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Presentación

La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
ha transformado radicalmente los procesos educativos a nivel global. Este 
cambio se ha acelerado de manera significativa con la llegada de la pandemia 
de covid-19, que forzó a instituciones educativas de todos los niveles a adap-
tar sus métodos de enseñanza a modalidades a distancia. En este contexto, 
las tic han demostrado ser no sólo una solución emergente, sino una he-
rramienta indispensable para asegurar la continuidad educativa y la gestión 
eficiente de los procesos de aprendizaje.

La “nueva normalidad” ha evidenciado múltiples retos y oportunida-
des en la integración de las tic en los procesos educativos. Entre los retos 
destacan las desigualdades en el acceso a la tecnología, la necesidad de ca-
pacitación docente en competencias digitales y la adaptación de los conte-
nidos curriculares a formatos virtuales. Sin embargo, las oportunidades 
son igualmente significativas: las tic permiten personalizar el aprendizaje, 
facilitar el acceso a una vasta cantidad de recursos educativos y fomentar 
la colaboración y el aprendizaje activo a través de plataformas interactivas.

Esta obra está compuesta por seis capítulos en los que se abordan algu-
nas perspectivas de la trascendencia de las tic en los procesos educativos 
en la nueva normalidad.

El capítulo i, denominado “Diagnóstico del uso de herramientas tec-
nológicas para las clases en línea en el alumnado de la Facultad de Comer-
cio y Administración Victoria durante la pandemia por el covid-19”, de 
Héctor Gabino Aguirre Ramírez, Jeny Haideé Espinosa Barajas y Julio Cé-
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sar Castañón Rodríguez, presenta un diagnóstico con base a la retroali-
mentación por parte del alumnado con respecto a la utilización de recur-
sos tecnológi cos en el proceso enseñanza-aprendizaje, por motivo de la 
pasada pandemia de covid-19, identificando los hallazgos y las situaciones 
de mayor impacto enfrentadas por el estudiantado, las cuales ayudarán a 
diseñar e implemen tar estrategias necesarias para incrementar el conoci-
miento y las destrezas para un mejor aprovechamiento de las herramientas 
tecnológicas en el entorno escolar.

El capítulo ii, “La gestión de los aprendizajes por medio del uso de las 
tic en la nueva presencialidad desde la percepción de los profesores de 
una carrera de educación”, de Erik Márquez de León, José Francisco Lara 
Guerrero y Francisco Nicolás Medrano Lara, ofrece un estudio de tipo 
cualitativo donde se analizaron las percepciones y las experiencias de los 
maestros de la licenciatura en ciencias de la educación (lce) de la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas (uat) sobre la gestión de los apren dizajes 
mediante el manejo de las tecnologías de la información y comunicación 
(tic) en el regreso a las clases presenciales durante “nueva presencialidad”. 
Los hallazgos muestran que los docentes realizan tres tipos de gestión de 
los aprendizajes con las tic en la nueva presencialidad: permanente, in-
consistente y nula, y que en cada uno se presentaron distintas tonalidades. 
Lo anterior les permitió hacer recomendaciones para instrumentar accio-
nes institucionales que fomenten la gestión tecnológica pertinente con el 
entorno actual.

El capítulo iii, “Competencias digitales de alumnos y docentes univer-
sitarios en el uso de plataformas educativas: un estudio bibliométrico”, ela-
borado por Julio César Macías Villarreal, José Federico Delgado Garza y 
Gerardo Haces Atondo, analiza las competencias digitales de estudiantes  
y docentes universitarios en un entorno de educación a distancia a partir 
de plataformas colaborativas, caracterizando un antes, un durante y un 
después de la pandemia de covid-19. Para ello, metodológicamente realiza 
un análisis bibliométrico donde los resultados muestran la producción 
científica que se ha generado sobre el tema, como las principales revistas, 
autores y países que han escrito sobre esta temática a partir de un análisis 
cienciométrico con la plataforma Dimensions.
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El capítulo iv, “Trabajo docente y uso de herramientas tecnológicas: 
¿qué se sigue haciendo y qué se dejó de hacer en la postpandemia?: un es-
tudio en cinco instituciones de educación superior”, de Hugo Isaías Moli-
na-Montalvo, da a conocer las herramientas tecnológicas que los docentes 
han dejado de utilizar en la etapa postpandemia y que coadyuvan en la 
adquisición de los aprendizajes de los estudiantes en cinco instituciones de 
educación superior de la zona noreste del país; asimismo, determina los 
principales retos y oportunidades del uso de las tecnologías en educación 
superior.

El capítulo v, “Uso de plataformas e-learning como elemento clave en 
la satisfacción de los estudiantes universitarios en su proceso de enseñan-
za: caso Microsoft Teams”, de Julio César Macías Villarreal, Juan Daniel 
Almanza Zurita y José Refugio Castro López, analiza la intensidad del uso 
de Microsoft Teams y su impacto en la satisfacción de los estudiantes uni-
versitarios. En este sentido, la transformación digital en la educación su-
perior, impulsada por tecnologías emergentes, ha revolucionado la inte-
racción entre estudiantes y profesores, así como el acceso al conocimiento.

El capítulo vi, “Una educación superior bajo un modelo de educación 
a distancia inclusivo”, de Juan Gilberto Silva Treviño, Jesús Gerardo Delga-
do Rivas y Arturo Secundino Hernández Gómez, revisa y analiza informa-
ción relevante originada de las experiencias del impacto que tuvo en las 
instituciones de educación superior (ies) el modelo de educación a distan-
cia (med) durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la etapa de 
emergencia sanitaria por covid-19, así como también de los esquemas im-
plementados para solventar las exigencias, problemáticas y circunstancias 
especiales ocurridas durante la puesta en operación del med en las ies de 
nuestro país.

A partir de la nueva normalidad educativa, que está presente en nues-
tras aulas, y de una retroalimentación del uso de las tic en la educación 
como una opción académica trascendente para el cumplimiento de los ob-
jetivos de nuestro sistema educativo mexicano, en esta obra se recogen  
experiencias y reflexiones de investigadores en el campo educativo, parti-
cularmente en el universitario, con la finalidad de contar con conocimien-
tos, habilidades y destrezas que permitan enfrentar la realidad totalmente 
nueva para la mayoría de los actores educativos.
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Las investigaciones que se presentan aquí muestran diversos enfoques 
y perspectivas de la trascendencia de las tic en los procesos educativos 
durante la nueva normalidad, así como los retos y las oportunidades que 
conllevan, por lo que hacemos una atenta invitación a investigadores, pro-
fesores, estudiantes, padres de familia y público en general interesados en 
las temáticas que aquí se abordan a leerlas y a compartirlas. 

En el último apartado del libro podrán encontrar una breve reseña de 
los autores y sus datos de contacto por si algún lector desea entablar co-
municación con ellos.

Los coordinadores
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I. Diagnóstico del uso de herramientas tecnológicas 
para las clases en línea en el alumnado de la Facultad 

de Comercio y Administración Victoria durante  
la pandemia por covid-19

Héctor Gabino aGuirre raMírez1

Jeny Haideé espinosa baraJas2

Julio césar castañón rodríGuez3

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.233.01

Resumen

Las restricciones por la contingencia sanitaria obligaron a las organizaciones 
a continuar sus actividades utilizando la tecnología, y las instituciones de 
educación superior no fueron la excepción, las cuales, en su mayoría, no 
pudieron realizar un estudio de viabilidad para seleccionar la plataforma 
tecnológica idónea para docentes y estudiantes. Este trabajo de investigación 
presenta un diagnóstico con base en la retroalimentación por parte del 
alumnado de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas con respecto a la utilización de recursos 
tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje, por motivo de la pande-
mia de covid-19. Se utilizó el método cuantitativo para determinar los ha-
llazgos de mayor impacto. Los resultados permitieron identificar las situa-
ciones enfrentadas por el estudiantado, los cuales ayudarán a diseñar e 

1 Doctor en dirección y organización de empresas y profesor de tiempo completo en la Facul-
tad de Comercio y Administración Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. 
orcid: https://orcid.org/0000-0001-7005-8898.

2 Doctora en políticas educativas y profesora de tiempo completo en la Facultad de Comercio 
y Administración Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. orcid: https:// 
orcid.org/0000-0002-8679-5697. 

3 Doctor en ciencias administrativas. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Comercio 
y Administración Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. orcid: https:// 
orcid.org/0000-0003-4396-9973. 

https://orcid.org/0000-0001-7005-8898
https://orcid.org/0000-0002-8679-5697
https://orcid.org/0000-0002-8679-5697
https://orcid.org/0000-0003-4396-9973
https://orcid.org/0000-0003-4396-9973
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implementar estrategias necesarias para incrementar el conocimiento y las 
destrezas para un mejor aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 
en el entorno escolar.

Palabras clave: tic, educación en línea, covid-19.

Introducción

En los primeros meses de 2020 el mundo se vio impactado por la pandemia 
debido a la contingencia sanitaria por el covid-19. Derivado de ello se im-
plementaron restricciones de acceso y horarios a todas las actividades pre-
senciales. Los gobiernos de todos los países y las organizaciones donde se 
empezó a manifestar la pandemia tuvieron la necesidad de ejecutar medidas 
adecuadas para proteger, principalmente, la salud de todas las personas 
(unesco e iesalc, 2020).

La pandemia por covid-19 provocó una crisis sin precedentes en todos 
los ámbitos sociales. En el marco de la educación, esta emergencia indujo 
a un colectivo cierre de actividades presenciales en las instituciones esco-
lares de todos los niveles de enseñanza (aproximadamente en 190 países) 
con el objetivo de disminuir su impacto y de evitar la propagación del vi-
rus. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), en mayo de 2020 más de 
1 200 millones de estudiantes del mundo entero habían dejado de tener cla-
ses presenciales en las instituciones educativas. De esta parte de la población, 
más de 160 millones era alumnado perteneciente al territorio de América 
Latina y el Caribe (cepal-unesco, 2020).

La región de América Latina y el Caribe enfrentó un escenario compli-
cado, pues la pandemia desató una problemática educativa jamás experi-
mentada en 100 años. Casi 170 millones de niños, niñas y jóvenes se vieron 
afectados de forma inmediata por la suspensión de clases presenciales, que 
con el peso de los meses se convirtió en una de las interrupciones escola-
res más largas a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura [unesco], 2020).

Los efectos negativos en el sector de la educación de esta región ya se 
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habían manifestado antes de enfrentar la pandemia por su situación so-
cial: el incremento de las estadísticas de pobreza y de pobreza extrema, la 
continuidad de las desigualdades y la insatisfacción social. Aunado a ello, 
se evidenciaban amplias brechas en los resultados educativos, por la distri-
bución desigual de docentes mejor preparados, sobre todo en los países 
con bajos ingresos y de zonas rurales, que habitualmente agrupan pobla-
ción de migrantes y de las etnias (cepal-unesco, 2020).

Por lo anterior, las autoridades de todos los niveles educativos buscaron 
velar por el estudiantado para que siguiera aprendiendo a pesar del cierre 
temporal de las escuelas. En este contexto, en el ámbito de la educación 
superior, las principales medidas que tuvieron que tomar respecto a ello 
fueron las siguientes:

1.  Difundir entre la colectividad universitaria información y recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud (oms) para eludir 
la propagación de rumores o noticias falsas.

2.  Hacer circular consejos y sugerencias sobre las conductas a seguir 
de manera preventiva o en caso de contagio, y, de la misma forma, 
informar los avances en la indagación de la pandemia.

3.  Participar en los procedimientos de coordinación interuniversitaria 
para extender a nivel nacional medidas como derogar los programas 
de intercambios internacionales, aplazar los congresos internaciona-
les y nacionales y las reuniones académicas, y suspender las activi-
dades académicas presenciales.

4.  Permitir el desarrollo de cursos de acceso libre sobre el covid-19 
para contribuir a la educación sanitaria de las personas en general 
(unesco-iesalc 2020). 

En este sentido, las actividades colegiales se llevaron a cabo mediante 
el uso de herramientas tecnológicas de comunicación y colaboración por 
medio de internet. La mayoría de las escuelas y, sobre todo, las institucio-
nes de educación superior (ies) implementaron una serie de estrategias 
tecnológicas para proseguir con los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
pero no pudieron realizar un estudio de viabilidad para seleccionar la pla-
taforma tecnológica idónea para docentes y estudiantes.
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Un factor fundamental para sortear el problema fue la administración 
digital para impartir una educación en línea activa, lo cual se realizó a tra-
vés de la infraestructura tecnológica de cada institución (unesco, 2022). 
Las ies adoptaron los sistemas para la gestión del aprendizaje (lms, por sus 
siglas en inglés: Learning management system) y el aprendizaje híbrido (bl, 
por sus siglas en inglés blended-learning) (unesco, 2020).

Ali (2020, como se citó en la unesco, 2022a) indicó que la infraes-
tructura informática fue la columna dorsal del aprendizaje y la enseñanza 
sostenible virtual en el transcurso de la pandemia, porque llevó a cabo la 
administración de las plataformas de gestión del aprendizaje y porque 
proporcionó soporte técnico a la comunidad educativa. Sin embargo, no 
en todas las ies hubo igualdad de condiciones, pues en muchas de ellas la 
infraestructura educativa afrontaba viejas tensiones en su objetivo de ga-
rantizar el derecho a la educación de todas las personas (unesco, 2020).

La unesco, (2022b) en el documento “Transformar la educación para 
el futuro”, refirió que la pandemia agravó las desigualdades existentes en los 
aprendizajes, lo que, además, sirvió de ejemplo y de señal de alarma sobre 
la necesidad de efectuar cambios e innovaciones urgentes.

El profesorado y gran parte de las ies no tenían una cimentación edu-
cativa para enfrentar el nuevo procedimiento de enseñanza, ya que care-
cían de experiencias preliminares en entornos virtuales y no contaban con 
los recursos, competencias y conocimientos específicos para adecuar con 
éxito su enseñanza y sus contenidos a la dinámica del aula en el contexto 
virtual (unesco, 2022a).

De este modo, los entornos en línea presentaron barreras tecnológicas 
y pedagógicas; el profesorado no tenía el dominio de la asimilación de los 
contenidos por parte del alumnado y aumentó el riesgo de compartir ex-
cesivo material didáctico sin esperar a que el estudiantado dominara lo 
esencial de cada una de las asignaturas. Por ende, a diferencia de las clases 
presenciales, las clases en línea debían haber estado estructuradas en uni-
dades cortas y, más aún, debieron haber ofrecido mayor práctica educativa 
y una mejor retroalimentación por parte de las y los docentes (Manturuk y 
Reavis, 2022, como se citó en la unesco, 2022).

¿Cuáles fueron las consecuencias de esto en el aprendizaje para estu-
diantes y docentes?
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La unesco en México publicó el documento “Posicionamiento de la 
unesco en México sobre el regreso a clases presenciales”, el cual en este 
documento se menciona que organismos internacionales como el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cepal), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud) y la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (fao), reconocieron que el con-
finamiento tuvo tres consecuencias perjudiciales para estudiantes y do-
centes:

1.  La crisis del aprendizaje y el abandono escolar. El trabajo en línea 
disminuyó las horas de enseñanza hasta 40%. Y aunado a la falta de 
destrezas y medios digitales de una fracción de alumnado (30%) 
para acceder a la educación en línea, originó que una generación de 
estudiantes perdiera los avances ganados en los últimos cinco años 
y que muchos no regresaron a estudiar. En el contexto mexicano, 
antes de la pandemia por covid-19, había un porcentaje de niños 
fuera de la escuela (5%), el cual aumentó con el confinamiento, es-
pecialmente jóvenes y adolescentes de nivel medio superior, así 
como alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad (pobreza, 
etnias, migración, refugiados y refugiadas y en condición de disca-
pacidad).

2.  El incremento del maltrato y la violencia en el hogar, fundamental-
mente las mujeres. Esto incorporó diversas situaciones que destacan 
en las áreas de mayor desigualdad y pobreza: la explotación laboral, 
la exposición de contenidos digitales inapropiados, el ciberbullying y 
el abuso sexual. Derivado de ello, mundialmente la crisis de la pan-
demia provocó pobreza extrema entre niñas, niños y jóvenes.

3.  Las amenazas para la salud (física y mental). Las familias del mundo 
experimentaron dificultades económicas como consecuencia de la 
depresión económica mundial que ocasionaron la malnutrición de 
las personas, de las cuales la fuente de alimentación escuelas. Ade-
más, se sumaron las amenazas de la salud mental de niñas y niños y 
jóvenes (como el estrés, la depresión, la adicción a la tecnología, el 
aislamiento social y el suicidio) (unesco, 2021).
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Como puede apreciarse, todo el estudiantado enfrentó barreras en el 
aprendizaje por situaciones de salud, violencia en casa, falta de conoci-
miento del profesorado para impartir clases en la modalidad en línea o 
por ausencia de herramientas tecnológicas e internet.

La brecha digital de los actores clave

Como se ha mencionado, el proceso de la educación presencial a la educa-
ción en línea pripició confrontaciones sustanciales en temas de calidad y 
acceso equitativo en cuanto a la tecnología.

La tecnología en la enseñanza presencial tradicional es un instrumento 
y un medio al servicio del profesorado y es un apéndice para la impartición 
de la docencia; sin embargo, en la educación en línea las experiencias de 
aprendizaje no pueden existir sin el uso de las herramientas tecnológicas, 
ni de las competencias digitales de los actores principales: profesorado, 
alumnado y personal directivo y administrativo (Moore y Kearsley, 2017, 
como se citó en la unesco, 2022a).

El estudiantado que vive en regiones con menores índices de conecti-
vidad enfrentó importantes barreras que se tradujeron en mayores índices 
de deserción escolar. La disponibilidad y la velocidad de internet, por 
ende, son insuficientes en las zonas remotas y rurales y suponen una des-
ventaja para las y los alumnos de este grupo de la población. Además, 
cuando se superaron esas restricciones estructurales y tecnológicas —como 
el desequilibrio de la distribución eléctrica o la escasa cobertura rural—, 
surgieron nuevamente las desigualdades en el aprendizaje. Por este motivo 
fue necesario e indispensable el acceso a dispositivos tecnológicos actuali-
zados y pertinentes, a una conexión a internet confiable y a una banda an-
cha con capacidad para hacer frente a los procesos de enseñanza que se 
impartieron a través de los sistemas de videoconferencias síncronas. Las y 
los alumnos en situaciones financieras frágiles y el estudiantado que vive 
en zonas rurales remotas afrontaron limitaciones adicionales que dificul-
taron su acceso a la educación en todos los niveles, especialmente a la edu-
cación superior (unesco, 2022).
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¿Cómo fue el regreso a las clases presenciales?

El retorno a las escuelas estuvo acompañado de planeaciones estratégicas 
para el nuevo contexto y para la nueva adaptación de la comunidad escolar. 
Estas estrategias se englobaron en tres objetivos prioritarios:

1.  Niños, niñas y adolescentes (y las y los que desatendieron la escuela 
en el tiempo de la pandemia) regresan a las escuelas y obtienen ser-
vicios adecuados a sus necesidades en el marco del aprendizaje, la 
salud psicológica y social y la salud en general.

2.  La comunidad estudiantil recibe el apoyo requerido y retoma el apren-
dizaje perdido.

3.  La comunidad docente está capacitada y actualizada y puede com-
pensar la pérdida de aprendizaje del estudiantado y del mismo modo 
puede sumar los recursos tecnológicos a su práctica docente (unicef, 
2021).

En la misma línea los presidentes de Argentina, Ecuador, Chile y Hon-
duras se integraron históricamente en una convocatoria a todos los países 
de América Latina y el Caribe, junto con el Banco Mundial, el Diálogo  
Interamericano, la unesco, la unicef, y a toda la comunidad de actores 
afines a la educación, con el propósito de promover el rescate educativo 
por medio de cuatro acuerdos clave:

a)  Valorar, apoyar y formar al profesorado en pedagogía, tecnología y 
también en el bienestar socioemocional.

b)  Instalar la reparación educativa como primera línea de acción en la 
política pública y como factor primordial para la restauración eco-
nómica y social después la pandemia.

c)  Hacer retornar a todos los niños, niñas y adolescentes que abando-
naron la escuela y sostener su permanencia en ella.

d)  Asentar la salud socioemocional de niños, niñas y adolescentes y 
recobrar el aprendizaje (Banco Mundial, 2022).
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En el contexto de la educación superior, después de la adaptación y/o 
transformación, las ies tuvieron que reevaluar su rol relacionado con el 
bienestar del planeta y de los seres humanos. Ya que la progresión de la 
pandemia fue diferente en todo el mundo, las decisiones que cada escuela 
tuvo que tomar dependieron del país y de la región. Se tomaron decisiones 
urgentes para conocer las situaciones y resolver la reanudación de las cla-
ses presenciales, los procesos y los procedimientos de estudiantes interna-
cionales que se encontraban en los centros universitarios, la comunicación 
de las decisiones institucionales a toda la comunidad escolar y el apoyo al 
estudiantado y al profesorado en el aprendizaje en línea. También se resol-
vieron otras problemáticas como el momento y los aspectos a considerar 
para reabrir cada institución (unesco, 2022a).

El caso de la Universidad Autónoma  
de Tamaulipas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) es la máxima casa de estu-
dios del estado de Tamaulipas. Es una ies pública que mantiene una oferta 
educativa a nivel licenciatura en 24 facultades y unidades académicas, las 
cuales están divididas en tres zonas escolares: zona norte (que comprende 
los municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Valle Hermoso y 
Río Bravo), zona sur (que incluye los municipios de Tampico-Madero)  
y zona centro (que contempla los municipios de Ciudad Victoria y Ciudad 
Mante) (véase cuadro 1). La uat tiene presencia en los municipios donde 
se concentra la mayor parte de la población en el estado.

En cuanto a infraestructura tecnológica, la uat cuenta con una direc-
ción de tecnología que administra y gobierna las tecnologías de informa-
ción y comunicación (tic) de todos los escenarios educativos de todas las 
facultades y unidades académicas, así como las oficinas de la administra-
ción central. Desde 2016 ya tenía implementada una plataforma tecnoló-
gica basada en los servicios y los recursos tecnológicos de Microsoft 365. 
Dicha plataforma fue alojada en la nube y por ello ya permitía trabajar con 
diversas herramientas de comunicación y colaboración, como el correo 
electrónico, el espacio de almacenamiento en la nube (OneDrive), office 
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online (Word, Excel y PowerPoint), cuadernos virtuales en OneNote, for-
mularios, entre otras. Se podía acceder a ellas desde cualquier lugar y con 
cualquier dispositivo a través de una conexión a internet. Tanto el perso-
nal administrativo como académico y estudiantil ya se encontraba en una 
etapa de transición hacia el uso de la tecnología como apoyo a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y a los procesos administrativos.

Cuadro 1. Facultades y unidades académicas de la uat de las tres zonas escolares

Zona Municipio Núm. Facultad / unidad académica

Norte

Nuevo Laredo
1 Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales

2 Facultad de Enfermería Nuevo Laredo 

Reynosa
3 Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán

4 Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe

Río Bravo 5 Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo

Matamoros

6 Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales  
de Matamoros

7 Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros

Valle Hermoso 8 Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso

Centro
Victoria

9 Facultad de Ingeniería y Ciencias

10 Facultad de Enfermería y Obstetricia  

11 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Dr. Norberto Treviño Zapata

12 Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y 
Humanidades

13 Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano

14 Facultad de Comercio y Administración Victoria

15 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Mante 16 Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Sur Tampico

17 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

18 Facultad de Comercio y Administración Tampico

19 Facultad de Enfermería Tampico

20 Facultad de Música y Artes Mtro. Manuel Barroso Ramírez

21 Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller

22 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

23 Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero

24 Facultad de Odontología Tampico

Nota: este cuadro describe la distribución de las facultades y/o unidades académicas de la uat que ofrecen 
carreras a nivel licenciatura.

Fuente: elaboración propia a partir de información de la uat.
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Durante la contingencia por la pandemia, la uat desarrolló e implemen-
tó un Plan Académico Tecnológico para atender la contingencia sanitaria 
por covid-19 a principios de marzo de 2020. Mediante este plan se emitie-
ron capacitaciones y recomendaciones a la comunidad docente y estudian-
til de la herramienta pl denominada Microsoft Teams. Esta herramienta 
tecnológica se utilizó para la modalidad educativa mixta, opción virtual, 
implementada para solventar las clases presenciales. Tanto el profesorado 
como el estudiantado tuvieron la oportunidad de continuar con las clases 
a través de los dispositivos tecnológicos tras el cierre de la institución edu-
cativa. 

Por consiguiente, la planta docente tuvo que adaptarse a una nueva 
forma de enseñanza y el alumnado tuvo que hacerlo a una nueva forma de 
aprendizaje. Ambas figuras trataron de resolver los inconvenientes refe-
rentes a la organización de los materiales de clase, contar con la infraes-
tructura de software y hardware y la conexión a internet; todo ello requeri-
do para realizar las actividades académicas de la mejor manera posible.

Aunado a lo anterior, las autoridades educativas de la uat estaban 
conscientes de las barreras y las dificultades que enfrentaban el estudianta-
do, así como de la necesidad de contar con algún dispositivo de conexión, 
capacidad de ancho de banda, características adecuadas de sus dispositi-
vos, buena ubicación geográfica, acceso a la plataforma, etcétera. Por eso 
se empezaron a implementar otras capacitaciones relacionadas con el di-
seño instruccional, la creación de objetivos de aprendizaje, la educación 
inclusiva a través de la modalidad virtual, y otras herramientas y recursos 
con elementos de accesibilidad digital. En todo momento se le brindó al 
profesorado el apoyo y el acompañamiento necesario para capacitarse en 
el uso de las tic.

Durante el ciclo escolar de enero a junio de 2020 (periodo de primave-
ra 2020-1), la matrícula escolar de la uat de todos los niveles educativos 
ascendió a 37 394 (cuadro 2), y en el periodo escolar de julio a diciembre 
de 2020 (periodo de otoño 2020-3), la matrícula fue de 40 514 (cuadro 3) 
(uat, 2020). 

La planta docente en 2020 estuvo conformada por 2 021 profesoras y 
profesores (cuadro 4) (uat, 2020).
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Cuadro 2. Matrícula escolar de la uat en el periodo escolar de primavera 2020-1

Nota: este cuadro muestra la matrícula escolar del estudiantado en la uat al inicio de la contingencia por la 
pandemia de covid-19.

