utilizaban con fines no 
pedagógicos, ya que no se consideraban útiles en el aprendizaje de los es-
tudiantes (Del Prete et al., 2018). 

De acuerdo con González (2021), lo anterior puede deberse, en gran 
medida, a las pocas habilidades con las que contaban los docentes para el 
trabajo a distancia y a la escasa capacitación tecnopedagógica que recibían 
e, incluso, a la resistencia por innovar haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas (De Vicenzi, 2020).

En ese contexto, debido a la manera tan abrupta en la que se migró a 
clases virtuales, cada institución de educación superior (ies) de nuestro 
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país, de acuerdo con sus características, posibilidades y necesidades, se en-
cargó de afrontar la problemática suscitada (Hernández y Cruz, 2022). En 
relación con las capacitaciones del personal docente, la mayoría giró en 
torno del diseño instruccional y el manejo de recursos tecnológicos apli-
cados a los procesos de enseñanza-aprendizaje, como las apps o las plata-
formas educativas, lo cual contribuyó, según Dussel (2020), a repensar las 
formas de trabajo dentro de las aulas.

Lo que sucedió en la pandemia:  
problemáticas docentes y estudiantiles

El trabajo docente en educación superior durante la pandemia enfrentó una 
gran cantidad de problemáticas. Al respecto, Sánchez et al. (2020) identifica-
ron algunas y las agruparon, en orden de importancia, de la siguiente manera:

•  Logísticas. Relacionadas, principalmente, con la administración del 
tiempo y los espacios para trabajar a distancia.

•  Tecnológicas. Relacionadas con el acceso a internet y a equipos de 
cómputo y con el conocimiento de plataformas educativas.

•  Pedagógicas. Relacionadas con estrategias didácticas para el trabajo a 
distancia y formas evaluación.

•  Socioafectivas. Relacionadas con la salud mental y aspectos socioemo-
cionales.

Por su parte, Silas y Vázquez (2020) identificaron como principales 
problemáticas las siguientes:

• Dificultad en el anejo de las plataformas por parte de los estudiantes.
• Excesivas tareas del docente por atender.
• Intermitencia en la conectividad.
• Incumplimiento del alumno en las tareas.

A su vez, Galbán et al. (2022) señalaron como dificultades a las que se 
enfrentaron los docentes en pandemia las siguientes:
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•  Dificultades para conservar la atención y promover la participación 
de los estudiantes.

• Saturación de trabajo.
• Problemas de conectividad.
•  Deficiente gestión emocional y excesiva preocupación por el bienes-

tar de los estu diantes.

Como se puede apreciar, esta transición abrupta a la virtualidad trajo 
consigo muchos retos para el docente, quien no estaba del todo preparado 
para afrontarlos, a pesar del número de capacitaciones que pudo haber re-
cibido. La mayoría de ellas estuvo relacionada con temas de conectividad, 
cuestiones pedagógicas y de conocimiento y manejo de herramientas tec-
nológicas.

En cuanto a las problemáticas a las que se enfrentaron los estudiantes 
durante la pandemia para el logro de sus aprendizajes, López-Botello et al. 
(2021) mencionan entre las principales las siguientes:

• Distractores en casa.
• Dificultades de conectividad.
• Escollos en el uso de las plataformas.
• Exceso de trabajos y tareas.

Por su parte, Aguilar et al. (2022) identificaron como problemáticas 
principales las que se listan a continuación:

• Falta de conocimiento de las plataformas.
• Problemas de conectividad.
• Saturación de actividades escolares y del hogar.
• Estrés y cansancio.

Es decir que tanto docentes como estudiantes coincidieron en señalar 
la falta de conocimiento en el manejo de las plataformas educativa, la defi-
ciente conectividad y la saturación de tareas, tanto académicas como no 
académicas, como las principales dificultades a las que se tuvieron que en-
frentar durante el periodo de las clases virtuales.



