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Capítulo 1   
La enseñanza centrada en el estudiante 

 
Para García (2019), existía la necesidad de “brindar alter-
nativas a los estudiantes que puedan compaginar trabajo y 
educación y dar una posibilidad a quienes vivían lejos de los 
centros de estudio, surgiendo así la educación a distancia. 
La enseñanza virtual en muchos países surgió como res-
puesta a la demanda social de educación”. Según Alves y 
Miranda (2019), "el aprendizaje en línea cobra mayor rele-
vancia en el entorno educativo debido a las herramientas 
que lo componen". Bajo esta nueva modalidad, se introdu-
jeron cambios en la metodología de enseñanza para ayudar 
a los estudiantes a desarrollar nuevas habilidades y compe-
tencias” (pág. 1). 
 
Para Rama (2019), “hay países con un sistema de educación 
a distancia bastante avanzado, mientras que otros con poco 
o ningún desarrollo, actualmente las Universidades de Mé-
xico, Costa Rica, Colombia; el Salvador; Panamá, Perú, Co-
lombia y Ecuador que ofrecen 100 % cursos o estudios 
virtuales” (p,28); donde sus alumnos convivían entre clases 
presenciales y virtuales.  
 
Antes de la pandemia, señalan Herman y Alam (2018), los 
países latinoamericanos tenían educación a distancia de 
mala calidad y pocos recursos digitales. Sin embargo, el pa-
norama es diferente cuando se habla de educación virtual 
en escuelas y universidades rurales.  
 
Según Elacqua (2021), en naciones como Colombia y Perú, 
solo el 64% de los estudiantes tiene acceso a una compu-
tadora en casa, y solo el 36% de los hogares en zonas rurales 
pueden conectarse a una red de Internet, por lo que no se 
han desarrollado estrategias sofisticadas. para ser efectivo 
en esta modalidad.  



8 
 

Según una investigación de Cobo y Hawkins (2020), los go-
biernos de las naciones latinoamericanas y caribeñas han 
incorporado una variedad de canales y medios para brindar 
aprendizaje, como un repositorio de recursos digitales que 
no requieren conexión. 
 
Según López y Moreira (2020), existe una diferencia noto-
ria entre la formación académica en las ciudades y el campo 
en Ecuador, como ocurre en todos los países latinoamerica-
nos. En el paisaje rural existen centros educativos estatales 
con presupuestos modestos. Como señalan los investigado-
res, hay dos problemas con la enseñanza virtual en el nivel 
rural: conectividad y capacitación inadecuada en habilida-
des informáticas. Además, las familias de los estudiantes 
tienen acceso limitado a la tecnología y las prácticas de en-
señanza siguen siendo tradicionales.  
 
Feyen (2020) comentó en su editorial que el gobierno ecua-
toriano decidió continuar el proceso de formación para to-
dos los estudiantes, pero en su discurso enfatizó sobre la 
inadecuada asignación de recursos, lo que indicaba un pro-
blema socioeconómico. 
 
Debido a la pandemia global, todas las actividades del sec-
tor social se vieron alteradas, incluida la educación, pero a 
pesar de esto se generaron cambios muy significativos. Pre-
vio a esto, en el año 2011 (MiniEduc, 2017), nació el pro-
yecto “Estrategia Ecuador Digital 2.0”, que se mencionaba 
dentro del Plan de Desarrollo del Buen Vivir (2009-2013). 
Este proyecto especificaba que el Ministerio de Telecomu-
nicaciones debía brindar un programa de conectividad es-
colar.  
 
Posteriormente, Navarrete y Mendieta (2018) destacan que 
para el año 2017, dentro de la agenda educativa digital, se 
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planificó la entrega de computadoras a 66 mil docentes pú-
blicos; para ello se estableció un programa de capacitación 
para el manejo de las TIC con fines educativos, que buscaba 
fortalecer temas relacionados con el manejo de programas 
educativos. 
 
El modelo de educación virtual prevé entornos de aprendi-
zaje que se llevan a cabo en dispositivos digitales conecta-
dos a redes públicas y privadas en lugar de en aulas reales. 
Un curso virtual implica básicamente la integración de con-
tenidos en una plataforma tecnológica rica en recursos hi-
permedia, guías de estudio y evaluación, herramientas de 
comunicación docente-alumno, foros de socialización y ele-
mentos orientados. calendarios, listados o formularios que 
permitan registrar las evaluaciones son herramientas útiles 
para la gestión. 
 
Además, presupone la existencia de tres elementos clave: 
propuesta pedagógica, estudiantes proactivos y docentes 
con roles asesores y orientadores. Según García, Guerrero y 
Granados (2015), el estudiante virtual es un actor hipotéti-
camente comprometido, tiene una variedad de puntos de 
vista teóricos sobre los temas que se discuten y es libre de 
valorar críticamente las recomendaciones de sus profeso-
res.  
 
Suposiciones similares se hacen sobre los perfiles de los es-
tudiantes en el entorno virtual, como, por ejemplo, la auto-
gestión, el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo, la 
autodisciplina, la ética y el análisis crítico (Rugeles, Mora y 
Metaute, 2015). Además, cuando se habla de educación vir-
tual, supuestamente se ponen de manifiesto una serie de 
condiciones beneficiosas, entre ellas la flexibilidad horaria 
(frente a horarios rígidos), la interacción individual en en-
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tornos virtuales (en lugar de concentraciones en aulas físi-
cas), la aplicación de tecnologías de la información y la co-
municación para facilitar aprendizaje, y comunicación 
efectiva y ayuda mutua entre actores como requisito para 
culminar con éxito los cursos (Durán, 2016).  
 
Las instituciones que han implementado la modalidad vir-
tual han tenido en cuenta ciertos requisitos y especificida-
des que se enumeran en guías ágiles dirigidas a estudiantes 
y docentes (Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
2017; Salgado, 2015; Universidad de Boyacá, 2014). Esto 
sugiere que existen distinciones entre los supuestos concep-
tuales y funcionales que se hacen sobre estudiantes y do-
centes en la educación virtual y los que se hacen en la 
educación presencial. 
 
La idea de entornos personales de aprendizaje (PLE) es cru-
cial. Estos se consideran ejemplos de técnicas de aprendi-
zaje individual que, cuando se aplican a grupos de personas 
pueden facilitar el intercambio de conocimientos a través 
de la tecnología web 2.0, mejorando así el aprendizaje en 
grupo.  
 
Según Cabezas, Casilla y Acua (2016), un PLE puede estar 
compuesto por herramientas, programas de software y re-
cursos en línea que cada individuo utiliza para aprender. 
Estos autores presentan dos puntos de vista: como entorno 
tecnológico, un PLE es una plataforma para gestionar efi-
cazmente diversas herramientas tecnológicas, adaptadas a 
los intereses específicos del estudiante; como ambiente pe-
dagógico, incluye prácticas exhibidas orientadas a la inter-
acción y el establecimiento de estrategias de comunicación, 
colaboración, reflexión, socialización de experiencias y 
aprendizaje colectivo. 
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Leiva, Cabero y Ugalde (2018) afirman que un PLE tiene 
tres cualidades distintivas: individualidad (siguen decisio-
nes personales), unicidad (cada entorno es único) y movili-
dad constante (el individuo los modifica para satisfacer 
nuevas necesidades de aprendizaje). Los recursos físicos 
(como libros o mapas mentales) son otro tipo de recurso in-
tegrado.  
 