Fuente: elaboración propia a partir de información de la uat.

Nivel Educativo
Nuevo ingreso Reingreso

Matrícula
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Bachillerato 16 16 32 1 043 1 348 2 391 2 423

Técnico 10 1 11 110 170 280 291

Licenciatura 789 897 1 686 13 693 17 811 31 504 33 190

Especialidad 13 13 26 371 354 725 751

Maestría 15 23 38 244 241 485 523

Doctorado 0 0 0 125 91 216 216

Totales 843 950 1 793 15 586 20 015 35 601 37 394

Cuadro 3. Matrícula escolar de la uat en el periodo escolar de otoño 2020-3

Nivel Educativo
Nuevo ingreso Reingreso

Matrícula
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Bachillerato 390 500 890 687 910 1 597 2 487

Técnico 30 22 52 58 92 150 202

Licenciatura 3 186 4 201 7 387 12 479 16 521 29 000 36 387

Especialidad 121 122 243 255 203 458 701

Maestría 90 77 167 157 168 325 492

Doctorado 40 26 66 106 73 179 245

Totales 3 857 4 948 8 805 13 742 17 967 31 709 40 514

Nota: este cuadro muestra la matrícula escolar del estudiantado en la uat en el segundo semestre de 2020.
Fuente: elaboración propia a partir de información de la uat.

Nota: el cuadro muestra información del número de docentes en la uat durante 2020. 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la uat.

Personal docente Total Hombres Mujeres

De tiempo completo 957 543 414

De horario libre 1 064 558 506

Totales 2 021 1 101 920

Cuadro 4. Planta docente de la uat durante el 2020
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Con estos números se puede ver el alcance de la planeación y el trabajo 
de las autoridades académicas y administrativas para hacer frente a la con-
tingencia.

La Facultad de Comercio y Administración Victoria

Una de las escuelas con mayor demanda educativa dentro de la uat es la 
Facultad de Comercio y Administración Victoria (fcav), que pertenece a 
la zona escolar centro. Durante la pandemia de covid-19, la fcav imple-
mentó de forma interna otro plan de capacitación y asesoría permanente 
para que el personal docente de la facultad socializará y utilizará de mane-
ra eficiente la plataforma de Microsoft Teams. Así también programó una 
oferta de cursos sobre el uso de herramientas tecnológicas para apoyar los 
procesos de enseñanza y para que el estudiantado hiciera frente a los desa-
fíos de la pandemia no sólo con la tecnología sino también con un apren-
dizaje significativo.

De acuerdo con el sistema académico institucional, la fcav mantuvo 
una matrícula escolar en el periodo escolar de primavera 2020-1 (enero a 
julio) de 1 491 (cuadro 5) y en el de otoño 2020-3 (agosto a diciembre) de 
1 713 (cuadro 6). Las carreras profesionales que ofreció fueron: contador 
público, licenciatura en administración, licenciatura en tecnologías de la 
información y licenciatura en economía y desarrollo sustentable. Así tam-
bién la planta docente fue de 144 (cuadro 7).

Carrera Alumnado

Contador público 726

Licenciatura en administración 458

Licenciatura en tecnologías de la información 238

Licenciatura en economía y desarrollo sustentable 69

Cuadro 5. Alumnado durante el periodo escolar de primavera 2020-1

Nota: el cuadro muestra información de la matrícula escolar de la facultad.
Fuente: elaboración propia a partir de información de la FcaV.
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Las estadísticas presentadas antes demuestran la importancia de la ca-
pacitación tecnológica que la fcav tuvo que ofrecer al profesorado, ya que 
el estudiantado tenía que seguir con las clases por medio de la tecnología. 
Al respecto, Huang et al. (2020) mencionan tres aspectos que enfrentaron 
las y los docentes: el poco tiempo para para organizar y preparar su mate-
rial, el distanciamiento entre docente y estudiantes, y la utilización de un 
enfoque pedagógico adecuado en línea.

Derivado de lo anterior, después de transcurrido un año en clases vir-
tuales durante la contingencia, surgieron dos grandes interrogantes que 
debía responder el estudiantado:

1.  ¿Las y los alumnos cuentan con la infraestructura de hardware,  
software y comunicación suficientes para recibir clases en línea?

2.  ¿Cuál es la percepción del alumnado con respecto a los recursos tec-
nológicos utilizados por sus docentes?

Cuadro 6. Alumnado durante el periodo escolar de primavera 2020-1

Carrera Alumnado

Contador público 866

Licenciatura en administración 523

Licenciatura en tecnologías de la información 250

Licenciatura en economía y desarrollo sustentable 74

Nota: el cuadro muestra información de la matrícula escolar de la facultad. 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la FcaV.

Cuadro 7. Profesorado de la fcav durante 2020

Carrera Profesorado

Contador público 57

Licenciatura en administración 36

Licenciatura en tecnologías de la información 33

Licenciatura en economía y desarrollo sustentable 18

Nota: el cuadro muestra información del número de docentes de la facultad. 
Fuente: elaboración propia a partir de información de la FcaV.
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En un primer acercamiento con el alumnado de la facultad se tuvo la 
oportunidad de indagar en sus respuestas. Por lo que el objetivo de este 
escrito fue obtener retroalimentación y conocer las experiencias y las difi-
cultades del alumnado de la fcav sobre la educación en línea tras la crisis 
por la pandemia de covid-19.

Marco teórico

COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (oms, 2023) indicó que el covid-19 es 
parte del grupo coronavirus y que es una enfermedad infecciosa causada 
por el virus SARS-CoV-2. Experimentan una enfermedad respiratoria mo-
derada o leve gran parte de las personas infectadas por el virus. En diciem-
bre de 2019 se detectó el primer caso de covid-19 en la ciudad Wuhan (en 
China). La oms declaró al covid-19 como pandemia por su alta taza de 
contagio en todos los países del mundo. La transferencia de persona a per-
sona se convirtió en una preocupación importante debido a que existían 
personas portadoras asintomáticas y personas propagadoras silenciosas 
(Sana et al., 2020).

Por lo anterior, para reducir los riesgos de contagio se implementaron 
medidas de distanciamiento social, y en lo concerniente a la educación en 
las instituciones de educación superior se utilizó la tecnología para impar-
tir clases en línea mediante sistemas lms y bl. 

Learning Management System 

Learning Management System (lms) es un sistema para la gestión de apren-
dizaje que consiste en un conjunto de programas (aplicaciones) para apoyar 
la formación y la educación en línea (Boland, 2020). Las características que 
se pueden mencionar de este tipo de gestiones para el aprendizaje se men-
cionan a continuación: 
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•  Gestión de contenidos: el material de la clase puede organizarse por 
secciones/unidades.

•  Gestión de trabajo en equipos: permite la creación de equipos y la asig-
nación de actividades por realizar.

•  Comunicación: el sistema se encuentra integrada un chat y a una co-
nexión directa al correo electrónico.

•  Evaluación: permite diseñar y crear evaluaciones para el estudiantado.
•  Gestión de archivos: docentes y estudiantes tienen la posibilidad de 

cargar y descargar archivos.

Algunos ejemplos de lms son los siguientes:

1.  Moodle (entorno de aprendizaje dinámico modular orientado a ob-
jetos [por sus siglas en inglés, modular object-oriented dynamic lear-
ning environment]).

2.  Docebo
3. Blackboard
4. Claroline
5. Educativa

Blended Learning (BL)

El aprendizaje híbrido (bl) es una combinación planificada y organizada 
de clases presenciales (cara a cara) con actividades en línea (Yılmaz y Ma-
lone, 2020). En este tipo de aprendizaje, la o el docente expone el conteni-
do de un tema o de una unidad de aprendizaje, formula preguntas para las 
y los alumnos, proporciona retroalimentación e indica las actividades que 
hay que realizar en línea conforme a un calendario de trabajo. Por otra par-
te, el alumnado utiliza sus dispositivos de conexión (computadora, teléfono 
inteligente, tableta), acceden a los contenidos y realizan las actividades 
(lectura, escritura, videos, audios), para que posteriormente el o la docente 
evalúe y realice una retroalimentación. 

Existe una gran cantidad de recursos tecnológicos que se pueden utili-
zar en una plataforma bl. Algunos de ellos pueden ser los videos, foros de 
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discusión, los objetos de aprendizaje, los mapas conceptuales, la conexión 
a redes sociales, entre otros. También existe una gran variedad de ejem-
plos de plataformas bl, de las cuales las principales son:

1. Microsoft Teams
2. Zoom
3. Google Classrom

De acuerdo con Kannan et al. (2020), el éxito del bl radica en la parti-
cipación activa del estudiantado y en la eliminación de las barreras geo-
gráficas.

Microsoft Teams

Microsoft Teams es una plataforma tecnológica integral de colaboración y 
comunicación creada para el trabajo híbrido, la cual permite que la comu-
nidad en general esté informada, organizada y conectada en un mismo 
lugar (Microsoft, 2023).

Los principales recursos que integran la plataforma de Teams son los 
siguientes:

•  Chat individual y grupal.
•  Sistema de videoconferencia.
•  Sistema de almacenamiento.
•  Cuadernos virtuales en OneNote.
•  Calendario.
•  Sistema de tareas y cuestionarios.
•  Sistema de calificaciones.
•  Sistema del trabajo en clase.
•  Sistema de seguimiento de emociones.
•  Estadísticas de todas las actividades.
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Barreras tecnológicas

En la actualidad es común utilizar las tic, sin embargo la mayoría de las 
personas no aprovechan sus funcionalidades para innovar en las actividades 
diarias.

Estudios recientes presentan resultados de la falta de utilización de las 
tic por parte de las y los docentes universitarios para el desarrollo de sus 
prácticas escolares. Con respecto al alumnado llamado nativos digitales, 
en su mayoría utiliza las tic para el sector del entretenimiento (juegos, 
películas, series, redes sociales, entre otros). Por ende, los resultados aca-
démicos serían mejores si contaran con una capacitación adecuada en el 
uso y el aprovechamiento de las diversas herramientas tecnológicas en cla-
se (Mercader y Gairín, 2020).

En esta línea, las barreras defensivas se conocen como patrones de 
comportamiento causantes de ineficiencias, y obstáculos que dificultan el 
aprendizaje (Argyris, 1990). En el caso de las barreras tecnológicas, se pre-
sentan como situaciones internas y externas que impiden utilizar las tic 
de manera eficaz.

Las barreras tecnológicas que afectan a las y a los alumnos pueden cla-
sificarse en tres grupos: 

1. Falta de infraestructura tecnológica.
2. Falta de conocimientos y habilidades.
3. La falta de interés o motivación (Sabti y Chaichan, 2014).

A su vez, Wang (2017) señala las siguientes barreras externas e inter-
nas para el profesorado: 

A. Externas
 i) Recursos (para el acceso a la tecnología).
ii)  Políticas (disponibilidad de tiempo, capacitación y soporte).

B. Internas
  i) Falta de confianza.
 ii) Resistencia al cambio.
iii) Paradigma tecnológico y pedagógico.
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En este sentido, es importante el reconocimiento de las barreras tecno-
lógicas para crear las estrategias y/o las acciones necesarias con el fin de 
estar en posibilidad de reducirlas o eliminarlas. Proporcionar la infraes-
tructura de hardware, software y comunicación es el primer paso; capaci-
tar a los usuarios mediante ejercicios prácticos explicándoles la aplicabili-
dad y el uso correcto de los recursos es el segundo paso. Y de acuerdo con 
la unesco (2022), proteger el derecho a la educación en los momentos de 
perturbación sería el tercer paso; sin olvidar el seguimiento para asegurar 
el mejor aprovechamiento de las tic. 

Metodología

Enfoque y alcance

El método seleccionado para la investigación fue uno cuantitativo con al-
cance descriptivo, debido a que permite mayor precisión de los resultados 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Se inició con una revisión biblio-
gráfica de los temas: covid-19, lms, bl, Microsoft Teams y barreras tecnoló-
gicas, con la finalidad de proporcionar un contexto al lector sobre el estudio.

Técnica de recopilación de información

La técnica para recopilar la información fue la encuesta digital (Hernán-
dez-Sampieri y Mendoza, 2018). Con base en la literatura y en experiencia 
por parte de las y los investigadores, se diseñó un cuestionario, elaborado 
en la herramienta Microsoft Forms. 

Diseño del instrumento

El instrumento integró tres secciones: 

1.  Datos de identificación del alumnado: carrera, semestre, sexo, edad 
y situación económica.
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2.  Equipamiento tecnológico: tipo de dispositivo, características, habi-
lidades tecnológicas, plataforma utilizada para las clases en línea. 
Identificación de los motivos determinantes que le impiden al estu-
diantado conectarse a las clases en línea.

3.  Y evaluación de los recursos tecnológicos utilizados por los docen-
tes: materiales de clase, recursos tecnológicos, recomendaciones.

La suficiencia y la pertinencia del diseño fueron validadas por jueces 
expertos en el tema (Supo, 2013). 

Participantes

Las y los participantes fueron los alumnos de la fcav inscritos en el perio-
do escolar de enero a mayo de 2021 (primavera). El hipervínculo del cues-
tionario fue compartido a través del correo electrónico institucional (Mi-
crosoft 365). En total, fueron respondidos 506 cuestionarios, los cuales 
constituyen el número total de la muestra. 

Procedimiento de análisis

Los datos recabados se concentraron en una hoja electrónica para su res-
pectivo análisis y posterior representación: cuadros y porcentajes (Hernán-
dez-Sampieri y Mendoza, 2018).

Resultados

Datos de identificación del alumnado

En la investigación participaron 506 estudiantes de los diferentes semestres 
y carreras de la fcav, de los cuáles 51% son hombres y 49% mujeres. Esto 
permitió obtener resultados equitativos del alumnado de la facultad.
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Equipamiento tecnológico

El 47% del alumnado utilizó el celular para acceder a sus clases (cuadro 8). 
Este dispositivo puede presentar los siguientes inconvenientes: tamaño de 
la pantalla, capacidad de procesamiento, no permite realizar prácticas, es-
pacio de almacenamiento, uso de batería, calidad del audio y número de 
distractores.

Respecto de las características de los equipos tecnológicos, más de 
70% del alumnado no cuenta con cámara y/o micrófono, lo que hace más 
difícil gestionar el conocimiento. En lo referente al acceso a internet, sólo 
25% cuenta con un ancho de banda aceptable para sus clases y el 75% res-
tante utiliza sus datos en el celular o lo que le ocasiona costos extra. Esta 
información se muestra en el cuadro 9.

Dispositivo Porcentaje

Celular 47

Laptop 40

Tableta 1

Computadora de la facultad 12

Nota: el cuadro muestra información relacionada con el dispositivo tecnológico que utilizó el estudiantado 
para las clases virtuales durante la pandemia de covid-19. 

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8. Dispositivo utilizado para tomar las clases

Cuadro 9. Características del equipo tecnológico

Nota: la tabla muestra información relacionada con las características de los dispositivos tecnológicos utili-
zados por el alumnado durante las clases virtuales efectuadas durante la pandemia de covid-19. 

Fuente: elaboración propia.

Característica Porcentaje

Micrófono 27

Cámara 24

Menos de 2 Gb 2

2 Gb 4

4 Gb 7

8 Gb 5

Más de 8 Gb 6

Internet 25
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Sobre los motivos que les impidieron conectarse a clases, 82% de las y 
los participantes atribuye sus faltas a clases por cuestiones fuera de su al-
cance (falla de la red de internet, fallas en la energía eléctrica y fallas en el 
dispositivo). Se pueden observar deficiencias en los servicios de la red de 
internet proporcionados por los proveedores y por la Comisión Fede ral  
de Electricidad en el estado y en el país en general. La situación económica 
puede ser un factor para no tener acceso a mayor ancho de banda. Esta 
información se detalla en el cuadro 10.

En relación con las plataformas utilizadas para las clases en línea, 77% 
recurrió a la plataforma bl, 11% a kms y 6% uso software para videoconfe-
rencia (cuadro 11). Independientemente de la plataforma o aplicación uti-
lizada, 45% de los alumnos no recibió capacitación en el manejo del pro-

Motivo Porcentaje

Falla de la red de internet 47

Falla del dispositivo 28

Falla de electricidad 14

Cuestiones de salud 4

Cuadro 10. Motivos determinantes que le impiden al estudiantado  
conectarse a la clase en línea

Nota: el cuadro muestra información relacionada con los motivos que tuvo el estudiantado para no conec-
tarse a las clases virtuales durante la pandemia de covid-19. 

Fuente: elaboración propia.

Plataforma Porcentaje

Microsoft Teams 71

Zoom 3

Google Meet 3

Skype 2

Jitsi 4

Webex 0

Blackboard 11

Otra 6

Cuadro 11. Plataforma utilizada por el profesorado  
para impartir sus clases

Nota: el cuadro muestra información relacionada con la plataforma tecnológica que utilizó el profesorado 
para las clases virtuales durante la pandemia de covid-19. 

Fuente: elaboración propia.
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grama, lo cual puede crear cierto nivel de estrés por desconocer la 
plataforma y no poder encontrar ni realizar las actividades solicitadas por 
el profesorado. Esta información se muestra en el cuadro 12.

Evaluación de los recursos tecnológicos  
utilizados por docentes

Sobre el material de la clase, sólo 50% de las y los docentes tenía cargado su 
material en la plataforma, 31% lo publica el día de la sesión y 18% no pu-
blica material (cuadro 13). No contar con el material de clase incluye en el 
aprovechamiento académico de las y los alumnos. 

En cuanto a los recursos tecnológicos utilizados por el profesorado, 
67% utiliza presentaciones en PowerPoint y videos de YouTube como apo-
yo didáctico de sus clases. En su mayoría, las y los docentes no utilizan 
herramientas tecnológicas para crear material de apoyo a sus clases. Esta 
información se muestra en el cuadro 14.

Capacitación Porcentaje

Si recibió 55

No recibió 45

Cuadro 12. Capacitación para el alumnado

Nota: el cuadro muestra información sobre la capacitación que recibió el alumnado de la FcaV para atender 
las clases en la modalidad virtual durante la contingencia por la pandemia de covid-19.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 13. Material de la clase en la plataforma

Integración de los materiales de la clase Porcentaje

El o la docente tiene organizado el material en la plataforma 50

El material es publicado por la o el docente antes de la clase 18

El material es publicado por el o la docente después de la clase 13

El profesorado no integra material en la plataforma 18

El profesorado envía el material por otro medio 1

Nota: el cuadro muestra información relacionada con el almacenamiento de los contenidos académicos en 
la plataforma tecnológica por parte del profesorado durante las clases virtuales.

Fuente: elaboración propia.
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Sobre las acciones y/o las recomendaciones del alumnado, 83% de las 
acciones recomendadas para reforzar y mejorar su conocimiento involucra 
a los docentes, a quienes se les harán llegar los resultados de este estudio 
con la finalidad de retroalimentarlos y para la mejora de su desempeño. Esta 
información se detalla en la cuadro 15.

Nota: el cuadro muestra información relacionada con las sugerencias del alumnado hacia el profesorado de 
la FcaV para enriquecer las clases en la modalidad virtual.

Fuente: elaboración propia.

Nota: el cuadro muestra información relacionada con los tipos de recursos tecnológicos que utilizó el profe-
sorado para las clases virtuales durante la pandemia de covid-19. 

Fuente: elaboración propia.

Recursos tecnológicos Porcentaje

Videos de YouTube 22

Presentaciones en PowerPoint 45

Pizarra digital 10

Hojas, plumas, lápiz 6

Pizarrón, pintarrón 7

Juegos 2

Otras aplicaciones 8

Cuadro 14. Recursos tecnológicos utilizados por los docentes

Cuadro 15. Acciones y/o recomendaciones para mejorar  
el aprovechamiento académico

Acción y/o recomendación Porcentaje

Dejar la clase grabada 16

Utilizar recursos adicionales 15

Realizar ejemplos de aplicación 14

Mayor disposición del docente en tiempo y dedicación 8

Claridad en la exposición de la clase 10

Mayor práctica para los contenidos educativos 8

Aprovechamiento del tiempo 5

Reducir la cantidad de trabajos y tareas 9

Poner mayor atención 6

Administrar su tiempo 5

Que afecten menos los problemas 4
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Conclusiones 

El trabajo de investigación es una primera aproximación a la realidad 
que enfrentaron las y los estudiantes de la Facultad de Comercio y Ad-
ministración Victoria (fcav) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(uat) durante las clases virtuales por causa de la contingencia por  
covid-19. 

Esto reflejó que ninguna persona estaba preparada para hacer frente a 
la pandemia por el covid-19, en ninguna esfera social. Muchas personas 
enfrentaron diversas barreras sociales, ya que la contingencia sanitaria 
obligó a cambiar de manera abrupta las rutinas diarias. Todas las medidas 
implementadas a nivel mundial incluyeron el distanciamiento social y la 
gente se vio en la necesidad de utilizar la tecnología para realizar sus acti-
vidades. En este marco, las instituciones de educación de todos los niveles 
escolares adoptaron plataformas tecnológicas para continuar con sus pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje.

La uat, como máxima casa de estudios pública de nivel superior en 
Tamaulipas, propuso la plataforma Microsoft Teams. Dicha plataforma es 
recomendada para el aprendizaje híbrido o virtual; sin embargo, el poco 
tiempo para capacitar al personal docente y al alumnado tuvo su impacto 
en las barreras tecnológicas y en el aprovechamiento académico.

Los resultados del estudio dieron las siguientes respuestas a las pre-
guntas de investigación:

1.  ¿El alumnado cuentan con la infraestructura de hardware, software y 
comunicación para recibir clases en línea? Definitivamente no; la uat 
es pública y no todo su alumnado tiene la posibilidad económica de 
adquirir mejores equipos con las características necesarias y contra-
tar un mejor servicio de la red de internet. Además, a esto se agrega 
que durante el tiempo de la pandemia los costos de la tecnología se 
incrementaron considerablemente.

2.  ¿Cuál es la percepción del alumnado con respecto a los recursos tecno-
lógicos utilizados por sus docentes? El alumnado considera que las y 
los docentes pueden mejorar su práctica docente, involucrarse más 
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con la tecnología para estar actualizados y dedicar mayor tiempo a 
la impartición de las clases virtuales.

En resumen, la información de este estudio reveló un impacto negati-
vo en el alumnado, que al no contar con dispositivos con las características 
mínimas necesarias para soportar la plataforma de Microsoft Teams en-
frentó barreras tecnológicas de comunicación y de generación de conoci-
mientos.

Las fallas constantes de los proveedores de servicios de la red de inter-
net evidenciaron incapacidad para satisfacer la gran demanda de ancho de 
banda.

Por su parte, para las y los docentes fue difícil cambiar de una clase 
presencial a una clase en línea, en la que tenían la posibilidad de utilizar 
una amplia gama de herramientas tecnológicas para fortalecer el conoci-
miento. Posiblemente el desconocimiento de esas herramientas y la falta de 
capacitación para utilizarla dificultó la forma de gestionar el conocimiento.

Finalmente, de esta investigación surgen las siguientes recomenda-
ciones:

a)  Realizar investigaciones referentes a la experiencia del profesorado 
en la utilización de herramientas tecnológicas durante la pandemia 
por covid-19.

b)  Elaborar un plan de capacitación tecnológica para docentes y alum-
nado con base en la retroalimentación de docentes y estudiantes.

c) Realizar estudios para crear un modelo híbrido en la uat.
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Resumen

En este estudio se analizan las percepciones y las experiencias de los profe-
sores de la licenciatura en ciencias de la educación de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas acerca de los procesos de gestión de los aprendizajes 
con las tic en el escenario del retorno a las aulas, después de la educación 
a distancia causada por la pandemia del covid-19, para desarrollar los pro-
cesos educativos bajo una reconfiguración de la educación conocida como 
“nueva presencialidad” que pone a prueba sus habilidades didácticas al en-
contrarse frente a un cambio que repercute en la calidad educativa. Se di-
señó una ruta metodológica que incorpora un estudio de caso con enfoque 
cualitativo y emplea el método narrativo para recuperar el discurso de seis 
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profesores que ejercen la docencia y la investigación. En los resultados se 
muestra que los maestros gestionan los aprendizajes con recursos tecnoló-
gicos de tres formas distintas en la “nueva presencialidad”: 1) permanente: 
conocen, usan y reflexionan de manera cotidiana las tic para mejorar las 
estrategias didácticas generando cambios significativos en el logro de los 
aprendizajes; 2) inconsistente: conocen pocas herramientas tecnológicas, 
las emplean a veces, meditan poco acerca de su incorporación en su traba-
jo docente y perciben que son significativas para la formación de los futuros 
educadores, pero son conscientes que se puede mejorar la implementación 
de las tic para gestionar los aprendizajes, y 3) nula: por una cuestión gene-
racional se resisten a usar las tecnologías porque no están familiarizados 
con este tipo de recursos didácticos. A pesar de las diferencias, todos los 
maestros han pasado por un proceso complejo de construcción social de la 
nueva realidad educativa que amerita un acompañamiento de las autorida-
des para brindar mejores estrategias de capacitación que facilite la transfor-
mación de su práctica docente a través de las tic con el fin de atender las 
exigencias de la educación pospandemia.

Palabras clave: gestión de los aprendizajes, tic, educación en la nueva pre-
sencialidad y educación superior. 

Introducción

En este trabajo se analizan las percepciones y las experiencias de los maes-
tros de la licenciatura en ciencias de la educación (lce) de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (uat) sobre la gestión de los aprendizajes, me-
diante el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) en el regreso a las clases presenciales, nombrada “nueva presenciali-
dad”, empleando un enfoque cualitativo, de alcance explicativo, para lo cual 
se entrevistó a seis profesores de la carrera. Se pone énfasis en la gestión de 
los aprendizajes, entendida como la capacidad del maestro para tomar  
decisiones, explorar y comprender las posibilidades pedagógicas y didácti-
cas en el uso de recursos tecnológicos disponibles en un contexto socioe-
ducativo particular para generar ambientes de aprendizaje a favor de la 
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formación de los estudiantes. Los hallazgos muestran que los docentes rea-
lizan tres tipos de gestión de los aprendizajes con las tic en la nueva pre-
sencialidad: permanente, inconsistente y nula. En cada uno se presentaron 
distintas tonalidades en capacidad de reflexión sobre el uso de las tic en la 
transición de las modalidades educativas, concepción y sentido de las tic 
para lograr los aprendizajes, el conocimiento de la diversidad de recursos 
tecnológicos en educación, incorporación de las tic en la planeación didác-
tica, valoración del manejo de las tic en los procesos formativos y resulta-
dos de la implementación de las tic en la obtención de los aprendizajes. Se 
aprecia una heterogeneidad en la gestión con las tic que oscila entre la 
insuficiencia de aspectos para hacerla adecuada e iniciativas que transfor-
man significativamente los procesos educativos. Se recomienda realizar 
acciones institucionales que fomenten la gestión tecnológica pertinente con 
el entorno actual.

