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Capítulo 1  
La Educación Virtual y su Impacto en el 

Aprendizaje Significativo  

La vida actual exige personas integrales que contri-
buyan a crear una sociedad más justa y equitativa. 

En este contexto, el reto de las universidades a ni-
vel de pregrado es utilizar todos los recursos dispo-

nibles para formar profesionales de por vida (Vidal 
y Sanz, 2001), es decir, personas con actitud em-

prendedora e investigadora. Este objetivo sólo se 
puede lograr si los estudiantes tienen claro cómo 
aprenden. 

 
Según Purves (2001), el aprendizaje es una forma 

de adquirir nuevos conocimientos. Para que esto 
ocurra, los sistemas sensoriales deben ser estimu-
lados mediante la activación de memorias declara-

tivas asociadas con hechos y eventos, o memorias 
procedimentales que involucran acciones y habili-

dades. 
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Por otro lado, según Beltrán y Bueno (1995), el 
aprendizaje ocurre cuando hay un cambio dura-

dero en el comportamiento de los estudiantes. Se-
gún Honey, Alonso y Domingo (1999), el 
aprendizaje se ha convertido en un proceso auto-

mático y mecánico ligado a estímulos y respuestas 
como resultado de situaciones que ocurren en con-

texto, pero se han descuidado las variables internas 
y se ignora promover la formación individual.  

 
Las competencias y las habilidades en los estudian-
tes son evaluadas mediante estrategias que los do-

centes infieren en sus propuestas de enseñanzas 
creando retos que los estudiantes deberán alcanzar 

mediante trabajos, tareas o previas que les permi-
tan demostrar lo aprendido. 
 

Gómez & Ibarra-Sáiz (2011), conciben el término 
competencia como un “atributo latente, conoci-

miento, actitud, habilidad, destreza, y facultad 
para el desarrollo de una profesión, puesto de tra-

bajo o actuación académica, ejecutando adecuada 
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y correctamente las actuaciones y actividades labo-
rales o académicas exigidas”. 

 
Cubero Ibañez et al.(2018), entonces, si hablamos 
de querer desarrollar competencias en los estu-

diantes, y enmarcándonos dentro de la modalidad 
que se está aplicando en la actualidad,  deberíamos 

empezar por estudiar y analizar la virtualidad 
como un aliado para la educación, haciendo uso de 

lo que tenemos al alcance y lo que la actualidad nos 
permite, para que así sea posible que los estudian-
tes puedan desarrollar las competencias estableci-

das de acuerdo a una determinada asignatura o 
carrera, y que la virtualidad, o la evaluación virtual 

en sí, no sea concebida como un retraso para su 
desarrollo.  
 

La Evaluación virtual tiene la misma función que la 
evaluación presencial, pero debemos saber cómo 

interactuar con ella y los estudiantes para su apli-
cación. “Sin embargo, bajo el manto de la informa-

lidad y la rapidez con que suele ocurrir la 
evaluación en las aulas, no se considera la validez 
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de las interpretaciones de las puntuaciones o de la 
información recogida, así como la confiabilidad” . 

 
Para Medina Díaz y Verdejo Carrión (2020), tanto 
la validez como la confiabilidad se conjugan para 

coadyuvar al evaluador a ser objetivo en el proceso 
de describir la realidad derivada de un aprendizaje 

específico, el cual está inmerso en un discurso pri-
vado y que pretende ser público a través de la co-

municación.  
 
García (2002) sostiene que es preciso entender que 

para la aplicación de una evaluación tanto presen-
cial como virtual, estas deben ser contempladas 

con rigor, de carácter formativo y que a su vez sea 
válida y confiable, el “rigor y la calidad para evaluar 
el aprendizaje dependen, fundamentalmente, de 

cómo se aborde la validez y la confiabilidad, cuali-
dades esenciales que deben estar presentes en el 

desarrollo del proceso de recoger y analizar la in-
formación conducente a garantizar una mayor con-

fianza sobre las conclusiones emitidas, de manera 
individual y compartida, por el evaluador”. 
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Según De la Torre (1993), el concepto de aprendi-

zaje comenzó a ser cuestionado en la década de 
1980, cuando el concepto mecanicista fue reempla-
zado por un modelo en el que los individuos cons-

truyen el aprendizaje a través del aprendizaje, 
estimulados por circunstancias externas.  

 
La interacción entre estudiantes, experiencias e in-

formación contribuye a la integración de aspectos 
cognitivos, afectivos y efectivos en el aprendizaje 
de conceptos (De la Torre, 1993).  

 
Este nuevo concepto de aprendizaje nos permite 

crear un cuerpo de investigación sobre las caracte-
rísticas de cada persona en el proceso de aprendi-
zaje. Esto significa que la investigación puede 

dirigirse a los estilos de aprendizaje que predomi-
nan en cada individuo. 

 
Desde la perspectiva de Vivas, Yánez y Pérez 

(2018), “los documentos publicados sobre ciencias 
agrícolas enfatizan la investigación experimental y 
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relegan a un segundo plano la investigación educa-
tiva, lo que resulta en una falta de investigación so-

bre el tema a nivel nacional e internacional. ya se 
ha hecho” (p.36).  
 

Cazau (2001) dice: Esto significa que todos los es-
tudiantes interpretan la información de manera di-

ferente y esto determina su estilo de aprendizaje. 
Aunque sus métodos de aprendizaje pueden gene-

ralizarse, no pueden clasificarse en una sola cate-
goría. Esto depende de lo que quieran aprender. 
Por ejemplo, un estilo de aprendizaje se basa en 

cómo percibe la información. Puede ser visual, ver-
bal o cinestésico.  