Según Chaves-Barboza y Sola-Martinez (2018), un PLE es 
una colección de recursos filtrados e integrados que brin-
dan acceso a información y conocimiento. Esto se debe a 
que, sin la intervención del docente, los estudiantes gestio-
nan su aprendizaje utilizando una variedad de recursos y 
van más allá de las capacidades de las plataformas virtuales 
de aprendizaje que se ocupan principalmente de la gestión 
del docente y de los materiales (Vera, Llarena y Díaz, 2017).  
 
La construcción de PLE está dictada por necesidades, in-
tereses, complacencias, problemas o circunstancias perso-
nales específicas, o puede resultar de recomendaciones de 
profesores o amigos cercanos, afirman Gallego-Arrufat y 
Chaves-Barboza (2014). 
 
Todo docente acepta la responsabilidad de recibir capacita-
ción y educación continua con el fin de brindar excelentes 
servicios en el desempeño de sus funciones y exhibir profe-
sionalismo y conducta ética (Chávez y Olivos, 2019). Ade-
más, se les exige que sean expertos en una variedad de 
campos, únicamente por la satisfacción de garantizar que 
sus estudiantes reciban una educación de alta calidad. (Ba-
colla, et al., 2020). 
 
En complemento, se destaca el aporte de Klingner y Nal-
bandian (2002) quienes hacen referencia a la importancia 
de equilibrar la satisfacción, el trabajo y desempeño de los 
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docentes (en este caso). Lo expuesto se integra a la Teoría 
de la Equidad de Adams (citada por Castillo & Cervantes, 
2015) que enfatiza cómo influye la valoración que hace el 
empleado del trato que recibe dentro de su ambiente labo-
ral, por ejemplo: si tiene la percepción de que existe una 
distribución equitativa del trabajo y un buen trato, estará 
motivado para contribuir más eficazmente en su desem-
peño; en cambio, si la valoración es que recibe un trato in-
justo, tendrá problemas de motivación laboral. 
 
Según una interpretación de la Teoría de las Expectativas 
de Vroom (citada por Coetzee, 2019), la motivación humana 
de los trabajadores se manifiesta en la satisfacción con su 
trabajo, la cual es reconocida por todos los miembros de la 
institución. La motivación de los empleados para alcanzar 
sus objetivos, la importancia que le dan a las evaluaciones 
que reciben y sus percepciones sobre el valor de sus com-
pensaciones o castigos son todos indicadores de ello. 
 
Cuando tienen un efecto positivo en la mejora de la eficacia 
de la enseñanza, las instituciones de formación educativa 
aumentan significativamente su responsabilidad social. El 
autor de este estudio cree que los presupuestos destinados 
a la eficacia de la enseñanza desempeñan un papel impor-
tante para ayudar al establecimiento educativo a alcanzar 
sus objetivos. 
 
En contraparte, el Apoyo Pedagógico se considera un pro-
ceso continuo y sistemático que se centra en la interacción 
respecto de las definiciones y soportes teóricos que intervie-
nen en su creación. Al abordar las particularidades y la ca-
lidad de la práctica educativa, fomentar en este proceso de 
acompañamiento la mejora continua, el trabajo con apego 
a la ciencia y los cambios en el contexto social donde se 
desarrolla, así como la implementación y evaluación del 
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proceso de enseñanza, están entre los roles que desempe-
ñan los profesionales de la educación, según Ramirez 
(2017). 
 
Según Menacho (2019), el apoyo pedagógico es visto como 
un proceso de planificación de largo plazo para las faculta-
des que se lleva a cabo bajo la supervisión de docentes y di-
rectivos. Gestionando y evaluando eficazmente el proceso 
de enseñanza, se mejora el buen desempeño de los estu-
diantes. El apoyo pedagógico se fundamenta en la teoría 
planteada por Yáez (2015), (como se cita en Aziz, 2017), de-
nominada tipos de asesoramiento pedagógico, cuyas di-
mensiones son: conocimiento asesor, estilo de acción, rol de 
asesoramiento y lógica de acción. El desarrollo de las di-
mensiones depende de los contenidos del plan de estudios, 
los objetivos educativos, los factores ambientales, los recur-
sos disponibles y el impacto comunitario. 
 
Es crucial promover estrategias, tácticas y procedimientos 
que eleven el calibre de la instrucción porque la orientación 
pedagógica de los directivos o el apoyo a los docentes en las 
instituciones educativas es cada vez más común. Según Sa-
lluca & Valeriano (2018), el acompañamiento pedagógico es 
una actividad de asesoramiento planificada que tiene como 
objetivo ofrecer orientación, consulta, explicación y proyec-
ción en el ámbito pedagógico. 
 
Es importante resaltar lo dicho por Gómez y Henríquez 
(2020) ante este nuevo entorno de enseñanza virtual, que 
requiere del uso de herramientas tecnológicas y su acompa-
ñamiento de estrategias didácticas basadas en esta nueva 
modalidad de estudio.  
 
Llama la atención sobre el hecho de que no todos tienen ac-
ceso a la conectividad a Internet, y que estos incidentes son 
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más frecuentes en las zonas rurales. En las zonas rurales, el 
16,4 por ciento de la población tiene acceso a Internet, se-
gún un artículo de la revista Investigación e Innovación. Sin 
embargo, esto no garantiza que se puedan impartir clases 
virtuales utilizando un teléfono inteligente y la aplicación 
WhatsApp como herramienta de enseñanza, ni que el pro-
ceso de aprendizaje sea sencillo o efectivo. (pág. 279). 
 
Es importante resaltar lo dicho por Gómez y Escobar 
(2020): Cada familia, comunidad, parroquia o ciudad tiene 
realidades diferentes determinadas por la disponibilidad de 
recursos, culturas e infraestructura, por lo que los actores 
educativos deben tener en cuenta un factor importante para 
la modalidad virtual, la conectividad (MINIDUC, 2020). 
 
Según datos de la institución educativa, el aprendizaje vir-
tual ha sido difícil para 140 estudiantes de secundaria de la 
Unidad Educativa Milenio 2 de agosto del cantón Isidro 
Ayora porque el 62 por ciento de ellos no tiene acceso a in-
ternet, mucho menos un dispositivo inteligente o una 
computadora, por provenir de familias de bajos recursos. 
Los maestros han tenido la tarea de educar a los estudiantes 
y a los padres desde el inicio de la pandemia para que pue-
dan apoyar a quienes reciben educación. en el proceso de 
aprendizaje. El centro educativo está equipado con todo lo 
necesario para brindar instrucción de alta calidad y el per-
sonal docente está capacitado para supervisar la gestión de 
la plataforma educativa proporcionada por el Ministerio de 
Educación. Al responder a las preguntas creadas mediante 
la herramienta Google Forms cuando los estudiantes acce-
den a ellas, se observan interacciones entre los adolescentes 
y sus profesores y, en general, se puede establecer un buen 
manejo y comprensión de las estrategias de enseñanza. 
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Los beneficios del aprendizaje en línea incluyen el fortaleci-
miento la capacidad de los estudiantes para actuar de forma 
independiente que requiere un esfuerzo consistente y enfo-
cado para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje que 
puedan llevar a cabo las metas sugeridas no implica que de-
ban serlo, ni mucho menos. 
 
El aprendizaje virtual ha permitido brindar una educación 
más adaptable a los estudiantes, teniendo en cuenta los 
acontecimientos de los dos últimos años de la pandemia y 
fomentando el crecimiento de las habilidades interpersona-
les, pero aún es necesario buscar métodos de enseñanza que 
mejoren la calidad de instrucción virtual. 
 
