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 Resumen
El presente estudio surge del interés por indagar acerca de las percep-
ciones de docentes y estudiantes universitarios de programas presen-
ciales en seis universidades colombianas de diferentes regiones (tres 
públicas y tres privadas), en relación con las dificultades y potencialidades 
de la incorporación de mediaciones tecnológicas en procesos formativos  
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presenciales como mecanismo para mantener la oferta del servicio 
educativo en tiempos de pandemia. Metodológicamente, es un estudio 
mixto cuantitativo y cualitativo, de diseño no experimental. Como ins-
trumento de medición se utilizó una encuesta estructurada, la cual tuvo 
unas pequeñas variaciones para cada una de las poblaciones objetivo. 
Dado que es un estudio de carácter descriptivo, se aplicó la encuesta 
a una muestra no probabilística por conveniencia, en la que participa-
ron 431 docentes y 940 estudiantes. Por una parte, los datos arrojados 
permitieron corroborar las tendencias establecidas en otros estudios, 
relacionadas con las dificultades de conectividad, el desconocimiento de 
las plataformas tecnológicas y la resistencia a su implementación como 
mediación pedagógica; por otra parte, la necesidad de formación de 
los docentes en los aspectos tecnológicos propios de las plataformas 
utilizadas, las alternativas pedagógicas más adecuadas para la formación 
y evaluación en estas metodologías, y el desarrollo de procesos de au-
torregulación y autonomía, indispensables para que los estudiantes pue-
dan desarrollar sus aprendizajes de forma adecuada. Adicionalmente, 
es reconfortante comprobar que tanto docentes como estudiantes han 
asumido el reto y cada vez son mayores las posibilidades que encuen-
tran en estas modalidades formativas.

Palabras clave: educación, educación virtual, aprendizaje combinado, 
pandemia covid-19.

Introducción

Como si fuera un vidente, Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el 
siglo XXI, publicado en agosto de 2018, en el capítulo dedicado a la educa-
ción, plantea que la única constante de este siglo, y seguramente de los que 
están por venir, es el cambio, y en este contexto formula la pregunta acerca de 
¿qué tendríamos que enseñar? Ante este cuestionamiento muchos pedagogos 
y maestros provenientes de diversas disciplinas tendremos respuestas distin-
tas: competencias disciplinares, competencias blandas, contenidos específicos,  



279

Educación en tiempos de pandemia: percepciones de profesores y estudiantes    

entre muchos otros aspectos que podrían ser desarrollados; sin embargo, ten-
dríamos que coincidir con el autor cuando afirma que “lo más importante de 
todo será la capacidad de habérselas con el cambio, de aprender nuevas co-
sas y de mantener el equilibrio mental en situaciones con las que no estemos 
familiarizados” (p. 288), y este precepto se ha hecho realidad en los últimos 
tiempos, en los que, agobiados por la amenaza latente de ser contagiados, 
las informaciones cruzadas asociadas a la pandemia de la covid 19 y nuestros 
estados anímicos, unidos a las nuevas formas de relacionarnos, han probado 
diariamente nuestra capacidad de adaptación, de aprendizaje, de resiliencia. 

La educación, resistente a modificar sus prácticas tradicionales, de pronto se vio 
inmersa en escenarios mediados por las tecnologías. Algunos maestros que nunca 
se imaginaron distantes de sus aulas de clase se encontraron frente a una pantalla 
de computador, esforzándose por mantener la motivación de sus estudiantes y 
luchando con sus propios temores; mientras que los estudiantes, más cercanos 
a las tecnologías, han encontrado otras dificultades externas como la mala co-
nectividad en algunas zonas o la imposibilidad de prestar atención en entornos 
familiares, en los que ahora confluyen los sitios de trabajo, estudio y descanso. 

Esta época nos sorprendió de muchas maneras, no solo desde el ámbito tecno-
lógico, sino especialmente emocional, no en vano cada día aumentan las cifras 
de trastornos mentales, depresión y ansiedad. En el marco de esta compleja 
situación, surge la idea de este estudio que pretende indagar por las percepcio-
nes de docentes y estudiantes de instituciones de educación superior del país, 
en torno a las implicaciones que han tenido para sus vidas este abrupto cambio; 
asimismo, se indaga por aspectos cognitivos, tecnológicos y emocionales que 
seguramente ofrecerán algunas pistas para los escenarios educativos de tiem-
pos futuros, en los que la incertidumbre y el cambio serán factores ineludibles.

Antecedentes

La pandemia relacionada con la covid-19 ha llevado a la mayor parte de los sis-
temas de educación en el mundo a implementar, con urgencia, alternativas que 
permitan a los estudiantes continuar su formación, a pesar de las restricciones a 



280

87

la presencialidad. En cada país hay un grupo muy significativo de profesores y 
estudiantes que han tenido que adaptarse con gran celeridad a nuevas formas 
de enseñar y de aprender, en un entorno dirigido por las políticas de su país y 
con un grado de mediación tecnológica que ha puesto a prueba la disponibi-
lidad de recursos de tecnologías de la información disponibles en cada región 
y subregión. En el caso de América Latina y el Caribe, el cierre temporal de 
las instituciones ha afectado unos 23,4 millones de estudiantes de educación 
superior y a 1,4 millones de docentes (Pedró, 2020). Esta circunstancia es 
muy interesante desde el punto de vista de investigación en educación, ya 
que brinda la oportunidad de comparar, en el caso de profesores y de es-
tudiantes, sus percepciones respecto a los procesos de formación antes y 
durante la pandemia.