 
Las personas con un estilo de aprendizaje visual 
también pueden aprender cinestésicamente. En 

cualquier caso, la teoría general es que cada indivi-
duo tiene un ritmo de aprendizaje diferente, y exis-

ten 4.444 formas diferentes de adquirir la misma 
información. Reconocer los estilos de aprendizaje 

utilizados por los estudiantes es importante para la 
práctica educativa diaria.  



15 
 

 
Cuando los profesores identifican este estilo de 

aprendizaje, los estudiantes se motivan más para 
aprender porque son conscientes de sus propias 
fortalezas y debilidades como estudiantes (Coff-

field,Moseley, Hall y Ecclestone, 2004). 
 

Normalmente, y antes de la pandemia de la Covid 
19, la educación se manejaba mayoritariamente de 

manera presencial, y esto implicaba estar en cons-
tante recepción de información y el docente con-
taba con la presencia del estudiante, lo cual era una 

ventaja para ambos participantes porque se con-
taba con las características de una comunicación 

asertiva, se podía evidenciar la postura del profesor 
y del alumno, los gestos, la atención, el contacto vi-
sual, etc.  Dichos aspectos se encuentran balan-

ceándose en un hilo con la modalidad virtual si 
hacemos referencia a las Instituciones de Educa-

ción Superior en donde podemos decir que de 
cierta manera aún se imparte un aprendizaje verti-

cal, y que los alumnos aún son dependientes de la 
información que reciben por parte del profesor. 
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La educación debería ser un sinónimo de motiva-

ción, constituye la oportunidad que cada individuo 
tiene para su crecimiento mental, personal y cultu-
ral, pero para que esto sea posible, es necesario que 

la educación se aplique de manera correcta y con 
calidad. Pero cómo saber a ciencia cierta si la edu-

cación que se está impartiendo y recibiendo está 
cumpliendo con el objetivo que debería tener cada 

proceso, siendo este un aprendizaje significativo en 
el estudiante. 
 

Al respecto, Roque et al (2020) realizó una investi-
gación cuyo propósito fue medir la efectividad de la 

programación en pareja frente a la programación 
en masa en entornos académicos desde la perspec-
tiva de la comunidad de aprendizaje que se espe-

cializan en tecnología y humanidades. Se decidió 
realizar la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 

De acuerdo con los hallazgos, los estudiantes te-
nían una preferencia más fuerte por la programa-

ción en pareja en términos tanto de la tecnología 
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utilizada como de su calificación general. Y con-
cluye que la capacidad para participar en el trabajo 

colaborativo es necesaria no solo para la realiza-
ción de la tarea en cuestión, sino también para el 
proceso en sí. 

 
En esta misma línea, Valverde (2020) presentó el 

tema: El uso de la plataforma virtual y su influencia 
en el aprendizaje a distancia, Universidad Nacional 

Federico Villarreal. Para la de Maestría en Docen-
cia Universitaria, se establece como objetivo gene-
ral determinar cómo la disposición de la 

plataforma virtual repercute en la educación a dis-
tancia, siendo su hipótesis general: la plataforma 

virtual repercute en el estudio a distancia, el tipo de 
investigación fue no experimental, con una mues-
tra de tipo probabilístico aleatorio simple, de 66 

universitarios de primer ciclo, la técnica para reco-
ger información fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario de 36 preguntas, tras el análisis se 
pudo llegar a la conclusión se pudo comprobar que 

el uso adecuado de las Tic en la educación se pro-
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dujo mejoras en el aprendizaje, además los estu-
diantes bajo la modalidad de educación a distancia 

habían desarrollado competencias y habilidades 
permitiendo fomentar el conocimiento.  
 

Para los estudiantes universitarios, se encontró 
que los estilos de aprendizaje tenían una influencia 

significativa en la elección de carrera, centrándose 
en áreas temáticas relacionadas con humanidades 

e informática, y estilos de aprendizaje activo y teó-
rico, respectivamente (Camarero et al., 2000).  
 

El autor concluye que los profesores universitarios 
pueden orientar su enseñanza generalizando esti-

los de aprendizaje dependiendo de la carrera de 
que se trate. Esto puede guiar la metodología utili-
zada, pero no debe verse como un dogma. 

 
Herramientas utilizadas en la formación los even-

tos incluyen álbumes, tableros, tiza, cuaderno, pi-
zarra acrílica, etc., y estos elementos se están 

eliminando progresivamente. 
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Gracias al desarrollo de la tecnología y la invención 
de la computadora y otros recursos tecnológicos 

han permitido la introducción de espacios virtuales 
de aprendizaje donde pueden estar conectadas per-
sonas de todo el mundo en una misma sala, de-

jando a un lado la necesidad de “acudir” a un lugar 
físico para ejecutar el proceso de aprendizaje.  

 
El aprendizaje se lleva a cabo con la ayuda de equi-

pos informáticos, usando herramientas en línea, 
este es un nuevo método de entrega, proporcionar 
conocimiento y capacitación a una amplia variedad 

de industrias población (Páez y Arreaza, 2005).  
 