Por todo lo dicho hasta el momento, es necesario indagar 
en los métodos de enseñanza y cómo inciden en el aprendi-
zaje virtual para comprender cómo afectan el proceso de 
formación de los estudiantes y, a su vez, cómo fortalecen la 
eficiencia educativa en el campus donde se realiza esta in-
vestigación.  
 
Como resultado de la información presentada hasta el mo-
mento, se creó el siguiente número, con el objetivo general 
de identificar el impacto de las estrategias de enseñanza en 
el aprendizaje virtual de los estudiantes. 
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Capítulo 2   
La educación virtual en instituciones  

de Educación Superior 
 
La tecnología ha avanzado en la era moderna y ha permitido 
el desarrollo de diferentes aspectos dentro de una sociedad, 
entre las que se destaca la evolución de la educación supe-
rior. 
 
Dentro de esta evolución, la educación virtual se ha fortale-
cido como un modelo estudio independiente, donde se ne-
cesita la figura de un tutor que utiliza técnicas centrada en 
el estudiante y que, a decir de Ochoa (2009), se aprende ha-
ciendo e interactuando y compartiendo lo que descubres. 
EL mismo autor, establece como sugerencia las reglas nece-
sarias para incorporar tecnología a la formación, así como 
el crecimiento de las plataformas virtuales efectividad y efi-
ciencia del sistema. 
 
El aprendizaje virtual, concluyó el autor, no se trata sólo de 
usar tecnologías de gestión contemporáneas, comunicacio-
nes e información en su interior sino en la creación de acti-
vidades educativas de un entorno que facilite la 
comunicación efectiva entre ellos desarrollar las relaciones 
entre profesor y alumno estimulando el aprendizaje y el tra-
bajo en equipo. 
 
En su estudio de 2018, Vélez (2018) se centró en cómo los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Azo-
gues utilizan las redes sociales como método de aprendi-
zaje. Este trabajo no experimental, descriptivo, cuali-
cuantitativo, utiliza la observación como técnica y encues-
tas y entrevistas como herramientas de recolección de in-
formación, con el objetivo general de examinar el uso de las 
redes sociales como estrategia de aprendizaje. de 4 autori-
dades, 82 docentes y 629 estudiantes; Luego del análisis se 
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determinó que las redes sociales ofrecen experiencias fres-
cas en la práctica, mejorando las calificaciones de los estu-
diantes al potenciar sus habilidades. 
 
Las estrategias metodológicas para el uso de las aulas vir-
tuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la facul-
tad de psicología educativa de la Universidad Nacional de 
Chimborazo fueron objeto de un artículo de investigación 
escrito por Cepeda y Santos (2017). Se trató de un estudio 
cuasiexperimental para la obtención del título de Docto-
rado, basado en cuatro requisitos de acuerdo con la norma-
tiva educativa, teniendo como muestra a docentes 
universitarios y estudiantes de la carrera de destino, siendo 
el hallazgo general que se pueden utilizar las aulas virtuales 
como herramienta metodológica. estrategia. Mediante el 
uso de la prueba T del estudiante para muestras indepen-
dientes, se logró identificar qué estudiantes apoyados en las 
aulas virtuales mejoraron sus calificaciones. Se realizaron 
dos grupos de trabajo, uno de los cuales se desarrolló en el 
aula virtual y el otro estuvo bajo el control del trabajo reali-
zado en clase. mencionar la ayuda de sus docentes y el uso 
del aprendizaje colaborativo; como resultado se estableció 
que incorporar el uso del aula virtual mejoró el desempeño 
de los estudiantes. El artículo en cuestión tiene una relación 
similar con esta investigación porque utiliza estadística de-
ductiva para comparar dos grupos de estudiantes, uno de 
los cuales utilizó un aula virtual y el otro no, bajo un diseño 
cuasiexperimental. Al comparar las dos investigaciones, 
cabe señalar que la primera se realizó como parte de un ar-
tículo, pero utilizó un diseño cuasi experimental y una hi-
pótesis amplia, por lo que sirvió de antecedente para la 
segunda. 
 
Guerra (2020) realizó una investigación sobre el tema del 
uso de entornos virtuales en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de una segunda lengua en el Ecuador. El obje-
tivo general fue examinar si los entornos virtuales afectaban 
la didáctica de la enseñanza de una segunda lengua en la 
forma asistencial. En cuanto a la metodología se utiliza el 
método deductivo, y es de diseño exploratorio descriptivo. 
Para recolectar información se utilizó una encuesta a una 
muestra de 113 estudiantes de primer año de secundaria, y 
una entrevista a También se realizó tres docentes. Luego del 
análisis de los s, con relación a las dos investigaciones, la 
primera es una investigación experimental que emplea el 
método deductivo a través de la estadística; como resultado, 
no podemos usarlo como fondo. 
 
Galarza (2019) Desde la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, mi investigación se centra en el uso del aula 
virtual Edmodo, la cual se basa en el modelo constructivista 
de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la educación. 
El objetivo de la Maestría en Educación Superior fue expli-
car la relevancia del aula virtual en el patrón constructivista 
para el proceso de enseñanza. La población de la investiga-
ción es de 170 estudiantes y los métodos utilizados para re-
copilar información incluyeron encuestas tanto a 
estudiantes como a educadores. Estas encuestas sirvieron 
para confirmar o refutar la hipótesis de que el uso del aula 
virtual de Edmodo es popular entre el grupo de universida-
des. La evaluación de los datos permitió sacar la conclusión 
de que era necesario recibir la formación.  
 
El tema fue desarrollado por Mendoza y Sánchez (2019) en 
Lima y se tituló Actitudes de los docentes en el uso de (TIC) 
en la práctica pedagógica de una institución de Educación 
Superior privada. Su objetivo general es describir las actitu-
des de los docentes hacia el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) en la práctica 
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pedagógica. El estudio es no experimental y tiene caracte-
rísticas cuantitativas y descriptivas. Se utilizó como instru-
mento para este estudio un cuestionario de 30 ítems sobre 
las actitudes de los docentes universitarios hacia el uso de 
la tecnología, que involucró una muestra de 177 docentes. 
Los resultados mostraron que los educadores tenían una ac-
titud negativa hacia los cambios provocados por la adop-
ción de las TIC en la práctica pedagógica. Al comparar los 
dos trabajos, cabe señalar que el primero tiene cualidades 
descriptivas y su diseño es no experimental, por lo que no 
puede utilizarse como antecedente para esta investigación. 
 