Antecedentes

A finales de 2019 a nivel internacional se difundió la noticia de que un virus 
denominado covid-19 había causado la muerte de varias personas en China. 
Se desconocía la manera en que se transmitía la enfermedad, los contagios 
aumentaban rápidamente y se extendían por todo el mundo. Después, en 
marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al virus como 
pandemia, lo cual desencadenó una serie de acciones de los gobiernos de 
diferentes naciones con la intención de evitar o reducir los contagios y las 
muertes. Por ejemplo, en México, en ese mismo año el gobierno federal 
tomó la decisión de suspender todas las actividades presenciales, incluidas 
las clases de todos los niveles educativos.

En este sentido, la sociedad en general no estaba de acuerdo con que se 
suspendieran las clases porque hacerlo representaba un serio problema 
para la formación de los estudiantes que podría aumentar el rezago educa-
tivo. Además, la comunidad educativa ejercía presión sobre las autorida-
des para que dieran una respuesta inmediata sobre la manera en que se 
daría continuidad a las clases y los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Al valorar la situación de confinamiento social, la Secretaría de Educa-
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ción Pública (sep) determinó que la educación que impartía el Estado se-
ría en la modalidad a distancia. Sin embargo, esta forma de realizar los 
procesos educativos implicaba que todos los actores, principalmente pro-
fesores y estudiantes, contarán con la capacitación adecuada en el manejo 
de recursos tecnológicos con fines pedagógicos y didácticos para ser apli-
cados en la educación y con la infraestructura tecnológica para trabajar, 
como acceso a internet y computadora.

En el caso de la educación superior, la noticia fue recibida por la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies) con cierto temor porque no todas las universidades públicas y 
privadas estaban preparadas para afrontar el reto de brindar educación vir-
tual con la tecnología con la que contaban hasta ese momento.

Las universidades tuvieron un proceso de transición durante el cual la 
duda de ofrecer un buen servicio educativo a distancia estaba presente, 
pero de manera paulatina los miembros de las instituciones educativas se 
fueron acoplando a realizar las funciones sustantivas, principalmente la do-
cencia, con los recursos tecnológicos que ya tenían o con aquellos que se 
incorporaban sobre la marcha. La gestión de los aprendizajes que realizaron 
los maestros en la educación a distancia con sus alumnos se llevó a cabo en 
un escenario desconocido para ellos porque casi todos se formaron profe-
sionalmente y habían dado sus clases de manera presencial y, por lo tanto, 
conocían poco de esta modalidad educativa; les fue complicado desarrollar 
las clases e hicieron lo que pudieron con las tic que tenían a su alcance. 

Posteriormente, a finales de 2021, la sep determinó que existían las 
condiciones para regresar a las clases presenciales en la educación supe-
rior. Las universidades se vieron en la necesidad, una vez más, de transitar 
de modalidad educativa: pasar de la educación a distancia a la presenciali-
dad conocida como “nueva presencialidad”, porque a pesar de que los ac-
tores ya tenían en el pasado reciente experiencia para interactuar cara a 
cara en el aula o para estar físicamente en las instalaciones educativas im-
partiendo clases y demás actividades académicas, las condiciones de la 
presencialidad ya no eran las mismas que se tenían hasta antes de la pan-
demia. Los cambios se habían dado.

La gestión de los aprendizajes por parte de los maestros en la nueva 
presencialidad no solamente consistía en regresar a impartir las clases de 
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manera presencial; además, se requería interpretar el contexto y compren-
der las nuevas necesidades y los nuevos intereses de los alumnos en mate-
ria de manejo de las tecnologías en los procesos formativos, ya que existía 
una cierta adaptación a los recursos virtuales trabajados durante la pande-
mia. Entonces difícilmente se podrían eliminar de la práctica docente, de 
las actividades escolares y del trabajo de los educandos. 

En este sentido, la gestión que realizaron los profesores implicó que re-
currieran a su memoria para encontrar las experiencias vividas en cuanto 
al uso de recursos didácticos tecnológicos durante la educación a distancia 
y, de esta manera, seleccionar los recursos digitales más adecuados para 
trabajar con los estudiantes en el salón de clases. Difícilmente se podía eli-
minar la tecnología empleada en la educación a distancia y en la nueva 
presencialidad y hacer como si no existiera ese tipo de experiencias didác-
ticas, ni sus resultados positivos a favor de la calidad de los apren dizajes. 

Las tecnologías en la nueva presencialidad representaron un hecho di-
dáctico inevitable; sin embargo, no sólo basta con pensar y aplicar las tic 
en la educación actual. Para actuar de manera adecuada desde la práctica 
docente se requerían ciertos aspectos para asegurar el éxito de la gestión 
de los aprendizajes mediante las herramientas digitales: capacidad de re-
flexión sobre el uso de las tic en la transición de las modalidades educati-
vas presencial-a distancia-nueva presencialidad; concepción y sentido del 
uso de las tic; conocimiento de la diversidad de tic para elegir las más 
adecuadas al entorno socioeducativo en el que se está trabajando; integra-
ción de las tic en la planeación didáctica; prácticas de valoración de las 
tic empleadas, y resultados obtenidos al trabajar con determinados recur-
sos tecnológicos.

La práctica reflexiva sobre del manejo de las tic antes, durante y des-
pués de la pandemia es fundamental para el docente al gestionar los apren-
dizajes porque le permite ir comprendiendo los cambios que se han gene-
rado en la implementación de los recursos tecnológicos en la educación y 
distinguir su funcionalidad en cada modalidad para llegar a cuestionar de 
manera permanente aquellos recursos apropiados a la realidad educativa 
que se vive después de la contingencia sanitaria (Perrenaund, 2007).

La concepción y el sentido se refiere a la manera en que los docentes 
asumen las tic en la reconfiguración de la educación presencial. A partir 
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de esa idea van utilizando las tecnologías en estrategias didácticas para 
atender los propósitos de la educación universitaria. De esta forma se trata 
de establecer una coherencia entre la concepción y el sentido construidos 
socialmente en la realidad educativa (Berger y Luckman, 2003).

El conocimiento que puedan poseer los profesores sobre las distintas 
opciones tecnológicas para ser implementadas en las clases de la nueva 
presencialidad proviene de “la experiencia y las buenas prácticas educati-
vas con tic” (Carianga, 2018, p. 131) que es importante para que estén en 
condiciones de identificar los recursos digitales que puedan funcionar 
apropiadamente en un contexto educativo específico y tratar de asegurar 
la calidad de los aprendizajes. 

Cuando el profesor elige las tic para gestionar los aprendizajes en el 
retorno a la presencialidad se deben incorporar a la planeación didáctica, 
considerada como un plan de trabajo en el cual “se realiza una planifica-
ción de actividades de enseñanza-aprendizaje y se justifica la organización 
de los estudiantes, el tiempo, los espacios y los materiales a utilizar” (Pine-
da y Ruiz, 2018, p.  168) en un curso universitario. Así se establecen de 
manera formal las tecnologías que intervendrán en las clases y en los pro-
cesos formativos.

Es fundamental que el profesor realice una evaluación continua y per-
manente de las tic empleadas en la gestión de los aprendizajes en la nueva 
presencialidad, asumida como “un proceso de recogida sistemática de infor-
mación sobre la enseñanza” (Fernández y Cebreiro, 2003, p. 68), mediada 
por las tecnologías. Al valorar los recursos didácticos se está en posibilidad 
de intervenir con otros para obtener mejores resultados en términos del  
logro de los aprendizajes y para hacer los ajustes en la planeación. Precisa-
mente, los resultados obtenidos son una evidencia de los esfuerzos del do-
cente por aplicar los recursos tecnológicos seleccionados para atender los 
requerimientos que se presentan en la nueva presencialidad. En especial, se 
debe procurar que dichas tecnologías atiendan la diversidad de los alumnos 
para que se sientan integrados y lograr la calidad de los aprendizajes.

Según Pacheco et al. (2022), la gestión de los aprendizajes es “la parti-
cipación activa de los docentes que juegan un rol de mucha importancia 
porque asumen la dirección creadora del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, planificando y organizando la situación de aprendizaje, orientando 
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a los alumnos y evaluando el proceso y el resultado” (p.  566). Por su  
parte, Hart y Ramos (2022) señalan que es un proceso para “generar 
opor tuni dades efectivas en el salón de clases, programando unidades 
didác ticas coherentes; tomando decisiones asertivas, contextualizadas y 
secuenciadas; organizando y planificando de acuerdo con el sujeto que 
aprende los contenidos, la opción metodológica, la evaluación, el contex-
to y los recursos didácticos” (p. 664). Mientras que Soubal (2008) advier-
te que es una obra que refleja el quehacer educacional de los educadores 
que tienen la responsabilidad de formar al ser humano en la sociedad del 
conocimiento (p. 1). 

Tomando en cuenta lo anterior, en este estudio la gestión de los apren-
dizajes se considera como la capacidad que tiene el profesor para reflexio-
nar sobre las características y de condiciones de su entorno, lo cual conlle-
va la toma de decisiones racionales para elegir, de los recursos didácticos 
disponibles, aquellos que le den la posibilidad de generar ambientes que 
propicien la enseñanza adecuada para el logro de los aprendizajes. En es-
pecial, la gestión de los aprendizajes mediante el uso de las tic se entiende 
como la elección de los recursos tecnológicos empleados por los profeso-
res universitarios que promueven las condiciones adecuadas para generar 
ambientes y experiencias virtuales innovadoras de aprendizaje que contri-
buyan a la formación de los futuros profesionales (Aguirre, 2018; Rivera, 
2018; Rivera y Sucunota, 2018).

En este sentido, resulta conveniente como objetivo de este estudio ana-
lizar las percepciones y las experiencias de los maestros de la lce de la uat 
sobre la gestión de los aprendizajes mediante el manejo de las tic en el re-
greso a las clases presenciales  en la etapa conocida como “nueva presen-
cialidad”. Esto permite tener un referente que ayudará a comprender la 
manera en que los docentes universitarios están desarrollando la gestión 
en el contexto educativo de pospandemia.

Se encontraron varios estudios en la literatura relacionados con el 
tema de esta investigación en diferentes países, porque a las autoridades 
universitarias y a la sociedad en general les interesa saber el proceso de 
adaptación que están teniendo los profesores a la nueva forma de trabajar 
que se ha dado después de la pandemia del covid-19 en la nueva presen-
cialidad de la educación, para estar en condiciones de que su docencia sea 
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pertinente a las necesidades a las exigencias del entorno, lo que implica la 
incorporación de las tecnologías en los procesos formativos; es decir, el 
foco de atención se encuentra en la práctica docente y se trata de la gestión 
que llevan a cabo los maestros mediante el uso de las tic para lograr los 
aprendizajes esperados en los estudiantes.

Así, por ejemplo, la investigación realizada por Zapata y Llerena (2023) 
analiza el uso de las tic que realizan los profesores de la Universidad Poli-
técnica Salesiana de Ecuador después de la pandemia de Covid-19 para 
desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las clases de diferen-
tes carreras, desde la percepción de los maestros. Los autores afirman que, 
de acuerdo con los docentes, desde antes del confinamiento social está 
universidad privada ya contaba con infraestructura tecnológica que usa-
ban como apoyo para sus clases y sus actividades académicas. Por lo tanto, 
contar con ese ecosistema tecnológico permitió afrontar de mejor forma la 
educación a distancia durante el aislamiento social y al regresar a la nueva 
presencialidad los docentes no tuvieron tantos inconvenientes como otras 
instituciones que no habían invertido en tecnología educativa antes de la 
crisis social. En este sentido, la normalidad en el acceso a las tic en la uni-
versidad hizo posible que los maestros evolucionaran y se adaptaran más 
rápido a las demandas que implicó el regreso a la educación presencial y se 
familiarizarán con el uso de distintas herramientas digitales consideradas 
novedosas en los tiempos actuales.

En otro estudio realizado por Caballero (2023) se analiza las percepcio-
nes de los profesores del área de ciencias sociales de la Universidad de Gra-
nada acerca de la aceptación y la incorporación de los smartphones en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje durante el regreso a la presencialidad, 
tomando en cuenta que se trata de un recurso didáctico utilizado con fre-
cuencia en la educación a distancia en la pandemia de Covid-19. El autor 
afirma que a partir del discurso de los profesores el uso de los smartphones 
en la educación virtual durante el confinamiento social condicionó la mane-
ra de ver las clases al regresar al aula nuevamente y valorar los recursos digi-
tales disponibles. Esto ejerció cierto poder de influencia sobre la decisión de 
elegir el smartphone como un recurso tecnológico heredado de la pandemia, 
necesario para atender los intereses didácticos de los alumnos que requerían 
motivación y continuar con la formación profesional mediada por las tic. 
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Debido a que recientemente se dio por concluida la pandemia de co-
vid-19, muchas universidades se encuentran ante el reto de incorporar y 
dar seguimiento al uso de las tic en los procesos formativos en el regreso 
al aula, convirtiéndose en un fenómeno educativo que empieza a ser abor-
dado por la comunidad científica desde diferentes estudios de caso que 
muestran las percepciones y las experiencias vividas de los docentes ante 
la complejidad que representa el proceso de gestión de los aprendizajes 
utilizando las tic en la reconfiguración de la educación originada por los 
efectos de la pandemia y el acoplamiento al mundo digital para la ense-
ñanza universitaria. En este sentido, los estudios identificados forman par-
te del conjunto de investigaciones que están surgiendo de manera natural 
porque se están dando diferentes tipos de experiencias docentes de gestión 
educativa digital en el aula que empiezan a ser estudiadas por los mismos 
actores educativos, como los profesores, y difundidas para su conocimien-
to en el campo de la investigación educativa. 

A partir de la revisión de la literatura, es importante mencionar que no 
se encontraron estudios que aborden como tales elementos que forman 
parte y hacen posible el desarrollo de los procesos de gestión de los apren-
dizajes que realizan los educadores mediante las tic en la nueva presen-
cialidad, desde la mirada de los maestros del área de educación de una 
universidad pública estatal de México. Por lo tanto, nuestro trabajo ofrece 
un panorama general sobre la manera en que los docentes han ido asu-
miendo el cambio de la realidad educativa a distancia durante la pandemia 
a la nueva presencialidad, lo que les exige repensar la forma en que ahora 
se tienen que integrar y gestionar los aprendizajes con las tic, lo cual se 
expresa en la atención que ponen los docentes a ciertos elementos funda-
mentales de los procesos de gestión de los aprendizajes ya mencionados en 
este apartado: reflexión, concepción y sentido, conocimiento, planeación, 
evaluación y resultados del uso de las tic. De esta manera se establecen las 
en condiciones para comprender los grados de gestión de los aprendizajes 
a través de las tic que realizan los maestros universitarios. 

Como se puede apreciar en esta investigación, se aborda la gestión de 
los aprendizajes en la nueva presencialidad mediante el uso de las tic to-
mando en cuenta el proceso adaptativo de los profesores y las vivencias 
didácticas heredadas en el uso de los recursos tecnológicos en cada una de 
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las modalidades educativas experimentadas, acumulando aprendizajes 
que permiten gestionar de mejor forma la implementación de las tecnolo-
gías en la nueva realidad educativa del aula universitaria. 

Metodología

En cuanto a la metodología, esta investigación aborda la gestión de los 
aprendizajes mediante las tic en la nueva presencialidad en la educación 
superior bajo un estudio de caso, enfoque cualitativo, alcance explicativo y 
diseño no experimental de tipo transversal. Se aplicaron seis entrevistas a 
profesores de la licenciatura en ciencias de la educación de la uat con la 
intención de acercarnos a las distintas realidades que viven en su práctica 
docente al utilizar diversas tic para mejorar la calidad de los aprendizajes 
y cuyas herramientas tecnológicas empleadas en la actualidad son resultado 
o herencia del proceso de transición caracterizado por la reflexión de los 
profesores en el uso de dichos recursos antes, durante y después de la pan-
demia, generando una práctica reflexiva para elegir las tecnologías más 
apropiadas para presente contexto educativo. 

Se asume el estudio de caso entendido como “una investigación empí-
rica que [analiza] un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde 
los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma preci-
sa” (Yin, 1994, p. 13). Precisamente, se busca que los profesores expresen la 
realidad vivida en su labor como formadores de los futuros profesionales 
de la educación, lo que implica incorporar recursos tecnológicos que pro-
muevan mejores condiciones pedagógicas y didácticas para que los alum-
nos se sientan más interesados en ser partícipes de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Lo anterior, en un contexto determinado, como la 
nueva presencialidad, con características específicas propias de la univer-
sidad pública estatal del noreste de México que afronta un fenómeno edu-
cativo complejo.

El alcance del estudio es explicativo porque se pretende que los profe-
sores manifiesten su sentir con respecto a la manera en que han integrado 
las tic en las clases y en los procesos formativos de sus materias frente a 
un espacio educativo modificado por la pandemia de Covid-19, y a partir 
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del conjunto de esas narrativas, interpretar y explicar desde la teoría cómo 
han asimilado el nuevo entorno educativo con las tecnologías, por qué 
emplean tales herramientas tecnológicas, entre otros aspectos propios de 
la relación profesor-tic-aprendizajes en una presencialidad educativa alte-
rada (Hernández y Mendoza, 2018).

Por otra parte, el diseño de la investigación es no experimental trans-
versal porque se obtiene la información de los sujetos participantes en un 
solo momento que se vuelve único e irrepetible, por lo tanto, el discurso 
de los maestros se toma en términos investigativos como una realidad per-
cibida y expresada en un tiempo y un espacio determinados. De esta ma-
nera, el fenómeno educativo se analiza del mismo modo que se presenta 
en la narrativa de los docentes involucrados en el estudio.

También se usa el método narrativo, considerado como una herramien-
ta potente en la investigación cualitativa que permite recuperar las expe-
riencias vividas de las personas frente a un fenómeno como su realidad a 
través del discurso plasmado en textos orales y escritos (Riessman, 2018). 
Tal es el caso de los profesores del estudio que tuvieron que experimentar 
la implementación de los recursos tecnológicos en los procesos educativos 
que se experimentan en el contexto universitario que está en permanente 
cambio, como lo que ha generado la educación a distancia durante el con-
finamiento social en relacipon con el manejo de las tecnologías en la nue-
va presencialidad.

Se tomó la decisión de aplicar la entrevista, una técnica apropiada en la 
investigación cualitativa que genera las condiciones para que se dé una 
conversación entre el investigador y los participantes, con la finalidad de 
obtener la información útil y pertinente por medio de la narrativa para 
conocer la percepción de los docentes universitarios involucrados en el  
estudio de caso. De acuerdo con Denzin y Lincoln (2005), la entrevista es 
“una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” 
(p. 643) que son consideradas como la interpretación de la realidad de los 
sujetos ante el fenómeno educativo de la gestión de los aprendizajes me-
diante las tic, con las exigencias del entorno educativo actual.

Se llevó a cabo un muestreo por conveniencia para elegir a los profeso-
res que colaboraron en las entrevistas, debido a que se consideró la opor-
tunidad de acercamiento, acceso y aceptación de los maestros de la carrera 
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para tener la narrativa que es el insumo para desarrollar la investigación, y 
sus características fueron representativas del resto de la planta docente del 
programa educativo (Otzen y Manterola, 2017). Se realizaron seis entrevis-
tas a docentes de la lce que llevan a cabo actividades de docencia de mane-
ra presencial e investigación en el campo de la educación, de los cuales tres 
son mujeres y 3 son hombres. Se empleó una guía de entrevista estructura-
da que permite contar con una batería de preguntas integradas en categorías. 
A continuación se presentan las categorías y las preguntas (cuadro 1).

Resultados

En cuanto a los resultados del estudio, en la categoría capacidad de la prác-
tica reflexiva sobre el uso de las tic antes, durante y después de la pandemia, 
los profesores de la lce mencionaron que ha sido difícil adaptar su práctica 

Categorías Preguntas

Gestión de los 
aprendizajes por medio 
de las tic en la nueva 
presencialidad

Capacidad de reflexión sobre  
el uso de las tic antes, durante  
y después de la pandemia.

¿Qué cambios han ocurrido en el uso de las tic 
antes, durante y después de la pandemia que 
impactan en la nueva presencialidad?

Concepción y sentido del 
uso de las tic para gestionar 
los aprendizajes en la nueva 
presencialidad.

¿Qué concepción y sentido tiene para usted el 
manejo de las tic para gestionar los aprendizajes 
en la nueva presencialidad?

Conocimiento sobre la diversidad 
de recursos tecnológicos en 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la nueva 
presencialidad.

¿Considera que tiene un conocimiento amplio 
de los recursos tecnológicos que puede 
usar actualmente?, ¿cómo elige y aplica los 
recursos tecnológicos? y ¿qué tipo de recursos 
tecnológicos implementa en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en la nueva 
presencialidad? 

Incorporación de las tic en la 
planeación didáctica en la nueva 
presencialidad.

¿Qué elementos considera para introducir las 
tic en la planeación didáctica de los cursos 
universitarios que imparte en la nueva 
presencialidad?

Valoración del uso de las tic en los 
procesos formativos de la nueva 
presencialidad.

¿De qué manera valora los recursos tecnológicos 
que emplea para gestionar los aprendizajes de la 
nueva presencialidad? y ¿qué aspectos considera 
para realizar dicha evaluación? 

Resultados de la implementación 
de las tic en el logro de los 
aprendizajes en la nueva 
presencialidad.

¿Cuál ha sido el impacto de los recursos 
tecnológicos empleados en el logro de los 
aprendizajes?

Cuadro 1. Categorías y preguntas

Fuente: elaboración propia.
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docente en el uso de las tic para gestionar los aprendizajes en cada una de 
las modalidades educativas, porque han pasado muy rápido de una a otra 
en un corto periodo de tiempo de sólo dos años, desde 2020 hasta 2022 
aproximadamente. Expresaron que si bien es cierto que en cada modalidad 
que transitaban empleaban recursos didácticos tecnológicos, la elección y 
el manejo de éstos fueron complejos para ellos porque en la educación pre-
sencial utilizaban tecnologías comunes o tradicionales; por ejemplo, la com-
putadora, el programa PowerPoint para las presentaciones en clases, videos, 
entre otros. Mientras que en la educación a distancia, por su falta de cono-
cimiento y de experiencia en la manera de trabajar en esta modalidad, al 
principio continuaron manejando los mismos recursos, pero conforme se 
daban las clases virtuales por Teams se informaron con sus compañeros o 
indagaron por su propia cuenta sobre otras tecnologías que pudieran em-
plear. Por ejemplo, las herramientas de Google Suite, Zoom, otras aplica-
ciones, el pizarrón digital, juegos interactivos, redes sociales, blogs, foros, 
entre otros. Por su parte, cuando recibieron la noticia de que regresaban al 
aula de manera presencial, se dieron cuenta de que la interacción con los 
alumnos no podría ser la misma que antes y tuvieron que dejar algunos 
recursos que utilizaban antes de la pandemia y en el confinamiento social 
porque los nuevos recursos les gustaron a los alumnos y se motivaron para 
aprender de mejor forma, así como para poner a prueba otros recursos 
considerados innovadores; por ejemplo, el uso de dispositivos móviles en 
el salón de clases, inteligencia artificial, clases colegiadas virtuales, sesiones 
híbridas, entre otros. En este sentido, los participantes consideran que han 
realizado una práctica reflexiva de su trabajo docente con las tic de mane-
ra permanente durante su paso en cada modalidad educativa, porque re-
flexionar ayuda a comprender los cambios que sean dado hasta llegar a la 
nueva presencialidad. Dichos ajustes se han producido en los recursos tec-
nológicos que han utilizado, pasando de tradicionales a desconocidos e 
innovadores, pero también han modificado sus estrategias de comunicación 
e interacción con los alumnos.

Así, por ejemplo, en la voz de la doctora María: 

Hemos tenido muchos cambios en nuestra forma de dar las clases en cada 
modalidad. No ha sido sencillo, le hemos echado ganas y estamos saliendo 
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adelante con las tecnologías. He pensado varias veces en las tic que debo 
usar ahora en el regreso al aula; reflexionar me ayuda y con mis compañeros 
tenemos que seguir usando las tecnologías que les gustan a los alumnos para 
gestionar los aprendizajes, como usar el celular y la inteligencia artificial. Va-
mos rompiendo el paradigma tradicional. 

En la categoría concepción y sentido del uso de las tic para gestionar los 
aprendizajes en la nueva presencialidad, los maestros dijeron que ante una 
presencialidad modificada conciben el manejo de los recursos tecnológi-
cos algo acorde con el contexto actual de la educación universitaria, desde 
la propia responsabilidad social que tienen de enseñar con las tic, ya que 
los avances de la pedagogía y la didáctica como disciplinas están orienta-
dos a recurrir a materiales o recursos virtuales con los que cuentan las 
instituciones educativas para emprender acciones encaminadas al logro de 
los aprendizajes. No hay manera de excluir la tecnología de la educación 
actual: las nuevas generaciones de estudiantes universitarios han aprendi-
do en su trayectoria escolar formal en el sistema educativo nacional y en la 
educación informal por medio de las tecnologías; por lo tanto, como do-
centes tienen que asumir las tic como algo que se encuentra en un proce-
so de constante cambio en sus fines pedagógico, didáctico y de comunica-
ción. Además, expresaron que el sentido que le dan al uso de las tic es de 
una necesidad en los procesos formativos de los futuros profesionales de la 
educación, porque a la escuela que vayan a trabajar como docentes se les 
va a exigir utilizar las tic. Entonces los, profesores en la lce tienen que 
enseñar mediante estas herramientas, pero también hacer ver cuáles pue-
den manejar cuando estén laborando frente a un grupo en cualquier nivel 
educativo.