Además del proceso de aprendizaje, como se indicó 
anteriormente se hace necesario contar con meca-
nismos de evaluación adecuados y reflexionar so-

bre su importancia, el momento en que esta debe 
ser aplicada y cuál es el fin de ello dentro de las ins-

tituciones, después de cada sesión y para el apren-
dizaje de los estudiantes, además de no emplear las 

mismas medidas de evaluación de la modalidad 
presencial a la modalidad virtual. 
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Se concluye que la educación virtual no debe ser 

una repetición o espejo de la educación presencial. 
Estas reflexiones generan más incertidumbre que 
certezas y también críticas a estas nuevas formas 

de educación.  
 

En estas nuevas formas de educación o de metodo-
logías aplicables aparecen el Aprendizaje basado 

en problemas, conceptos básicos teoría del cons-
tructivismo (Gobanev y Cancino, 2009), o el mé-
todo del estudio de caso, que se aplican porque 

permiten reconocer el contexto y con ello situacio-
nes y problemas del mundo real para guiar a los es-

tudiantes en sus estudios (Mongue, Fábregas, 
Delgado, Grimón y Herrera, 2006). 
 

Amarro y Chacín(2017), en su investigación dan 
paso a la virtualidad y al manejo de la evaluación 

dentro de esta modalidad y de acuerdo a las nece-
sidades que han surgido los últimos años, haciendo 

énfasis en el entorno educacional en que nos en-
contramos en la actualidad y que de acuerdo a esto 
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existen nuevos planteamientos y estilos de evalua-
ción y enseñanza para ser aplicados dentro de la 

pedagogía virtual y también hace referencia de 
ciertos conflictos a los  que posiblemente nos vea-
mos inmersos si pretendemos aplicar métodos eva-

luativos presenciales dentro de la virtualidad  y nos 
cautiva a la necesidad de valorar la evaluación vir-

tual de modo que no se descuide las implicaciones 
didácticas para el correcto aprendizaje del estu-

diante, lo cual es posible cuando deseamos evaluar 
de la misma manera que hacíamos en la presencia-
lidad sin tomar en cuenta los riesgos que se pueden 

producir si no estudiamos y analizamos primero 
que nada la dinámica que tiene la evaluación vir-

tual antes de que esta sea aplicada. 
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Capítulo 2   

Percepciones de los estudiantes sobre el 
aprendizaje combinado 

Aquellos estudiantes universitarios “al mismo 

tiempo que las nuevas tecnologías aumentan las 
posibilidades de desarrollar proyectos didácticos, 

de desarrollar proyectos pedagógicos, se requiere 
una comprensión más profunda de los contenidos 

específicos y un mejor conocimiento de las tecno-
logías educativas. Hay que considerar que el em-
pleo de la plataforma virtual como un espacio en el 

que los docentes y estudiantes pueden interactuar 
de una mejor manera y fortalecer los conocimien-

tos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en el cual se logren integrar los saberes previos de 
los estudiantes para consolidar el aprendizaje sig-

nificativo” (Mystakidis, 2021) 
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Por tanto, el propósito del estudio estará enfocado 
en la evaluación virtual y el aprendizaje significa-

tivo, puesto que este proceso educativo está fuera 
de lo convencional y es necesario estudiar de ma-
nera minuciosa si la aplicación de una evaluación 

en un ambiente virtual se presenta en los escena-
rios educativos de manera efectiva para los estu-

diantes. 
 

Las estrategias metodológicas son “importantes 
porque permiten a los estudiantes explorar, cues-
tionar sus dudas, criticar sus propias concepciones 

y resolver los problemas de la vida diaria, a través 
de utilizar diversas estrategias metodológicas se 

puede llegar a un aprendizaje significativo” (Ville-
gas de La Cuadra, et al.,2022). De allí la importan-
cia de sugerir al docente que aplique estrategias 

que permitan mejorar el uso de entornos de apren-
dizaje virtuales y de software educativo para lograr 

una experiencia de aprendizaje real y efectivo. 
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La pandemia obligó a los participantes de la educa-
ción a adoptar una nueva postura ante esta situa-

ción, de la misma manera que ha incitado a la 
adaptación de una nueva modalidad, generando 
nuevos métodos para el desarrollo y aplicación de 

los procesos de evaluación siendo estos de manera 
virtual. Es necesario aclarar que la virtualidad se ha 

venido manifestando con anterioridad dentro de 
las instituciones superiores por lo que este modo 

evaluativo no se presenta como una novedad, ( Bo-
canegra Vergara & Navarro Rodrìguez, 2017) , 
pero, sí generó la necesidad de que forme parte in-

dispensable   de la praxis educativa debido al con-
finamiento obligatorio. 

 
Si bien sabemos uno de los objetivos principales de 
la práctica educativa es generar conocimiento en 

un individuo y para ello debemos evaluar de ma-
nera constante lo aprendido por el estudiantado. 

Como vemos y de acuerdo con lo anterior es meri-
torio hacernos cuestionamientos respecto a apren-

dizajes en los estudiantes y si este se está 
desarrollando significativamente en una sesión de 
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clase de una determinada asignatura, y si les re-
sulta atractivo los métodos evaluativos que actual-

mente se están manejando en las diferentes 
Instituciones Educativas. 
 

Dentro de lo que es América Latina y el Caribe la 
enseñanza virtual muestra ciertas diferencias para  

(Rama.Claudio, 2019),“existen países con un sis-
tema de educación a distancia bastante avanzado, 

mientras que otros con un poco o nulo desarrollo, 
actualmente son las Universidades de México, 
Costa Rica, el Salvador; Panamá, Perú, Colombia y 

Ecuador que ofertan cursos o estudios 100% vir-
tuales” (p,28); donde sus estudiantes conviven en-

tre clases presenciales y virtuales. 
 