Camarena (2017) de la ciudad de Lima realizó un proyecto 
titulado: Estrategias de enseñanza de la enseñanza virtual y 
su influencia en el rendimiento académico de los estudian-
tes de la carrera de rendimiento universitario de la Univer-
sidad Científica del Sur. Para la maestría en educación, el 
objetivo principal de la investigación fue mostrar cómo se 
relacionan las técnicas de enseñanza en línea y el rendi-
miento académico de los estudiantes. La premisa general 
fue que existe una conexión entre las técnicas de educación 
en línea y el rendimiento académico de los estudiantes. La 
muestra para el estudio estuvo compuesta por 244 estu-
diantes, y para seleccionar la muestra se utilizó un muestreo 
no probabilístico. Un cuestionario y el Se utilizaron boletas 
de calificaciones de los sujetos para recopilar información. 
Luego del análisis se llegó a la siguiente conclusión: los es-
tudiantes indicaron el uso de estrategias didácticas para 
realizar las dinámicas de clase, y entre las más comunes se 
encontraron resúmenes, organizadores y autoevaluaciones. 
Al comparar los dos proyectos de investigación, queda claro 
que el primero se realiza con un enfoque descriptivo-corre-
lacional y un diseño no experimental; sin embargo, si se uti-
liza estadística deductiva para probar las hipótesis, esto se 
toma en cuenta como antecedente para este trabajo. 
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Un sistema web de videotutoriales para el aprendizaje au-
todidacta de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma del Perú fue desarrollado por Hua-
mán y Vásquez (2018) en Lima. con el fin de obtener una 
maestría en innovación. La investigación es de tipo aplicado 
y explicativo, desde la perspectiva del diseño preexperimen-
tal, siendo las técnicas para recolectar información la obser-
vación directa y encuestas con preguntas abiertas y 
cerradas, siendo el propósito general cuantificar el uso de 
videotutoriales influyendo en uno mismo. -enseñó aprendi-
zaje. Se plantea la hipótesis general: los vídeos tutoriales in-
fluyen positivamente en el aprendizaje autodidacta; La 
prueba KPI2 Student T se utiliza en el diseño preexperi-
mental de la primera investigación para probar las hipóte-
sis; esto podría verse como un antecedente para la segunda 
investigación. 
 
El uso de la plataforma virtual y su impacto en la educación 
a distancia en la Universidad Nacional Federico Villarreal 
fue el tema de la presentación de Valverde en 2020. El ob-
jetivo principal de la Maestría en Docencia Universitaria es 
conocer cómo afecta la disponibilidad de una plataforma 
virtual a la educación a distancia. La investigación fue no 
experimental y la hipótesis general fue que la plataforma 
virtual tiene un impacto en la educación a distancia. , con 
una muestra probabilística aleatoria simple de 66 estudian-
tes universitarios de primer ciclo, para el levantamiento de 
información se utilizó la técnica de encuesta, y el instru-
mento utilizado fue un cuestionario de 36 preguntas. Luego 
del análisis, se pudo verificar que el uso adecuado de las TIC 
en la educación condujo a mejoras en el aprendizaje. Ade-
más, los estudiantes que participaron en la educación a dis-
tancia habían desarrollado competencias y habilidades que 
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permitieron adquirir conocimientos. El tema está relacio-
nado con la cuestión planteada en esta investigación, y dado 
que utilizaron el coeficiente de Kendall para contraer las hi-
pótesis, este trabajo puede servir como referencia al com-
pararlo con el anterior. 
 
Luego de una búsqueda de investigaciones previas sobre el 
tema de estudio, se continúa con la conceptualización de las 
variables dependientes e independientes con sus dimensio-
nes e indicadores. 
 
Se combinaron las opiniones de Jiménez (2016) y Navarro 
(2019) para conceptualizar la variable independiente estra-
tegias de enseñanza: las estrategias de enseñanza son un 
conjunto de métodos y actividades utilizados por los docen-
tes para promover la interacción de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. Si bien Hernández (2017) señala 
que los métodos de enseñanza deben permitir la evaluación, 
autoevaluación, discusión y trabajo en equipo, estos com-
ponentes deben apuntar a fomentar la participación de los 
estudiantes. (pág.71). 
 
Según Jiménez y Robles (2017), es fundamental tener pre-
sente que resolver las necesidades educativas del grupo de 
trabajo requiere saber combinar métodos, técnicas y me-
dios (estrategias), donde se logre su desarrollo académico y 
una integración integral. parte (pág. 112). Según Smith 
(2017), una escuela y sus profesores pueden controlar la 
motivación, el comportamiento y el rendimiento académico 
de un estudiante mediante el uso de estrategias bien elegi-
das. El primero serían los procedimientos o habilidades que 
emplea el educando para lograr un aprendizaje efectivo, se-
gún Sánchez y Martínez (2020), quienes “hablan de la divi-
sión de la estrategia didáctica en dos subconjuntos: 
estrategias de aprendizaje y de enseñanza”. Las tareas que 
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realiza un docente para instruir o facilitar el proceso de 
aprendizaje se consideran tareas de enseñanza. (pág.11). 
 
La variable estrategia de enseñanza tiene los siguientes 
componentes, los cuales se conceptualizarán a continua-
ción: estrategias de enseñanza, estrategias pedagógicas e 
interactividad. Guárete (2018) lo define como una serie de 
actividades en el aula que involucran una combinación de 
métodos, técnicas y recursos donde la docente crea un plan 
para ser implementado y evaluado en función del tema tra-
tado, los objetivos y las habilidades que se esperan de los 
estudiantes. aprender. 
 
Métodos para Navarro y Matos (2017), el método de ense-
ñanza es el camino para llegar a una meta, a través del cual 
se expresa la secuencia de acciones, actividades que ejecuta 
el docente para transferir algún tipo de contenido didáctico. 
Lodoño (2017) señala que actualmente existen 6 métodos 
innovadores en la fase de enseñanza (A. B. P), pensamiento 
de diseño, gamificación, aprendizaje cooperativo, aula in-
vertida y aprendizaje basado en proyectos. 
 
Para la UNADE (2021), la técnica de enseñanza son las he-
rramientas metodológicas que llevan a cabo los docentes a 
través de una serie de actividades, las técnicas dependerán 
del estilo del educador y de acuerdo con las necesidades 
educativas del grupo y los recursos existentes en ese mo-
mento. . Entre las técnicas más populares tenemos foros de 
discusión, Philips 66, lluvia de ideas, navegación en redes 
sociales. Los recursos didácticos para esto Busijeta (2017) 
comenta que los recursos en la enseñanza son materiales 
didácticos de cualquier tipo, estos pueden ser tangibles o 
tecnológicos, con el interés de simplificar los procedimien-



23 
 

tos en la enseñanza. Entre sus funciones se encuentran mo-
tivar a los estudiantes para que aprendan y evaluar su 
desempeño. 
 
La siguiente dimensión por estudiar es la estrategia peda-
gógica, Gamboa y García (2016) definen este tipo de estra-
tegias como cada una de las acciones que realizan los 
docentes para facilitar la absorción de conocimientos, 
mientras que Cortes y García (2017) indican que deben fa-
cilitar el desarrollo de contenidos curriculares, esto permi-
tirá desarrollar o fortalecer capacidades y habilidades para 
hacer más significativo el aprendizaje (p,129). Los indica-
dores para esta dimensión son: facilitar la absorción de co-
nocimientos, facilitar el desarrollo de contenidos 
curriculares.  
 
La absorción de conocimiento pertenece a una teoría de la 
gestión y se define como la capacidad de una empresa para 
distinguir y valorar nuevos conocimientos externos y apli-
carlos con fines comerciales, pero también se sabe que exis-
ten técnicas de aprendizaje para potenciar la absorción de 
conocimientos. Según artículo del portal web Trabajo por el 
mundo (2018), son la motivación, los mapas de asociación, 
el debate, la práctica y el ensayo y la simulación. Según El 
Diccionario Dicenlen (2017), los contenidos curriculares 
son el resultado de una selección de conocimientos de di-
versa naturaleza, los cuales se consideran esenciales en el 
desarrollo y socialización de los estudiantes, según (Mi-
niEdu, 2016) debe contener elementos esenciales y estos ri-
gen todos los niveles de la formación: Fines (perfiles de 
salida), objetivos, contenidos (habilidades y competencias), 
metodologías (experiencias de aprendizaje – unidades di-
dácticas-módulos), recursos y evaluaciones. 
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Para finalizar esta parte tenemos la dimensión Interactivi-
dad, Blanco (2018) afirma que la interactividad es una de 
las particularidades primordiales dentro del proceso de 
aprendizaje, esta se entiende como la acción de interconec-
tar a un grupo de personas de diferentes áreas a través de 
medios tecnológicos. lugares de forma remota, Blanco ex-
presa también que la interactividad puede darse dentro de 
una modalidad presencial o remota. Los indicadores para 
esta dimensión son la modalidad presencial y la modalidad 
a distancia. 
 