Así, por ejemplo, en la voz del doctor Hernán: 

La concibo como una herramienta indispensable actualmente que hereda-
mos de la pandemia. No puedo hacer mi práctica docente sin las tic; tengo 
que incluirlas porque debo ser responsable socialmente en mi trabajo y con 
los alumnos y ofrecerles una educación acorde a sus necesidades e intereses 
usando las tic. El sentido que le doy es usarlas porque los estudiantes se  
forman para ser docentes y deben conocer las herramientas que existen y 
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desarrollar la habilidad de usar esas tecnologías en el momento que estén 
trabajando, dando clases en alguna escuela. O sea, hay un sentido social en la 
formación de los futuros educadores.

Por su parte, en la categoría conocimiento sobre la diversidad de recur-
sos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la nueva pre-
sencialidad, los docentes consideran que poseen conocimientos sobre las 
tic, pero no son suficientes y tienen nociones de que existen más recur sos 
considerados avanzados y pertinentes para la educación actual que saben 
que se utilizan en otras universidades en el país, principalmente en institu-
ciones privadas y en otros países considerados desarrollados. Mencionan 
que de esta manera su conocimiento puede ser considerado limitado; sin 
embargo, sí han tratado de mejorar la gestión de los aprendizajes experi-
mentando con nuevas tecnologías que no habían utilizado antes. Recono-
cen que necesitan indagar más y explorar la posibilidad de conseguir y 
aplicar otras tecnologías más recientes. También los participan tes mencio-
naron que para elegir los recursos tecnológicos que utilizan en la nueva 
presencialidad toman en cuenta si ya han funcionado antes con otros gru-
pos a los que les dieron clases, intereses tecnológicos y acceso de los alumnos 
a esas herramientas, entre otros. Además, los profesores dijeron que en el 
proceso de gestión de los aprendizajes en la nueva presencialidad implemen-
tan distintos recursos tecnológicos; por ejemplo: recorridos virtuales, dispo-
sitivos móviles, videollamadas, apps educativas, inteligencia artificial, Teams, 
redes sociales, Zoom, software para la investigación educativa, juegos inte-
ractivos, pizarrón electrónico, videos, blogs, foros virtuales, entre otros.

Así, por ejemplo, según el doctor Ernesto: 

Sí sé de tecnologías aplicadas en la enseñanza en esto de la nueva presen-
cialidad. Pero seré sincero contigo: no son suficientes. Yo he buscado más 
con mis compañeros e investigado por mi cuenta; pero termino por aplicar 
las mismas que he usado desde que regresamos a la escuela otra vez, salvo 
una que otra tic que he agregado a mis favoritas. Las elijo considerando si 
ya las utilicé antes, si hay en el salón y en la escuela. He usado actualmente 
el celular en el aula para que los alumnos busquen información; les he 
puesto videos y foros.
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En relación con la categoría incorporación de las tic en la planeación 
didáctica en la nueva presencialidad, los maestros mencionaron que reali-
zan la planeación didáctica para cada materia que impartirán cada semes-
tre. Se trata de una guía para su práctica docente que les permite gestionar 
los aprendizajes de los alumnos. En este sentido, los participantes afirma-
ron que al momento de colocar las estrategias y las actividades que van a 
desarrollar en las clases en la nueva presencialidad durante el periodo es-
colar incluyen recursos didácticos tecnológicos, pero para integrarlos en la 
planeación del curso toman en cuenta las condiciones de infraestructura 
tecnológica del salón de clases y de las instalaciones que ofrece la facultad, 
los objetivos y los contenidos de la materia que imparten, su dominio de 
ciertas tecnologías, las recomendaciones que realizan desde la coordina-
ción de la carrera sobre el uso de las tic, los recursos tecnológicos que han 
aprendido a utilizar en cursos de capacitación docente, las necesidades de 
los alumnos, entre otras. 

Así, por ejemplo, la doctora Martha afirma: 

La planeación didáctica la hacemos cada vez que empieza un semestre en las 
uea de las materias que vamos a impartir. Me sirve como plan de trabajo 
porque ya sé qué temas debo abordar en cada clase, las actividad y los recur-
sos que usaremos, entre ellos los tecnológicos. Coloco algunas tic en mis 
programas de estudio y las utilizo dependiendo si están disponibles en el sa-
lón que me asignan y si las tenemos en la escuela. Ahora sí que con lo que 
tenemos de tic a nuestro alcance trabajamos, pero todo organizado.

En la categoría valoración del uso de las tic en los procesos formativos 
de la nueva presencialidad, los maestros señalaran que tomando en cuenta 
el regreso a la presencialidad, frecuentemente evalúan la manera en que 
aplican las tic en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que es parte 
del trabajo docente valorar cada una de las estrategias didácticas para estar 
en condiciones de saber si es factible volver a utilizar ese recurso en otra 
sesión de la clase con un grupo o después en el siguiente semestre con otro 
grupo de estudiantes. Asimismo, los docentes afirmaron que para realizar 
la evaluación del uso de ciertos recursos tecnológicos toman en cuenta al-
gunos aspectos, como el grado de aceptación y motivación de los alumnos 
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ante el recurso empleado, sus comentarios al finalizar la clase, la autoeva-
luación del docente sobre la forma en que aplicó el recurso, considerando 
si hubo dificultades o si la actividad se desarrolló sin problema, entre otras.

Así, por ejemplo, la doctora Estefanía señala: 

Me gusta valorar todas mis estrategias, incluidas las tic que uso en mis cla-
ses, porque si no evaluamos lo que hacemos como docentes no avanzamos 
en nuestro trabajo y los más perjudicados son los muchachos. Entonces yo te 
diría que cuestiono mi trabajo y los recursos tecnológicos los valoró a partir 
de lo que me dicen los alumnos acerca de si les gustó o no y también si yo 
siento que se llevó a cabo de buena manera sin inconvenientes.

Por último, en la categoría de resultados de la implementación de las 
tic en el logro de los aprendizajes en la nueva presencialidad, los profesores 
entrevistados consideran que los recursos digitales que han utilizado para 
gestionar los aprendizajes han sido significativos porque han contribuido 
a una buena formación de los estudiantes de la lce y, en general, a mejorar 
de la calidad educativa. Además, mencionaron que a pesar de los esfuerzos 
que están realizando los profesores de la carrera para manejar recursos 
tecnológicos apropiados para la configuración y de las demandas de la 
nueva presencialidad en la universidad, aún deben mejorar varias cosas, 
como la disposición de algunos maestros a trabajar con las tic, innovar 
con otras tecnologías no tradicionales, asistir a las capacitaciones para el 
uso de herramientas tecnológicas, entre otras acciones pendientes en la 
academia, todo esto a favor de la gestión de los aprendizajes de los futuros 
profesionales de la educación.

Así, por ejemplo, el doctor Adolfo afirma: 

Considero que los resultados de las tecnologías que usamos mis colegas y yo 
en la carrera son significativos porque hemos gestionado los aprendizajes de 
los alumnos para mejorar la formación de los futuros educadores. Hay cosas 
que tenemos que cambiar para seguir avanzando juntos en la innovación de 
los recursos de acuerdo a con las demandas del entorno, pero estoy seguro  
de que dejaremos atrás lo tradicional y seguiremos transitando al mundo di-
gital en el aula.
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Discusión y conclusiones

La gestión de los aprendizajes siempre ha sido una parte fundamental del 
trabajo docente en las universidades. En nuestro caso de estudio se aprecia 
el actuar del profesorado de una carrera de educación en la forma en que 
ha afrontado su práctica docente después de la pandemia del covid-19 en 
la nueva presencialidad, que se caracteriza por recurrir, ahora más que nun-
ca, al manejo de las tic bajo ciertas condicionantes propias de la reconfigu-
ración de la educación actual, como la infraestructura tecnológica de las 
instituciones educativas, la iniciativa y la actitud positiva de los profesores 
a laborar con herramientas digitales, la apertura a la innovación virtual, las 
estrategias de comunicación entre profesores y estudiantes, entre otras, 
orientadas a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Rangel et al., 
2023; Salinas y Abreu, 2021). 

Considerando el escenario actual de la educación, en la narrativa de 
los profesores que participaron en este estudio se logra identificar tres tipos 
de gestión de los aprendizajes mediante el uso de las tic en la lce de la 
uat: permanente, inconsistente y nula. Y en cada uno se evidencian distin-
tas tonalidades de los elementos que constituyen la gestión de los aprendi-
zajes en la nueva presencialidad: capacidad de reflexión sobre el uso de las 
tic antes, durante y después de la pandemia; concepción y sentido del uso 
de las tic para gestionar los aprendizajes; conocimiento sobre la diversi-
dad de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje; 
incorporación de las tic en la planeación didáctica; valoración del uso  
de las tic en los procesos formativos, y resultados de la implementación de 
las tic en el logro de los aprendizajes.

En la gestión de los aprendizajes permanente los profesores manejan 
las tic en la nueva presencialidad y llevan a cabo de manera continua pro-
cesos de reflexión de su práctica docente; en particular, se cuestionan la 
manera en que seleccionan e implementan las tic y los resultados que ob-
tienen al usar recursos tecnológicos para lograr los aprendizajes de los es-
tudiantes, al grado de considerar la práctica reflexiva como parte de su 
cultura laboral. Su concepción y su sentido de las tic en los procesos for-
mativos es amplia, coherente y no existen dudas al respecto porque asu-
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men que las tecnologías en la actualidad son parte de la educación. Los di-
ferentes actores de la sociedad emplean herramientas tecnológicas, como 
en el sistema educativo nacional, donde trabajarán los estudiantes, futuros 
profesionales de la educación. Por lo tanto, se requiere enseñar y sensibili-
zar a los educandos sobre su importancia. Los profesores poseen un cono-
cimiento extenso sobre las tic que pueden utilizar para distintas situacio-
nes en el aula y para implementar estrategias de aprendizaje considerando 
la atención a la diversidad de los estudiantes, quienes se han capacitado 
por su propio interés y manejan dichas herramientas apropiadamente. In-
tegran de manera formal y organizada los recursos tecnológicos con los 
cuales estarán trabajando durante el periodo escolar en los programas de 
estudio de las materias, con la intención de establecer una relación entre 
temas, objetivos, estrategias, actividades y recursos, para tener una guía de 
trabajo docente mediante la que se pueda expresar la intención pedagógica 
y didáctica de las tic seleccionadas y empleadas en el aula. Realizan cons-
tantemente prácticas evaluativas del uso que les dieron a las tecnologías 
para detectar debilidades y áreas de oportunidad, y de acuerdo con los re-
sultados obtenidos en la implementación de las tic, consideran que han 
logrado gestionar los aprendizajes provocando cambios significativos en el 
logro de la enseñanza, la formación profesional de los estudiantes y la me-
jora de la calidad educativa.

Por su parte, en la inconsistente gestión de los aprendizajes los maestros 
usan algunas tecnologías, pero en ocasiones reflexionan sobre su trabajo 
docente en la cotidianidad y pocas veces se preguntan sobre la viabilidad 
del uso de las tic que implementan en las clases con sus alumnos. La con-
cepción y el sentido que tienen son limitados porque a pesar de que saben 
que las tecnologías son importantes en los procesos educativos de la nueva 
presencialidad en la educación superior, debido a los cambios que se han 
presentado en la realidad escolar que viven, escasamente las utilizan en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y en su mayoría siguen siendo tecno-
logías tradicionales. Conocen sólo algunas tic en educación, lo cual redu-
ce sus posibilidades de innovar en el salón de clases con tecnologías ade-
cuadas a las condiciones que se presentan en el regreso a la presencialidad. 
En el programa de estudios de las materias que imparten los docentes a 
veces colocan las herramientas tecnológicas que implementarán y en otras 
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no lo hacen; incluso conforme van desarrollando las clases incorporan al-
gunas tic sin que estén incluidas en la planeación didáctica, ocasionando 
que el alumno se entere que trabajarán con esas herramientas hasta el día 
de la clase; de manera que lo anterior se puede entender como una impro-
visación en el uso de las tic en el aula. También evalúan de manera aislada 
los recursos que emplean en sus clases; el proceso de valoración se vuelve 
intermitente y la información que se va generando le sirve de poco para 
tomar decisiones; la evaluación se ve parcializada porque no se considera 
en su conjunto el trabajo realizado sobre la gestión que desarrolla con sus 
alumnos en los cursos. Los resultados que han tenido los profesores desde 
su propia percepción han sido significativos para la formación profesional 
de los futuros educadores, pero aún pueden mejorar en cada aspecto de la 
gestión de los aprendizajes para que sea constante y eficiente. 

Mientras que en el tipo de gestión de los aprendizajes nulo los docen-
tes no usan las tecnologías en las clases de la nueva presencialidad, existe 
cierta resistencia, derivada de la brecha generacional como profesores, de-
bido a que no están familiarizados con las tic. La mayoría del tiempo que 
han dado clases en la universidad ha sido de forma presencial; por ende, se 
acostumbraron a emplear estrategias y recursos para esta modalidad, des-
cartando cambiar a una nueva realidad presencial que exige tecnologías 
pertinentes. A pesar de que algunos realizan procesos de reflexión de su 
práctica docente y saben que requieren incorporar las tic en la enseñanza, 
no lo hacen. Se carece de una concepción y un sentido acordes a las exi-
gencias del entorno, descartando la idea de enseñar a los alumnos, futuros 
educadores, la manera en que se implementan las tecnologías en los pro-
cesos formativos. Los docentes conocen muy pocos recursos tecnológicos 
y no los aplican, y en algunos casos los desconocen. En la planeación di-
dáctica que entregan de manera formal los profesores no se establecen los 
recursos tecnológicos; más bien se recurre a recursos didácticos tradicio-
nales que se mantienen desde antes de la pandemia de Covid-19. En este 
sentido, no han existido cambios, o éstos no son claros, como si la transi-
ción de la educación presencial a la educación a distancia, y después el re-
greso a la presencial, no hubieran exigido modificaciones en el uso de  
recursos tecnológicos. Evidentemente, en este tipo de gestión no existen 
prácticas evaluativas que ayuden al docente a valorar su trabajo con las tic 
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en el aula. De acuerdo con lo anterior, los resultados de este tipo de gestión 
no son significativos para generar ambientes de aprendizaje idóneos que 
favorezcan la calidad en la formación profesional de los universitarios.

Finalmente, es necesario mencionar que, a pesar de las claras distincio-
nes entre los tres tipos de gestión de los aprendizajes que realizan los pro-
fesores de la carrera en educación, todos han pasado por un proceso com-
plejo de construcción social de la realidad educativa (Weick, 1995), ya que 
tuvieron que tratar de entender los cambios de modalidades educativas y 
con ello la forma en que tenían que llevar a cabo los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, lo que implicaba conocer y manejar recursos tecnológicos.
Por lo tanto, ante la diversidad de percepciones sobre el uso de las tic, los 
docentes siguen transitando de manera individual y colectiva hacia un es-
cenario de la nueva presencialidad que todavía no terminan por compren-
der y que se espera que en un futuro inmediato logren fomentar una cul-
tura basada en “conjuntos duraderos de creencias, valores e ideologías que 
sustentan las prácticas” (Guskey, 2002, p. 46) docentes donde se usen las 
tic apropiadas al contexto. A partir de los resultados de este estudio se re-
comienda emprender acciones institucionales para hacer más fácil el pro-
ceso de adaptación de los profesores a la nueva presencialidad, promover 
la práctica de los recursos digitales y actualizar la infraestructura tecnoló-
gica de la escuela, incluyendo tic consideradas innovadoras en la educa-
ción actual.
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Resumen

La humanidad ha sido testigo de la última amenaza de salud que cambió 
repentinamente la forma de convivir, socializar y estudiar en todo el mun-
do. De lo anterior, resalta la pronta adaptación de los diferentes sectores 
para ajustarse a la nueva normalidad. Es por ello que el objetivo de este 
trabajo es analizar las competencias digitales de estudiantes y docentes uni-
versitarios en un entorno de educación a distancia a partir de plataformas 
colaborativas, caracterizando un antes, un durante y un después de la pan-
demia de Covid-19. Para ello, metodológicamente se realizó un análisis 
bibliométrico donde los resultados muestran la producción científica que 
se ha generado sobre el tema en las principales revistas, autores y países  
que han escrito sobre esta temática a partir de un análisis cienciométrico, 
con la plataforma Dimensions. Este trabajo permitió estudiar la literatura 
científica. A través de la base de datos Dimensions se le dio respuesta a tres 
objetivos específicos, como son los principales hallazgos propuestos por los 
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investigadores, el análisis relevante en cuanto a las principales publicaciones 
y la producción científica que se ha generado hasta el momento sobre el 
tema.

Palabras clave: competencias digitales, educación a distancia, plataformas 
colaborativas, pospandemia.

Introducción 

A principios del siglo xxi los docentes se vieron en la necesidad de capaci-
tarse en herramientas tecnológicas para mantenerse vigentes ante los nuevos 
retos que exigía el mercado laboral y que son desafíos que los estudiantes 
van a enfrentar como futuros profesionistas. Esta urgencia de integrar las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic) en la capacitación del 
profesor universitario se refleja en sus competencias digitales para innovar 
en la enseñanza y en el desarrollo de habilidades que les permitan preparar 
a los alumnos ante los cambios y a su vez motivarlos por medio  de distintas 
herramientas tecnológicas que les permitan ser más competitivos.

La pandemia de Covid-19 suscitó cambios sustanciales en la vida coti-
diana que repercutieron en los distintos ámbitos sociales: el empresarial, el 
económico y el educativo, entre otros; a partir de estas afectaciones, el ám-
bito educativo, particularmente el universitario, tuvo que migrar sus pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de lo presencial a lo virtual. Por lo ante-
rior, la presente investigación realizó una revisión de la literatura a través 
del software Dimensions, mediante la cual se analizaron las principales 
contribuciones relacionadas con las competencias digitales de estudiantes 
y docentes universitarios, contextualizando un antes, un durante y un des-
pués de la pandemia, utilizando el programa Bibliometrix y el visualizador 
analítico de resultados Dimensions. Entre los propósitos de esta investiga-
ción se encuentra el de identificar los principales hallazgos a nivel mundial 
sobre la pandemia y su impacto en el sector universitario, cómo se adapta-
ron docentes y alumnos a esta nueva realidad, así como el proceso de tran-
sición del regreso a clases en tiempos de pospandemia (Ordorika, 2020), 
además de conocer las principales tecnologías empleadas en la práctica 
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educativa semipresencial (Nuere y de Miguel, 2020). 
Otro de los propósitos planteados en este estudio es conocer las princi-

pales obras e identificar las tendencias en cuanto a las publicaciones cien-
tíficas que se han generado en los últimos años con referencia al uso de las 
competencias digitales en estudiantes y docentes universitarios en esta 
nueva etapa de pospandemia.

Revisión de literatura

Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en la educación 
universitaria en el siglo xxi pasaron de ser herramientas recomendables a 
ser indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permiten 
diseñar y gestionar nuevas estrategias didácticas. Además, facilitan la res-
tructuración del material educativo a través de las plataformas digitales 
colaborativas. Los tipos de habilidades requeridas en el sector académico 
están cambiando de manera acelerada, debido a que las competencias digi-
tales cada vez son más importantes, por ejemplo, el manejo de información 
en formato digital, el uso de internet y el correo electrónico como recursos 
didácticos y de comunicación de alumnos y docentes, entre muchas activi-
dades más (Cuban, 2001; Fonseca, 2001).

El impacto a nivel mundial del covid-19 vino a cambiar la cotidiani-
dad de la población, así como el panorama socioeconómico, por lo que los 
diversos comercios fueron los más afectados, teniendo que adaptarse a in-
novadoras formas de hacer negocios, aprovechando el uso de tecnologías 
y las plataformas digitales. En el sector educativo no fue la excepción, ya 
que los protagonistas, docentes y alumnos, tuvieron que migrar el proceso 
de enseñanza tradicional a las plataformas en línea, lo cual requirió un 
cambio de paradigma inédito por la rapidez con que se adecuaron a la 
transición de lo presencial a lo virtual. Un ejemplo de ello fue una investi-
gación bibliográfica realizada en instituciones de educación superior de 
Sudáfrica sobre las repercusiones en la enseñanza después de la pandemia 
de Covid-19 que se concluyó que en ese país existe una marcada brecha 
digital, motivo por el cual la nación debería impulsar y esforzarse por de-
sarrollar una gran diversidad de estrategias para potencializar las capaci-
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dades tecnológicas de docentes y alumnos (Mhlanga et al., 2022).
Por otra parte, en otra investigación realizada en la India, donde parti-

ciparon 470 estudiantes de educación superior, se estudió la experiencia 
en el aprendizaje remoto de emergencia, a partir de un estudio transversal 
con el método bola de nieve, con encuestas en línea, a través de las redes 
sociales. De acuerdo con Mukherjee et al. (2022), entre los hallazgos en-
contrados destaca el beneficio con el aprendizaje en línea, sin embargo, 
también se identificó la preocupación en cuanto a la eficiencia de la ense-
ñanza y la interacción entre los alumnos, y entre éstos el docente. Asímis-
mo, evaluar la perspectiva de los alumnos sirvió para rediseñar estrategias 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la pandemia evidenció 
las deficiencias que se tienen en tecnologías, por lo que el sector educativo 
tiene el enorme reto de adaptarse a las exigencias del siglo xxi.

Debido a la pandemia por Covid-19 se tuvieron que hacer cambios 
bruscos y adecuarse de clases presenciales a sesiones virtuales. En este sen-
tido, Armijos et al. (2023) realizaron un estudio en la Universidad de San-
to Tomás de Chile para conocer el impacto en los alumnos de adaptarse a 
esta modalidad virtual y sus expectativas del regreso a las aulas de clase. 
Entre los resultados que arrojó la investigación destacan que la mayoría de 
los estudiantes cuenta con algún dispositivo tecnológico para acceder a 
sus clases en línea; por otro lado, se identificaron dificultades en cuanto  
a las condiciones que prevalecían en sus casas, ya que no eran las óptimas 
debido a distractores como ruido, fallas con internet, entre otros aspectos.

Esta pandemia revolucionó el sistema educativo tradicional y presen-
cial a un sistema educativo virtual, lo que generó una serie de desafíos tan-
to para los universitarios como para la planta docente, ocasionando el 
rompimiento de paradigmas y la búsqueda mecanismos innovadores en 
esta nueva era digital. En una investigación realizada por Mishra et al. 
(2023) destaca la rápida transición de lo tradicional a lo virtual y los desa-
fíos que generó esta transición. Esos autores exploran además las platafor-
mas más utilizadas en esta nueva normalidad, como Zoom, así como las 
metodologías y las herramientas tecnológicas implementadas en el nuevo 
modelo virtual o híbrido. 

De acuerdo con esta temática, se desarrolló una investigación con el 
fin de conocer los factores que influyeron en los alumnos universitarios 
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para adaptarse a las nuevas tecnologías utilizadas en las clases virtuales, 
Peng et al. (2023) implementaron en su estudio el modelo Delphi, así 
como un modelo de ecuaciones estructurales utilizando una muestra de 
438 respuestas válidas. Este estudio sirvió para conocer los rasgos de per-
sonalidad e identificar cuáles eran los estudiantes que se podían adaptar 
fácilmente a las nuevas tecnologías. Los resultados demostraron que las 
personalidades extrovertidas tenían más facilidad de adaptación, de igual 
forma que la innovación estaba estrechamente relacionada con la voluntad 
de adoptar el aprendizaje electrónico.

A partir de la interrupción en las actividades académicas como conse-
cuencia de la pandemia, las instituciones de nivel superior buscaron adap-
tarse lo más pronto posible a las clases en línea; sin embargo, es importante 
considerar los factores que influyeron en el compromiso y en la participa-
ción de los alumnos. Para ello, Fabián et al. (2022) realizaron una investi-
gación durante la que se aplicaron encuestas a 178 estudiantes de una uni-
versidad del Reino Unido. Entre los hallazgos de su estudio se pudo observar 
que el aprendizaje electrónico influye en el compromiso, por lo que se 
concluyó que la universidad debe brindar una adecuada capacitación a los 
alumnos sobre el uso de las plataformas de aprendizaje en línea.

De igual forma, a través de la literatura podemos visualizar el impacto 
que generó la crisis sanitaria en la educación, ya que muchas universida-
des adoptaron de manera favorable el aprendizaje híbrido. En este sentido, 
en un estudio en instituciones de educación superior en Argelia se pudo 
identificar el grado de satisfacción de los estudiantes de este nuevo modo 
de impartir las clases. Se aplicaron 782 cuestionarios en diferentes univer-
sidades mediante un estudio cualitativo para conocer las opiniones de los 
alumnos. Los resultados, de este sondeo identificaron un incremento en el 
grado de satisfacción hacia las clases combinadas o híbridas. Asimismo se 
detectó el interés de los alumnos por aprender sobre tecnologías de apren-
dizaje inovadoras (Laifa et al., 2023).

Por otra parte, un estudio realizado en Indonesia con el que se buscaba 
identificar los factores que motivaban a los estudiantes en el aprendizaje 
presencial, en línea e híbrido, se realizó a través de entrevistas a profundi-
dad con 33 alumnos de dos universidades. Sus resultados arrojaron dife-
rencias entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje en línea, entre las 
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que destacan la interacción social, la experiencia de vida en la universidad, 
la eficiencia en el aprendizaje. La flexibilidad, el aprendizaje tecnológico y 
el bienestar físico fueron las diferencias más sobresalientes. También se dejó 
abierta la posibilidad, en este estudio exploratorio del modelo híbrido,  
de aprovechar los motivantes de ambos aprendizajes (Waha y Davis, 2014).

Es importante conocer la percepción que han tenido los estudiantes 
universitarios sobre la enseñanza remota o en línea derivada de la exposi-
ción a la pandemia. En este sentido, Martins et al. (2023) llevaron a cabo la 
aplicación de un cuestionario a estudiantes de administración y eco nomía 
en una universidad de Portugal, donde los resultados de la investigación 
señalaron la importancia de que las universidades inviertan en platafor-
mas para desarrollar las clases en línea, así como para promover el apren-
dizaje interactivo, resaltando que los programas de enseñanza-aprendizaje 
deberían ser más atractivos y dinámicos.