 T R A B A J O  D O C E N T E  Y  U S O  D E  H E R R A M I E N TA S  T E C N O L Ó G I C A S  89

Lo que sucedió en la pandemia: beneficios  
en la comunidad docente y estudiantil

A pesar de lo mencionado, en cuanto a lo inesperado de la transición a es-
pacios virtuales de enseñanza-aprendizaje, y a que la mayoría de los actores 
en las ies no contaba con la preparación adecuada para hacerle frente, no 
todo fue negativo. También se han señalado aspectos positivos que dejó la 
virtualidad, tanto en docentes como en estudiantes. En ese sentido, Galbán 
et al. (2022) mencionan, entre los beneficios obtenidos, según los propios 
docentes, los siguientes:

• Oportunidad de actualización y formación continua.
• Posibilidad de enriquecer sus estrategias.
• Mayor cooperación entre colegas.

Asimismo, Alcívar y Alarcón (2021) identificaron entre los docentes 
que la modalidad virtual: 

• Propicia el aprendizaje colaborativo.
• Eleva la interactividad pedagógica.
• Genera investigación y emprendimiento.

A su vez, en lo que respecta a los estudiantes y a las ventajas que iden-
tificaron en las clases virtuales, Sapién et al. (2020) mencionan las si-
guientes:

• Disponibilidad de la información.
• Mayor comunicación entre profesor y alumnos.
• Mayor interacción con el profesor.

En tanto que Ortiz (2021) señaló que los estudiantes consideran que:

• Se vuelven más autodidactas.
• Hay mayor flexibilidad en la comunicación con los docentes.
• Se propicia una mayor organización en sus trabajos.
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Tomando en consideración lo anterior, se puede decir que las clases 
virtuales sí ofrecieron a los estudiantes situaciones favorecedoras para el 
logro de sus aprendizajes durante la etapa de la pandemia, según los pro-
pios estudiantes, más allá de las dificultades de adaptación que pudieron 
surgir al migrar a dicha modalidad o de las problemáticas que ya se seña-
laron previamente.

El retorno a las clases presenciales

En México, las clases presenciales fueron suspendidas en marzo de 2020. 
Inicialmente sería sólo hasta el periodo vacacional de Semana Santa; sin 
embargo, el regreso a clases presenciales se prolongó más de lo previsto, 
iniciando de manera gradual, en algunos casos, en agosto de 2021, y culmi-
nando su reincorporación hasta agosto de 2022, es decir, dos años después 
de que comenzó la etapa de clases no presenciales.

Una vez transcurrida esa etapa histórica y que, en cierta manera, des-
cobijó y puso en evidencia a todo un sistema educativo (Pérez-Archundia, 
2020), muchas reflexiones han ido surgiendo con el paso de los meses. 
Quizás una de las principales es la relacionada con el establecimiento de la 
educación virtual como una opción viable para la enseñanza y el aprendi-
zaje. Después de que por años esa modalidad tuviera poca credibilidad, 
con la pandemia se catapultó y se revaloró y, al parecer, llegó para quedarse 
como herramienta educativa potencializadora tanto para los docentes como 
para los estudiantes.

En este sentido, se vuelve relevante indagar sobre lo que ha sucedido 
en el regreso a clases presenciales, en relación con el uso de la tecnología 
como herramienta de apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
toda vez que algunas investigaciones (Area-Moreira, et al., 2020; Carbache 
et al., 2021; García et al., 2022; Lorduy y Naranjo, 2020; Nivela-Cornejo et 
al., 2021) han señalado el impacto positivo que tuvo su uso en el logro de 
los aprendizajes durante la pandemia; por lo tanto, se considera importan-
te conocer, a casi dos años del regreso a clases presenciales en nuestro país, 
el estado actual de su uso e impacto. 

El presente estudio tuvo como objetivos los siguientes:



 T R A B A J O  D O C E N T E  Y  U S O  D E  H E R R A M I E N TA S  T E C N O L Ó G I C A S  91

1.  Identificar, desde la perspectiva de los estudiantes, las herramientas 
tecnológicas que durante la pandemia favorecieron la adquisición de 
sus aprendizajes.

2.  Conocer las herramientas tecnológicas que continúan utilizándose 
en las clases presenciales y que, desde su perspectiva, favorecen la 
adquisición de aprendizajes.

3.  Determinar los principales retos y oportunidades, en la etapa pos-
pandemia, relacionados con el uso de las tecnologías.