Los autores García Arias et al.(2021), citan un re-

porte presentado por Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2020) donde refiere que cerca 186 países tuvieron 
que suspender las asistencias a las clases mientras 

otros la suspendieron de manera parcial lo que ha 
repercutido en aproximadamente 1.600 millones 
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de estudiantes, siendo esta  cifra la representación 
de más o menos el 89% de la población estudiantil 

global, orientando a la comunidad educativa a la 
educación virtual y por ende la evaluación.  
 

Herman y Alam (2018) señalan que antes de la 
pandemia la educación a distancia en los países la-

tinos era de baja calidad y limitada en el uso de he-
rramientas digitales. Pero el panorama cambia 

cuando se habla de educación virtual en escuelas y 
colegios en el área rural.  
Según (Elacqua.Gregory, 2021) Países como Co-

lombia y Perú solo el 64% de los estudiantes poseen 
un computador en sus casas y 36% de los hogares 

en zonas rurales pueden conectarse a una red de 
internet, por ende, no se han desarrollado estrate-
gias complejas para trabajar en esta modalidad. 

Moorhouse (2020), mencionado por (Cavero Al-
menara & Palacios Rodríguez, 2021), señala que en 

cuanto a estudios internacionales, la modalidad 
virtual ha resultado muy ventajosa para el ámbito 

educativo ya que ha permitido interactuar con una 
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serie de metodologías basadas en red, pero al pare-
cer no podemos considerar las mismos beneficios 

para el estudiante si nos enfocamos en la evalua-
ción de manera específica ya que los facilitadores 
aún muestra inseguridad al manejar y practicar la 

evaluación virtual, Bajo esta nueva modalidad vi-
nieron los cambios en la metodología de enseñanza 

para generar nuevas habilidades y competencias en 
los estudiantes (Alves-Miranda, 2019) opinan que 

“el aprendizaje en línea cobra mayor relevancia en 
el entorno de la educación por las herramientas 
que lo componen” (p.1). 

 
En una investigación hecha por Cobo-Hawking 

(2020) los “gobiernos de países latinos y del Caribe 
han incorporado varios canales y medios para pro-
veer el aprendizaje como por ejemplo un reposito-

rio de recursos digitales sin necesidad de 
conexión”. 

 
Según Bocanegra Vergara & Navarro Rodrìguez 

(2017), en lo manifestado en “un fragmento de su 
investigación referente a la Evaluación virtual, nos 
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hace reflexionar en ciertos aspectos contradicto-
rios que acarrean dicha evaluación en su modali-

dad virtual puesto que, a lo largo de la historia de 
la evaluación como tal, los diversos modelos y teo-
rías han indicado según varias literaturas que esta 

es o debe ser construccionista, constructivista, for-
mativa, socio-constructivista”. 

 
Cruz y Kleiner (2019), sin embargo, hablando de la 

“evaluación virtual nos estamos inclinando hacia 
un enfoque más tecnológico que pedagógico, lo que 
nos conlleva a una visión reduccionista e instru-

mental de las competencias, y que a pesar de que la 
evaluación en su modalidad virtual atañen a un 

constructo tecnológico de vanguardia”, para mu-
chos investigadores de este tema, nos incita a pen-
sar que este modo evaluativo solo está 

enmascarada de innovación y simplemente nos re-
ducen a una enseñanza basada en la memoria o 

peor aún, que el docente simplemente tiene la faci-
lidad de evidenciar que los docentes concuerdan 

con algún argumento esperado como respuesta 
para poder tomar una decisión y nada más. 
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Agra et al.(2019), indica que sobre la “instrucción 

en línea a estudiantes de todo el mundo existe; sin 
embargo, para garantizar una experiencia de cali-
dad para todos los estudiantes, el instructor debe 

comprender las limitaciones asociadas de la ense-
ñanza en línea”, para lo cual es comprometerse a 

ofrecer a los estudiantes una experiencia de apren-
dizaje de calidad, y utilizar actividades sincrónicas 

en línea que permitan amplios debates sobre el es-
tudiado. 
 

Gonzáles (2018), complementa que, aunque se 
“tenga claro lo anterior, es de vital importancia 

contemplar ciertas limitaciones o dificultades que 
presentan tanto los estudiantes como el profeso-
rado para tener una vinculación efectiva con esta 

modalidad de enseñanza e interacción”. 
 

Aristizábal Velásquez et al. (2021), reafirma que lo 
importante es conocer y analizar los diferentes 

conceptos de la evaluación como tal, y la dinámica 
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dentro de la virtualidad  y cómo deberíamos inter-
actuar con los estudiantes mediante su aplicación 

dentro del proceso de enseñanza para lograr que el 
aprendizaje en los estudiantes sea significativo, y 
para esto es necesario analizar estrategias que el 

docente debe contemplar y a su vez crear un am-
biente de tranquilidad por la calidad del aprendi-

zaje obtenido mediante una evaluación virtual, 
que, si bien es cierto ya no es una novedad pero, 

¿tenemos la seguridad de que los estudiantes están 
aprendiendo significativamente mientras el pro-
ceso evaluativo está siendo aplicado a distancia y 

mediante un dispositivo? 
En el Ecuador, la educación en línea como en todos 

los países latinos existe una marcada diferencia en-
tre la formación académica metropolitana y la rural 
(Lòpez-Moreira, 2020) acota en su trabajo, dentro 

del panorama rural se encuentran centros educati-
vos del estado con bajo presupuesto y las familias 

de los estudiantes poseen limitado acceso a la tec-
nología o el acceso es irregular y esto hace que la 

práctica docente todavía sigue siendo tradicional; 
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como lo señala los investigadores existen dos pro-
blemas en la enseñanza virtual a nivel rural la co-

nectividad y la escasa capacitación en las 
competencias informáticas. Esto hace que no se 
ejecute una evaluación virtual de manera oportuna 

y que el aprendizaje significativo no se produzca 
mediante la interacción con este medio. 