La urgencia con la cual se debieron implementar los cambios en las meto-
dologías de enseñanza para hacer frente al cierre físico de las instituciones 
de educación y la falta de preparación de los profesores y estudiantes, en la 
mayoría de los casos, para afrontar formas diferentes de enseñar y aprender, 
no es consecuente con el tiempo que sería necesario para llevar a cabo dichos 
cambios con una calidad mínima (Dreesen et al., 2020). En algunos ambientes, 
incluso se utiliza el término corona teaching de manera peyorativa para describir 
las situaciones en las que se busca transformar las clases presenciales al formato 
virtual, pero sin adecuar los contenidos, cambiar el currículum ni las metodo-
logías de enseñanza y evaluación a las particulares condiciones de la mediación 
tecnológica y de las poblaciones a las que se forma (Pedró, 2020). Adicional-
mente, según datos de la Unesco, la mitad del número total de estudiantes 
afectados al comienzo de la pandemia no tenía un computador en su casa, y 
un 43 % no tenía conexión a Internet desde su hogar. En el caso de América 
Latina, solamente un 52 % de los hogares cuenta con equipamiento tecno-
lógico y conectividad de banda ancha (Pedró, 2020), lo que implica que las 
exclusiones relacionadas con la brecha digital se han agudizado (Dreesen et al., 
2020; García Aretio, 2020). Otros aspectos relacionados con la formación de 
profesionales en educación superior por fuera del aula, también se han visto 
afectados; es el caso de la movilidad de estudiantes y profesores, afectada por 
el cierre de fronteras y medios de transporte (Mishra, Gupta y Shree, 2020). 
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Para entender las dificultades que han surgido, y con miras a buscar recomen-
daciones para los profesores, instituciones y países, se han realizado estudios 
recopilando las percepciones de profesores y estudiantes. En uno de estos 
estudios, se compilaron respuestas de 127 países (Dreesen et al., 2020), y se 
encontró que, en la mayoría de los casos, los sistemas de educación no están 
suficientemente preparados para apoyar a los profesores, a los padres, y a los 
acudientes en el uso efectivo y seguro de la tecnología como mediación para 
apoyar el aprendizaje. Otro estudio, con participación de 30.382 estudiantes 
de 62 países, concluyó que las quejas más recurrentes de los estudiantes son la 
preocupación por sus carreras profesionales y los sentimientos de aburrimien-
to, ansiedad y frustración (Aristovnik et al., 2020). Un estudio realizado en la 
región de Ghaziabad, en India, reportó que la decisión de adoptar o no meto-
dologías virtuales se dejó en cabeza de los profesores; entre los que adoptaron 
los formatos virtuales, las dificultades más importantes estuvieron relacionadas 
con problemas de conectividad, falta de entrenamiento y dificultades en la inte-
racción durante los momentos sincrónicos. Los profesores que decidieron no 
adoptar la tecnología argumentaron su decisión en la falta de interés por parte  
de los estudiantes y dudas, por parte de los profesores, acerca de la efectividad de  
las clases virtuales (Arora y Srinivasan, 2020). 

Sin embargo, las acciones que se han tomado para permitir la continuidad 
de los procesos educativos también presentan mejoras importantes, algunas ya 
implementadas y otras potenciales, frente a las metodologías de enseñanza- 
aprendizaje que imperaban antes de la pandemia.

La pandemia ha obligado a instituciones y programas a explorar la inclusión 
de metodologías de e-learning. Esta oferta diferente puede conducir a la in-
clusión de poblaciones a las que les es difícil acceder a educación presencial 
por circunstancias económicas o personales; las comunidades rurales son un 
ejemplo de este tipo de poblaciones que se pueden beneficiar de las nuevas 
ofertas mediadas por tecnología. Este tipo de ofertas también podrían tener 
un efecto positivo en reducir los costos que hacen a la educación superior 
inaccesible para muchos individuos, aún en países desarrollados como Esta-
dos Unidos (Murphy, 2020). En algunos países en desarrollo, como Vietnam, 
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la combinación de modelos tradicionales presenciales con modelos mixtos 
(también llamados blended) se mira con gran interés por su potencial de im-
plementar un modelo que no excluya a los estudiantes potenciales, lo cual ha 
sido un interés nuclear de casi todos los gobiernos (Pham y Ho, 2020). En una 
escala menor, el desarrollo de enfoques multimodales, como los propuestos 
por varias instituciones durante la pandemia, puede resultar en un mejor logro 
de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes, en un universo 
cognitivo como el de la educación superior (Arora y Srinivasan, 2020; Mishra, 
Gupta y Shree, 2020). 

Lo que ha sucedido obliga a las comunidades académicas a documentar los 
cambios introducidos durante la crisis y sus impactos, a promover la reflexión 
sobre la renovación de los modelos de enseñanza-aprendizaje, y a aprender 
de lo implementado en términos de los modelos híbridos y el aprendizaje 
ubicuo (Pedró, 2020). En síntesis, la pandemia se ha convertido en un cataliza-
dor que obligará a las instituciones de educación en todo el mundo a buscar, 
en un periodo relativamente corto, soluciones educativas innovadoras (García 
Aretio, 2020). Para poder acceder a estos beneficios, es necesario alinear las 
competencias curriculares y brindar una orientación efectiva; así como apoyo 
masivo y efectivo a los profesores para que puedan desarrollar sus habilidades 
para apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje en línea (Toquero, 2020). 