El manejo de las redes sociales es considerado una competencia digital 
para algunos autores, como para Estrada et al. (2022), quienes a través de 
una investigación sobre el rediseño del programa educativo en un curso 
virtual en la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba, pusieron 
en práctica un método cuasi experimental con 43 estudiantes universita-
rios donde la mitad del grupo era de control y la otra mitad era experi-
mental. Se pudo evidenciar que una vez que se adecuó el curso virtual el 
grupo experimental tuvo un mayor desarrollo de competencias en el ma-
nejo de las tecnologías, así como mejoras en la interacción con bases de 
datos y sitios de búsqueda científicos.

La competencia digital es una habilidad que se considera parte de la 
formación de los docentes universitarios en estos tiempos modernos; sin 
embargo, de acuerdo con una investigación que realizaron Saltos et al. 
(2023), a través de una revisión bibliográfica, buscaron conocer aspectos 
demográficos, profesionales y psicológicos del profesorado en educación 
superior, con el propósito de identificar si aquellas influían en el desarrollo 
de las competencias digitales, concluyendo que los docentes universitarios 
europeos y, principalmente, los españoles, son la población con mayores 
conocimientos. Además, la literatura arrojó información sobre la hetero-
geneidad de los docentes con referencia a las competencias digitales.

Es importante resaltar que la competencia digital de los docentes uni-
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versitarios fue fundamental para la adaptación a los cambios que generó el 
confinamiento y que está directamente relacionada con las actividades que 
desarrollaron en la implementación de la catedra. Así lo fundamentan Sa-
luky et al. (2022) en una investigación sobre la autopercepción de los do-
centes en relación con su competencia digital. A través de un análisis des-
criptivo se logró aplicar un cuestionario a los docentes y se pudo concluir 
que lograron desarrollar competencias necesarias para comunicarse con 
los alumnos; sin embargo, en lo referente a crear contenidos para el pro-
grama de estudios, sus conocimientos son deficientes, por lo cual es im-
portante reforzar dichas habilidades digitales para integrar tecnologías en 
los procesos educativos.

Como consecuencia del covid-19 se tuvieron que adecuar los procesos 
de enseñanza para que se adaptaran a un entorno virtual; sin embargo, 
cabe resaltar que existen brechas de desigualdad al momento de utilizar las 
tecnologías. Un estudio sobre la importancia de las redes sociales y digita-
les durante y después de la pandemia hecho por Al-Hail et al. (2023), el 
cual está basado en los sentimientos tanto de los alumnos universitarios 
como de los docentes, reveló las brechas que existen entre los diversos es-
tudiantes para conseguir el aprendizaje deseado. También es de destacar la 
falta de material didáctico adecuado para las clases virtuales, así como  
la necesidad de implementar una estrategia pertinente por parte de los maes-
tros para cumplir con el proceso de enseñanza.

Debido a estos hechos inéditos, la mayoría de los docentes se vio en la 
necesidad de adecuar sus planes de estudio a los medios virtuales. Así lo 
dejan evidente Villaba-Condori et al. (2023) en una investigación sobre 
docentes universitarios en América Latina que ejercieron su función du-
rante la pandemia y que demostró que presentaron problemáticas de es-
trés y ansiedad al momento de transitar de la modalidad presencial a la 
modalidad virtual. Esto debido al tiempo que les llevó adecuar el material 
para poder transmitirlo. También fue complejo el seguimiento del trabajo 
diario de los alumnos, más aún en aquellas zonas geográficas donde se 
complicaba la conectividad (Rangel et al., 2021).

El Covid-19 trajo consigo nuevas prácticas a desarrollar en las univer-
sidades, obligándolas a reflexionar y adaptarse a las formas modernas de 
trabajar. Un estudio realizado por Deroncele et al. (2023) identificó facto-



 C O M P E T E N C I A S  D I G I TA L E S  D E  A L U M N O S  Y  D O C E N T E S  U N I V E R S I TA R I O S  E N  E L  U S O  D E  P L ATA F O R M A S  72

res de éxito de los docentes universitarios en la pospandemia, como ellos 
la innovación tecnológica dentro de las prácticas educativas, donde se rea-
lizó una investigación de tipo cualitativo en la que participaron 1 238 do-
centes universitarios de 10 países de América. 

En el análisis de la literatura se logró analizar las competencias digita-
les de los docentes universitarios y cómo influyeron el aprendizaje de los 
alumnos. A través de una investigación cuantitativa con un diseño trans-
versal, se aplicaron 500 encuestas a docentes que no presentaban compe-
tencias digitales antes de la pandemia. De acuerdo con Aldhaen (2023) los 
resultados que arrojó este estudio coinciden en que la transición a la vida 
digital al momento de la pandemia fue de una manera compulsiva, en re-
ferencia a las nuevas formas de impartición de cátedra; sin embargo, esto 
fue más rápido en los países desarrollados, ya que las universidades conta-
ban con infraestructura digital que facilitó la transición pasar de la presen-
cialidad a la virtualidad. Asimismo, parte de nuestros hallazgos fue lo de-
terminante que es contar con las competencias digitales en estos nuevos 
entornos.

En este trabajo de revisión de literatura nos dimos cuenta de la impor-
tancia que tienen las herramientas tecnológicas en el sector educativo, ya 
que permitieron a las universidades y a otros actores escolares adaptarse 
rápidamente una vez que apareció la pandemia. Una investigación realiza-
da por Kerres et al. (2022) sobre los efectos de la pandemia en la educa-
ción señala las fallas metodológicas relacionadas con tecnología educativa 
en el aprendizaje. Entre sus los hallazgos fue evidente el uso de la tecnología 
que en el futuro dependerá de los actores, es decir, de docentes y alumnos, 
ya que la experiencia de la pandemia aportó nuevas formas de interacción, 
una visión predigital y otra posdigital, pues después de la crisis se pudo 
regresar a la normalidad o al desarrollo de nuevas estrategias a partir de 
experiencias recabadas durante la contingencia (vid. cuadro 1).

Metodología

Este trabajo fue desarrollado mediante la técnica de análisis bibliométrico, 
por ser ésta una técnica ampliamente usada en diferentes áreas de la ciencia 
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para identificar tendencias temáticas y elementos importantes en el estudio 
de metadatos referentes a autores importantes, revistas de mayor divulga-
ción, países con mayor publicación, equipos de trabajo actuales, tendencia 
de la producción científica, centros de investigación y universidades con 
mayor interés en los temas de búsqueda, entre otros (Aria y Cucurullo, 2017; 
Álvarez y Álvarez, 2018, Álvarez-Aros et al., 2021). 

Para ese propósito la base de datos consultada fue Dimensions durante 
septiembre de 2023. Los términos buscados, o la ecuación de búsqueda, 
contemplaron “competencias digitales”, “plataformas”, “educación a distan-
cia”, “alumnos” y “docentes”, los cuales se utilizaron en el área de búsqueda 
de títulos y resúmenes de documentos solicitados, lo que permitió obtener 
un total de 947 resultados. De esa búsqueda se obtuvieron los metadatos a 
través de extensiones csv, xlsx y bib para su procesamiento y análisis. Los 

Cuadro 1. Autores y sus principales hallazgos

Autores Principales hallazgos

Armijos et al. (2023) La mayoría de los alumnos cuentan con algún dispositivo tecnológico para las clases 
virtuales; por otra parte, sobre las condiciones en sus casas, éstas no eran las óptimas 
debido a distractores, ruido, fallas con internet, entre otros aspectos.

Mhlanga et al. (2022), 
Al-Hail et al. (2023)  
y Mpungose (2020)

Revelaron las brechas que existen entre los diversos estudiantes para conseguir el 
aprendizaje deseado.

Villaba et al. (2023), 
Penado et al. (2021)  
y Antón et al. (2022)

Los docentes presentaron problemas de estrés y ansiedad al momento de cambiar la 
modalidad de presencial a virtual.

Deroncele et al. (2023) Hizo énfasis en la innovación tecnológica por parte de los docentes, así como en la 
creación de cambios positivos en la formación de la educación superior.

Mishra y Dholakia 
(2023)

Destacó la rápida transición de los sistemas tradicionales a los espacios virtuales, así 
como los desafíos que generó dicha transición y señaló la plataforma Zoom como la 
más utilizada en esta nueva realidad.

Martins et al. (2023) Subrayó importancia de que las universidades inviertan en plataformas para las 
clases en línea, así como de promover el aprendizaje interactivo.

Laifa et al. (2023) Observó un incremento en el grado de satisfacción de los alumnos hacia las clases 
combinadas o híbridas, y detectó el interés de los estudiantes por aprender sobre 
tecnologías más avanzadas de aprendizaje.

Aldhaen (2023) La adaptación a las nuevas formas de impartición de cátedra fue más fácil en los 
países desarrollados en los que las universidades ya contaban con infraestructura en 
plataformas digitales.

Saluky et al. (2022) Los docentes tienen las competencias para comunicarse con los alumnos; sin 
embargo, en lo referente a crear contenidos para el programa de enseñanza 
aprendizaje es importante reforzar esas habilidades.

Fuente: elaboración propia a partir de documentos provenientes de la base de datos Dimensions.
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archivos descargados fueron procesados en el software Bibliometrix y el 
visualizador analítico de resultados de Dimen sions para consultar infor-
mación relacionada con tablas, gráficas y figuras de las categorías de la in-
vestigación, la publicación científica anual a través del tiempo, análisis de 
citación y coautorías, principales revistas de impacto, clasificación de tipos 
de documentos de publicación entre otros. Es importante señalar que la 
técnica bibliométrica es cada vez más usada en diferentes áreas de la cien-
cia por tratarse de una revisión sistemática que, a diferencia de las revisio-
nes de literatura convencionales, disminuye el sesgo del investigador al 
momento del análisis y la selección de documentos relevantes (Alfaro y 
Álvarez-Aros, 2021; Corzo Ussa et al., 2022; Pérez-Castañeda y Álvarez- 
Aros, 2022).

Resultados y discusión

En el cuadro 2 se muestra una breve descripción de la importancia que ha 
tenido el tema de las competencias digitales a lo largo del tiempo en estu-
diantes y docentes universitarios en ambientes virtuales, lo que observamos 
al realizar un análisis de los años 2010 a 2023, por lo que se identificaron 

Cuadro 2. Información principal de publicaciones

Descripción Resultados

Espacio de tiempo 2010-2023

Fuentes (revistas, libros, etc.) 189

Documentos 500

Tasa anual de crecimiento 8.91

Cita promedio por documento 4.626

Autores 1242

Documentos de un solo autor 94

Coautores de documentos 2.73

Artículos 453

Capítulos 5

Libros editados 14

Monografías 6

Fuente: información extraída de Dimensions.
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189 fuentes, tanto de revistas como de libros, en las que se han generado 
publicaciones sobre el tema. Hay una tasa anual de crecimiento de 8.91% 
de este tipo de información lo que significa que la educación en la pospan-
demia es un tema que detonó la generación del conocimiento y que es una 
línea que se sigue investigando y publicando. También se puede observar 
que 1 242 autores han hecho sus aportes a través de estos documentos que 
se han generado un acervo de 453 artículos y 14 libros editados.

En la figura 1 se observa que desde 2012 se han realizado investigacio-
nes referentes a las competencias digitales; sin embargo, a partir de 2020 
las publicaciones relacionadas con las competencias digitales de estudian-
tes y docentes se multiplican exponencialmente. No obstante, es hasta 2021, 
con 115 publicaciones, y 2022, con 108 publicaciones de artículos, cuando 
se produce su máxima expresión. Esto sucede debido a que en 2022 se vis-
lumbró el fin de la pandemia y se aceptó que el virus seguirá presente en la 
población; sin embargo, se realizaron investigaciones sobre los impactos 
que generó durante y después de su adaptación. A partir de 2022 se gene-
raron artículos relacionados con los efectos y los cambios que se avecinan 
en la nueva realidad, también conocida como pospandemia. 

Fuente: información extraída de Dimensions.
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Figura 1. Producción científica

En la figura 2, de acuerdo con la información de Dimensions, pode-
mos observar que de las revistas más relevantes relacionadas con nuestros 
parámetros de búsqueda destaca la Revista Iberoamericana de Educación a 
Distancia con 36 artículos, la Revista de Educación a Distancia (red) con 
33 artículos, así como la Revista Innova Educación con 20 artículos, la 
edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa con 12 y la Revista 
Formación Universitaria con 10 artículos. Éstas son las principales revistas 
relacionadas con artículos sobre educación superior y uso de competen-
cias digitales. 

El tema de la pandemia por Covid-19 proporcionó material para gene-
rar distintas investigaciones, como se puede observar en el cuadro 3, refe-
rente a los artículos más citados a partir de 2020 se puede observar el artícu-
lo, el año, los autores y la cantidad de veces que ha sido citado; por ejemplo, 
de los principales autores o de los que más se han citado a través de los di-
versos artículos públicos, podemos encontrar en la plataforma Dimensions 
a Aretio y Lorenzo García con 127 ocasiones. Ellos son los autores más cita-

Figura 2. Revistas más relevantes

Fuente: información extraída de Dimensions.
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dos, al igual que López et al. (2020), con más de 70 publicaciones referencia-
das, así como Cabero et al. (2020) y Habib et al. (2020) con 81 y 70, respecti-
vamente.

Título
Año de 

publicación Autores Citas

1 Covid-19 y educación a distancia 
digital: preconfinamiento, 
confinamiento y posconfinamiento

2020 García Aretio, Lorenzo 127

2 Educación a distancia en tiempos 
de covid-19: análisis desde la 
perspectiva de los estudiantes 
universitarios

2020 Pérez López, Eva; Vázquez 
Atochero, Alfonso; Cambero 
Rivero, Santiago 

112

3 Marco Europeo de Competencia 
Digital Docente “DigCompEdu”. 
Traducción y adaptación del 
cuestionario “DigCompEdu  
Check-In”

2020 Cabero-Almenara, Julio; 
Palacios-Rodríguez, Antonio

81

4 Estudio exploratorio en 
Iberoamérica sobre procesos de 
enseñanza-aprendizaje y propuesta 
de evaluación en tiempos de 
pandemia

2020 Habib, Habib; González, 
Carina; Collazos, César A.; 
Yousef, Mohammad

70

5 Nuevos escenarios y competencias 
digitales docentes: hacia la 
profesionalización docente con tic

2018 Tejada Fernández, José; Pozos 
Pérez, Katia V. 

54

6 Inteligencia artificial y sus 
implicaciones en la educación 
superior

2019 Ocaña-Fernández, Yolvi; 
Valenzuela-Fernández, Luis 
Alex; Garro-Aburto, Luzmila 
Lourdes

51

7 El desarrollo de la competencia 
digital docente desde un enfoque 
sociocultural

2019 Colás-Bravo, Pilar; Conde-
Jiménez, Jesús; Reyes de 
Cózar, Salvador

46

8 Enseñanza remota de emergencia 
ante la pandemia covid-19 en 
educación media superior y 
educación superior

2020 Portillo Peñuelas, Samuel 
Alejandro Castellanos; 
Pierra, Lidia Isabel; Reynoso 
González, Óscar Ulises; 
Gavotto Nogales, Omar Iván 

43

9 Tecnologías avanzadas para 
afrontar el reto de la innovación 
educativa

2020 Prendes Espinosa, María Paz; 
Cerdán Cartagena, Fernando 

39

10 Competencias en los procesos  
de enseñanza-aprendizaje virtual  
y semipresencial

2011 Imbernón Muñoz, Francisco; 
Silva García, Patricia; Guzmán 
Valenzuela, Carolina 

37

Cuadro 3. Artículos más citados

Fuente: información extraída de Dimensions.
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La pandemia fue un fenómeno que afectó a todo el mundo. Derivado 
de esto y de los problemas que generó, en particular en el sector educativo, 
marcó el interés por investigar las competencias de los alumnos y los do-
centes universitarios. En la figura 3 se observa que entre los países que más 
artículos publicaron se encuentran Colombia con 38, seguido por Ecuador 
con 31 y Chile con 18. México se halla en el cuarto lugar con 11 artículos, 
de acuerdo con información extraída de la plataforma Dimensions. 

En cuanto a la distribución de los artículos, de acuerdo con la afilia-
ción institucional de los autores, se concentran principalmente en las si-
guientes universidades, según la figura 4: la Universidad de Sevilla ha pu-
blicado 19 artículos relacionados con las competencias digitales de 
alumnos y docentes, seguido por la Universidad de Murcia con 13, la Uni-
versidad César Vallejo con 11 y la Universidad de Granada con 8. En Mé-
xico destacan universidades como la Universidad Autónoma de Querétaro 
con siete y la Universidad Veracruzana con seis, entre otras, conforme in-
formación extraída del software Dimensions. 

Figura 3. Países con mayor producción de artículos

Fuente: información extraída de Dimensions.
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Conclusiones

Este trabajo permitió estudiar la literatura científica de las competencias 
digitales en los estudiantes universitarios y en los profesores antes, durante 
y después de la pandemia de Covid-19. A través de la base de datos Dimen-
sions se le dio respuesta a los tres objetivos específicos de la investigación: 
los principales hallazgos propuestos por los investigadores, el análisis rele-
vante en cuanto a las principales publicaciones y la producción científica 
que se ha generado hasta el momento.

Con respecto a los principales hallazgos, se concluye que existen bre-
chas entre los diversos estudiantes para conseguir el aprendizaje deseado; 
sin embargo, la mayoría de los alumnos cuenta con algún dispositivo tec-
nológico para tomar las clases virtuales. También se observó un incremento 
en el grado de satisfacción por parte de los alumnos hacia las clases combi-
nadas o híbridas. Por otro lado, en cuanto a los docentes, éstos cuentan 

Figura 4. Artículos por universidad

Fuente: información extraída de Dimensions.
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con las competencias necesarias para comunicarse con los alumnos; sin 
embargo, en lo referente a la creación de contenidos para el programa de 
enseñanza-aprendizaje carecen de competencias digitales, por lo que di-
versos autores coinciden en el estrés que generó la adaptación a las clases 
virtuales. Debido a lo anterior es importante que las universidades invier-
tan en infraestructura y capacitación para la impartición de clases en lí-
nea, así como que promuevan el aprendizaje interactivo.

En cuanto al análisis de la información trascendente, hay una tasa 
anual de crecimiento de 8.91% en lo referente al incremento de publica-
ciones de 2020 y 2023, lo que significa que la educación en la pospande-
mia es un tema que se sigue investigando y publicando. También se obser-
va que 1 242 autores han investigado y aportado al conocimiento a través 
de estos documentos en los que se han generado 453 artículos y 14 libros 
editados

En lo que respecta a la producción científica, de acuerdo con informa-
ción extraída de la plataforma Dimensions, a partir de 2020 un incremen-
to exponencial de las investigaciones relacionadas con las competencias 
digitales. Destaca que entre 2021 y 2022 se produjo la mayor cantidad de 
publicaciones científicas, con 115 y 108 respectivamente.

De acuerdo con los resultados de esta investigación las universidades 
deberán adquirir plataformas digitales que permitan interactuar a los do-
centes con los alumnos universitarios y, de igual forma, proporcionar una 
mayor capacitación al claustro docente para la impartición de clases a tra-
vés de estas plataformas digitales, así como promover el desarrollo de ma-
terial en las plataformas que permita mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.
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IV. Trabajo docente y uso de herramientas 
tecnológicas: ¿qué se sigue haciendo y qué se dejó 
de hacer en la pospandemia?: un estudio en cinco 
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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.

Palabras clave: herramientas tecnológicas, pospandemia, educación superior.
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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.
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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:
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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
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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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Resumen

En la era de la pospandemia, la educación superior ha adoptado un enfoque 
híbrido que fusiona la instrucción presencial con el uso de plataformas 
e-learning, aumentando la flexibilidad y la accesibilidad en el proceso edu-
cativo. En este contexto, Microsoft Teams ha emergido como una herra-
mienta fundamental, facilitando la colaboración, el acceso a recursos y la 
integración de diversas aplicaciones educativas. Este capítulo analiza la in-
tensidad del uso de Microsoft Teams y su impacto en la satisfacción de los 
estudiantes universitarios. En este sentido, la transformación digital en la 
educación superior, impulsada por tecnologías emergentes, ha revolucio-
nado la interacción entre estudiantes y profesores, así como el acceso al 
conocimiento. El e-learning, definido como un proceso educativo realizado 
parcial o totalmente a través de internet, ha introducido un enfoque flexible 
y accesible para el aprendizaje. Las tecnologías de la información y la co-
municación (tic) han ampliado las posibilidades del proceso educativo, 
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diferenciándose en tic en la educación superior y tic para la educación 
superior, cada una con objetivos y alcances específicos. Entre las principales 
plataformas de gestión de aprendizaje para la educación superior se encuen-
tran Moodle, Blackboard Learn y Microsoft Teams, cada una con una gama 
de funcionalidades diseñadas para mejorar la experiencia educativa. Micro-
soft Teams destaca por su capacidad para facilitar la colaboración en equipo, 
la comunicación en tiempo real y la integración con sistemas de gestión del 
aprendizaje y se convierte en una opción atractiva para la educación supe-
rior. Nuestro análisis se centra en Microsoft Teams, una plataforma que 
ofrece comunicación instantánea, llamadas de voz y video, encuentros vir-
tuales, funcionalidades móviles y capacidades extensas para conferencias 
en la web, todo integrado con Microsoft 365 y otras aplicaciones asociadas. 
La investigación muestra una alta satisfacción de los estudiantes con Mi-
crosoft Teams en la educación superior. Aspectos como las habilidades del 
profesor, la facilidad de acceso a la plataforma, las características del curso 
y la satisfacción general con la metodología de trabajo reflejan una percep-
ción positiva hacia el aprendizaje virtual.

Palabras clave: e-learning, tic, educación superior, Teams.

Introducción

En la era digital en la que vivimos, la educación superior se ha visto inmer-
sa en una transformación sin precedentes, donde las tecnologías emergen-
tes han redefinido la forma en que estudiantes y profesores interactúan y 
acceden al conocimiento. En este contexto, las plataformas de aprendizaje 
en línea, o e-learning, han surgido como pilares fundamentales en el proce-
so educativo, brindando oportunidades para la colaboración, el acceso a 
recursos y la flexibilidad en el aprendizaje. En particular, Microsoft Teams 
ha emergido como una herramienta versátil y poderosa que ha captado la 
atención de instituciones educativas de todo el mundo. Esta revolución tec-
nológica ha abierto nuevas perspectivas en la educación superior, transfor-
mando la forma en que se enseña y se aprende. En este capítulo explorare-
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mos con profundidad la intensidad de uso de plataformas e-learning en la 
educación superior y su impacto en la experiencia educativa.

De acuerdo con Browne et al. (2006), un entorno virtual de enseñan-
za y aprendizaje (evea), también conocido como plataforma e-learning o 
plataforma educativa, se define como una aplicación en línea que pro-
porciona una variedad de herramientas destinadas a la instrucción no 
presencial, como el aprendizaje electrónico (e-learning), así como a la en-
señanza mixta o híbrida (blended learning o b-learning). Estas platafor-
mas integran recursos que permiten la impartición de clases y la realiza-
ción de actividades educativas tanto de manera virtual como presencial, 
combinando la enseñanza a través de internet con experiencias en el aula 
física. 

Para nuestro estudio nos centraremos de manera específica en Micro-
soft Teams y su impacto en la enseñanza-aprendizaje en entornos univer-
sitarios. De acuerdo con información de MicrosoftLearn (2024), Teams 
actúa como el núcleo de colaboración en Microsoft 365, facilitando comu-
nicación instantánea, llamadas de audio y video, reuniones virtuales mejo-
radas, accesibilidad móvil y funcionalidades variadas para conferencias 
web. Adicionalmente, Teams ofrece capacidades de expansión y permite la 
colaboración en archivos y datos, integrándose de manera eficiente con 
Microsoft 365 y otras aplicaciones relacionadas.

Revisión de literatura

Las tic en la educación superior

La integración de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
en la educación superior ha sido objeto de un creciente interés. Para Barbe-
rá y Badia (2005) el notable avance de las aplicaciones informáticas para la 
creación de entornos educativos virtuales y materiales multimedia ha lle-
vado a la evolución de la educación tradicional hacia la educación a distan-
cia. Según Muñoz y Alcívar (2023) existen dos categorías en las cuales se 
dividen las tic en el ámbito educativo: por un lado, las tic en la educación 
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y, por otro, las tic para la educación. El cuadro 1 permite comprender la 
diferencia entre ambas categorías.

El uso de las tic en la educación superior ayuda observar la existencia 
de diferentes plataformas y sistemas de gestión que facilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una forma más optima.

E-learning, concepto, evolución y adaptabilidad

La integración de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
en el entorno educativo ha generado cambios significativos en los métodos 
de enseñanza-aprendizaje, lo cual ha ampliado considerablemente las po-
sibilidades del proceso educativo. Gros Salvat (2018) señala la década de 
como el origen del e-learning, concepto que surge como una forma de edu-
cación basada en el uso de internet y la educación a distancia útil para la 
enseñanza a nivel superior y la formación empresarial. Según Andrada y 
Parselis (2005) el e-learning es aquel proceso que se lleva a cabo total o 

Cuadro 1. tic en la educación superior y tic para la educación superior

Aspecto tic en la educación superior tic para la educación superior

Enfoque

Integración de tecnologías de la 
información en el proceso educativo, 
incluyendo su aplicación en la gestión 
administrativa.

Desarrollo y adaptación específica de tecnologías 
para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la 
gestión en la educación superior.

Objetivo 
principal

Utilización de las tic como herramientas 
complementarias para mejorar la 
calidad y la eficiencia de la educación 
superior.

Creación y aplicación de herramientas 
tecnológicas diseñadas específicamente para 
abordar desafíos educativos y necesidades 
institucionales en la educación superior.

Alcance
Implementación generalizada de 
tecnologías existentes en la educación 
superior.

Investigación, desarrollo y adaptación de 
tecnologías nuevas y existentes para abordar 
necesidades específicas de la educación superior.

Ejemplos  
de aplicaciones

Plataformas de gestión del aprendizaje, 
sistemas de gestión de datos 
estudiantiles, videoconferencias para 
clases virtuales.

Simuladores virtuales para laboratorios, 
plataformas de aprendizaje personalizado, 
sistemas y otros recursos desarrollados para 
atender necesidades específicas de la institución 
y sus estudiantes. 