 
El aprendizaje significativo es un concepto que 

forma parte de la teoría constructivista. Ausubel lo 
acuñó para referirse a aquel aprendizaje que se da 
cuando el alumno consigue relacionar la nueva in-

formación con los conocimientos ya consolidados y 
transformar su manera de pensar. Nació en el 

campo de la psicología de la educación para expli-
car cómo conseguir una comprensión real de la in-
formación, perdurable en contraposición a la 

estrategia antigua de escuchar, copiar y repetir sin 
asimilar, que no daba buenos resultados a largo 

plazo” (Huacac Carpio & Ramos Condori, 2022). 
 

El aprendizaje virtual ha permitido flexibilizar la 
educación en los estudiantes, “adaptándose a las 
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circunstancias de estos dos últimos dos años de 
pandemia, promoviendo el desarrollo de habilida-

des interpersonales, pero se observa la necesidad 
de buscar el aprendizaje significativo para poder 
alcanzar una mejor calidad en la enseñanza virtual 

”(Zambrano, Barrios, & López, 2022). 
 

Weiler realizó un estudio que pretende estabilizar 
la educación hibrida, ya que hace algunos meses 

aún se encontraban recibiendo educación cien por 
ciento virtual y debido a esto, según pruebas diag-
nósticas se ha podido observar declinación en el 

rendimiento de ciertas asignaturas por lo que se re-
fleja un posible problema; mismo que se desea de-

terminar desde las perspectiva de la evaluación 
virtual y su dinámica en el proceso educativo con 
los estudiantes de este Instituto. Weiler (2019), se-

ñalan en su “estudio que detalla las ventajas y des-
ventajas de la enseñanza en línea y estrategias 

específicas para mejorar la calidad general de la ca-
lidad general de la experiencia para el alumno y su 

experiencia en línea”. 
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Al respecto, sostienen Zambrano et al., (2020) que 
el apresurado desarrollo del mundo, los diversos 

cambios tecnológicos y sociales, así como la gestión 
y socialización del conocimiento, entre otros ele-
mentos que afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, “obliga a los educadores de educación 
superior, a encontrar diferentes maneras para lo-

grar que sus estudiantes universitarios, se motiven 
a desarrollar un proceso cognitivo que les permita 

alcanzar el nivel de competencias” (p.60), deseado 
para ampliar sus potencialidades intelectuales. 
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Capítulo 3   
La educación virtual universitaria ofrece 

una oportunidad real de capacitación 

En International Research, un estudio de Tutau 
(2022), encontró correlación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de estu-
diantes universitarios.  

 
Para conceptualizar la evaluación virtual se fusionó 

la opinión de (Jiménez.Amparo, 2016), y (Navarro 
Reynosa, 2019), quienes nos enseñan que las estra-
tegias de enseñanza son un conjunto de métodos y 

actividades que los docentes deberían usar con el 
objetivo de poder hacer más fácil la interactividad 

de los estudiantes durante un proceso de aprendi-
zaje. 
 

Mientras que (Hernández, 2017), con respecto al 
proceso de enseñanza indican que las estrategias 

didácticas deben permitir evaluar, autoevaluarse, 
conversar y el trabajar en equipo, estos elementos 
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deben buscar promover la participación del edu-
cando. (p,71). Y, por otra parte, considerando las 

conceptualizaciones de los teóricos mencionados 
anteriormente respecto a la “evaluación” en sí; es 
necesario refrescar dichos conceptos, pero con un 

enfoque actual e incorporando el contexto de la vir-
tualidad.  

 
La enseñanza en línea no está exenta de problemas 

y desventajas, (Khan, 2000), una “desventaja pri-
mordial que no se puede definir explícitamente, es 
que la enseñanza en línea no equivale automática-

mente a la calidad de la enseñanza”,  la calidad de 
la experiencia en línea "depende de la planificación 

cuidadosa de las actividades de aprendizaje y del 
diseño adecuado de los entornos de aprendizaje" 
(Sousa, Formiga, Oliveira, Costa, & Soares, 2015). 

 
López, et al (2018), nos da a conocer la forma en 

que los estudiantes universitarios gestionan su co-
nocimiento, teniendo en cuenta que cada persona 

asimila, procesa y transforma la información para 
sus propios fines educativos de manera única. Su 
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investigación fue cuantitativa, no experimental, de 
corte transversal, y tuvo como participantes a un 

total de 217 estudiantes. La técnica de recolección 
de datos que utilizó fue el cuestionario que se di-
señó con el propósito de evaluar el método de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios. Los 
resultados de una prueba no paramétrica de la U 

de Mann-Whitney indicaron que existe una dife-
rencia estadísticamente significativa entre los en-

foques que prefieren los hombres y los que 
prefieren las mujeres. Este estudio es fundamental 
porque las estrategias de aprendizaje son un con-

junto de comportamientos y procesos psicológicos 
que los estudiantes universitarios pueden utilizar 

de manera individual y deliberada para captar, 
moldear y procesar la información que se les da es 
esencial para el crecimiento de su aprendizaje. Es-

tas actividades y procesos se pueden encontrar en 
las evaluaciones virtuales. Las estrategias para di-

gerir y hacer uso de la información que se ha des-
cubierto también están conectadas con el 

aprendizaje independiente. Los hallazgos de esta 
investigación brindan un aporte significativo a la 
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ampliación de fundamentos teóricos y anteceden-
tes en el marco del contexto nacional. 