Referentes teóricos

El papel de las tecnologías de la información  
y la comunicación en el ámbito educativo

Hoy día, son indiscutibles los aportes de las tecnologías de la información y 
la comunicación en todos los ámbitos sociales; sin embargo, aunque las teo-
rías cognitivas han reconocido que la selección de mediaciones tecnológicas y 
apoyos multimediales apropiados pueden contribuir a la mejora de los apren-
dizajes (Moreno y Mayer, 2007), a muchos educadores aún les inquieta el 
valor que estas tecnologías pueden sumar a los procesos formativos que se 
realizan tradicionalmente de manera presencial. De igual manera, la autonomía 
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y capacidad de autogestión que la educación mediada por tecnologías implica y 
la infraestructura tecnológica que requiere; factores que, si bien resultan com-
plejos, no desconocen las potencialidades que este tipo de mediaciones tienen 
para garantizar el acceso a la educación a poblaciones que en otras condiciones 
no podrían tenerlo. 

Son muchos los elementos que confluyen en la discusión presentada, pero nos 
arriesgaremos a afirmar que el más difícil de superar es la resistencia al cam-
bio, puesto que implementar procesos formativos virtuales o mediados por 
tecnologías requiere desde modificaciones en la logística de la oferta, hasta el 
cambio de paradigma en quienes los gestionan, lo cual genera un alto impacto 
en la manera de operar y ofrecer el servicio, en este caso el educativo (Laudon 
et al., 2015). Adicionalmente, otro asunto por resolver es la habilidad tecnoló-
gica de docentes y estudiantes, aunque cercanos socialmente a las tecnologías, 
desconocen las potencialidades y usos de plataformas especializadas y, como 
es normal, ante lo desconocido sienten un enorme temor al momento de 
incorporarlas a sus prácticas educativas habituales. Investigaciones sobre com-
petencias tecnológicas para estudiantes y profesores en el siglo XXI (INTEF, 
2020; ISTE, 2008; MEN, 2013) han identificado claramente la necesidad de 
incorporar procesos formativos para docentes y estudiantes que permitan el 
desarrollo de competencias tecnológicas que faciliten su apropiación y efectivi-
dad en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Otro aspecto de gran interés en el ámbito de las tecnologías de la información 
y la comunicación aplicadas a la educación es mantener la motivación de los 
estudiantes, generar procesos de autonomía y evitar la deserción, condiciones 
que han generado diversos estudios sobre el impacto de estas tecnologías en 
la motivación de los estudiantes, la implementación de estrategias pedagógicas 
y de acompañamiento que garanticen la permanencia de los estudiantes, y la 
garantía de los procesos de aprendizaje previstos. Algunas de estas acciones 
pueden verse, por ejemplo, en la entrega multimodal y multimedial de la in-
formación digital que se adapta a diferentes estilos de aprendizaje (Brusilovsky  
y Millán, 2007; Mejía et al., 2008); el diseño de actividades significativas que 
pueden ser desarrolladas haciendo uso de las TIC (Mayes y de Freitas, 2007); 
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personalizar la información de consulta relacionada con el contexto y la ne-
cesidad inmediata del estudiante (Gómez et al., 2012); el uso de modelos 
motivacionales dentro del diseño instruccional de las unidades de estudio y las 
actividades de aprendizaje (Keller, 1999); y el acompañamiento continuo y fra-
ternal mediado por andamiajes socioafectivos, cognitivos y procedimentales 
(Webb et al., 2004); entre otros. 

A partir de estos estudios, y de las experiencias aportadas por algunas institu-
ciones de educación superior, es importante destacar que el acompañamiento 
en procesos formativos a distancia y virtuales se convierte en una pieza clave 
para garantizar que el estudiante desarrolle habilidades para la autogestión, 
la autonomía y la perseverancia. Aunque estos aspectos hacen parte de la 
individualidad de cada persona, requieren ser orientados hasta que puedan 
convertirse en hábitos, como lo demuestran estos estudios. De este modo, 
además de los retos implícitos de todo proceso formativo en el ámbito de la 
educación mediada por tecnologías, se requiere desarrollar otras dimensiones 
del ser humano en los docentes y los estudiantes, pues, aunque las tecnolo-
gías faciliten el acceso a la información, no pueden por sí mismas garantizar el 
éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, como todos sabemos, 
la educación como todos los procesos humanos requiere que los individuos 
desarrollen sus capacidades, y para esto deberán conocer y apropiar cada una 
de las condiciones que esto implica.

Tecnologías, educación y covid-19

Como lo afirman Reimers y Schleicher (2020), 

sin duda, la pandemia de covid-19 es ante todo una cuestión de salud pública, y 
mitigar su impacto dependerá en gran medida de las acciones de los científicos  
y fabricantes de productos farmacéuticos para descubrir una vacuna u otros pro-
ductos farmacéuticos para prevenir o tratar las infecciones por covid-19, y de en-
contrar enfoques para administrar tales medicamentos a gran escala. (p. 4)
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Tal situación nos ha conducido al estado actual en el que una de las mayores y 
más eficientes estrategias para detener la propagación del virus es el aislamien-
to social, con las grandes dificultades que conlleva a nivel social, económico y 
educativo. En lo que se refiere a la educación, aplazar el proceso formativo 
durante mucho tiempo implica un olvido de lo ya aprendido, así como un re-
traso en los mecanismos de aprendizaje que ha desarrollado el estudiante; es 
esta la razón por la que en todos los países del mundo se han implementado 
una serie de estrategias para mantener abiertas las instituciones educativas 
en los diferentes niveles de formación, en un alto porcentaje recurriendo al 
apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación como soporte 
fundamental para los encuentros “presenciales” y las mediaciones pedagógicas. 