Según Torres (2015), la modalidad de enseñanza presencial 
se da cuando tanto docentes como estudiantes asisten a un 
espacio físico o la práctica de aprendizaje se da en tiempo 
real. Para Danganan (2020), la educación a distancia utiliza 
una o más tecnologías para brindar educación a los estu-
diantes separados de sus profesores a distancia, las clases 
se importan mediante el uso de Internet. 
 
La variable Dependiente Aprendizaje Virtual es definida 
por Quijada (2016) “el aprendizaje en línea es una modali-
dad de formación donde los estudiantes están físicamente 
distanciados de sus docentes y se relacionan a través de pla-
taformas conectadas a internet” (p,10); mientras que para 
Ayil (2018), la enseñanza virtual crea un nuevo entorno de 
enseñanza a través de una aplicación, una plataforma o 
software a través del cual se distribuyen materiales educa-
tivos con el objetivo de realizar actividades educativas. El 
uso de las TIC ya se manejaba en casi todas las instituciones 
educativas ecuatorianas con mayor fuerza en las de carácter 
privado, pero se generalizó desde el inicio de la pandemia 
del covid-19, obviamente el rol del docente cambió y ahora 
está sujeto a un entorno virtual donde ya no es sólo un faci-
litador del aprendizaje, ahora es un mediador del aprendi-
zaje. Para Camacho y Alemán (2017) “el papel del educador 
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en el entorno online se resume en cuatro funciones: plani-
ficadora, comunicativa, evaluativa y de diseño en EVA (en-
torno virtual de aprendizaje)” (p. 2). 
 
Las dimensiones para esta variable son: recursos tecnológi-
cos, plataformas educativas y modalidad virtual. 
 
Recursos tecnológicos para Morán (2017) “son medios tec-
nológicos informáticos y estos pueden presentarse en for-
mas tangibles e intangibles, con el fin de diseñar, conducir 
y evaluar dentro del proceso de enseñanza” (p,10). Cabe se-
ñalar que hoy en día existe una gran cantidad de recursos 
como aplicaciones o programas que visualizan en Internet, 
software audiovisual para facilitar el trabajo de los docen-
tes, representando una herramienta para promover el 
aprendizaje. Dentro de esta dimensión se encuentran los si-
guientes indicadores: recursos tecnológicos tangibles y re-
cursos tecnológicos intangibles. 
 
Los recursos tecnológicos tangibles según el portal web de 
la enciclopedia económica (2021) define como aquellos re-
cursos relacionados con la presencia física de la tecnología 
como una computadora portátil, un teléfono inteligente, 
una tableta o una memoria USB; Si bien los recursos intan-
gibles, como su nombre lo indica, no se pueden ver, son una 
acumulación de datos, entre ellos se encuentran aplicacio-
nes, software educativo en línea, correo electrónico, progra-
mas; entre otros. 
 
Las plataformas educativas, según Díaz (2019) “es un en-
torno informático donde se puede encontrar una gama de 
herramientas agrupadas y optimizadas con fines educati-
vos, para la creación y gestión de clases o cursos online” 
(p,2). Actualmente existen una gran variedad de portales 
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educativos gratuitos o de pago desde inicial hasta universi-
tarios en casi todas las materias, ofreciendo desde activida-
des prácticas hasta vídeos tutoriales. Para esta dimensión 
los indicadores son: entorno informático, herramientas 
agrupadas con fines educativos y creación y gestión de cur-
sos. 
 
Al entorno informático, Morales (2013) lo define como un 
espacio de características informáticas donde operan cier-
tos comandos y funciones comunes. En el campo informá-
tico, un entorno puede ser uno de varios lugares probables 
donde existe una regla o acciones similares considerando 
un parámetro predeterminado. Los entornos más conoci-
dos son la programación de aplicaciones o software con di-
ferentes finalidades; vídeos, proyectores, internet; entre 
otros. Ángeles (2015) señala algunos beneficios del entorno 
informático en las instituciones educativas: mejora la parti-
cipación de los estudiantes, permite que el estudiante sea 
director de su aprendizaje, proporciona información actua-
lizada para la realización de actividades, ayuda a los estu-
diantes a realizar sus tareas. 
 
La definición de Herramientas agrupadas con fines educa-
tivos es aclarada por Díaz (2019) que menciona en su estu-
dio acerca de las plataformas virtuales que existen muchas 
herramientas agrupadas para ser utilizadas por docentes y 
estudiantes, las mismas cumplen diferentes funciones 
como el intercambio de contenidos donde se encuentran las 
herramientas de comunicación (Chats, foros, videoconfe-
rencias, blogs) dentro de este listado se pueden incluir los 
repositorios digitales de las universidades. La creación y 
gestión de cursos, según Puello y Barragán (2019), para la 
creación de un curso virtual se requiere de un modelo, he-
rramientas y estándares para la organización de un escena-
rio virtual y este debe garantizar un aprendizaje 
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satisfactorio para los estudiantes, la estructura Se divide en: 
organización del curso, unidades de aprendizaje, conteni-
dos didácticos, estándares, Entorno y recursos de aprendi-
zaje (síncrono, asíncrono, web 3.0). Cuando se habla de 
gestión se quiere decir dirigir o cuidar algo en relación con 
las plataformas educativas. Para realizar determinadas ac-
tividades, los docentes, como afirma Smith (2020), planifi-
can en función de competencias, esto incluye (materiales y 
recursos de aprendizaje), preparación de la plataforma 
(Subir materiales) y convocatoria de los participantes. 
 
Modalidad de formación virtual, para el Miniduco (2017), 
este término también llamado modalidad en línea se con-
ceptualiza como el desarrollo de programas o aplicaciones 
para la formación académica apoyados en las TIC, en esta 
modalidad de estudio no es necesario estar presente en el 
sitio donde se ubica al docente para establecer un diálogo o 
experiencias de aprendizaje.  
 
En un artículo de Valladares (2021) titulado “análisis de 
tres modalidades educativas según perfil estudiantil y ren-
dimiento académico” menciona que los estudiantes de sa-
lud que cursaban una maestría en una universidad de 
México eligieron modalidades de estudio, entre las que se 
encontraban los estudiantes de un programa multimodal 
(presencial-virtual) obtuvo las más altas calificaciones, de-
mostrando que la combinación de clases presenciales y re-
cibir refuerzo virtualmente es de mayor beneficio para los 
estudiantes.  
 