Impacto
Mejora de la eficiencia administrativa 
y la accesibilidad a los recursos 
educativos.

Innovación en los métodos de enseñanza y 
aprendizaje y adaptación a las necesidades 
cambiantes del mercado laboral y la sociedad.

Fuente: elaboración propia.
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parcialmente a través de internet. Esta modalidad engloba una variedad de 
aplicaciones y metodologías que van desde el aprendizaje basado en la web 
y en computadoras hasta el uso de aulas virtuales y la colaboración digital. 
Asimismo, implica la entrega de contenidos a través de diferentes medios 
como internet, extranet, intranet, así como también mediante recursos de 
audio y video. Este fenómeno no sólo representa una innovación en términos 
de metodologías de enseñanza, sino que también ha irrumpido en el deba-
te contemporáneo sobre los modelos educativos en la sociedad de la infor-
mación. El e-learning se ha convertido en un punto focal en estas discusio-
nes, ya que ofrece un enfoque flexible y accesible para el apren dizaje.

El e-learning es una de las metodologías que más impulsa la transfor-
mación digital en las organizaciones que ya han reconocido las ventajas de 
esta modalidad formativa para el desarrollo profesional de sus empleados. 
Estas técnicas no sólo promueven la transformación digital, sino también 
requieren de ella para adaptarse a los continuos avances tecnológicos (Lié-
bana, 2017). El caso de la educación superior no es la excepción: hoy en 
día las universidades adoptan de forma cotidiana los modelos de educa-
ción a distancia y el e-learning en búsqueda de generar y transmitir cono-
cimiento, situación que permite a los estudiantes participar en el proceso 
educativo de manera más activa y personalizada, adaptando su aprendiza-
je a sus propias necesidades y ritmos. En resumen, el e-learning representa 
un cambio significativo en la forma en que concebimos y llevamos a cabo 
la educación en la era digital. Según Moreno-Guerrero et al. (2020) el 
e-learning se caracteriza como una forma de educación virtual que facilita 
la utilización de plataformas de gestión de información para llevar a cabo 
actividades de enseñanza en un contexto digital. En los últimos años el 
e-learning ha cobrado especial relevancia como un método de enseñanza 
muy práctico en los casos en los cuales las distancias, los tiempos e, in-
cluso, las condiciones sanitarias parecían ser un impedimento para la  
educación. 
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Principales plataformas de gestión  
de aprendizaje en la educación superior

En la actualidad, las tic juegan un papel trascendental en la educación 
superior; hoy en día la mayoría de las instituciones de este nivel educativo 
cuenta con plataformas de gestión de aprendizaje y herramientas digitales 
orientadas a brindar una educación de calidad y mejorar la experiencia del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes y profesores. Para Cla-
ro-Vásquez (2017), el empleo de los espacios virtuales de aprendizaje (eva) 
se vuelve cada vez más imperativo en las instituciones educativas, sin im-
portar el nivel ni la modalidad, ya sea como un recurso complementario 
para la enseñanza semipresencial o como la principal herramienta para el 
desarrollo de los contenidos de aprendizaje.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en colabora-
ción con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift), llevaron a cabo 
la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la In-
formación en los Hogares (endutih) en su versión 2022, la cual muestra 
que durante los años de 2019 a 2022 un poco más del 83% de los encuesta-
dos emplearon el internet para desarrollar actividades relacionadas con la 
capacitación y la educación.

El panorama educativo actual está marcado por la creciente integración 
de plataformas tecnológicas que potencian el aprendizaje y la enseñanza. 
Moodle, reconocida como una plataforma de gestión del aprendizaje líder, 

Autor Definición

Hernández (2006)
El e-learning engloba aquellas aplicaciones y servicios que, tomando como  
base las tic, se orientan a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de internet.

Azcorra et al. (2001)

Es una forma de educación a distancia caracterizada por su apertura, 
interactividad y flexibilidad, que se realiza mediante el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación, aprovechando principalmente las ventajas 
proporcionadas por internet.

Bartolomé (2004) Es el desarrollo de la formación a distancia reforzada por las posibilidades 
educativas que tienen las tic.

Area (2009) Es un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un entorno de formación 
apoyado en el uso de las tic.

Cuadro 2. Otras definiciones sobre e-learning

Fuente: elaboración propia a partir de Baelo (2009).
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ofrece un entorno flexible y seguro para educadores y estudiantes, permi-
tiendo la creación de experiencias de aprendizaje personalizadas y adapta-
das a las necesidades individuales. Por otro lado, Blackboard Learn destaca 
por su enfoque en la eficiencia y la versatilidad, proporcionando herra-
mientas robustas para la creación de contenido interactivo, la comunica-
ción efectiva y la evaluación detallada del progreso académico. Mientras 
tanto, Microsoft Teams se posiciona como una aplicación integral de cola-
boración, facilitando la comunicación y el trabajo en equipo, además de 
ofrecer accesibilidad universal y funciones diseñadas para fomentar la in-
clusión y la participación de los estudiantes en entornos virtuales de 
aprendizaje.

El cuadro 3 muestra una visión general de las fortalezas y las capacida-
des de cada plataforma, lo que permite una comparación rápida y efectiva 
para tomar decisiones informadas sobre la implementación de sistemas de 
gestión del aprendizaje en instituciones educativas de nivel superior.

Cuadro 3. Comparación de plataformas de gestión del aprendizaje en educación superior

Fuente: elaboración propia.

Características Moodle Blackboard Learn Microsoft Teams

Accesibilidad
Código abierto y de 
libre acceso; entorno 
virtual equitativo

Interfaz intuitiva y fácil 
de usar

Accesible desde casi 
cualquier lugar; aplicativo 
para múltiples dispositivos

Idiomas disponibles Más de 100 idiomas No especificado No especificado

Funciones  
de comunicación

Foros de discusión, 
mensajería interna

Foros de discusión, salas 
de chat, mensajería 
interna

Conversaciones sobre 
tareas grupales, 
colaboración en tiempo 
real con documentos de 
Office

Personalización  
del aprendizaje

Aprendizaje 
personalizado; interfaz 
adaptable

Personalización  
de la experiencia de 
aprendizaje

Funciones diseñadas para 
garantizar la inclusión 
y la participación de los 
estudiantes

Integración con otras 
herramientas No especificado

Integración con una 
variedad de herramientas 
educativas externas

Integración con varios 
sistemas de gestión  
del aprendizaje

Soporte y capacitación Soporte y capacitación 
personalizada

Recursos de capacitación 
y soporte técnico

Soporte técnico y recursos 
de aprendizaje
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Moodle

De acuerdo con la información del sitio oficial Moodle (2024), es una pla-
taforma lms (sistema de gestión del aprendizaje) diseñada para proporcio-
nar a educadores, administradores y estudiantes, un sistema robusto y se-
guro, facilitando la creación de entornos de aprendizaje personalizados de 
forma integrada. Una de sus principales ventajas es que ofrece un código 
abierto y de libre acceso, el cual permite un entorno virtual equitativo 
donde los usuarios puedan acceder a educación de calidad.

Ventajas de Moodle en la educación superior

• Aprendizaje en línea
• Funciones integrales para el éxito académico
• Más de 100 idiomas 
•  Interfaz adaptable a las necesidades de las instituciones y de sus usua-

rios
• Soporte y capacitación personalizada
• Aprendizaje personalizado
• Aprendizaje combinado
• Aprendizaje sobre la marcha

Su utilidad de Moodle en la educación superior es destacable por varias 
razones. En primer lugar, ofrece la posibilidad de impartir clases y llevar a 
cabo actividades de aprendizaje de forma totalmente en línea, lo que facili-
ta la accesibilidad para estudiantes y profesores, especialmente en entornos 
donde la presencialidad es limitada. Además, sus funciones integrales pro-
porcionan herramientas que apoyan el éxito académico, como la gestión de 
contenido, la evaluación y el seguimiento del progreso del estudiante.

La disponibilidad en más de 100 idiomas amplía su alcance global, 
permitiendo que instituciones educativas de diversos países y culturas 
puedan beneficiarse de esta plataforma. Su interfaz adaptable se ajusta a 
las necesidades específicas de cada institución y de sus usuarios, lo que fa-
vorece una experiencia de aprendizaje más personalizada y efectiva.
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Blackboard Learn

Conforme evolucionan los estilos de vida de los estudiantes, se requiere un 
sistema de gestión del aprendizaje que sea inclusivo, flexible y enriquecedor, 
capaz de proporcionar experiencias educativas atractivas y adaptarse a  
las necesidades de los estudiantes de diversos orígenes. Blackboard®  
Learn (2024), con un enfoque estratégico en la eficiencia para los instruc-
tores, destaca por su rápido ritmo de desarrollo de productos, convirtién-
dolo en la opción principal para la enseñanza y el aprendizaje contemporá-
neos en la educación superior.

Blackboard ofrece una amplia gama de funcionalidades diseñadas para 
mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Entre sus características 
más destacadas se encuentran las siguientes:

•  Creación de contenido interactivo. Los profesores pueden crear fácil-
mente contenido interactivo, como videos, presentaciones y activida-
des de aprendizaje, utilizando las herramientas de autor integradas 
en Blackboard.

•  Comunicación y colaboración. La plataforma facilita la comunicación 
entre profesores y estudiantes a través de funciones como foros de 
discusión, salas de chat y mensajería interna. Además, permite la co-
laboración en proyectos grupales y la creación de espacios de trabajo 
compartidos.

•  Evaluación y retroalimentación. Blackboard ofrece herramientas ro-
bustas para la creación y la administración de evaluaciones, incluidos 
exámenes en línea, tareas y cuestionarios. Los profesores pueden pro-
porcionar retroalimentación detallada a los estudiantes y realizar un 
seguimiento del progreso académico de manera eficiente.

•  Personalización y adaptabilidad. La plataforma permite la personali-
zación de la experiencia de aprendizaje según las necesidades y las 
preferencias individuales de los estudiantes. Los usuarios pueden ac-
ceder al contenido del curso en cualquier momento y desde cual-
quier lugar, utilizando dispositivos móviles o de escritorio.

Una de las ventajas clave de Blackboard es su interfaz intuitiva y fácil 
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de usar. Tanto profesores como estudiantes pueden navegar por la plata-
forma con facilidad, acceder al contenido del curso, participar en activida-
des y realizar seguimiento de su progreso académico sin dificultad. Ade-
más, Blackboard proporciona recursos de capacitación y soporte técnico 
para ayudar a los usuarios a familiarizarse con la plataforma y aprovechar 
al máximo sus funcionalidades. Blackboard se integra sin problemas con 
una variedad de herramientas educativas externas, lo que amplía sus capa-
cidades y ofrece una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Desde 
sistemas de gestión de contenidos hasta herramientas de videoconferencia 
y bibliotecas digitales, Blackboard permite la integración con una amplia 
gama de recursos para satisfacer las necesidades específicas de cada insti-
tución y sus usuarios.

Microsoft Teams

Microsoft Teams (2024) es una aplicación de colaboración creada para el 
trabajo híbrido con el fin de que el facilitador y su equipo estén informados, 
organizados y conectados, todo en un mismo lugar.

Teams facilita la colaboración de manera sencilla, toda vez que permite 
trabajar en equipo y mantener conversaciones sobre tareas grupales, cola-
borando en tiempo real con documentos de Word, Excel y PowerPoint. 
Además, esta plataforma se integra con varios sistemas de gestión del apren-
dizaje para facilitar la colaboración entre estudiantes.

Su accesibilidad es universal pues permite acceso al aprendizaje desde 
casi cualquier lugar. Microsoft Teams está disponible en aplicativo para los 
diferentes dispositivos y cuenta con funciones diseñadas para garantizar 
que los estudiantes se sientan incluidos, incluso si no están físicamente en 
el aula. Además, permite grabar las clases para que los alumnos puedan 
revisar el contenido a su propio ritmo.

Una de sus principales herramientas permite realizar un seguimiento 
del progreso de la clase y de cada estudiante de manera individual, propor-
cionando conclusiones integradas que ayudan a identificar de forma 
proactiva a los estudiantes en riesgo y tomar medidas para mejorar sus re-
sultados.
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Metodología

La presente investigación utiliza una metodología e instrumentos de tipo 
cuantitativo. Para obtener información se aplicaron cuestionarios, en los 
que se recopilaron datos que representan el uso de plataformas e-learning, 
en particular Microsoft Teams, como elemento clave en la satisfacción de 
los estudiantes universitarios en su proceso de enseñanza. Además, la in-
vestigación tiene alcance explicativo y no experimental con el fin de deter-
minar dichos efectos. La institución objeto de estudio fue la Facultad de 
Comercio y Administración Victoria adscrita a la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas. El trabajo de campo se realizó en el semestre escolar agos-
to-diciembre de 2023 y se conformó una muestra no probabilística de 118 
estudiantes inscritos de las carreras de contador público, licenciado en ad-
ministración y licenciado en tecnologías de la información (vid. cuadro 4).

Para lograr los objetivos propuestos para esta investigación se tomó el 
instrumento elaborado por Molina et al. (2023), quienes se basaron en es-
tudios e investigaciones de científicos expertos en el tema. Dicho instru-
mento estaba conformado por preguntas que cuentan con escalas tipo  
Likert, realizándose adaptaciones para su aplicación, y ajustadas a las ne-
cesidades específicas de la presente investigación. 

El cuestionario estructurado consta de 30 ítems, agrupados en cuatro 
secciones. La primera sección recopiló datos referentes a las habilidades 

Concepto Descripción

Trabajo de campo agosto-diciembre 2023

Enfoque de estudio Cuantitativo de tipo descriptivo y transversal

Población de estudio Universidad Autónoma de Tamaulipas (FcaV)

Aplicación de cuestionario Electrónica (Google Forms)

Prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach (α)

Instrumento de investigación Cuestionario de escala Likert (5 puntos)

Software estadístico SPSS versión 26

Tipo de muestra Por conveniencia (118 encuestados)

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4. Ficha técnica de investigación
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del profesor, la segunda sección evaluó a los estudiantes sobre aspectos ge-
nerales de la plataforma utilizada, la tercera sección abordó las caracterís-
ticas del curso y, finalmente, la cuarta sección exploró sobre la satisfacción 
obtenida en cuanto a la forma de trabajo y los resultados alcanzados al 
cursar la asignatura mediante la modalidad virtual, particularmente utili-
zando la plataforma Microsoft Teams. Para el proceso de validación se uti-
lizó la herramienta ibm spss Statistics. El coeficiente de Cronbach evaluó 
la consistencia interna de los ítems con valores altos, indicando mayor fia-
bilidad. El índice de homogeneidad y el índice de discriminación son 
igualmente importantes, ya que aseguran que los ítems dentro de una es-
cala midan de manera coherente el mismo constructo y que los ítems pue-
dan diferenciar adecuadamente entre distintos niveles del rasgo medido, 
respectivamente.

Según Muñiz (2010), un coeficiente de Cronbach de 0.7 es aceptable 
en etapas iniciales de investigación, mientras que para investigaciones 
avanzadas o aplicaciones prácticas se prefieren valores de 0.8 o superiores. 
Las pruebas aplicadas fueron aceptables.

La implementación se llevó a cabo durante el semestre académico de 
agosto-diciembre de 2023. Para distribuir el formulario electrónico se uti-
lizó la plataforma académica Microsoft Teams en la que se colocó el enlace 
de acceso al instrumento previamente gestionado en Google Forms. Es 
importante destacar que no se interfirió en las respuestas de los partici-
pantes al expresar libremente sus opiniones al completar el instrumento de 
investigación.

Resultados y discusión

Cuadro 5. Características de los encuestados

Género CP LA LTI Total %

Hombre 29 6 9 44 37

Mujer 52 18 4 74 63

Fuente: elaboración propia.
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En el cuadro 5 se pueden identificar de manera ordenada la distribución y 
las características principales de los 118 participantes en la encuesta, los 
cuales pertenecen a las carreras de cp, la y lti de la Facultad de Comercio 
y Administración Victoria.

En la época de la pospandemia los estudiantes universitarios conti-
núan enfrentando una variedad de desafíos, que incluyen tareas, activida-
des, exposiciones de clase, tutorías, asesorías y trabajos de dirección de te-
sis, entre otros. En el contexto actual, se ha adoptado un enfoque híbrido 
que combina lo presencial con el uso de plataformas educativas, permi-
tiendo una mayor flexibilidad y accesibilidad en el proceso de aprendizaje. 
Mediante un análisis de frecuencia estadística se identificó la percepción 
de los estudiantes sobre aspectos relacionados con tic implementadas en 
la práctica académica y en sus procesos de aprendizaje. Para un análisis 
más detallado, los resultados se organizaron en las cuatro categorías:

1. Habilidades del profesor
2. Plataforma
3. Características del curso
4. Satisfacción

1. Habilidades del profesor

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Habilidades del profesor
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En esta categoría se investigó la comunicación con los estudiantes, el ma-
nejo de la plataforma Microsoft Teams y la capacidad para motivar y fo-
mentar el trabajo en equipo (10 ítems, del 1 al 10; figura 1).

La gráfica muestra una evaluación predominantemente positiva de las 
habilidades del profesor, destacando en las áreas de comunicación efectiva 
con 82%, manejo de la plataforma con 79% y creación de un ambiente de 
aprendizaje colaborativo con 75%. La mayoría de los estudiantes percibie-
ron un alto nivel de competencia y apoyo por parte del profesor, lo que 
contribuye significativamente a un entorno de aprendizaje efectivo y mo-
tivador.

2. Plataforma

Se consultó a los estudiantes sobre diversos aspectos generales de la plata-
forma utilizada, incluyendo la facilidad de acceso, las herramientas de co-
municación disponibles y la facilidad de uso (9 ítems, del 11 al 19; figura 2).

La gráfica revela un alto nivel de satisfacción entre los usuarios de la 
plataforma. Los ítems relacionados con el acceso a la información y la faci-
lidad de uso obtuvieron un puntaje alto en la categoría “Siempre”, con un 
promedio superior a 75 por ciento.

Figura 2. Plataforma

Fuente: elaboración propia.
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•  Acceso. La mayoría de los usuarios (promedio 77%) reportaron que 
siempre tuvieron un acceso sencillo y claro a instructivos, calificacio-
nes, menús y contenidos.

•  Herramientas. El 77% de los usuarios indicó que las herramientas de 
comunicación son adecuadas y siempre disponibles.

•  Comunicación. El 87% de los usuarios destacó la facilidad de acceso a 
la información del profesor y de los compañeros, lo que subraya la 
eficacia de los canales de comunicación de la plataforma.

Estos resultados indican que la plataforma es efectiva pues proporcio-
na un entorno accesible y bien comunicado, facilitando así el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

3. Características del curso

Se investigaron las actividades realizadas, los contenidos abordados y los 
métodos de evaluación del docente (5 ítems, del 20 al 24; figura 3).

La gráfica revela que la mayoría de los estudiantes considera que las 
actividades de la plataforma fomentan tanto el trabajo individual como el 
colaborativo y que existe una diversidad adecuada de actividades. En 
cuanto a los contenidos, se perciben como actuales y facilitan el acceso al 
conocimiento en general. Finalmente, la información sobre las formas de 

Figura 3. Características del curso

Fuente: elaboración propia.
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evaluación parece estar bien comunicada, con un alto porcentaje de estu-
diantes que afirman que siempre o muchas veces se les informó adecuada-
mente. Estos resultados sugieren una buena percepción general de la pla-
taforma en términos de actividades, contenidos y evaluación.

4. Satisfacción

Se indagó sobre la satisfacción de los estudiantes respecto de la metodología 
de trabajo y los resultados obtenidos al cursar la asignatura de manera vir-
tual utilizando Microsoft Teams (6 ítems, del 25 al 30; figura 4).

Figura 4. Satisfacción

Los datos revelan una alta satisfacción general con el curso en línea. 

Tan sólo un pequeño porcentaje, 0.75%, expresó insatisfacción. El 9.45% 
indicó haber alcanzado los objetivos sólo algunas veces, mientras que 
29.38% reportó que muchas veces se cumplieron sus expectativas. Sin em-
bargo, una clara mayoría, que representa 60.42% de las res puestas, afirmó 
haber alcanzado consistentemente sus objetivos y haber experimentado 
una satisfacción completa con la asignatura en esta modalidad. Los resul-
tados destacan una percepción extremadamente positiva hacia el curso 
en línea, evidenciando que la gran mayoría de los estudiantes se sintieron 
altamente satisfechos en la mayoría de los aspectos evaluados.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

NUNCA ALGUNAS VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

SATISFACCION

Fuente: elaboración propia.



 U S O  D E  P L ATA F O R M A S  E - L E A R N I N G  C O M O  E L E M E N T O  C L AV E   121

Conclusiones

Después de la revisión de literatura sobre el uso las tic, particularmente 
sobre plataformas e-learning en la educación superior, así como las defini-
ciones y la evolución del e-learning, y luego de analizar las principales pla-
taformas de gestión del aprendizaje en este contexto, se pueden extraer 
varias conclusiones significativas:

1.  Importancia de las tic en la educación superior. La integración de las 
tic en la educación superior ha sido fundamental para transformar 
los métodos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo una mayor fle-
xibilidad y accesibilidad a los recursos educativos. La diferenciación 
entre las tic en la educación y las tic para la educación destaca la 
diversidad de enfoques y objetivos que estas tecnologías pueden tener 
en este ámbito.

2.  Evolución del e-learning. El e-learning ha experimentado un desarro-
llo significativo desde sus inicios en la década de 1990, convirtiéndo-
se en una modalidad educativa versátil y accesible, especialmente en 
el contexto de la educación superior y en la formación empresarial. 
Su capacidad para ofrecer aprendizaje personalizado y adaptado a las 
necesidades individuales de los estudiantes lo ha posicionado como 
una herramienta clave en la era digital.

3.  Plataformas de gestión del aprendizaje. La comparación de plataformas 
como Moodle, Blackboard Learn y Microsoft Teams resalta la diver-
sidad de herramientas disponibles para facilitar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en la educación superior. Cada plataforma tiene 
sus propias fortalezas en términos de accesibilidad, funciones de co-
municación, personalización del aprendizaje y soporte técnico, lo que 
permite a las instituciones educativas elegir la que mejor se adapte a 
sus necesidades y objetivos.

4.  Satisfacción de los estudiantes. Los resultados obtenidos de la investi-
gación muestran una alta satisfacción de los estudiantes con el uso de 
la plataforma Microsoft Teams en el contexto de la educación supe-
rior. Aspectos como las habilidades del profesor, la facilidad de acce-
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so a la plataforma, las características del curso y la satisfacción gene-
ral con la metodología de trabajo reflejan una percepción positiva 
hacia el aprendizaje virtual, destacando su eficacia y su relevancia en 
el entorno educativo actual.

Además, al analizar los datos derivados de las encuestas, se observa lo 
siguiente:

1.  Habilidades del profesor. La gráfica muestra una evaluación predo-
minantemente positiva de las habilidades del profesor, destacándose 
en áreas como la comunicación efectiva, el manejo de la plataforma 
y la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo. Esto su-
giere que los estudiantes perciben un alto nivel de competencia y 
apoyo por parte del profesor, lo que contribuye significativamente a 
un entorno de aprendizaje efectivo y motivador.

2.  Plataforma. Los datos revelan un alto nivel de satisfacción entre los 
usuarios de la plataforma. Aspectos como el acceso a la informa-
ción, la facilidad de uso y las herramientas de comunicación dispo-
nibles obtuvieron puntajes altos, lo que indica que la plataforma es 
efectiva en proporcionar un entorno accesible y bien comunicado 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.  Características del curso. La mayoría de los estudiantes considera 
que las actividades de la plataforma fomentan tanto el trabajo indi-
vidual como el trabajo colaborativo, y que existe una diversidad ade-
cuada de actividades y contenidos. Esto sugiere una buena percep-
ción general de la plataforma en términos de actividades, contenidos 
y evaluación.

4.  Satisfacción general. Los datos revelan una alta satisfacción general 
con el curso en línea. La gran mayoría de los estudiantes se sintieron 
altamente satisfechos en la mayoría de los aspectos evaluados, lo que 
evidencia una percepción extremadamente positiva hacia el apren-
dizaje virtual en el contexto de la educación superior.

En resumen, los datos derivados de las encuestas refuerzan las conclu-
siones sobre la importancia de las tic y el e-learning en la educación supe-
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rior, así como la relevancia de las plataformas de gestión del aprendizaje 
para facilitar un entorno de aprendizaje efectivo y satisfactorio para los 
estudiantes.
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Resumen

La presente investigación cualitativa se realizó a través de la consulta de 
literatura de diversos autores, quienes investigaron en México lo acontecido 
bajo el modelo de educación a distancia (med) implementado durante la 
etapa de emergencia sanitaria por covid-19 y posteriormente, y su repercu-
sión en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las instituciones de 
educación superior (ies). Con base en la revisión y el análisis del material, 
se extrajo información relevante generada de las experiencias de las partes 
involucradas, así como también de los esquemas implementados para sol-
ventar las exigencias, las problemáticas y las circunstancias especiales ocu-
rridas durante la puesta en operación del med en las ies de nuestro país. Por 
último, se plantean algunas conclusiones con la intención de que se genere 
una propuesta integral sobre la contribución del med a las nuevas demandas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de fortalecer el vínculo 
entre estudiantes, docentes, instituciones y sociedad.
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Antecedentes

La contingencia sanitaria por covid-19 trascendió más allá del ámbito de la 
salud y terminó por impulsar cambios disruptivos en diversos aspectos de 
la vida de la población a nivel mundial (Clark et al., 2020; Aretio, 2021).  
La educación figuró como uno de los principales sectores más afectados por 
las disposiciones instruidas por la Organización Mundial de la Salud (oms) 
con respecto al cierre temporal de las instalaciones de los espacios educati-
vos en muchos países del mundo (Aretio, 2021). Al igual que en el resto del 
mundo, obligó a que en nuestro país se emplearan diversas estrategias con 
el fin de implementar a la brevedad el modelo de educación a distancia 
(med) para continuar con el proceso educativo del alumnado (Reyes y San-
sores-Sabido, 2023). Aproximadamente 1 570 millones de estudiantes de 
191 países tuvieron que trasladar su esquema tradicional de aprendizaje al 
med por el cierre de los espacios educativos (unesco, 2020).