Aunque el mundo ha venido incorporando estas tecnologías como parte de 
su cotidianidad, la pandemia ha dejado en evidencia que en el ámbito educa-
tivo aún hay mucho camino por recorrer: ¿qué hacer en países donde exis-
ten dificultades de conexión, insuficiente preparación de los docentes para 
el manejo de plataformas tecnológicas aplicadas a la educación, dificultad de 
los estudiantes para acceder a estas plataformas, espacios físicos inadecuados 
y, especialmente, poca preparación cognitiva y emocional para emprender 
procesos formativos que, como en este caso, requieren grandes dosis de au-
torregulación y autonomía? En el informe realizado por los profesores Reimers 
y Shleicher (2020) se presentan los resultados identificados en 98 países acerca 
de las necesidades más relevantes que deberán afrontar los líderes de los di-
ferentes estados, los directivos de las instituciones educativas y los padres de 
familia para mantener la escolaridad de niños y jóvenes. Asimismo, de acuerdo 
con un análisis de datos de la más reciente encuesta aplicada con los resultados 
de las pruebas PISA, el informe también describe los desafíos que tendrán 
algunos sistemas educativos para implementar la educación en línea como una 
alternativa viable en este contexto. 

Para poder establecer no solo las inquietudes, sino también las alternativas, 
se pidió a los encuestados responder una evaluación rápida (aplicada entre 
el 18 y el 27 de marzo de 2020) sobre los desafíos educativos creados por 
la pandemia, sus respuestas y los recursos que se utilizan actualmente para  
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avanzar en la educación a través de medios alternativos. Los ámbitos identifica-
dos como “mayor prioridad” fueron: garantizar el aprendizaje académico de los 
estudiantes, apoyar a los estudiantes que carecen de habilidades para el estudio 
independiente, garantizar el bienestar de los estudiantes, proporcionar apoyo 
profesional, garantizar el bienestar y la atención médica a los profesores. Sin 
embargo, un número considerable de encuestados consideró también muy o 
algo críticas otras prioridades, como la revisión de las políticas de graduación, 
la garantía de la integridad del proceso de evaluación, la definición de nuevas 
prioridades curriculares y la garantía de la prestación de servicios sociales y de 
alimentación a los estudiantes.

Por otra parte, en el informe realizado por el equipo técnico del Instituto Inter-
nacional de la Unesco para la Educación Superior (IESALC) (Giannini, 2020), se 
intenta establecer cuáles están siendo los impactos inmediatos de la pandemia 
en el sector de la educación superior universitaria, para los distintos actores, 
las instituciones y el sistema en su conjunto, y qué acciones han emprendido 
gobiernos e instituciones para garantizar el derecho a la educación superior 
durante la pandemia. En este informe se tomaron en consideración diversos 
escenarios con el fin de formular algunas consideraciones y recomendaciones 
para encarar la reapertura de las IES. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, 
el impacto más inmediato ha sido enfrentarse a una situación hasta ahora desco-
nocida para todos, sin temporalidad fija y con muchas incertidumbres sobre lo 
que deparará el futuro. A los maestros no solo los ha retado a innovaciones edu-
cativas inmediatas, y con poco tiempo para su preparación, a utilizar tecnologías 
no habituales para ellos, a mantener el equilibrio, y ayudar a sus estudiantes a 
mantenerlo en medio de una situación de incertidumbre; a estos retos se adi-
ciona la amenaza de la pérdida de su empleo ante la disminución de estudiantes 
matriculados y la desfinanciación de las instituciones educativas privadas. 

De esta manera, después de varios meses del inicio del aislamiento social, la 
pandemia de la covid-19 ha obligado a todos los actores del sistema educativo 
a incorporar nuevas prácticas, transformar sus calendarios y sus procesos for-
mativos e idear nuevas maneras de flexibilizar sus procesos; ha corroborado 
que todas las predicciones sobre la afectación financiera de las instituciones de 
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educación superior son ahora una difícil realidad, no solo para las instituciones 
privadas, algunas amenazadas por un cierre inminente, sino también para las 
públicas, a las que se disminuirán los ingresos por la recesión económica que 
atravesarán muchos países, lo cual reta a proyectar la manera de salir de la crisis 
y, especialmente, a incorporar los aprendizajes que esta situación ha generado. 
En el mismo sentido, y atendiendo a las tendencias mundiales, se encuentra 
que los sistemas educativos deben atender los cambios que afrontamos en un 
mundo signado por la incertidumbre, y desarrollar competencias sociales y 
humanas que nos permitan adaptarnos a estas situaciones y ser resilientes en 
momentos de crisis (Coronado, 2013). 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) abren a todos 
los sectores de desarrollo en general, y a la educación en particular, nuevos 
horizontes y los provee de valiosos recursos y servicios para enriquecer los 
procesos. Así, las experiencias de enseñanza y aprendizaje, apoyadas en su 
apropiación y uso, resultan pertinentes y enriquecedoras para mediar la co-
municación entre todos los actores académicos, y brindar acceso a información 
actualizada en las diferentes disciplinas y campos del saber. Adicionalmente, es 
importante comprender que la virtualidad no es una modalidad opuesta a lo 
presencial, sino, más bien, una oportunidad de ofrecer un modelo educativo 
con alcances mucho más amplios, con una función social clara y un evidente 
compromiso frente a la globalización y la democratización del conocimiento, 
que ahora más que nunca requieren ser aprovechados y potenciados desde las 
experiencias que estos momentos de crisis nos están posibilitando.