Para esta dimensión los indicadores son los siguientes: edu-
cación en línea, experiencia de aprendizaje y soporte TIC.  
Dentro del modelo constructivista buscamos lograr un 
aprendizaje significativo según Mendoza (2016), este se lo-
gra cuando nueva información o contenido se relaciona con 
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conocimientos previos ya almacenados en la memoria del 
sujeto (p,60); El proceso de formación se compone de dos 
acciones: enseñanza y aprendizaje; por lo tanto, el educador 
y el estudiante utilizan estrategias para desarrollar este pro-
pósito basadas en un aprendizaje significativo. Al realizar 
estos procedimientos se desarrollan habilidades cognitivas 
en los educandos. Estas se categorizan como estrategias 
cognitivas (Chadwick, 1996) citado por Mendoza (2016) 
“son fases para el control de actividades producidas en el 
cerebro y estas incluyen técnicas, destrezas y habilidades 
que el sujeto realiza consciente o inconscientemente en el 
aprendizaje” (p. .60). Continuando con el tema, dentro de 
los indicadores para esta dimensión tenemos: métodos, téc-
nicas y recursos de aplicación. 
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Capítulo 3   
La educación virtual como facilitador del                  

aprendizaje que cambia los procesos. 
 
Toda situación de crisis presupone el colapso de un para-
digma, sea este económico, político, social, etc., y brinda la 
oportunidad de construir o fomentar el desarrollo de un 
modelo diferente. La pandemia fue aquella crisis que repre-
sentó, a su vez, una oportunidad de cambiar hábitos pro-
fundamente arraigados en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.  
 
El contacto físico que se sentía tan necesario, se vio reem-
plazado por la mediación de la tecnología y, con ello la apli-
cación de nuevas metodologías que permitan continuar 
educando en todos sus niveles. La experiencia previa en este 
tipo de aprendizaje por parte de los docentes era casi nula, 
por lo que sobre la marcha tuvieron que capacitarse, flexi-
bilizarse e impartir sus clases. 
 
Comparación de virtualidad y presencialidad 
 
Actualmente se está debatiendo el tema de si las escuelas 
virtuales pueden realmente educar a los estudiantes. Otra 
forma de formular la misma pregunta es si esta escuela sus-
tituirá a la tradicional. Si la respuesta a esta pregunta es no, 
miles de personas estarán desesperadas por volver a asistir 
a clases tradicionales. 
 
Antes que nada, es importante dejar claro que la resistencia 
a la virtualidad proviene de la enseñanza a distancia o re-
mota, no de la virtualidad per se. En primer lugar, es im-
portante recordar que la virtualidad o presencial son 
modalidades y como tales requieren métodos diferentes a la 
hora de sopesar las ventajas y desventajas de cada una. 
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La sincronía y la asincronía son los dos pilares sobre los que 
se construye la educación remota o a distancia. En la etapa 
sincrónica, los estudiantes participan de una clase en vivo a 
través de un entorno virtual que les permite compartir el 
espacio con el instructor y otros estudiantes respetando 
días y horarios particulares. Por otro lado, la asincronía di-
gital permitirá que el estudiante interactúe con el contenido 
bajo demanda, lo que significa que podrá hacerlo a su pro-
pio ritmo. 
 
Con solo mencionar esto, ya podemos ver cómo la ense-
ñanza y el aprendizaje en línea difieren significativamente 
de la instrucción presencial en que no se comparte el mismo 
espacio físico ni los mismos tiempos y horarios. Ahora bien, 
¿cuáles son las causas específicas de esta aparente resisten-
cia a la virtualidad? Para empezar, es justo señalar que la 
situación de pandemia no dio a muchos docentes y estu-
diantes, de todos los niveles, tiempo suficiente para prepa-
rarse para la enseñanza remota. 
 
No es poca cosa que toda esta transición instantánea se 
haya y se esté llevando a cabo en un contexto emocional dé-
bil (para el docente y el alumno) que complica los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. ¿Todos los estudiantes tienen 
la posibilidad de conectarse desde casa? 
 
Además de los beneficios, la virtualidad en la educación 
también presenta una serie de inconvenientes que es nece-
sario abordar. La tecnología ha ayudado enormemente a 
eliminar estos obstáculos, permitiendo que la educación 
virtual avance a pasos significativos. 
 
Es pertinente tener en cuenta tanto el tema de la evaluación 
del aprendizaje como el uso de recursos didácticos de van-
guardia, ambos indicadores esenciales en la aplicación de la 
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pedagogía para el aprendizaje dentro del aula. Álvarez 
(2017) afirma que la evaluación es un proceso de aprendi-
zaje que ayuda a los profesores a medir el progreso de sus 
alumnos y determinar las habilidades que han adquirido 
para ayudarles a tomar las mejores decisiones educativas. 
 
Yana y Adco (2018) creen que el aspecto personal del apoyo 
pedagógico es un apoyo sistematizado y personalizado que 
debe aplicarse dentro de un contexto de leyes e interaccio-
nes donde intervienen actividades planificadas para el ade-
cuado desarrollo del aprendizaje. Este apoyo pedagógico 
individualizado se manifiesta como una serie de acciones 
que realiza el docente para nivelar y recuperar el aprendi-
zaje, pudiendo incluso contar con el involucramiento de 
otros docentes, administrativos, asesoría legal y el departa-
mento de consejería para asegurar que los estudiantes 
aprendan. 
 
El refuerzo dominante y pedagógico, que implica impartir 
clases a estudiantes que no dominaban los conocimientos 
fundamentales y exigirles que aprueben un examen para 
evitar un retraso en su progreso, es otro componente aca-
démico crucial para mejorar el aprendizaje de los estudian-
tes. en la educación crucial que necesitaban obtener. El 
refuerzo académico, según Yana & Adco (2018), es una ac-
tividad extracurricular destinada a mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
Asimismo, en la pedagogía del docente se aplican varias es-
trategias de enseñanza, diseñadas para un grupo de estu-
diantes de los cuales aprende. Dependiendo de la 
experiencia, el conocimiento y la creatividad del docente, se 
utilizan diferentes formas en el aula. 
 



32 
 

En el apoyo pedagógico personal se destaca el trabajo cola-
borativo, que según Mendes & Rinaldi (2020) consiste en 
realizar trabajos grupales donde existen normas, reglas y 
protocolos que todos respetan para cumplir con el aporte 
que cada uno brindará y lograr el propósito deseado.  
 
En relación con la dimensión Social - comunitaria del acom-
pañamiento pedagógico, este es un proceso que se utiliza 
para realizar el bien de la comunidad educativa, para lograr 
en el ámbito social de docentes y estudiantes una compren-
sión más profunda de sus actitudes, su forma de comuni-
carse. . e interactuar con otros, dentro de la institución 
educativa o en el entorno social donde se desenvuelve dia-
riamente. Según Gutiérrez et al. (2019) la comunidad social 
es una de las entidades que más recursos aporta a la insti-
tución y funciona como ente interviniente en los procesos 
educativos. 
 
Según Martín (2021), la comunicación es el principal ente 
conector que existe entre dos o más personas a través de di-
ferentes medios verbales y no verbales, y es muy importante 
en distintos ámbitos laborales, formativos y familiares. En 
el ámbito educativo pedagógico la comunicación es un fac-
tor interactivo socioinformativo que funciona de manera 
óptima en el aprendizaje, esto facilita el diálogo formal y 
abierto en el aula. Además, a través de la información, el 
conocimiento interactúa entre dos o más estudiantes, 
dando paso a la construcción de bases de aprendizaje puro 
y directo. 
 
El resultado de cualquier actividad en la institución educa-
tiva se realiza a través de escritos que demuestran cada uno 
de los procesos realizados, tanto por los docentes como por 
las autoridades, e incluso por los estudiantes a través de la 
emisión del informe, este debe estar redactado con claridad 
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y precisión, este indicador muestra el resultado de las acti-
vidades realizadas dentro de cualquier institución. Según 
Aguirre-Quezada et al. (2020) la emisión del resultado es la 
encuesta del trabajo o actividad que realiza una persona o 
institución. 
 