 
Borjas et al.(2019) indican según algunas referen-
cias estudiadas indica que la tensión y el nervio-

sismo en los estudiantes se eleva en tiempo de 
exámenes por la presión de querer obtener buenos 

resultados o calificaciones y que estos niveles de 
ansiedad muchas veces repercuten en su buen ren-

dimiento al momento de desarrollar dichas evalua-
ciones. Es por ello que se entiende la “necesidad de 
crear estrategias de evaluación que nos permitan 

establecer confianza en los estudiantes y minimizar 
los efectos negativos que causan las estrategias 

evaluativas que se usan tradicionalmente mediante 
la aplicación de técnicas didácticos e innovadoras 
que nos sirvan de apoyo al momento de conocer y 

retroalimentar a los estudiantes en su proceso con 
el fin de desarrollar las competencias establecidas”. 

 
Según Ugarte y Naval (2010), la “educación supe-

rior, además de proporcionar una preparación téc-
nica y profesional adecuada, debe preparar a sus 



38 

estudiantes para ser reflexivos, críticos y capaces 
de pensar por cuenta propia. Esto supone que 

desde la universidad se debe suscitar el desarrollo 
de diversas competencias” 
(García Merino et al., 2016), las competencias son 

un conjunto de habilidades que los estudiantes de-
ben alcanzar a medida que su preparación se va 

desarrollando, pero para esto es que la Universidad 
debe ayudar a los estudiantes.  

 
Es decir, no solo enseñando o desplegando una 
gama de información, sino más bien debe aprender 

a enseñar, en la actualidad los docentes deberían 
aprender a desaprender. Lo que se quiere decir es 

que hasta la actualidad y pese a todas las reformas 
y reprogramaciones que se han realizado en el 
mundo y por ende, también en el entorno educa-

tivo, aún nos aferramos a la modalidad presencial 
y en algunas acciones se pretende evaluar un 

aprendizaje desde esa perspectiva. Pues para esto 
debemos estar dispuestos a darle paso y asimilar 

por fin la nueva era que está enfocada en la virtua-
lidad. 
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Las competencias y las habilidades en los estudian-

tes son evaluadas mediante estrategias que los do-
centes infieren en sus propuestas de enseñanzas 
creando retos que los estudiantes deberán alcanzar 

mediante trabajos, tareas o previas que les permi-
tan demostrar lo aprendido. 

 
Gómez & Ibarra-Sáiz (2011), concibe el término 

competencia como un “atributo latente, conoci-
miento, aptitud, habilidad, destreza, y facultad 
para el desarrollo de una profesión, puesto de tra-

bajo o actuación académica, ejecutando adecuada 
y correcta-mente las actuaciones y actividades la-

borales o académicas exigidas”. 
 
Para Huang y Chiu (2015), las “técnicas de apren-

dizaje se diferencian parte de un conjunto de pro-
cesos que permiten crear muchas posibilidades 

personalizables para adquirir material y desarro-
llar la propia conciencia”, diseñar deliberadamente 
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actividades de aprendizaje que creen colectiva-
mente una experiencia educativa de calidad para 

todos los estudiantes. 
 
Para Garcia, et al.(2022), señala que “es esencial 

que los estudiantes tengan acceso a herramientas 
efectivas para el aprendizaje a lo largo del plan de 

estudios si quieren lograr un progreso real en sus 
estudios”. Y para que este aprendizaje sea signifi-

cativo Ausubel (1978/1968), mencionado por  (Mo-
reira, 2020) nos enseña que “esta teoría es 
psicología educativa desde un punto de vista cog-

noscitivo. Su idea central es: “si tuviese que reducir 
toda la psicología educativa a un solo principio 

enunciaría este: de todos los factores que influyen 
en el aprendizaje, el más importante consiste en lo 
que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese 

consecuentemente”. 
  

Entonces, de acuerdo a Ausubel el aprendizaje sig-
nificativo depende de la estructura cognitiva previa 

que tenga un individuo y que esta pueda vincularla 
a un nuevo conocimiento, y para esto es necesarios 
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que comprendamos antes que nada la estructura 
mental de los estudiantes. Es decir, para que el 

aprendizaje sea significativo, nos solo debemos en-
focarnos en factores externos como medios de en-
señanza, espacios físicos o virtuales, o una 

asignatura especifica; el aprendizaje también es-
tará influenciado por factores internos que rigen 

los niveles cognitivos del pensamiento en un indi-
viduo. 

 
Moreira (2020), indica que el aprendizaje signifi-
cativo “Es aprendizaje con comprensión, con signi-

ficado, con capacidad de aplicar, transferir, 
describir, explicar, nuevos conocimientos. Es una 

incorporación sustantiva, no arbitraria, de nuevos 
conocimientos en la estructura cognoscitiva de 
quien aprende”. 