Método

El estudio tuvo un alcance descriptivo, con una metodología de tipo cuan-
titativa, diseño no experimental, transversal descriptivo, el cual, siguiendo 
a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), nos ayuda a evaluar una situa-
ción, fenómeno o contexto en un momento dado. Lo anterior, con el obje-
tivo de conocer la opinión de los estudiantes acerca del uso de las herra-
mientas tecnológicas en el regreso a las clases presenciales. 

Para ello se elaboró un cuestionario al que se denominó “Retos de la eta-
pa pospandemia” que constó de 18 ítems, agrupados en cuatro dimensiones:

1.  Datos generales. Información sobre el sexo de los participantes, tipo 
de institución de procedencia y tipo de programa académico que 
cursan al momento de responder el cuestionario.

2.  Satisfacción de clases virtuales y presenciales. Se cuestionó sobre el 
sentir de los estudiantes acerca de ambas modalidades.

3.  Uso de herramientas tecnológicas. Se preguntó sobre las herramien-
tas tecnológicas que se usaron en las clases virtuales y que favorecie-
ron su aprendizaje, así como sobre las herramientas tecnológicas 
que dejaron de usarse al regresar a clases presenciales.

4.  Trabajo docente. Se les preguntó sobre las habilidades de los docen-
tes en el uso y manejo de las tecnologías antes y después del regreso 
a clases presenciales. Asimismo, se les pidió que mencionaran algu-
nas recomendaciones para los docentes o para sus instituciones de 
procedencia en torno al uso de la tecnología.
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Para medir su confiabilidad, se recurrió al estadístico alfa de Cron-
bach, el cual, según Oviedo y Campo (2005), permite evaluar la correla-
ción de los ítems de un instrumento, es decir, su consistencia interna. Los 
valores del coeficiente por encima de 0.70 se consideran los mínimos para 
una consistencia interna aceptable (Oviedo y Campo, 2005; Frías-Navarro, 
2022; Tuapanta et al., 2017).

En lo referente a la selección de la muestra, ésta fue de tipo no proba-
bilístico por conveniencia, la cual consistió en seleccionar los casos que 
aceptaban ser incluidos en el estudio (Otzen y Manterola, 2017). Para ello, 
se establecieron dos características en común que debían cumplir para ser 
factibles de elección:

1.  Ser alumno inscrito en algún programa de licenciatura o posgrado 
de alguna institución de educación superior, pública o privada.

2.  Estar cursando clases presenciales.

El instrumento fue enviado a tres dependencias académicas, ubicadas 
en la zona centro, de la universidad pública de Tamaulipas, y a cuatro uni-
versidades privadas, ubicadas en la zona centro y sur del estado. Así, tras 
tres semanas de aplicación (en enero y febrero), se obtuvo una muestra de 
200 estudiantes, 137 hombres y 63 mujeres.

Cabe señalar que el cuestionario fue aplicado de manera electrónica, 
mediante la herramienta Google Forms, y los datos obtenidos fueron ana-
lizados con el software estadístico spss versión 22.

Resultados

El resultado del estadístico alfa de Cronbach dio como resultado un coefi-
ciente de 0.74, lo cual se puede interpretar como una consistencia interna 
aceptable del instrumento; sin embargo, lo anterior podría deberse a las 
diferentes escalas de medición utilizadas, ya que una falta de uniformidad 
al respecto condiciona en gran medida la fiabilidad del instrumento, según 
lo reportado por Soler y Soler (2012).

En cuanto a las dimensiones de estudio se obtuvo lo siguiente:
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En la dimensión “Datos generales”, la información analizada muestra 
que la mayoría de los estudiantes que respondieron el instrumento fueron 
hombres, con casi 70% (vid. cuadro 1). En cuanto al tipo de institución a la 
que pertenecen, el 62.5% mencionó que estaba matriculado en una uni-
versidad pública y el restante 37.5% en una universidad privada (vid. cua-
dro 2). En lo que respecta al área de conocimiento a la que pertenece la li-
cenciatura que cursan, el 60.5% dijo estar en el área de ciencias sociales y 
humanidades, seguido de 18.5% en las ciencias económico-administrati-
vas y 15% en ciencias de la salud, como los más relevantes (vid. cuadro 3). 
De lo anterior, se destacan lo siguiente:

1. La muestra estuvo compuesta en su mayoría por hombres.
2. La mayor parte estudia en una universidad pública.
3.  La mayoría se ubica en una licenciatura relacionada con las ciencias 

sociales y humanidades.