Lo anterior acorde al aporte de Madrid et al. (2019) se com-
plementa con la participación de los padres en las activida-
des educativas de sus hijos, debido a que desarrolla en ellos 
habilidades positivas y en su mayoría los motivan a apren-
der a incluirse en eventos solemnes, deportivos, educativos 
y políticos. Esta participación activa de los padres en apoyo 
de las actividades de sus electores requiere poco tiempo y 
brinda muchos beneficios porque al involucrarse pueden 
observar las necesidades básicas que surgen en la educación 
y trabajar junto con la escuela en reuniones y proyectos de 
aula para mejorar o disminuir las necesidades cognitivas 
del estudiante. 
 
La cooperación de los representantes en la educación de sus 
hijos es esencial, siempre y cuando participen en eventos 
educativos, culturales y deportivos que contribuyan a la for-
mación de la identidad cultural. Según Castro & Isea (2019), 
es de vital importancia que los docentes planifiquen activi-
dades comunitarias interactivas donde el estudiante sea el 
protagonista principal de estas actividades culturales tradi-
cionales en espacios recreativos junto con el resto de la co-
munidad.  
 
Es notorio que los docentes se identifican cada vez más por 
sus propios estilos de enseñanza, más que por los tradicio-
nales, lo que desmotiva a los estudiantes. Según Loredo et 
al. (2017) docentes que dirigen su enseñanza, a través de es-
trategias pedagógicas, instruyen en conocimientos de cali-
dad y calidez, y al mismo tiempo conducen al aprendizaje 
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ideal que se requiere para cumplir con la misión y objetivos 
educativos. 
 
Actualmente, universidades de prestigio como Harvard y 
empresas tecnológicas como Google ofrecen cursos virtua-
les de excelente calidad, incluso frecuentemente. Sin em-
bargo, algunas personas mantienen la creencia que el 
modelo de educación virtual es de baja calidad, y este para-
digma hace que muchas personas sean resistentes a estu-
diar, y que busquen un modelo de educación tradicional. 
 
“Las creencias sobre la formación tecnológica de los estu-
diantes han llevado al fracaso en algunas experiencias de 
uso de las TIC, porque el docente no aseguró que el estu-
diante dominara principios para su uso educativo”, escribe 
Cabero Almenara (2015, p. 26). Aunque las personas cada 
día están más expuestas a entornos virtuales, la mayoría de 
los estudiantes matriculados en programas de educación 
virtual están acostumbrados a recibir una reproducción de 
la educación tradicional. 
 
El resultado es tener que lidiar con entornos y circunstan-
cias de aprendizaje completamente nuevos. Cabero Alme-
nara deja clara su postura cuando afirma: "Nos hemos 
preocupado demasiado por utilizar las TIC desde una pers-
pectiva centrada en el docente, cuando deberíamos tender 
a su incorporación en modelos centrados en el alumno y en 
la conectividad” (2015, p. 21). 
 
Además de aquello, es necesario enfocar la atención en las 
nuevas prácticas culturales que se generan en esta dinámica 
de enseñanza – aprendizaje y la aceptación de nuevas he-
rramientas y plataformas que reconfigura el rol de la per-
sona como prosumidor y no consumidor de tecnología, 
término acuñado por Rifkin (2014). 
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En cuanto al alcance de la educación, el sistema tradicional 
impide satisfacer una demanda tan amplia de estudiantes, 
así como incorporar nuevas formas de enseñanza (García 
Aretio. 1999, p. 11). Mientras que, la tecnología actual per-
mite el uso de nuevas herramientas en el proceso de apren-
dizaje para aumentar la interactividad entre el profesor y el 
alumno. Una de estas herramientas es la realidad aumen-
tada y virtual, que da a los estudiantes la impresión de que 
realmente están en un salón de clases; otras herramientas 
incluyen espacios de reuniones en línea como Google Meet, 
o Zoom, que permite participar en clases en tiempo real du-
rante videoconferencias grupales, o aplicaciones educativas 
para dispositivos móviles como Duolingo, que hace que 
aprender varios idiomas sea sencillo y divertido. 
 
Uno de los aspectos que merece especial atención en la mo-
dalidad virtual es el abandono estudiantil, los esfuerzos en 
este tipo de educación más allá del proceso enseñanza – 
aprendizaje y de la captación de nuevos estudiantes, deben 
orientarse a la gestión de actividades y acompañamiento 
que impida que los estudiantes abandonen sus estudios al 
poco tiempo de incursionar en este tipo de educación. 
 
Si bien esta deserción se produce por diversos factores que 
son responsabilidad del estudiante, también debe constituir 
un desafío para los docentes y los centros de formación, 
quienes deben fortalecer las metodologías de aprendizaje 
colaborativo y autónomo, procesos para la retención estu-
diantil y garantizar el rendimiento académico. (Facundo 
Díaz, 2009, p. 122). 
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Capítulo 4    
Utilizando la realidad virtual como  

herramienta tanto para la educación básica como 
para la profesional 

 
La mayoría de las naciones han tenido que estructurar pla-
nes para abordar los procesos educativos en todos los nive-
les debido a la situación de crisis surgida a raíz de la 
pandemia mundial de COVID-19, que viene causando estra-
gos en el mundo y particularmente en América Latina. 
 
Como consecuencia directa de la cuarentena por el COVID-
19, el Ministerio de Educación peruano decidió suspender 
las actividades educativas presenciales y al mismo tiempo 
lanzó la propuesta “Aprendo en Casa” donde se distribuye-
ron una variedad de materiales digitales para que sean uti-
lizados por los docentes con la finalidad de fortalecer y 
dinamizar los aprendizajes. 
 
Este es un ejemplo de que las TIC se incorporaron en los 
métodos de enseñanza cambiando las situaciones típicas de 
aprendizaje de los estudiantes. Para fortalecer la educación 
como pilar del desarrollo económico, político, ambiental y 
social (Buenda, 2017), los docentes deben adaptar las estra-
tegias y herramientas que han aprendido tradicionalmente 
para su uso en la educación virtual. 
 
Este nuevo escenario de pandemia también ha impactado 
en la forma en que los sistemas educativos brindan este ser-
vicio, obligándonos a repensar nuevas formas de abordar la 
educación, haciendo uso de las TIC y pasando de la educa-
ción tradicional presencial a la educación virtual como me-
dio. Incluso con importantes problemas de conectividad en 
muchas de las regiones del país y una pobre preparación de 
los docentes para las diversas herramientas tecnológicas, se 
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espera que este método ayude a los estudiantes a aprender 
lo que se espera de ellos.  
 
Diferentes escenarios (como el aula en casa), el papel que 
deben desempeñar los docentes frente al trabajo no presen-
cial en su labor pedagógica diaria, y el respeto a las cualida-
des singulares de los estudiantes frente al uso de la 
tecnología son sólo algunas de las cuestiones que es necesa-
rio abordar. 
 