 
Suárez, (2009), define según la teoría del desarro-

llo cognitivo de Jean Piaget, su estudio se centra en 
la evolución de la inteligencia como un proceso de 

adaptación al medio que le rodea, que está ligado a 
la reconstrucción de esta realidad psicológica, 
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emocional y operativa. Para ello se requieren dos 
acciones clave: adaptabilidad y estructura u orga-

nización. La asimilación y la adaptación son dos 
comportamientos que Piaget ve como parte del 
proceso de adaptación al entorno, según esta teo-

ría. La estructura u organización es el proceso de 
integrar nuevos conocimientos en una estructura o 

complejo psicológico ya establecido. 
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Capítulo 4   
Un nuevo método de enseñanza para 

profesores universitarios en un entorno 
virtual de aprendizaje 

La educación y formación a distancia se han con-

vertido en un medio imprescindible para el desa-
rrollo de los modelos enseñanza-aprendizaje, como 

consecuencia de la innovación y de la transforma-
ción tecnológica que sufre la educación a nivel 

mundial y, de manera concreta, en la Formación 
Profesional. 
 

Desde el siglo de la revolución industrial, los estu-
diantes han recibido una formación tradicionalista. 

Debido a que nunca se ha enseñado de la misma 
manera, se sabe que los intereses de cada estu-
diante son distintos, así como sus puntos fuertes y 

conocimientos previos en cada curso, cada sujeto 
de capacitación son distintos tiene una compren-

sión de la realidad única. Sin importar la disciplina 
que se desee estudiar, las estrategias didácticas 
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para enseñar ciertos conocimientos pueden ser 
uniformes. 

Los estudiantes no aprenderán de la misma ma-
nera. Debido a esto, se podrían llegar a ciertas 
aproximaciones modelos de estrategias pedagógi-

cas y didácticas que permitan potencializar de al-
guna manera el conocimiento a enseñar más 

personalizado. 
 

Luego de realizar una indagación con el propósito 
de hallar antecedes históricos sobre esta temática, 
se prosigue con ciertas conceptualizaciones nece-

sarias. Para definir las estrategias didácticas se fu-
sionó la opinión de Jiménez (2016) y Navarro 

(2019)  quienes afirman que son un conjunto de 
métodos y actividades utilizadas por los docentes 
para facilitar la interactividad de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje. Mientras que Hernán-
dez (2017) con respecto al proceso de enseñanza 

confirma que las estrategias didácticas deben per-
mitir evaluar, autoevaluarse, conversar y el traba-

jar en equipo, estos elementos deben buscar 
promover la participación del educando. (p,71) 
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Es importante recordar según Jiménez y Robles 

(2017) es fundamental el saber elegir la combina-
ción de métodos, técnicas y medios (estrategias) 
para solventar las necesidades educativas del 

grupo de trabajo, donde no solo se logre su desa-
rrollo académico también la parte integral (p,112). 

Mientras que para Smith (2017) la escuela y los 
educadores influencian en el alcance y la calidad 

del aprendizaje, por medio de estrategias bien es-
cogidas tendrán el control en la motivación, el 
comportamiento y el rendimiento de sus estudian-

tes.  
 

Sánchez y Martínez (2020) “hablan sobre la divi-
sión de la estrategia didáctica en dos subconjuntos: 
estrategias de aprendizaje y de enseñanza”, las pri-

meras serían los procesos o habilidades que el 
aprendiente utiliza para aprender de forma signifi-

cativa, mientras las de enseñanza son las ejecuta-
das por el maestro para enseñar o facilitar el 

proceso de adquisición de conocimientos. (p,11) 
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La variable estrategia didáctica tiene las siguientes 
dimensiones: estrategias de enseñanza, estrategias 

pedagógicas e interactividad las mismas que serán 
conceptualizadas a continuación. Guárete (2018)  
la define como el conjunto de acciones dentro del 

aula empleando la combinación de métodos, técni-
cas y recursos donde el maestro elabora una plani-

ficación para ser aplicada y evaluada en base al 
tema explicado, los objetivos y las competencias a 

desarrollar en el estudiante.  
 
Dentro del modelo constructivista se busca llegar 

al aprendizaje significativo según Mendoza (2016) 
este se logra cuando una nueva información o con-

tenido se relaciona con el conocimiento previo ya 
alojado en la memoria del sujeto (p,60); el proceso 
de formación está compuesto de dos acciones en-

señar y aprender por tanto el educador y el edu-
cando emplean estrategias para desarrollar este 

propósito con base en base al aprendizaje significa-
tivo al realizar estos procedimientos se desarrollan 

habilidades cognitivas en los aprendientes estas 
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son categorizadas como estrategias de tipo cogni-
tivo. 

 
Como complemento, para Chadwick, (1996) citado 
por Mendoza (2016) “se trata de fases para el con-

trol de actividades producidas en el cerebro y estas 
incluyen técnicas, destrezas y habilidades que el 

sujeto de forma consciente o inconsciente realiza 
en el aprendizaje” (p,60). 

 
A pesar de que la psicología considera el aprendi-
zaje como una transformación constante y el com-

portamiento continuo del sujeto en relación con su 
desempeño en la tarea escolar. Reales y Rubio, 

(2014, p. 27) indican que el aprendizaje es un pro-
ceso de adquisición de conocimientos que permite 
la transformación del sujeto, ya que aprende diver-

sas formas de adaptar el conocimiento para resol-
ver las diversas situaciones de la realidad mientras 

se desarrolla como ser humano. 
 

Es evidente que las tecnologías emergentes y las 
prácticas que utilizan las TIC facilitan las formas de 
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abordar los diversos conocimientos que podrían 
impartir de alguna manera. Como lo indican Gon-

zález y Triviño (2018), una de sus ventajas es que 
permite a los estudiantes comprender y retener 
mejor el contenido de la materia, así como aumen-

tar el nivel de reflexión sobre ella.  
 