Por su parte, el gobierno de México, el 20 de abril de 2020, a través de 
la Secretaría de Educación Pública (sep), implementó el programa deno-
minado Aprende en Casa con el propósito de asumir lo dispuesto por la 
oms, la cual buscaba preservar la vida y cuidado de la salud de la pobla-
ción. Dicho programa, estaba dirigido a los alumnos de educación básica y 
tenía como objetivo compartir material y contenido para que los estudian-
tes continuaran aprendiendo durante el periodo de contingencia sanitaria. 
Precisamente a raíz de las exigencias de confinamiento y distanciamiento 
social fue que se impulsó exponencialmente el desarrollo y la puesta en 
operación del med en nuestro país. En abril de 2020, debido a que México 
contaba con una infraestructura limitada en materia de las tecnologías 
disponibles de educación a distancia, el proyecto en sus inicios incluía 
únicamente el apoyo de la radio y la televisión como herramientas del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Sin embargo, el med, durante el tiempo que duró la contingencia sani-
taria, evolucionó en espiral apoyado sobre el notable avance que le propor-
cionaron las tecnologías de la información y la comunicación (tic). Su 
aportación fue gradual pero significativa porque contribuyó a satisfacer las 
necesidades cada vez más exigentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Definitivamente, gracias a ello, las tic desempeñaron un papel muy im-
portante. Debido a su exponencial avance, se convirtieron en valiosas he-
rramientas para la comunicación entre docentes y alumnos. Sin duda el 
progreso obtenido por las tic fue excepcional; sin embargo, debido al ni-
vel de efectividad obtenido por el med también se han puesto en evidencia 
ciertas deficiencias, pues ha sido manifiesto que difícilmente las tic resol-
verán de un plumazo todos los problemas relacionados con el tema del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, quizás en parte porque su nivel de 
aprovechamiento depende cada vez más de las habilidades, las destrezas y 
los conocimientos de los involucrados, entre otros factores adicionales. En 
este sentido, las instituciones de educación superior (ies), apoyadas a tra-
vés del med, enfrentaron el gran desafío de ajustar sus programas de estu-
dio con el fin de superar las barreras impuestas por el confinamiento y el 
distanciamiento social.

El gobierno de México, una vez que superó la fase más crítica de la 
pandemia, anunció en junio de 2022, por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública (sep), que para el ciclo escolar 2022-2023, las clases  
en las aulas volverían a la normalidad, incluso en las ies. Por lo que hoy en 
día, después de que por un espacio de más de dos años se implementará el 
med para superar la emergencia sanitaria, por otra parte recién incorpora-
do el modelo presencial en el reciente ciclo escolar (2022-2023), se consi-
dera de vital trascendencia para la educación superior de nuestro país ha-
cer un alto en el camino para analizar el impacto que ha tenido el med 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de profesionis-
tas. Porque, como señalan Herrera et al. (2023), la pandemia por covid-19 
y el obligado confinamiento doméstico tuvieron efectos en la calidad edu-
cativa de los estudiantes, en particular debido al drástico cambio del mo-
delo presencial a la educación a distancia por medios digitales.

Sin duda, actualmente la humanidad está viviendo una época inédita, 
sin precedentes en su historia moderna. Después de más de dos años de 
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vivir en una situación de emergencia sanitaria internacional, la oms decla-
ró el 5 de mayo de 2023 la conclusión de la etapa de crisis de la pandemia 
por covid-19. Sin embargo, el recuento de los sucesos ha puesto en eviden-
cia que las ies todavía tienen una cuenta pendiente con la sociedad. Como 
señalan Reyes y Sansores-Sabido (2023), a pesar de que se han reducido 
las restricciones y poco a poco se han restablecido las actividades cotidia-
nas en el ámbito educativo, en el balance de la situación hay un saldo pen-
diente con los grupos más vulnerables de la población. Por ese motivo es 
relevante realizar un ejercicio de autoaprendizaje sobre lo que aconteció 
con el objetivo de implementar estrategias con visión inclusiva y holística 
que satisfagan las demandas actuales y futuras de la educación superior, 
apoyadas en las bondades y las virtudes que ofrecen ambos modelos edu-
cativos, presencial y a distancia, con el fin de que puedan complementarse 
en beneficio de alumnos, docentes, instituciones y sociedad.

Revisión de literatura

Modelo de educación a distancia  
(med) en México

Conforme a lo planteado por Castillo (2020), se identifica que el med arran-
có en México hace más de cinco décadas. Sin embargo, es una realidad que 
antes de a la contingencia sanitaria su nivel de desarrollo y aprovechamien-
to permanecía muy por debajo del modelo presencial. A pesar de los esca-
sos avances obtenidos hasta ese entonces con respecto a la educación a 
distancia, la unesco (2020), señaló a México como el único país en Amé-
rica Latina que empleaba eficazmente radio y televisión como medios de 
educación a distancia, siendo la telesecundaria el medio pionero en nuestro 
país porque cuenta con una larga tradición en este ámbito. Sin embargo, 
con respecto al nivel de educación superior son escasos los logros obtenidos. 
Apenas en 2012, abrió sus puertas la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia (unad) en la Ciudad de México. Hoy en día, la unad se ha consoli-
dado como una respetable ies en México porque posee un amplio reperto-
rio de programas de estudio en sus diversos niveles educativos, desde nivel 
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técnico superior hasta posgrado. Incluso fue propuesta por el gobierno para 
que se convirtiera en el repositorio nacional de material didáctico. Sin em-
bargo, en el contexto de la pandemia, a partir del confinamiento en 2020, 
el med, por obvias razones, tuvo su mayor auge en todo el mundo, inclu-
yendo a México. Por motivo, cuando la sep se vio en la necesidad de lanzar 
el proyecto Aprende en Casa el 20 de abril de 2020, se apoyó en la infraes-
tructura básica disponible, es decir, en programas de radio y televisión.

Estadísticas del impacto del covid-19 en México

Para tener una perspectiva y un contexto reales de la situación de la edu-
cación superior en México durante la contingencia sanitaria es conve-
niente analizar la información que ofrecen las estadísticas. Según datos 
de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 
(Ecovid-ed 2020), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi), el segmento de educación superior asciende a 7.1 mi-
llones de alumnos y representa 13.1% de la población escolar total. Para 
tomar sus clases desde sus hogares, los alumnos de dicho segmento ma-
nifestaron que han utilizado como herramienta principal: la computado-
ra portátil con 52.4%, la computadora de escritorio con 12.9% y la table-
ta con 1.2%, en tanto que el uso del celular inteligente ocupó el segundo 
lugar con 33.4%. Asimismo, en cuanto a la propiedad del dispositivo 
electrónico, 96.2% señala que es propiedad de la vivienda que habita, y 
con respecto a su uso, 67.7% señala que fue de uso exclusivo, 28.5% in-
dicó que lo compartió con otras personas de la vivienda, y solamente el 
2.7% tuvo que pedirlo prestado. 

Por otra parte, de acuerdo con datos de la encuesta Ecovid-ed 2020, el 
nivel de efectividad en la conclusión del año escolar corresponde 97.8% 
mientras que 2.2% quedó inconcluso. A pesar de ser una cifra reducida de 
alumnos que no concluyeron, las razones que se exponen para que haya 
ocurrido así señalan: el 44.6% fue por covid, el 17.1% porque tenía que 
trabajar, el 8% por falta de dinero/recursos y el 30.3% por otras razones. 
Asimismo, para el ciclo escolar 2020-2021 los alumnos de educación supe-
rior señalaron que por día dedicaron tiempo (en horas) a sus clases y acti-
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vidades escolares: 35.7% de 3 a 5 horas, 30.9% ocho horas o más, 26.6% 
entre 6 a 7 horas y 6.6% menos de tres horas.

Percepción del modelo de educación  
a distancia (med) en México

Durante la emergencia sanitaria, Domínguez et al. (2022) analizaron la per-
cepción de los estudiantes sobre el med, enfocándolo en cuatro aspectos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: 1) tareas y estrategias, 2) diseño del cur-
so, 3) comunicación e interacción, y 4) contenido y actitud. Entre sus resul-
tados los siguientes destacan:

a)  Se observaron diferencias notables en todos los aspectos evaluados 
de las percepciones de los estudiantes en el contexto urbano y rural. 

b)  Sobresale el papel de la comunicación y la interacción como el ele-
mento primordial para todos los alumnos debido a que alcanzó la 
calificación más alta. 

c)  Con respecto a los estudiantes del contexto urbano, sus resultados 
más bajos correspondieron a tareas y estrategias. 

d)  De los alumnos del contexto rural, el aspecto peor calificado fue 
contenido y actitud. 

e)  En términos generales, se observó que los estudiantes pertenecientes 
a las comunidades rurales se encuentran en mayor desventaja en com-
paración con los alumnos del entorno urbano. Virto y Martínez 
(2020) coinciden con esta aseveración debido a que identificaron des-
igualdades en el acceso al conocimiento durante la emergencia sani-
taria. 

Por su parte, Herrera et al. (2023) señalan que durante el confinamien-
to se realizaron ajustes a la educación a distancia, por lo que los estudian-
tes universitarios experimentaron alteraciones en su vida académica, en 
sus formas de estudio, así como en el establecimiento de nuevas relaciones 
familiares. De acuerdo con sus resultados, se afectaron los sentimientos, 
los hábitos académicos y el acceso a la tecnología. Finalmente, estos auto-
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res proponen un modelo de apoyo docente que permita mejorar el med, 
con el objetivo de promover el progreso académico entre los estudiantes 
universitarios para que puedan adquirir nuevos hábitos de estudio y de 
conducta personal en beneficio de su mejora académica.

Evidentemente, el impacto de la contingencia afectó a todas las per-
sonas en el contexto de educación, sobre todo a alumnos y profesores. En 
este sentido, Torrelio (2022), como parte del eje temático de ciencias de la 
educación relacionado con los desafíos educativos pos-covid-19, investigó 
las expectativas de los estudiantes referidas a sus aprendizajes, dificultades 
y emociones, así como también de los docentes univer sitarios, con el obje-
tivo de proponer alternativas innovadoras de educación a distancia, apega-
das al uso de las herramientas tecnológicas.

Durante la contingencia sanitaria Pérez López et al. (2021) efectuaron 
un estudio entre los alumnos universitarios del modelo presencial, así como 
del med. Entre los principales hallazgos que obtuvieron destacan que los 
estudiantes que provienen de familias con bajo nivel de instrucción tienen 
mayor dificultad para acceder a las tecnologías digitales. Dicha asevera-
ción se sostiene por la relación inversa identificada entre la dedicación al 
estudio y el rendimiento académico. Además, se afirma que existe escasa 
empatía por parte del profesorado en cuanto a su nivel de adaptación a las 
circunstancias personales y académicas del alumnado. En este sentido, 
Gamboa (2022) propone que debe superarse el paradigma establecido con 
respecto a que son los alumnos quienes deben adaptarse a los centros  
educativos, cuando en realidad son los espacios escolares los que deben 
evolucionar para satisfacer las necesidades y los intereses de su cuerpo es-
tudiantil. En conclusión, se identifica que existe un área de oportunidad 
para las ies que busquen cumplir con su alto compromiso ante la sociedad, 
al evolucionar hacia modelos educativos cada vez más abiertos, integrales, 
colaborativos y centrados en su principal razón de ser: sus alumnos (Gam-
boa, 2022; Pérez López et al., 2021).
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Problemáticas acontecidas durante  
la contingencia sanitaria

La emergencia sanitaria evidenció las desigualdades educativas entre la po-
blación. De acuerdo con Virto y Martínez (2020), la brecha digital sin duda 
constituye una realidad y sus consecuencias en términos de divergencia 
tienen un consenso en el ámbito político y académico; por lo que, desde el 
inicio del confinamiento, siempre fue objeto de discusión cómo mantener 
y acompañar el trabajo educativo desde casa. En este sentido, existieron 
diversos puntos de vista enfrentados sobre los esquemas de evaluación del 
rendimiento escolar y su respectivo contenido.

Por otra parte, en relación con la drástica transición del modelo de 
educación presencial al med señalada por Herrera et al. (2023), existen 
seña lamientos que infieren que precisamente fue la vertiginosidad de la 
mi gración hacia el med la que desencadenó una serie de circunstancias 
especiales. Por ejemplo, de acuerdo con Montero (2023), esa situación 
propició que las ies se alejarán de las metas y los objetivos considerados 
como apropiados en materia de diseño y desarrollo, con el fin de imple-
mentar el med a la brevedad posible. Por lo tanto, se incurrió en demasia-
das equivocaciones, que desafortunadamente desencadenaron una imagen 
negativa acerca del med, por parte de los involucrados: alumnos, padres 
de familia y plantilla del profesorado. Por si fuera poco, aunado a lo ante-
rior, habría que considerar que previamente a la obligatoriedad del med ya 
existía una gran cantidad de docentes renuentes a utilizar formatos más 
innovadores. Derivado de la problemática provocada por la pandemia, 
surgen diversos estudios, como el abordado por Gutiérrez et al. (2023), 
que sugieren implementar una serie de acciones que reduzcan los proble-
mas mencionados previamente; en este caso, dirigidas al sector educativo, 
sobre todo a la niñez y la adolescencia. 

Por su parte, García (2022) señala que en materia de educación, a pe-
sar de los grandes logros y avances que ha conseguido nuestro país en los 
últimos años, cursar una carrera universitaria representa todo un privile-
gio para ciertos estudiantes. Aun cuando hayan reunido y cumplido con 
todos los requisitos que se les exigen, al final quedan excluidos de la for-
mación universitaria. Se considera que la dificultad de acceso a los estu-
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dios universitarios se debe a que éstos se encuentran en la cúspide de la 
pirámide educativa. Incluso la situación empeora para los interesados que 
buscan ingresar a estudios de posgrado debido a la serie de requisitos in-
dispensables para inscribirse. Sin embargo, a pesar de los diversos proble-
mas que pudiera representar la implementación del med en el posgrado, 
se propone dicho modelo como un mecanismo viable capaz de incremen-
tar las posibilidades de inclusión de un mayor número de estudiantes. En 
este sentido, Ortega (2023) coincide al señalar que el med es fundamental, 
porque constituye una excelente herramienta para la enseñanza ya que 
busca hacer más productivo el desempeño académico.

Gómez et al. (2022), por su parte, abordan un aspecto que ha generado 
controversia entre alumnos y docentes: la obtención de calificaciones ape-
gada a la aplicación de principios éticos y morales durante la revisión de 
los exámenes, así como la medición objetiva del nivel de aprovechamiento 
del alumnado. Estos autores profundizan acerca de los comportamientos 
deshonestos que se suscitaron durante la contingencia sanitaria con la uti-
lización del med. Los resultados obtenidos concluyen que si bien el cam-
bio drástico de escenario educativo de forma presencial al med pudo deto-
nar en comportamientos reprobables por parte del alumnado, el veredicto 
final sobre lo académicamente deshonesto está relacionado de manera di-
recta con el método de evaluación utilizado.

De las lecciones obtenidas en México, una vez transcurridos más de 
dos años del cierre de los espacios educativos y de la sustitución del mode-
lo de educación presencial por el med, se han identificado un problema 
fundamental: mejorar de forma estructural el sistema educativo. Por ejem-
plo, hoy en día aún continúan pendientes de solucionar: la conectividad 
educativa gratuita, la preparación del profesorado para mejorar el aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías para la educación, así como el esta-
blecimiento de acciones concretas que enfrenten el rezago y la deserción 
escolar. Todo lo anterior ha impedido que entre los alumnos existan con-
diciones equitativas en el ámbito educativo y también ha evitado que pros-
pere la justicia social (Gamboa, 2022). 

Montero (2023) aborda la problemática que surgió después de la con-
tingencia sanitaria. Por ejemplo, señala que las instituciones educativas no 
tienen una solución para aquellos alumnos que no pueden acudir a sus 
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clases presenciales en las aulas físicas, bajo las mismas condiciones de 
tiempo y espacio que el resto de sus compañeros. Para enfrentarlo propo-
ne la implementación de modelos que fomenten la enseñanza y el aprendi-
zaje mixtos, combinados, y cada vez mejor integrados y flexibles, por lo que 
los esquemas híbridos pueden convertirse en una alternativa aceptable. 

Escárzaga et al. (2020) puntualicen en que la velocidad con la que se 
propagó la pandemia puso en evidencia la falta de preparación de diversos 
sectores sociales, siendo el sector educativo uno de los más afectados. Al 
respecto, Montero (2023) coincide en que fue una etapa altamente desa-
fiante para los centros educativos migrar del modelo de educación presen-
cial al med, porque no se contaba con la plantilla del profesorado debida-
mente capacitada y además la infraestructura tecnológica era insuficiente. 
Asimismo, los alumnos carecían de la instrucción necesaria para cumplir 
con sus compromisos porque estaban acostumbrados a la presión que 
ejercía su profesor sobre ellos. Por otra parte, en el hogar de los estudian-
tes, los padres de familia en su mayoría carecían de los elementos suficien-
tes para brindar un seguimiento cercano y profundo al trabajo escolar de 
sus hijos. Para el docente uno de los aspectos más desafiantes fue cómo 
localizar a sus alumnos para impartir sus clases porque carecían de la in-
formación necesaria. Obviamente, dicha situación se evidenció cuando el 
profesorado reportó porcentajes altamente dispares (60%) en cuanto al 
cumplimiento de las actividades asignadas a sus grupos escolares. Incluso 
hubo algunos docentes que hicieron el esfuerzo por entregar las activida-
des en físico para los alumnos que no disponían de la tecnología necesaria. 
Desafortunadamente los estudiantes que los docentes no pudieron contac-
tar se quedaron en el olvido, aunque los maestros dieron muestras de pre-
ocupación por ellos. En el nivel educación superior esta situación corres-
pondió a 2.2%. En algunos casos, la principal forma de comunicación en 
clases fue vía WhatsApp; al respecto, es importante considerar que en el 
nivel superior, durante la contingencia sanitaria en México, el uso del celu-
lar inteligente fue de 33.4% (Ecovid-ed 2020). 

A pesar de que algunos docentes estaban renuentes adoptar el med, tal 
como lo asegura Montero (2023), de acuerdo con Escárzaga et al. (2020), 
en la etapa de posterior a la pandemia, reportan que acudir físicamente de 
nuevo a las aulas en los horarios establecidos se convirtió en una actividad 
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complicada, por lo que para algunos de ellos sería preferible continuar tra-
bajando desde su hogar. Las diversas desavenencias acontecidas, como las 
señaladas previamente en este capítulo, hacen más interesante la evaluación 
de los resultados obtenidos con la implementación del med en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Sin duda éste constituye el punto fundamental 
para todas las partes involucradas. En el caso del profesorado, existe la 
duda sobre la medición del nivel de aprovechamiento, así como sobre  
la mecánica de evaluación (Escárzaga et al., 2020; Grande de Prado et al., 
2021; Gómez et al., 2022). Además, hay una brecha enorme entre quienes 
tienen acceso ilimitado a internet y quienes eventualmente, o casi nunca, 
se pueden “conectar” para enviar y recibir tareas (Escárzaga et al., 2020; 
Virto y Martínez, 2020; Rendón y Bak, 2022). En el nivel básico, según 
Escárzaga et al. (2020), el programa de escuela en tu casa, transmitido por 
televisión, parece haber sido el de menor impacto.

Hacia una educación superior bajo un modelo  
de educación a distancia inclusiva

De acuerdo con Castro (2023), una de las mayores responsabilidades de las 
ies consiste en promover una educación inclusiva. La inclusión se relaciona 
con el derecho a la educación que tienen las personas. Hoy en día, en todos 
los aspectos de la educación debe procurarse la igualdad de oportunidades 
para promover de esta manera la justicia social. La inclusión representa la 
piedra angular para quienes buscan su desarrollo y su crecimiento profe-
sional a través de la educación, por lo que debe ser abordada dentro de 
todos los espacios de las ies desde la formación del cuerpo docente, instruc-
ción de alumnos en el aula, hasta las actividades de extensión y vinculación 
con la sociedad. Sin duda debe ser un pilar fundamental en los planes ins-
titucionales de trabajo de cualquier ies.

Rodríguez (2021), por su parte, señala que diversos investigadores plan-
tearon sus estudios desde una perspectiva distinta, porque analizaron el 
impacto de la reciente contingencia sanitaria sobre las áreas urbanas para 
comprender el funcionamiento de las ciudades. Desde su punto de vista, 
con la pandemia se puso a prueba la forma en que se establecieron los 
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asentamientos humanos e incluso propone replantear su desarrollo con el 
fin de diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población. 
En concreto, la disciplina en el desarrollo urbano de las ciudades tiene 
como objetivo identificar e impulsar nuevos esquemas que procuren un 
equilibrio entre el reciente concepto de distanciamiento social y el uso de 
la creatividad para el diseño y el establecimiento de propuestas que hagan 
posible la optimización de los recursos en los asentamientos humanos. Fi-
nalmente, pone énfasis en el compromiso y responsabilidad que recae sobre 
la concepción de las ciudades porque éstas deben tener una gran capaci-
dad de respuesta y preparación frente a los riesgos que surjan en el futuro, 
como ocurrió con la pandemia.

En su investigación, Ortega (2023) sostiene que el med constituye un 
elemento imprescindible para promover la enseñanza y aprovechar al 
máximo el desempeño del profesorado. Por su parte, Castro (2023) señala 
que es un modelo que ha cambiado la percepción de la educación univer-
sitaria porque ha abierto la posibilidad a nuevas oportunidades para un 
sector de la población que antes carecía de ellas bajo el modelo de educa-
ción presencial. La educación a distancia, debido a su naturaleza y alcance, 
por sí misma, no puede considerarse una modalidad cien por ciento inclu-
siva, por lo que las ies deben atender y poner en acción diversas estrate-
gias para implementar una educación inclusiva realmente efectiva. Aún 
existe una asignatura pendiente para las ies con respecto a las personas 
más desprotegidas, quienes enfrentan serias dificultades para tener acceso 
a la educación universitaria porque cuentan con menos recursos y, por lo 
tanto, sus oportunidades son limitadas. En la definición de la misión de 
cada ies debe plantearse el compromiso de hacer justicia otorgando mayor 
igualdad y equidad para los grupos más vulnerables y desprotegidos de la 
sociedad. Finalmente, para que las ies implementen el med bajo una pers-
pectiva inclusiva, propone 15 factores, los cuales se describen en el cuadro 1 
para que sirvan de guía en el establecimiento, control y evaluación de es-
trategias. 

Según Gamboa (2022), para atender el compromiso de ofrecer una 
educación cada vez más inclusiva se debe estar dispuesto a romper esquemas 
y paradigmas con el fin de ubicar al estudiante como la principal razón de 
ser de cualquier espacio educativo. Hoy en día, aún existen instituciones en 
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las que son los alumnos quienes deben adaptarse a su funcionamiento, 
cuando en realidad son ellas las que deben cubrir las necesidades de su 
alumnado.

Por su parte, Reyes y Sansores-Sabido (2023) sostienen que debido a 
que la duración de la contingencia sanitaria se extendió mucho más allá 
del planteamiento previsto, trajo consigo una serie de afectaciones deriva-
das de la implementación del med. Al respecto, esos autores hicieron una 
clasificación general, destacando cinco tipos de afectaciones: a) emociona-
les, b) de salud física, c) sociales, d) académicas y e) técnicas. En sus hallaz-
gos han visto que entre las principales afectaciones destacan las de tipo 
emocional, a la salud física y académicas. También descubrieron que las 
afectaciones de tipo social no tuvieron un impacto preponderante. Asimis-
mo, sus resultados confirman que cuatro de las cinco afectaciones fueron 
manifestadas por los estudiantes, independientemente de su área discipli-
naria. Por lo que, para la formación a distancia, proponen contar con una 
perspectiva holística con el fin de tener con una visión más completa e in-
tegradora que permita enfrentar los diversos desafíos que se presenten en 
el futuro.

Cuadro 1. Factores para una educación a distancia inclusiva 

1 Acceso

2 Cobertura

3 Igualdad y equidad

4 Atención de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad

5 Programas de extensión y acción social de acuerdo con las necesidades de las regiones

6 Programas de becas 

7 Género

8 Calidad en la academia y la gestión

9 Permanencia del estudiante

10 Pertinencia de la oferta académica

11 Pertenencia de la persona estudiante

12 Uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación

13 Papel de la persona docente en la inclusión

14 Internacionalización como medio de inclusión

15 Educación secundaria inclusiva

Fuente: elaboración propia a partir de Castro (2023).
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Para impulsar la propuesta de Gamboa (2022), en el sentido de que 
son los alumnos quienes deben ser el centro de atención de las organiza-
ciones educativas, Reyes y Sansores-Sabido (2023) afirman que las ies de-
ben innovar sus procesos radicalmente con el fin de estar a la altura de las 
necesidades educativas existentes y con el objetivo de impulsar verdaderos 
cambios significativos en la población que mejoren su nivel de vida, así 
como el desarrollo económico y personal del estudiante y, en consecuen-
cia, que beneficien al mercado laboral y académico. 

Hoy en día, las ies están llamadas a innovar y a dejar atrás modelos de 
procesos de enseñanza-aprendizaje que no generan valor a la educación y 
deben impulsar la incorporación de tic que permitan el desarrollo de ex-
periencias de aprendizaje en beneficio de la formación profesional de los 
alumnos (Reyes y Sansores-Sabido, 2023). En este sentido, Gamboa (2022) 
establece algunas acciones encaminadas hacia el siglo xxi, mediante las 
cuales el docente deba estar consciente de que la incertidumbre represen-
ta una parte importante del ejercicio de sus funciones y puede incidir en 
su desempeño; por lo tanto, debe estar preparado para asumir esa realidad 
en su vida profesional. Además, ese autor puntualiza que para aprovechar 
al máximo las tecnologías disponibles en el ámbito educativo es suma-
mente importante que el docente esté consciente de que las tic han evolu-
cionado para dar paso a la creación de tecnologías de la información, la 
comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital (ticcad). Las tic-
cad más que ser un tema de moda, pretenden dotar al profesorado de las 
herramientas necesarias para que, sin dejar de lado su autenticidad y su  
originalidad, incorporen dentro de su impartición de clases las nuevas he-
rramientas tecnológicas, así como las redes sociales. En la actualidad, cada 
vez es más común que los docentes se apoyen en las ticcad para la crea-
ción de contenidos rela cionados con el material didáctico utilizado du-
rante el proceso de ense ñanza-aprendizaje, evolucionando hacia los con-
ceptos de “edutubers” y “tiktokers”.
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Perspectivas del modelo de educación  
a distancia (med)

Indudablemente que señala Aretio (2021) es una realidad: la emergencia 
sanitaria ha trastocado las rutinas de las personas, ha ocasionado cambios 
drásticos en el estilo de vida de la población e incluso ha generado disrup-
ciones en diversos sectores de la actividad humana. En este sentido, la edu-
cación, ante el cierre total de los centros educativos, tuvo la necesidad de 
apoyarse en la parte tecnológica para dar solución inmediata al problema 
de confinamiento y distanciamiento social. De esta manera fue como el med 
vino a sustituir por completo al modelo presencial por un espacio de más 
de dos años.