Metodología

Como en muchos de los grandes avances de la humanidad, las crisis nos hacen 
asumir riesgos y vivir experiencias a las que antes jamás nos hubiéramos arries-
gado; la pandemia de la covid-19 es uno de esos momentos. En este contexto, 
surge la necesidad de indagar por las percepciones de docentes y estudiantes 
de programas presenciales, quienes de repente han tenido que incorporar la 
virtualidad en sus procesos formativos; esto con el fin de establecer qué aspec-
tos sería necesario incluir en las dinámicas actuales, y establecer la conveniencia 
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o no de incorporar los escenarios virtuales a las prácticas educativas habituales 
en los programas presenciales. 

Para efectos de este estudio, se desarrolló un estudio mixto cuantitativo y 
cualitativo, de diseño no experimental, que, a través de las percepciones de 
los docentes y estudiantes universitarios encuestados, permitió establecer las 
dificultades y las potencialidades de la incorporación de mediaciones tecnoló-
gicas en procesos formativos presenciales. Como instrumento de medición se 
utilizó una encuesta estructurada, la cual tuvo unas pequeñas variaciones para 
cada una de las poblaciones objetivo.

Dado que este es un estudio de carácter descriptivo, se aplicó la encuesta a 
una muestra no probabilística por conveniencia, en la que participaron 431 
docentes y 940 estudiantes de programas presenciales de seis instituciones de 
educación superior de diferentes regiones de Colombia, tres de ellas privadas 
y tres públicas, que han debido incorporar mediaciones tecnológicas como 
única posibilidad para el desarrollo de sus procesos formativos.

La encuesta indagó por las percepciones de los participantes en relación con:

 ▪ Identificar las percepciones de docentes y estudiantes universitarios de pro-
gramas presenciales en relación con los procesos formativos en escenarios 
mediados por las TIC en tiempos de cuarentena.

 ▪ Establecer las percepciones que docentes y estudiantes universitarios de 
programas presenciales tienen en relación con la accesibilidad y la efectividad 
de las plataformas tecnológicas como escenarios de mediación pedagógica.

 ▪ Indagar por las sensaciones que docentes y estudiantes universitarios de 
programas presenciales experimentan con el uso de plataformas tecnoló-
gicas aplicadas al desarrollo de sus clases habituales.
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Resultados

En primer lugar, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los docentes:

Figura 1. Porcentaje de docentes a quienes les resultó complejo ajustar los contenidos 
y actividades programadas para la presencialidad a los requerimientos de los escenarios 
virtuales. 

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Razones por las cuales a los docentes les resultó complejo ajustar los contenidos 
y actividades programadas para la presencialidad a los requerimientos de los escenarios 
virtuales.

Fuente: elaboración propia
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Como se observa en las figuras 1 y 2, a un 65 % de los docentes les resultó 
fácil adaptar sus contenidos y actividades didácticas a los escenarios virtuales, 
en tanto que un 35 % opinó que fue complejo. Es posible inferir, a partir de 
estos porcentajes, que por el manejo disciplinar y la experiencia pedagógica de 
los docentes, y en algunos casos por su acercamiento a los procesos virtuales, 
este aspecto no presentó mayores dificultades; sin embargo, a partir del 35 % 
asociado al desconocimiento de las plataformas tecnológicas, el 25 % a la falta 
de conectividad y el 20 % a la falta de recursos tecnológicos encontrados en 
los porcentajes de la figura 2, es posible concluir que la mayor dificultad está 
asociada a la conectividad y al desconocimiento de las plataformas tecnológicas 
necesarias para procesos de formación en escenarios virtuales por parte de los 
docentes responsables de hacerlas viables.

Figura 3. Consideración de los docentes respecto a las clases presenciales vs. las virtuales 

Fuente: elaboración propia
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En la figura 3 se ve que, si sumamos los porcentajes asociados a “algunas ve-
ces” (34 %), “siempre” (24 %) y “casi siempre” (15 %), un alto porcentaje de 
docentes coincidieron en que tanto en las clases presenciales como en las 
virtuales pueden aplicarse las mismas condiciones pedagógicas, sin embargo, 
para un 26 % (sumadas las alternativas “nunca” y “casi nunca”) se requerirán 
condiciones pedagógicas particulares para el desarrollo de procesos formativos 
en escenarios virtuales.

24 %
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Figura 4. Opinión de los docentes respecto a la dificultad de los procesos de evaluación 

Fuente: elaboración propia
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En relación con el tema de si las mediaciones tecnológicas dificultan comprobar la 
identidad de quien se evalúa, si sumamos las alternativas “algunas veces” (34 %), 
“casi siempre” (30 %) y “siempre” (16 %), un 80 % de las percepciones de los 
docentes coincidieron en que resulta difícil garantizar que quienes presentan las 
evaluaciones sean las personas inscritas en los cursos o sus respuestas estén 
dadas de la manera prevista; por el contrario, si sumamos las alternativas “rara 
vez” (12 %) y “nunca” (8 %), para un 20 % de los encuestados no existe dificultad 
en el uso de tecnologías al momento de garantizar la identidad de los evaluados. 

Figura 5. Percepción de los docentes respecto a formación en escenarios virtuales

Fuente: elaboración propia
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En el caso de la pregunta por la necesidad de formación específica de los 
docentes para la enseñanza en escenarios formativos virtuales, en un 85 % 
(asociados a las categorías “siempre”, “casi siempre” y “algunas veces”) hay una 
alta coincidencia en que es necesaria dicha formación, las cuales pueden estar 
asociadas tanto al uso de las plataformas, como a las didácticas más favorables 
para estos escenarios y con mayor potencial para garantizar los aprendizajes 
de los estudiantes.