Cuadro 1. Sexo

Cuadro 2. Tipo de institución

En la dimensión “Satisfacción de clases virtuales y presenciales” se in-
dagó la opinión de los estudiantes sobre aspectos relacionados con las cla-
ses virtuales y presenciales, donde casi 75% estuvo de acuerdo en que ter-
minaron por adaptarse bien a la etapa de las clases virtuales (vid. cuadro 
4), aunque, a la par de lo anterior, más de 80% manifestó que prefería re-

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Hombre 137 68.5 68.5 68.5

Mujer 63 31.5 31.5 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Pública 125 62.5 62.5 62.5

Privada 75 37.5 37.5 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.
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gresar a las clases presenciales (vid. cuadro 5). Se infiere que lo anterior 
pudo deberse a que 81.5% consideró que durante las clases presenciales la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas se da de una mejora 
manera (vid. cuadro 6). En cuanto a la opinión que tienen sobre el uso de 
las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (tac) y la relación con 

Cuadro 3. Área de conocimiento

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Ingenierías 6 3.0 3.0 3.0

Ciencias sociales  
y humanidades

121 60.5 60.5 63.5

Ciencias naturales y exactas 1 0.5 0.5 64.0

Ciencias económico-
administrativas

37 18.5 18.5 82.5

Ciencias de la salud 30 15.0 15.0 97.5

Artes 5 2.5 2.5 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Cuadro 4. ¿Consideras que te adaptaste bien a las clases virtuales?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Totalmente de acuerdo 57 28.5 28.5 28.5

De acuerdo 90 45.0 45.0 73.5

En desacuerdo 44 22.0 22.0 95.5

Totalmente en desacuerdo 9 4.5 4.5 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Cuadro 5. ¿Deseabas regresar a las clases presenciales?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Totalmente de acuerdo 93 46.5 46.5 46.5

De acuerdo 73 36.5 36.5 83.0

En desacuerdo 28 14.0 14.0 97.0

Totalmente en desacuerdo 6 3.0 3.0 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.
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sus aprendizajes, por ser una pregunta con respuesta abierta, se procedió a 
agrupar respuestas con características similares. Se encontró que 65% de 
los estudiantes considera que sí favorecen su aprendizaje y 22.5% conside-
ró que su uso los beneficia mucho, como respuestas principales (vid. cua-
dro 7).

En la dimensión “Uso de herramientas tecnológicas”, 81.5% de los es-
tudiantes afirmó que el uso de herramientas tecnológicas durante la pan-
demia favoreció el logro de sus aprendizajes, mientras que 28.5% no lo 
consideró así (vid. cuadro 8). Al preguntarles el porqué de su respuesta, 
42.5% respondió que facilitaban su aprendizaje, mientras que 33.5% con-
sideró que les permite desarrollar competencias y habilidades, por el  
contrario, casi una cuarta parte de los estudiantes señaló que este tipo de 

Cuadro 6. ¿Consideras que la adquisición de conocimientos, habilidades  
y destrezas eran mejor durante las clases?

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Presenciales 163 81.5 81.5 81.5

Virtuales 37 18.5 18.5 100

Total 200 100 100

Cuadro 7. ¿Cuál es tu opinión general respecto al uso de las tecnologías del aprendizaje  
y el conocimiento (tac) en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Favorecen tu aprendizaje?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido Son necesarias  
en la actualidad

5 2.5 2.6 2.6

Me agrada que las utilicen 3 1.5 1.6 4.1

Nos benefician mucho 45 22.5 23.3 27.5

Favorecen el aprendizaje 130 65.0 67.4 94.8

No favorecen el aprendizaje 10 5.0 5.2 100

Total 193 96.5 100

Perdidos Sistema 7 3.5

Total 200 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.
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herramientas les hace más difícil los aprendizajes (vid. cuadro 9); lo an-
terior se debió, principalmente, a problemas de conectividad y a las defi-
cientes habilidades docentes en el manejo de las herramientas tecno-
lógicas. 