En su investigación Fretes (2022) identifica diversas etapas vinculadas 
con la evolución de la educación a distancia: por correspondencia, multi-
media, por comunicación electrónica, telemática, por satélite y por inter-
net. Como puede apreciarse, a partir de la segunda fase se observa el gran 
impacto que tienen las tic sobre su desarrollo. Gracias a ellas, el med du-
rante la contingencia tuvo un crecimiento exponencial sobre el modelo de 
educación presencial. En este sentido, como señala Gamboa (2022), inclu-
so las tic también deben evolucionar para convertirse en ticcad y de esta 
forma estar a la altura de la influencia tecnológica en la que viven las gene-
raciones actuales.

Por su parte, Virto y Martínez (2020) señalan que la educación pública 
universal tiene un papel esencial en nuestra sociedad. Por lo que las ies  
deben ir más allá de cumplir solamente con la formación y la preparación 
de personas: deben contribuir con el tejido social porque constituyen el mo-
tor económico de las presentes y las futuras generaciones. Incluso el área de 
influencia de las ies tiene una función preponderante en el bienestar de la 
sociedad, porque ocupan un lugar esencial en la corrección de las desigual-
dades sociales que genera el mercado y la renta de sus familias. Asimismo, 
las ies contribuyen a formar personas con altos valores humanos, como la 
igualdad, la convivencia, la justicia, todos esenciales para mantener una so-
ciedad cohesionada. Por lo tanto, su función excede su misión formativa y 
de generación de valores con el fin de alcanzar una sociedad cada vez más 
justa y democrática acorde a las condiciones de igualdad y justicia.
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De acuerdo con Gamboa (2022), en el ámbito educativo la crisis sani-
taria por Covid-19 también trajo temores y desafíos, a los cuales clasifica 
como mecanismos de incertidumbre. En este sentido, plantea que la incer-
tidumbre puede considerarse en la educación como un área de oportuni-
dad en lugar de como una adversidad, de manera que fortalezca la capacidad 
pedagógica de la plantilla docente, aunque implique realizar ajustes im-
portantes en el ejercicio profesional de la docencia. En este sentido, según 
Fretes (2022), uno de los principales desafíos en la educación consiste en 
ajustar las normas legales para preparar el camino con el fin de que el med 
se incorpore como una modalidad educativa efectiva en nuestro país.

Este autor concluye que la educación a distancia ofrece muy buenas 
perspectivas por su gran potencial en el ámbito educativo, particularmen-
te para las ies, porque ofrece una amplia gama de medios y herramientas 
que pueden ajustarse al contexto económico, cultural y social tanto del 
cuerpo docente como del alumnado. Entre las ventajas que cita se encuen-
tran las siguientes:

1.  La variedad de generaciones surgida bajo esta modalidad constituye 
una evidencia de su enorme potencial. 

2.  La multiplicidad de elementos permite mayor flexibilidad y disponi-
bilidad y ampliaría su cobertura y su efectividad en comparación 
con la rigidez del modelo de educación presencial.

3.  Los modelos propuestos pueden ajustarse a los diversos requeri-
mientos de los grupos más desprotegidos de la sociedad, sin impor-
tar las condiciones de edad, social y económica. 

4.  El med constituye una excelente alternativa para superar las distan-
cias geográficas, así como las diferencias culturales, sociales y psico-
lógicas. 

Montero (2023) señala que existe una correlación positiva al destinar 
recursos económicos al desarrollo de la infraestructura tecnológica por-
que incrementa la capacidad de integración de las tic, y, por lo tanto, ayu-
da a incorporar las diversas estrategias didácticas y pedagógicas a los  
nuevos requerimientos. En este sentido, Gamboa (2022) sostiene que, en 
primer lugar, en materia de educación, debe mantenerse una mentalidad 
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abierta y aceptar la existencia de la incertidumbre como parte de las activi-
dades relacionadas con la docencia. Segundo, el proceso de enseñanza- 
aprendizaje debe ser un reflejo de la realidad social cotidiana y de la convi-
vencia de los estudiantes. Tercero, para obtener el máximo potencial del 
aprendizaje e incrementar su efectividad debe considerarse como un pro-
ceso de análisis y crítica sobre la realidad de la sociedad, de manera que 
privilegie a los estudiantes como el eje central de la razón de ser de las ies, 
atendiendo las diversas contingencias que se presenten y marquen tenden-
cia acorde a las necesidades del mundo actual. La formación y la  instruc-
ción que reciban las nuevas generaciones deben satisfacer las habilidades 
profesionales y humanas requeridas por la sociedad en turno. Finalmente, 
en un sentido más crítico, el investigador destaca que la educación debe 
evolucionar hacia nuevos modelos que tengan como sustento el proceso 
de enseñanza-aprendizaje surgido de la realidad y de sus necesidades acor-
de al espacio social en el que se sitúa el acto educativo.

Por su parte, Alonso (2021) sostiene que, derivado de las experiencias 
obtenidas, una vez superada la crisis de la emergencia sanitaria, habrá que 
repensar y replantear cuáles son las competencias profesionales que debe 
reunir el profesorado. Es muy probable que para dar soporte al proceso 
pedagógico se incorporen nuevas competencias disciplinares específicas 
sumadas a las competencias genéricas indispensables. En este orden de 
ideas, aunado a los conocimientos y las habilidades del docente, sus actitu-
des y sus valores desempeñarán un papel preponderante en su desempeño. 
Como señala Gamboa (2022), incluso las tic también deben evolucionar 
para convertirse en ticcad y, de esta forma, impulsar el desarrollo de con-
tenidos como parte de las actividades cotidianas del desarrollo profesional 
del docente.

Finalmente, según Montero (2023) las ies mejor preparadas serán las 
que asuman su papel de liderazgo al dar solución a los actuales retos pero 
sobre todo las que marquen la pauta sobre cómo llevar a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje durante los próximos años. En este sentido, el 
autor propone el modelo de educación semipresencial, híbrido, también 
conocido como mixto, porque desde su punto de vista se maximiza el uso 
de las capacidades de la tecnología en beneficio de la pedagogía. Para la 
implementación de ese modelo cada ies debe realizar una investigación 
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con mayor detalle y profundidad para conocer sus circunstancias y su en-
torno. Por último, el autor subraya que el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje apoyado en el modelo semipresencial reúne las condiciones para que 
las ies puedan satisfacer los requerimientos y las necesidades de la educa-
ción universitaria posteriores a la contingencia sanitaria.

Modelo de educación mixto, combinado o híbrido:  
un enfoque flexible

Respecto de la abrupta migración del modelo presencial al med especifica-
da por Herrera et al. (2023) durante la emergencia sanitaria, existen diver-
sos puntos de vista en relación a la vertiginosidad con la que se tomaron las 
decisiones para su implementación en los centros educativos. Ese apresu-
ramiento impidió que se aprovechara al máximo su potencial debido a que 
aún no había alcanzado la suficiente madurez. En este sentido, como parte 
de la solución a esta problemática, Montero (2023) profundiza sobre el 
aprendizaje semipresencial en la educación universitaria, promoviéndola 
como una alternativa bien fundamentada para su implementación en  
las ies.

De acuerdo con los resultados obtenidos por Montero (2023), con res-
pecto a los diversos términos utilizados para describir el modelo de educa-
ción semipresencial, de manera indistinta también se le conoce como mo-
delo híbrido, mixto o combinado. Parte del éxito de la aceptación de ese 
modelo radica en que ofrece diversas ventajas para las principales partes 
involucradas: ies, personal docente y alumnado. Por ejemplo, la contin-
gencia sanitaria ha incentivado la puesta en operación digital de diversos 
programas de estudio en las ies, puesto que ha fortalecido las habilidades 
digitales adquiridas por docentes y estudiantes durante la pandemia sin 
que se pierda el contacto que mantiene el profesor con sus alumnos en las 
aulas presenciales. Por lo que para las ies representa una excelente alterna-
tiva para cumplir con las expectativas y satisfacer los requerimientos que 
exige la educación universitaria en la etapa posterior a la pandemia.

Sin embargo, Mendoza Castillo (2020) sostiene que utilizar estrategias 
de educación a distancia no necesariamente equivale a implementar una 
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educación formal a distancia. Aunque existen algunas coincidencias, como 
la lógica en la planeación, el uso de recursos y la interacción de las partes 
involucradas, esos factores solamente se construyen con dedicación y es-
mero, de acuerdo con las limitaciones y las circunstancias de cada una. 
Asimismo, el autor señala que la principal característica que debe poseer 
la educación contemporánea es la adaptabilidad porque provee versatili-
dad ante cualquier circunstancia. Por lo cual este rasgo distintivo también 
debe hacerse extensivo al cuerpo docente y a los alumnos; en definitiva, la 
suma de sus deseos por evolucionar permitiría identificar cuáles serían sus 
roles más participativos, para que esta situación que aconteció con la pan-
demia se transforme en un cambio educativo perdurable y, por lo tanto, 
pueda trascender. Derivado de las experiencias aprendidas durante la con-
tingencia sanitaria en el ámbito educativo es indispensable trabajar sobre 
las deficiencias con el fin de consolidar una cultura educativa en la cual 
cada ies le asigne objetivamente el valor que le corresponde a cada mo-
dalidad (presencial, semipresencial y a distancia) e incluso encuentre la 
fórmula exacta para complementarlas. En consecuencia, la complementa-
riedad representa la propuesta que fortalecerá el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en la educación superior de nuestro país.

De acuerdo con Montero (2023), introducir el modelo de educación 
semipresencial en las ies implica asumir nuevos compromisos y responsa-
bilidades, entre los cuales destacan la formulación y la implementación de 
estrategias que incentiven a los alumnos a capitalizar de manera efectiva su 
aprendizaje. Equivale a proporcionar los espacios y los canales adecuados 
que faciliten la interacción sustentados en la implementación de progra-
mas didácticos que promuevan la apropiación y la generación del conoci-
miento. Además, las ies deben instruir a su capital humano (plantilla do-
cente y alumnado) para que aproveche al máximo las más vanguardistas 
metodologías de enseñanza y aprendizaje que impliquen la utilización de 
las herramientas que ofrecen tanto el med como el modelo presencial.  
En este sentido, para alcanzar una verdadera innovación en la educación 
superior de México, las ies deben implementar una serie de estrategias di-
dácticas y pedagógicas sumamente audaces y efectivas, que al fusionarse 
con la infraestructura tecnológica tengan la capacidad de transformar la 
mentalidad del alumnado y despertar su interés permanente por incre-
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mentar continuamente su aprendizaje. En definitiva, para que el modelo 
semipresencial alcancé el éxito primeramente debe consolidarse como parte 
de la cultura institucional de cada ies.

Para concluir se pueden enumerar algunas acciones para que las ies 
tengan éxito en la implementación del modelo semipresencial. En primer 
lugar, se debe tener en cuenta que las tic representan el punto medular de 
ese modelo, por lo que se debe invertir lo suficiente en infraestructura tec-
nológica con acceso a internet para que se garantice la conectividad y la 
cobertura en todas las ies. En segundo lugar, se deben elaborar programas 
estratégicos de formación de capital humano que instruyan permanente-
mente al docente en la innovación y en el uso de plataformas tecnológicas 
vanguardistas y, al mismo tiempo, que permita el desarrollo de competencias 
y habilidades digitales. En tercer lugar, las ies deben implementar campa-
ñas de capacitación, sensibilización, acompañamiento y seguimiento de su 
plantilla docente, para estar en condiciones de plantear objetivos transver-
sales en los planes de estudio sobre el desarrollo de competencias digitales 
en el alumnado. Por último, dado que los estudiantes representan la razón 
de ser de las ies y el eje central en la educación, entre ellos deben desarro-
llarse competencias de carácter personal y de comunicación, de naturaleza 
interdependiente y complementaria, incluyendo las interpersonales y de 
autodirección, con el objetivo de que puedan capitalizar al máximo el apren-
dizaje autónomo (Montero, 2023).

Metodología

La presente investigación de carácter cualitativo se realizó por medio de la 
revisión de literatura obtenida de diversos autores, quienes investigaron el 
impacto que tuvo la educación a distancia en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje durante las circunstancias especiales del aislamiento de la población 
en casi todos los países del mundo, instruido por la Organización Mundial 
de la Salud (oms) y derivado de la contingencia sanitaria por covid-19. Con 
base en la revisión y el análisis del material, se extrajo información diversa 
relacionada con las experiencias de las partes involucradas durante y pos-
terior a la contingencia sanitaria, así como también de los esquemas imple-
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mentados para solventar las demandas de confinamiento, distanciamiento 
social y regreso a la nueva normalidad. A partir del análisis y el estudio 
crítico de las situaciones obtenidas de la literatura se elaboraron resultados 
y se formularon las conclusiones con el propósito de que al nutrirse con 
distintas experiencias se genere una propuesta integral sobre la contribución 
de la educación a distancia en las nuevas demandas del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje con el fin de fortalecer el vínculo entre docentes, alum-
nos, instituciones y sociedad.

Resultados

Indudablemente, la pandemia por covid-19 sacó a flote una serie de proble-
máticas en los sistemas educativos a nivel internacional y, por supuesto, 
también en nuestro país. La puesta en operación, de forma por demás abrup-
ta, del med en sustitución del modelo de educación presencial, aunado a 
otra serie de factores, ha sembrado dudas e inquietudes sobre el accionar 
de las ies ante circunstancias disruptivas. Particularmente, al identificar los 
resultados obtenidos por los centros educativos que utilizan diversas estra-
tegias durante el proceso de enseñanza-aprendizaje al migrar de un mode-
lo a otro sin afectar la educación de los alumnos (Mendoza, 2020). Por lo 
que, después de haber analizado en la literatura el impacto que tuvo la pan-
demia de covid-19 sobre la educación superior en México se identificaron 
las situaciones más representativas: 

1.  De acuerdo con García (2022), realizar estudios de educación superior 
representa un privilegio, por lo que aún existen estudiantes que reú-
nen las condiciones necesarias para hacerlo, pero quedan excluidos 
de continuar su formación universitaria.

2.  Según Rendón y Bak (2022), la brecha digital se acentuó, provocando 
mayor desigualdad entre estudiantes y docentes. Sin embargo, en la 
actualidad, no puede permitirse la desigualdad en temas de educa-
ción, por lo cual la exclusión es inaceptable (Castro, 2023). En este 
sentido, Virto y Martínez (2020) señalan que la brecha digital cons-
tituye una realidad y sus consecuencias en términos de desigualdad 
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gozan de consenso en el ámbito político y académico. Incluso en la 
investigación de Domínguez et al. (2022) estos autores identificaron 
que la brecha de desigualdad de acceso al conocimiento aumentó en 
los estudiantes de las comunidades rurales durante el confinamiento. 
De acuerdo con Montero (2023), la brecha tecnológica se evidenció 
en una gran cantidad de profesores, quienes inclusive previamente a 
la obligatoriedad del med ya estaban renuentes a implementar forma-
tos más novedosos. 

3.  En este sentido, las estadísticas confirman la brecha digital en México; 
por ejemplo, el número de estudiantes con acceso a computadora 
asciende a 58.5%, un porcentaje demasiado bajo en comparación con 
los tres países latinoamericanos que lideran este rubro: Uruguay 
(89.6%), Chile (88.3%) y Argentina (83.3%) (oecd, 2020). Por otra 
parte, de acuerdo con el inegi (2020), el indicador de usuarios de 
internet en México alcanzó 84.1 millones en 2020, equivalente a 72% 
de la población, lo que quiere decir que solamente siete de cada 10 
mexicanos tienen acceso a internet. Asimismo, ese instituto señala 
que el teléfono celular constituye el principal medio de conexión a 
internet, con 96% de los usuarios, seguido por la computadora por-
tátil con 33.7% y la computadora de escritorio con 16.5 por ciento.

4.  En la parte académica, el proceso de evaluación en el ámbito de la 
educación superior ha puesto en duda los mecanismos y las formas 
de medición del nivel de aprovechamiento de los alumnos. Sin duda, 
éste ha resultado un tema de gran complejidad en la modalidad a 
distancia, a pesar de que Gómez et al. (2022) concluyeron que si bien 
el cambio de escenario educativo de forma presencial a la modalidad 
a distancia pudo provocar comportamientos académicos cuestiona-
bles por parte de los estudiantes, la percepción sobre lo académica-
mente deshonesto se relaciona con el método de evaluación que se 
lleva a cabo. Al respecto, Grande de Prado et al. (2021) indican que 
los profesores enfrentan un gran desafío ante el riesgo de que los 
alumnos incurran en fraude —la copia de respuestas de examen o 
 los plagios— para acreditar sus materias con calificaciones aceptables. 
En este sentido, al igual que Gómez et al. (2022), coinciden en que 
disponer de un buen diseño de pruebas centrado en evaluar compe-
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tencias en lugar de calificar la memorización constituyen una exce-
lente herramienta. 

5.  Por naturaleza el ser humano es un ente social que ha aprendido a 
vivir en comunidad; gracias a ello, ha evolucionado. Con el transcurso 
de los años se han mejorado gradualmente sus niveles de bienestar y 
de calidad de vida. Sin embargo, debido a que el confinamiento y el 
distanciamiento social fueron muy prolongados pareciera razonable 
su repercusión en la salud de las personas. En este sentido, resulta 
destacable el estudio realizado por Gutiérrez et al. (2023) con respecto 
al impacto socioemocional generado entre niños y adolescentes que 
tiene el objetivo de tomar de acciones para minimizar su impacto. De 
manera similar, Reyes y Sansores-Sabido (2023) enfocaron su estudio 
en los estudiantes y los profesores universitarios, evaluando cinco tipos 
de afectaciones: emocionales, físicas, sociales/familiares, académicas 
y técnicas. En cuanto a los resultados del ámbito académico, identifi-
caron una excesiva carga de actividades y trabajos; en la dimensión 
emocional, encontraron agotamiento mental, y falta de motivación y 
de concentración. Con respecto a la salud física, observaron afectacio-
nes oculares, migrañas y mala postura debido a las actividades reali-
zadas frente a equipos electrónicos de manera ininterrumpida por 
mucho tiempo. Ante este tipo de hallazgos se considera importante 
contar con políticas que fomenten la resiliencia y la adaptabilidad para 
superar las contingencias actuales y futuras. 

Por último, se considera que hoy más que nunca las ies deben capitali-
zar el aprendizaje obtenido durante la contingencia sanitaria, para romper 
paradigmas y salir de la zona de confort, con el fin de cumplir satisfacto-
riamente con su alto compromiso social: la educación universitaria.

Discusión y conclusiones

Actualmente, la humanidad está viviendo una época sin precedentes en su 
historia moderna. Después de más de dos años de vivir en situación de 
emergencia sanitaria internacional, la oms declaró el 5 de mayo de 2023 la 
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conclusión de la etapa de crisis de la pandemia por covid-19. De acuerdo 
con Aretio (2021), la contingencia sanitaria condujo a una serie de trans-
formaciones en el modus operandi de muchos sectores de la actividad hu-
mana, incluyendo la educación. Sin embargo, como señalan Reyes y Sanso-
res-Sabido (2023), ese acontecimiento también ha puesto en evidencia las 
diversas situaciones a las que se enfrentaron las partes involucradas; espe-
cialmente, la vulnerabilidad de los grupos más sensibles. 

En nuestro país, la sep ordenó que a partir del 29 de agosto de 2022, en 
el ciclo escolar 2022-2023, las clases en las aulas regresaran a la normali-
dad. Esto incluyó a las ies. Por lo que, después de concluida la emergencia 
sanitaria y recién iniciada la nueva normalidad, se considera de vital tras-
cendencia socializar la repercusión del med en el proceso enseñanza- 
aprendizaje durante poco más de dos años en la formación de profesionis-
tas con el objetivo de identificar áreas de oportunidad que permitan aten-
der las nuevas demandas de educación exigidas por la sociedad. 

En este sentido, resulta importante tomar en consideración lo señala-
do por Virto y Martínez (2020), con respecto al gran compromiso que tie-
ne la educación pública universal debido al papel esencial que desempeña 
en nuestra sociedad. Siendo realistas, antes pandemia, como indica Gamboa 
(2022), las ies cayeron en una rutina en la que se privilegiaba y se premia-
ba el orden y la estructura. Es decir, por mucho tiempo, las ies enperma-
necieron en una zona de confort en la que resultaba muy cómodo aparen-
tar que se cumplía con el alto compromiso de la formación y la preparación 
de profesionistas a través de programas de estudio rígidos y obsoletos que 
dejaban de lado el valor de la crítica y la investigación.

Sin embargo, los desafíos, las amenazas y la velocidad con la que viaja 
el mundo han puesto en evidencia la fragilidad y la vulnerabilidad de los 
modelos de educación preestablecidos ante situaciones de gran incerti-
dumbre, como la acontecida con la emergencia sanitaria en 2020 (Aretio, 
2021). Como indican Virto y Martínez (2020), las ies olvidaron que su 
compromiso va más allá de formar y preparar profesionistas, pues tam-
bién deben de contribuir con el tejido social porque ocupan un lugar esen-
cial en la corrección de las desigualdades sociales que son generadas por 
una multiplicidad de factores. De nada sirve formar profesionistas si éstos 
carecen de la fortaleza que brindan los valores humanos, como la igual-
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dad, la convivencia, la justicia, todos esenciales para mantener una socie-
dad cohesionada. Por lo tanto, hoy más que nunca las ies deben atender su 
misión formativa y de generación de valores con el fin de alcanzar una so-
ciedad cada vez más justa y democrática acorde a las condiciones de igual-
dad y justicia. 

En virtud de lo anteriormente expresado, se considera pertinente que 
la educación superior en nuestro país deje atrás las prácticas que no gene-
ran valor al proceso de enseñanza-aprendizaje y que se adopte una visión 
inclusiva y holística, que contemple seriamente la formación a distancia 
como complemento del modelo presencial con el fin de superar los retos 
actuales y futuros que demandan los sistemas educativos y su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

A pesar de que en materia legal aún está pendiente ajustar algunos as-
pectos (Fretes, 2022), en definitiva, debido al contexto, las características y 
las particularidades de la educación superior en nuestro país, se recomien-
da ampliamente la incorporación del med con el objetivo de ofrecer una 
educación cada vez más inclusiva. Indudablemente, el proceso enseñanza- 
aprendizaje se verá fortalecido por medio de los beneficios y las ventajas 
que aportan, la complementariedad de ambos modelos educativos: pre-
sencial y a distancia. Con el propósito de que las ies alcancen un nivel  
óptimo de efectividad en su incorporación, se recomienda que cada insti-
tución elabore un diagnóstico sobre su nivel de madurez de adopción, to-
mando en consideración los factores señalados por Castro (2023) en el 
cuadro 1 de su obra Factores para una educación a distancia inclusiva. 

Finalmente, el proceso de aprendizaje obtenido durante la contingen-
cia sanitaria ha dejado diversas enseñanzas; entre ellas, ha evidenciado que 
la infraestructura tecnológica es un elemento imprescindible en el campo 
de la educación. Como sugiere Montero (2023), la realidad poscovid exige 
que las ies implementen nuevos modelos de educación cada vez más efec-
tivos, lo que implica la utilización de los recursos digitales disponibles, 
con el objetivo de extender los beneficios ofrecidos por la educación tradi-
cional. Lo anterior significa salir de la zona de confort y procurar una edu-
cación basada en el diseño de estrategias efectivas que impulsen un ciclo 
de aprendizaje autónomo y constante. En este sentido, el modelo mixto, 
combinado o hibrido ofrece una versatilidad a la educación porque fusio-
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na la presencialidad con la utilización de la infraestructura tecnológica, 
promueve que la plantilla docente y el alumnado mantengan contacto 
dentro del salón de clases, pero también aprovecha las ventajas que pro-
porciona el med. Obviamente, poner en operación el modelo híbrido en 
las ies implica incorporar nuevas formas de trabajo por ejemplo, el dise-
ñar las condiciones necesarias para que el alumno desarrolle su aprendiza-
je y crear espacios para interactuar entre docentes y alumnos que utilicen 
estrategias didácticas efectivas para la asimilación y la generación del co-
nocimiento. Esa propuesta enarbola una alternativa altamente recomen-
dable para que las ies puedan migrar a un punto intermedio y tomar en 
cuenta lo mejor de ambos modelos: presencial y a distancia. Para asegurar 
el éxito en la implementación de ese modelo, primeramente se debe for-
mar parte de la cultura organizacional de la ies.
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La nueva normalidad ha evidenciado múltiples retos y oportuni-
dades en la integración de las TIC en los procesos educativos. 
Entre los retos, se destacan las desigualdades en el acceso a la 

tec- nología, la necesidad de capacitación docente en competencias 
digitales y la adaptación de los contenidos curriculares a formatos 
virtuales. Sin embargo, las oportunidades son igualmente significa-
tivas, pues las TIC permiten personalizar el aprendizaje, facilitar el 
acceso a una vasta cantidad de recursos educativos y fomentar la co-
laboración y el aprendizaje activo a través de plataformas interactivas.

Esta obra está compuesta de seis capítulos en los que se abordan 
algunas perspectivas de la trascendencia de las TIC en los procesos 
educativos en la nueva normalidad.

El objetivo del libro es compartir propuestas innovadoras, resulta-
do de investigaciones de la aplicación de estas tecnologías, con el fin 
de generar nuevo conocimiento sobre los efectos en los alumnos, en 
los maestros y en el aula.
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