Figura 6. Opinión de los docentes respecto al nivel de aprendizaje de los estudiantes

Fuente: elaboración propia
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En relación con la pregunta por la posibilidad de verificar el grado de aprendi-
zaje de los estudiantes en escenarios virtuales, fue posible establecer que, para 
un 59 % de los encuestados resulta difícil verificar el grado de aprendizaje de 
los estudiantes a través de estas plataformas; sin embargo, para un 41 % es una 
dificultad. Podríamos arriesgar una hipótesis, y es que a medida que ha avan-
zado el tiempo de la pandemia, los actores del proceso educativo y quienes 
diseñan y gestionan estas plataformas han logrado consolidar procesos más 
fiables y la prevención puede haber disminuido.
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Figura 7. Dificultad para comunicarse con los estudiantes debido a la carencia de condicio-
nes tecnológicas

Fuente: elaboración propia

El 66 % de los encuestados manifestó dificultades para comunicarse con sus 
estudiantes a través de plataformas tecnológicas. Esto puede variar según las re-
giones y la existencia de mayor o menor capacidad de cobertura de las empresas 
oferentes de estos servicios, en tanto las dificultades de acceso están más aso-
ciadas al tema tecnológico que a la comunicación entre los actores del proceso.
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Figura 8. Percepción de los docentes sobre las dificultades con la seguridad de los datos 
con el uso de las plataformas tecnológicas 

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la percepción de los docentes sobre la seguridad de los datos en 
las plataformas tecnológicas, se encontró, con el 64 %, una mayor tendencia 
a encontrar que “nunca” (43 %) o “rara vez” (21 %) los docentes se sienten 
inseguros frente al tema; el 22 % solo tuvo esta percepción de inseguridad 
“algunas veces” y el 9 % “casi siempre”; en tanto solo el 5 % consideró que 
“siempre” hay inseguridad.

Figura 9. Opinión de los docentes sobre la sensación de soledad debido al hecho de 
realizar todas las actividades a través de plataformas tecnológicas

Fuente: elaboración propia

Asociado al tema de las dificultades tecnológicas, se indagó por la sensación de 
soledad que experimentan los docentes al realizar sus actividades de forma-
ción, antes presenciales, en escenarios virtuales. Estos porcentajes evidencian 
que el tema de la comunicación y la sensación de compañía no están asocia-
das directamente al medio de comunicación utilizado, sino a diversos factores 
como el hecho de estar habituados a la clase presencial y al encuentro directo 
entre docentes y estudiantes. 
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Figura 10. Consideración de los docentes con respecto a la afectación de la comunicación 
con los estudiantes debido al uso de plataformas tecnológicas 

Fuente: elaboración propia

Con un porcentaje del 30 %, “algunas veces”; un 21 %, “casi siempre”; y un 
7 %, “siempre”; los docentes expresaron que perciben que las comunicaciones 
con sus estudiantes se afectan con el uso de plataformas tecnológicas; en tanto 
un 23 % afirmó que “rara vez” y un 19 % que “nunca” se han visto afectadas. 
Como se observa, persiste el hecho de las dificultades en la conexión y con el 
manejo de las plataformas.
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Figura 11. Apreciación de los docentes respecto al cambio de paradigma respecto a la 
dificultad de comunicación a través de las plataformas

Fuente: elaboración propia
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La figura 11 muestra la cercanía que se generó entre docentes y estudiantes 
cuando el canal de comunicación fueron las plataformas tecnológicas. Un alto 
porcentaje consideró que esta cercanía sucede “siempre” (17 %), “casi siem-
pre” (30 %) y “algunas veces” (33 %). Por el contrario, un bajo porcentaje 
encontró que esto sucede “rara vez” (14 %) o “nunca” (6 %). En esta pregunta 
es importante establecer que la cercanía se refiere a una mayor y más cercana 
comunicación entre docentes y estudiantes, que explora no solo el tema de la 
conexión tecnológica, sino la posibilidad de un encuentro más cercano que po-
sibilite expresar además de las dificultades relacionadas con el proceso formati-
vo, aquellas personales, familiares, laborales e incluso emocionales. En segundo 
lugar, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes:

Figura 12. Porcentaje de estudiantes para los cuales acceder a los contenidos y actividades 
programadas para la presencialidad desde los requerimientos de los escenarios virtuales les 
resultó complejo 

Fuente: elaboración propia

52 % 48 %
Sí

No

En relación con la pregunta por las dificultades encontradas por los estudian-
tes para acceder a los contenidos y actividades en escenarios virtuales, solo 
hay una diferencia del 4 % entre quienes no encuentran dificultades (52 %) y 
quienes las encuentran (48 %). En relación con esta percepción son variadas 
las opciones que podemos inferir, desde dificultades de índole pedagógico o 
tecnológico, hasta incluso de capacidad para regularse en el marco de procesos 
que requieren mayor autonomía y participación de los estudiantes.
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Figura 13. Razones por las cuales a los estudiantes se les dificulta acceder a los contenidos 
y actividades virtuales 

Fuente: elaboración propia

En la pregunta por las razones que dificultan el acceso a los contenidos y las 
actividades que deben realizar los estudiantes para acceder a su proceso for-
mativo en escenarios virtuales se encontró un alto porcentaje (46 %) asociado 
a la falta de conectividad, la carencia de recursos tecnológicos (31 %) y al des-
conocimiento de las plataformas tecnológicas (16 %), lo que conduce a esta-
blecer que la mayor dificultad para desarrollar procesos formativos a través de 
plataformas tecnológicas está más asociado a un tema de interconexión y, en 
consecuencia, la necesidad de inversión tanto del país como de las instituciones 
educativas en el tema.
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Figura 14. Consideración de los estudiantes respecto a las clases presenciales vs. las virtuales

Fuente: elaboración propia

El 34 % de los estudiantes coincidieron en que las clases presenciales y las vir-
tuales requieren algunas veces las mismas condiciones pedagógicas. En esta 
pregunta es posible arriesgar una hipótesis, y es que la clase presencial se sigue 
transfiriendo a los escenarios tecnológicos sin realizar las adecuaciones pedagógi-
cas y de comunicación necesarias para procesos formativos en estos escenarios. 