En lo que respecta al uso de herramientas tecnologías por parte de los 
docentes en el regreso a clases presenciales, 18.5% dijo que todos sus docen-
tes las siguen utilizando, 48.5% mencionó que la mayoría de sus docentes 
aún lo hacen, y el restante 33%, que sólo unos pocos, (vid. cuadro 10). 

En este sentido, al cuestionarlos sobre las herramientas tecnológicas 
que ya no usan sus docentes, y que les gustaría que volvieran a usar, ya que 
favorece la adquisición de aprendizajes, mencionaron las plataformas  
educativas y las aplicaciones educativas como las principales (25 y 25.5%, 
respectivamente). Cabe resaltar que únicamente cinco estudiantes (equi-
valente a 2.5%) señalaron que sus docentes aún utilizan todas las herra-
mientas tecnológicas en la etapa de pospandemia (vid. cuadro 11).

Cuadro 8. ¿Consideras que el uso de herramientas tecnológicas durante las clases virtuales 
(plataformas, blogs, multimedia, etc.) favoreció el logro de tus aprendizajes?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Totalmente de acuerdo 62 31.0 31.0 31.0

De acuerdo 101 50.5 50.5 81.5

En desacuerdo 28 14.0 14.0 95.5

Totalmente en desacuerdo 9 4.5 4.5 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Cuadro 9. ¿Por qué?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido No respondió 3 1.5 1.5 1.5

Facilitan el aprendizaje 85 42.5 42.5 44.0

Permiten el desarrollo de 
competencias y habilidades

67 33.5 33.5 77.5

Es más difícil el aprendizaje 45 22.5 22.5 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.
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Por último, en la dimensión “Trabajo docente”, al cuestionar a los estu-
diantes sobre el regreso a clases presenciales y las expectativas que tenían 
acerca del uso de las tecnologías, apenas un poco más de la mitad (51.5%) 
dijo que se cumplieron “mucho”, mientras que el restante 48.5% mencionó 
que poco (46.5%) y nada (2%) (vid. cuadro 12). Lo anterior puedo deberse, 
probablemente, a que 35.5% manifestó que el nivel de preparación de los 
docentes en el uso de las tecnologías había mejorado poco o nada después 
de la pandemia (vid. cuadro 13).

En lo que respecta a las recomendaciones hechas a los docentes, las 
respuestas más recurrentes estuvieron relacionadas con la capacitación y 
el uso correcto de las tecnologías (26 y 23.5%, respectivamente), así como 
con la frecuencia de su uso (20%). En contraparte, 23% dijo que no había 
necesidad de recomendación, puesto que todo marchaba bien con su uso 
por parte de los docentes (vid. cuadro 14).

Cuadro 10. En la etapa pospandemia, ¿los docentes continúan utilizando las herramientas 
tecnológicas que usaron durante las clases virtuales?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Todos los docentes 37 18.5 18.5 18.5

La mayoría de los docentes 97 48.5 48.5 67.0

Sólo unos pocos 66 33.0 33.0 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Cuadro 11. ¿Cuáles de las siguientes herramientas dejaron de usar los docentes?  
¿Te gustaría que se utilizaran, ya que favorecen el logro de tus aprendizajes?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Plataformas educativas 50 25.0 25.0 25.0

Redes sociales 31 15.5 15.5 40.5

Recursos multimedia 37 18.5 18.5 59.0

Aplicaciones educativas 51 25.5 25.5 84.5

Inteligencia artificial 26 13.0 13.0 97.5

Usan todas las anteriores 5 2.5 2.5 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.
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Cuadro 14. ¿Qué sugerencia o recomendación harías sobre el uso  
de las tac a los docentes o a la institución?

Cuadro 12. De manera general, ¿consideras que se cumplieron tus expectativas  
en el uso de las tecnologías en el regreso a las clases presenciales?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Mucho 129 64.5 64.5 64.5

Poco 70 35.0 35.0 99.5

Nada 1 0.5 0.5 100

Total 200 100 100

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válido Mucho 103 51.5 51.5 51.5

Poco 93 46.5 46.5 98.0

Nada 4 2.0 2.0 100

Total 200 100 100

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Cuadro 13. ¿Consideras que el nivel de preparación de los docentes en el uso y manejo  
de las tecnologías mejoró después de las clases virtuales?