Además, Montiel (2020) asevera que se requerirán nuevas 
dedicaciones de los educadores que se encarguen de edu-
carse en el uso de herramientas tecnológicas que les permi-
tan participar en los procesos de educación a distancia, 
como mediadores y moderadores. Según Viloria (2019), la 
calidad de un tutor virtual está determinada por la comuni-
cación continua y en tiempo real que establecen un docente 
y los alumnos de un grupo determinado. Esta comunicación 
es facilitada por herramientas tecnológicas que permiten el 
seguimiento y Orientación con el objetivo de potenciar las 
capacidades naturales. Brindar apoyo pedagógico y educa-
tivo de manera personalizada a los participantes a través de 
tutorías virtuales, que permitan romper barreras y limita-
ciones en cuanto a espacio físico y tiempo para establecer 
una comunicación segura. Los participantes tienen enco-
mendada la responsabilidad de recibir apoyo pedagógico 
por parte del tutor virtual durante todo el proceso de for-
mación a distancia. 
 
La planificación, las características del proceso educativo, 
la integración de las TIC, la evaluación y la calidad educa-
tiva son solo algunos de los aspectos que configuran las ex-
pectativas de corto y largo plazo del plan Aprendo en Casa 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos vir-
tuales (Corcino, 2020). 
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No se considera parte de la evaluación asociada al uso de 
herramientas tecnológicas la transferencia de modelos de 
evaluación convencionales a entornos virtuales. Según este 
punto de vista, las evaluaciones se realizan en varios puntos 
a lo largo del proceso educativo y en función de diversos 
componentes y circunstancias. Un requisito para realizar la 
evaluación es basar las decisiones en sus procesos de plani-
ficación, instrumentación, interpretación de resultados y 
mejora. Como resultado, será más fácil tomar decisiones in-
formadas sobre las acciones observadas (Guánchez y He-
rrera, 2020). 
 
Por lo anterior, es fundamental resaltar que la evaluación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando entor-
nos virtuales tiene el objetivo de brindar al estudiante la in-
formación necesaria para promover las circunstancias 
adecuadas que le confieren responsabilidad en sus procesos 
de aprendizaje. Según una teoría expuesta por Guánchez y 
Herrera (2020), la tecnología educativa puede restringir, en 
algunos casos, el desarrollo de relaciones y la creación de 
situaciones de aprendizaje compartido, colaborativo o 
cooperativo con otros participantes en tiempos de crisis. 
 
Ante esto, es necesario capacitar a los docentes en el uso de 
herramientas tecnológicas que faciliten la consolidación de 
una educación que contribuya a un futuro viable para en-
frentar la crisis educativa provocada por el COVID-19. A la 
luz de la importante incertidumbre que rodea el futuro edu-
cativo que le espera a la próxima generación, particular-
mente durante estos tiempos difíciles debido al COVID-19, 
Cueva (2020) sugiere que existe una demanda de crear con-
tribuciones para preparar la educación. 
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La educación en línea para Unir (2020), o educación a dis-
tancia como también se la conoce, es un método de apren-
dizaje de vanguardia que puede adaptarse a diferentes 
niveles educativos y áreas temáticas. Como cada estudiante 
aprende a su propio ritmo, tiene control sobre su proceso 
de aprendizaje. Tutoriales personalizados, accesibilidad las 
24 horas y contenido académico actualizado en varios idio-
mas son algunos de los beneficios que ofrece. Según Rodrí-
guez (2021), la experiencia de aprendizaje es un medio de 
sumergirse en un espacio ilusorio pero real donde uno 
puede relacionarse con los demás sin estar físicamente pre-
sente.  
 
Dado que el estudiante aprende con este método, requiere 
tener disposición, reforzar la responsabilidad y la disciplina 
y requerir constantemente el consejo del docente para su 
retroalimentación. Escontrela (2018) sostiene que las TIC 
ayudan a elevar los estándares educativos al incorporar ca-
nales de comunicación destinados a fomentar el debate y 
romper las barreras físicas a la comunicación. 
 
Debido a la educación intensiva, virtual se han eliminado 
las fronteras entre la relación de enseñanza y aprendizaje. 
El uso de Internet, así como el mayor consumo de medios 
conectados a la red, ha aumentado su adopción. 
 
Para el avance de su proceso educativo, los estudiantes se 
benefician de una mayor independencia y autonomía ya que 
el alumno controla el ritmo de su trabajo (Junta de Andalu-
cía, 2012), aprendiendo. Para decirlo de otra manera, eleva 
su nivel porque el estudiante siente que debe dedicarse mu-
cho más a su preparación responsabilidad de una serie de 
actividades autocontroladas. 
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Las personas quieren poder trabajar, aprender y estudiar 
cuando quieran y desde cualquier lugar, según Durall 
(2012). El uso de la educación virtual en la educación supe-
rior permite la implementación de métodos de enseñanza 
efectivos ya que a través de plataformas virtuales se pueden 
publicar actividades con narrativas claramente definidas. 
También pueden actualizarse simultáneamente para cum-
plir con los requisitos del curso (Durán, 2015), utilizando 
medios sincrónicos, páginas web, documentos compartidos 
y diseño de blogs. 
Los wikis, foros y salas de chat son ejemplos de sistemas de 
comunicación asincrónica que facilitan compartir y crear 
documentos grupos, comunicación de voz y/o texto, y uso 
de software para poblaciones con una variedad de habilida-
des. El Comité de Conectividad Global de la UIT informó en 
2016 que la conectividad móvil ha aumentado exponencial-
mente. Incluso en universidades de renombre como la Fa-
cultad de Derecho de Harvard, los estudiantes no lo hacen. 
Pueden diseñar su propio personaje virtual y asistir a clases 
con él y al mismo tiempo estudiar sus materias en línea 
prácticamente a clases (Carvin, 2006). 
 
Promover un cambio en la forma en que se utilizan los dis-
positivos móviles para el aprendizaje es la dificultad que en-
frentan los docentes mediante la aplicación de estrategias 
pedagógicas para el aprendizaje cuidadosamente elegidas 
(Calpa, 2017). Actualmente se utilizan simuladores, ejerci-
cios de práctica y software de instrucción para el aprendi-
zaje específico aquellos que tienen las aplicaciones más 
exitosas para logros de aprendizaje. juegos, particular-
mente simulaciones. 
 
En las actividades educativas se utilizan la realidad virtual, 
la realidad aumentada, los avatares y los agentes inteligen-
tes que involucran a los usuarios en el chat, por ejemplo. En 
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los nuevos espacios virtuales de aprendizaje en línea, el 
aprendizaje multimedia interactivo es el más popular según 
De Castro (2012). Además, algunos usos en contextos edu-
cativos están orientados al uso, según Henríquez, González 
y Organista (2013) de redes sociales para compartir ideas, 
intercambiar información y formar equipos.  
 
Las universidades deberán trabajar juntas para crear cono-
cimientos más útiles y almacenarlos, mantenerlos y propor-
cionarlos brindando información necesaria a quienes la 
necesitan (Rivas, 2019). Pronto, el Internet de las cosas sólo 
se utilizará para conectar objetos físicos entre sí eso les da 
conectividad y permite un gran intercambio de datos de alta 
calidad, que será aún mayor con él. 
 
Con el inminente despliegue del 5G, la velocidad de nave-
gación aumentará y la latencia disminuirá (Serra, 2019). A 
través de él, está surgiendo un vocabulario repleto de pala-
bras frescas relacionadas con la educación virtual haciendo 
referencia a los desarrollos tecnológicos que llegarán e in-
vadirán la educación superior; con el tiempo palabras como 
"entornos", "realidad virtual", "interacción gráfica", inter-
faz de usuario, realidad aumentada, mundos virtuales y 
aprendizaje tridimensional serán más familiares para los 
docentes y estudiantes de esta modalidad. 
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