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre

Figura 15. Opinión de los estudiantes respecto a la dificultad de los procesos evaluativos

Fuente: elaboración propia
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En la figura 15 se establece, según la percepción de los estudiantes, una amplia 
tendencia a considerar que las mediaciones tecnológicas dificultan los procesos 
de evaluación: el 30 % opinó que “siempre”, el 29 % que “algunas veces”, y el 
28 % que “casi siempre”. Los porcentajes “rara vez” (8 %) y “nunca” (5 %) son 
mínimos en correspondencia con la tendencia identificada.

Figura 16. Percepción de los estudiantes respecto a la formación de los docentes en 
escenarios virtuales 

Fuente: elaboración propia
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A diferencia de la percepción de los docentes, los estudiantes consideraron que 
para la enseñanza en escenarios virtuales “siempre” (55 %) es fundamental la 
formación de los docentes; el 20 % consideró que “casi siempre” y el 18 % 
que “algunas veces”. Las categorías “rara vez” (4 %) y “nunca” (3 %) ratifican 
la tendencia.
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Figura 17. Opinión de los estudiantes respecto a su nivel de aprendizaje 

Fuente: elaboración propia

Las respuestas asociadas a “algunas veces” (33 %), “casi siempre” (28 %) y 
“siempre” (18 %) identificaron una tendencia entre los estudiantes a encontrar 
dificultades para identificar el grado de desarrollo de sus aprendizajes en proce-
sos formativos mediados por tecnologías: el 22 % de las respuestas sobre “rara 
vez” (12 %) y “nunca” (10 %) pueden indicarnos una mayor autorregulación del 
estudiante en relación con sus procesos o, si unimos las tendencias con mayor 
porcentaje, la necesidad de una mayor reflexión referente a la necesidad de 
procesos de autorregulación y autonomía de los estudiantes asociados a una 
mayor claridad en torno a las implicaciones de la evaluación, así como al mo-
nitoreo permanente de los avances en cuanto a los resultados de aprendizaje 
que se han previsto en cada uno de los cursos.
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Figura 18. Consideración de los estudiantes con respecto a la dificultad para comunicarse 
con los profesores debido a la carencia de las condiciones tecnológicas necesarias. 

Fuente: elaboración propia
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Como en el caso de la percepción de los docentes, los estudiantes encontra-
ron que hay dificultades de comunicación asociadas a las condiciones tecno-
lógicas. Como lo indicamos en la figura 10, esto puede estar asociado a las 
condiciones de conexión variantes en los diferentes territorios colombianos.
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Figura 19. Percepción de los estudiantes con respecto a las dificultades con la seguridad de 
los datos con el uso de las plataformas tecnológicas. 

Fuente: elaboración propia
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Coincidente con los datos presentados en la figura 8, los estudiantes no de-
tectaron mayores dificultades en la seguridad de sus datos cuando se usan 
plataformas tecnológicas en sus procesos formativos.

Figura 20. Opinión de los estudiantes con respecto a la sensación de soledad debido al 
uso de plataformas tecnológicas 

Fuente: elaboración propia

El 23 % de los estudiantes afirmó que “algunas veces” se sintieron solos cuan-
do realizaron procesos formativos virtuales, el 23 % que “casi siempre”, y el 
13 % que “siempre”, en tanto que el 22 % encontró que “nunca” o “rara vez” 
(15 %). Como en el caso de los docentes, puede ser que esta percepción esté 
asociada a las dificultades tecnológicas o, en el caso de los estudiantes, a la ne-
cesidad de un mayor acompañamiento en un proceso formativo que, por las 
condiciones en que se ha dado (aislamiento, cuarentenas, falta de formación y 
previsión para el manejo de estos medios), ha resultado muy complejo.
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Figura 21. Consideración de los estudiantes con respecto a la comunicación debido al uso 
de plataformas tecnológicas 

Fuente: elaboración propia

Como en la anterior pregunta, hubo una mayor percepción de los estudiantes 
asociada a las dificultades de comunicación con sus docentes, pero con un 
mayor énfasis en los problemas tecnológicos. Estos resultados ratifican la nece-
sidad de mayores y mejores condiciones tecnológicas tanto a nivel del territorio 
nacional como de las instituciones educativas, para garantizar que el proceso 
formativo no se vea afectado por razones externas a su normal desarrollo.
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Figura 22. Apreciación de los estudiantes respecto al cambio de paradigma respecto a la 
dificultad de comunicación a través de las plataformas 

Fuente: elaboración propia
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La figura 22 muestra la apreciación de los estudiantes en relación con la cercanía 
que se generó con sus docentes cuando los canales de comunicación fueron las 
plataformas tecnológicas. Los datos son cercanos a las percepciones de los do-
centes presentados en la figura 11 y, como en ese caso, es importante establecer 
que la cercanía se inscribe tanto en la comunicación como en el tipo de interrela-
ciones que se establecen entre docentes y estudiantes. Asimismo, refiere a una 
mayor y más íntima comunicación entre docentes y estudiantes, que explora no 
solo el tema de la conexión tecnológica, sino la posibilidad de un encuentro más 
cercano que posibilita expresar no solo dificultades relacionadas con el proceso 
formativo, sino personales, familiares, laborales e incluso emocionales. 