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Fuente: elaboración propia con IbM spss 22.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido Que las usen más 40 20.0 20.5 20.5

Nada, todo está bien 46 23.0 23.6 44.1

Que se capaciten más 52 26.0 26.7 70.8

Que ya no las usen 6 3.0 3.1 73.8

Que las usen adecuadamente 47 23.5 24.1 97.9

Total 195 95.5 100

Perdidos Sistema 9 4.5

Total 200 100



 T R A B A J O  D O C E N T E  Y  U S O  D E  H E R R A M I E N TA S  T E C N O L Ó G I C A S  99

Discusión y conclusiones

Los resultados de este estudio demuestran que para los estudiantes el uso 
de herramientas tecnológicas durante la pandemia favoreció la adquisición  
de aprendizajes y el desarrollo de competencias y habilidades, en coinciden-
cia con Area-Moreira et al. (2020), Carbache et al. (2021), García et al., 
(2022), Lorduy y Naranjo, (2020) y Nivela-Cornejo et al. (2021); sin embar-
go, la mayoría de ellos prefería el regreso a las clases presenciales, debido a 
que consideran que obtienen mejores aprendizajes en esa modalidad. Cabe 
señalar que en algunos casos el uso de estas herramientas dificultó el logro 
de los aprendizajes durante la pandemia, sobre todo por los problemas de 
conectividad y por falta de habilidades docentes en el conocimiento y el 
manejo de las tecnologías utilizadas, tal como señalan González (2021), 
Silas y Vázquez (2020), Galbán et al. (2022), López-Botello et al. (2021) y 
Aguilar (2022).

Asimismo, a poco más de dos años del regreso a la presencialidad, to-
dos se muestran satisfechos con el uso que se le está dando a las tecnolo-
gías en el aula, lo cual puede deberse a que muchos docentes continúan 
utilizándolas en sus clases; aunque también se detectó que un número im-
portante de docentes dejó de utilizarlas, específicamente las plataformas 
educativas y las aplicaciones con fines educativos, a pesar de las comenta-
das ventajas que trajo consigo su uso en la etapa de la pandemia, tanto 
para los propios docentes como para los estudiantes.

Por último, es necesario que los docentes se capaciten más en el uso  
de las herramientas tecnológicas, ya que una gran parte de ellos, a pesar de 
que ya las utilizan más en clase, no evidencian una mejora sustancial en su 
manejo, si se compara el antes y el después de las clases virtuales, siendo 
esa la principal recomendación que hay que atender. De igual forma, estas 
capacitaciones deben dotar a los docentes de habilidades que les permitan 
realizar las adecuaciones pertinentes que se requieren, tanto al currículum 
como a sus metodologías, al momento de incluir las tecnologías en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, para no caer en lo que la unesco 
(2020) denominó coronateaching, el cual no es otra cosa más que el trasla-
do de las clases presenciales a clases virtuales, sin las adecuaciones míni-
mas necesarias e, incluso, obligatorias.
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Con lo anterior, se reconoce que la actualización docente en el uso de 
herramientas tecnológicas es un reto que deben asumir con responsabili-
dad tanto el docente como las instituciones de educación superior, que im-
plique no sólo el conocimiento de éstas, sino también lo referente a su co-
rrecto uso dentro de las aulas, es decir, lo relativo a su función pedagógica 
y didáctica que para adaptarse a la nueva normalidad existente.

Asimismo, los hallazgos de la presente investigación permiten con-
templar en el horizonte un rediseño educativo, en el que las herramientas 
tecnológicas tendrán un lugar asegurado, lugar que por muchos años estu-
vo en debate.

Para finalizar, los aspectos que hay que considerar para futuras investi-
gaciones son el tamaño de la muestra y las escalas de medición del instru-
mento, ya que una muestra de mayor tamaño permitiría que los resultados 
puedan ser extrapolados, y si se uniforman las escalas de medición utiliza-
das en el instrumento se podría aumentar la fiabilidad de éste, según lo 
señalado por Soler y Soler (2012).
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