Conclusiones

Los sistemas educativos tradicionales, así como las instituciones que duran-
te mucho tiempo fueron renuentes a incorporar las tecnologías como parte 
esencial de sus procesos formativos, de repente han tenido que apropiarlas 
como parte de su hacer cotidiano con la dificultad —en muchos casos— de 
tener que hacerlo sin las condiciones y preparación necesarias. Tal vez a esto 
se deba que algunos administrativos, docentes y estudiantes se sientan an-
gustiados, aislados e incluso solos en este proceso, y otros, por el contrario, 
encuentren en este escenario una interesante posibilidad de explorar, innovar 
e incluso arriesgar nuevas formas de encontrarnos y construir espacios de hu-
manidad, como se ha podido corroborar a través de la encuesta de percepción 
aplicada a docentes y estudiantes de programas presenciales. 

Para efectos de estas conclusiones, la perspectiva cualitativa obtenida del aná-
lisis de los resultados arrojados en las diferentes preguntas estará agrupada en 
tres aspectos: el acceso, efectividad y seguridad de las plataformas tecnológicas 
utilizadas como mediación para el desarrollo de los procesos formativos; los 
procesos comunicativos, pedagógicos y de evaluación; y las sensaciones aso-
ciadas al uso de estas mediaciones.

En relación con el primer aspecto, se identificó que hay dificultades vinculadas 
con la capacidad de las plataformas tecnológicas existentes en algunas regiones 
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de Colombia, en muchos hogares no hay posibilidades de conexión y, en algu-
nas ocasiones, el servicio se presta de manera intermitente, lo que hace que la 
percepción no solo se asocie a la efectividad de los apoyos tecnológicos, sino a 
la posibilidad de comunicación adecuada entre los docentes y estudiantes. Lo 
anterior coincide con lo reportado en el estudio de IESALC (Pedró, 2020), en 
el que se señalan las dificultades de conexión y sus implicaciones. Sin embargo, 
se encontró que hay una sensación de seguridad en el manejo de los datos, 
y paulatinamente se va ganando confianza y mayor conocimiento en torno al 
uso de las plataformas tecnológicas, lo que conduce a un mayor aprovecha-
miento de sus posibilidades.

En el segundo aspecto, se resalta el hecho de que los docentes y estudiantes 
no encuentran dificultades en la comunicación asociada al manejo pedagógico 
de los docentes, y para algunos el uso de estas mediaciones ha permitido una 
mayor cercanía en términos de las relaciones personales y la posibilidad de 
expresar problemáticas no solo relacionadas con el proceso formativo, sino 
también con otros aspectos de la vida personal y profesional de docentes y 
estudiantes; así como una mayor comprensión de las situaciones externas que 
afectan los procesos formativos y también una mayor posibilidad de interac-
ción. Es interesante ver que las encuestas en Colombia presentan ya, como 
resultados, varios aspectos que se señalaban como beneficios potenciales de 
los cambios que ha introducido la pandemia, como se reporta en Mishra, Gup-
ta y Shree (2020). Sin embargo, en relación con la evaluación, los estudiantes 
expresaron que tienen dificultad para identificar el grado de desarrollo de sus 
aprendizajes, aspecto que puede no solo puede asociarse al uso de tecnolo-
gías, sino a la falta de precisión en torno a lo que se espera de estos procesos 
y al poco desarrollo de la autorregulación y la autonomía tan necesarias en 
metodologías virtuales.

Finalmente, en cuanto a las sensaciones de soledad e incomunicación por las 
que se indagó en este estudio, estas pueden asociarse más a la dificultad de 
acceso y manejo de las plataformas que a un proceso personal o pedagógico, 
ya que más bien se encuentran posibilidades de tejer otro tipo de relaciones y 
la necesidad de incorporar procesos formativos que permitan a los docentes 
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un mayor conocimiento de las posibilidades de las plataformas tecnológicas 
como mediación pedagógica; respecto a los estudiantes, se deben identificar 
prácticas formativas y de evaluación que paulatinamente les permitan incor-
porar procesos de autorregulación en sus hábitos de aprendizaje y ganar en 
autonomía, para aprovechar las particularidades de las metodologías mediadas 
por tecnologías. Sería interesante explorar, en un futuro, el efecto de los cam-
bios introducidos por la pandemia en el desarrollo del proceso de autonomía 
de los estudiantes.

Lo que se hace evidente es que la pandemia obligó a incorporar nuevas al-
ternativas de comunicación; explorar nuevas formas de enseñar y aprender, 
y, sobre todo, a comprender que la capacidad de adaptación al cambio y el 
aprendizaje para toda la vida —tan promovidos en los últimos tiempos para 
la formación profesional— son habilidades indispensables en los tiempos que 
corren, en los que la incertidumbre se ha convertido en la realidad cotidiana. 
La situación nos ha cuestionado permanentemente y nos deja muchos retos, 
pero lo más positivo es que nos ha permitido comprender que, si estamos 
abiertos al cambio, las posibilidades son muchas y los sueños infinitos.
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