Considerando el ambiente de aprendizaje, según 
Ramírez Montoya (2018), la combinación del espa-

cio con elementos culturales y sociales permiten la 
interactividad, la comunicación y el trabajo en 
equipo con sus compañeros de clase, lo que es muy 

beneficioso para mejorar el entorno de aprendi-
zaje. 

 
Esta interacción descrita, a criterio de Crespo 
(2018) en su artículo científico “Importancia de las 

prácticas preprofesionales para los estudiantes de 
Educación” se consigue en los ambientes de prácti-

cas laborales ya que asegura que las prácticas de la-
boratorios o simulaciones no son lo realmente 

suficiente para la adquisición completa de conoci-
mientos prácticos, por lo que las universidades se 
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asociaron con empresas públicas en un inicio para 
poder brindar a sus estudiantes prácticas en un 

ambiente laboral real. 
 
Sobre este nuevo aspecto, Chávez, et al. (2019) de-

finen las prácticas preprofesionales como la repre-
sentación de las actividades de aprendizaje 

orientadas a la aplicación de conocimientos y al 
desarrollo de habilidades y destrezas que servirán 

al estudiante para el futuro desempeño de su pro-
fesión. 
 

Del mismo modo Varguillas, et al. (2020) definen 
la práctica preprofesional como un proceso forma-

tivo de conocimientos, habilidades y valores de 
transformación permanente. 
 

Mientras que (Crespo, 2018) reconoce a las prácti-
cas preprofesionales como una alternativa de opor-

tunidad laboral que recibiría un estudiante ante 
uno de los principales fines de formación en una 

institución de educación superior. 
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Serra (2012) señala que en el mercado laboral 
siempre se busca ajustar las competencias de los 

egresados a las demandas del mercado e, incluso, 
por la emergencia de ampliar las oportunidades 
para el profesional, por lo que no es recomendado 

limitar sus prácticas preprofesionales a actividades 
como archivo, de lo contrario, se deben fomentar 

más su desempeño en actividades de su especiali-
zación para no ofertar sus plazas a otros profesio-

nales formados en otras carreras. 
En este sentido las prácticas preprofesionales son 
el primer paso para una vida profesional exitosa ya 

que comprenderán la importancia de su especiali-
zación en el ámbito laboral, haciendo frente a las 

expectativas creadas a lo largo de sus carreras y ob-
teniendo experiencias laborales que sustentarán 
sus hojas de vida, además de crear contactos labo-

rales. En Ecuador las empresas valoran la expe-
riencia y las prácticas laborales ya que son una 

ventana a nuevas posibilidades y corresponde a 
una capacitación previa. 
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Según un estudio desarrollado por Peña, et al., 
(2016), las prácticas profesionales ofrecen ventajas 

y beneficios como: ayuda al desarrollo del pensa-
miento crítico, impulsa los conocimientos prácti-
cos del estudiante, promueve el desarrollo de 

trabajo en equipo, fortalece los códigos éticos, so-
ciales y laborales, aporta al conocimiento de solu-

ciones de problemas complejos, fomenta el 
carácter competitivo de los practicantes, crea una 

perspectiva del campo laboral real, fomenta la par-
ticipación activa, promueve la inclusión de meca-
nismos para la redacción de informes, impulsa el 

desarrollo de nuevas habilidades, fomenta las ha-
bilidades blandas, entre otras. 

 
Por otro lado, (Parola, 2020) considera la práctica 
preprofesional como un conjunto de acciones que 

miembros de un colectivo llevan a cabo en función 
de normativas y marcos teórico metodológicos y 

éticos políticos en un contexto institucional. 
 

Debido a la gran acogida de las prácticas preprofe-
sionales varias empresas privadas empezaron a 
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asociarse a las universidades ya que estas prácticas 
ofrecían trabajos a un menor costo incluso sin ser 

remuneradas ya que pasó a ser un requerimiento 
esencial para la formación de los estudiantes. 
 

En los años siguientes hubo la aportación de varios 
autores en temas relacionados a los procesos for-

mativos de los estudiantes como (Sampedro, Ro-
dríguez, & Montes de Oca, 2010), quienes 

plantearon en sus investigaciones que las limita-
ciones para conseguir empleo son demandadas por 
la falta de aprendizaje y práctica de los estudiantes, 

por lo cual carecen de  las capacidades para la ob-
tención de información, la observación objetiva, el 

razonamiento lógico y el juicio crítico. 
 
Posterior a ello se realizaron varios estudios rela-

cionados con el vínculo teoría-práctica ya que el 
término práctica profesional estaba siendo em-

pleado en los diferentes ámbitos académicos por 
esta razón (Fuentes, 2008), (Álvarez C. M., 1999); 

descubrieron en sus investigaciones que existen in-
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consistencias en las prácticas profesionales en fun-
ción del desempeño con relación a la evaluación del 

aprendizaje. 
 
Lo cual tiempo después fue contradicho por un es-

tudio realizado por el Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento (IIC) y la Fundación Universidad-

Empresa (FUE), encontró que durante el proceso 
de las prácticas profesionales los estudiantes mejo-

ran y adquieren habilidades relacionadas a la co-
municación, redacción y sociabilización en un 
contexto laboral. No obstante, se reconoció que 

existen falencias en ciertos estudiantes a causa de 
la falta de interés prestada. 

 
En consecuencia, lo descrito concuerda con lo afir-
mado por (Delors, 1996) que la educación debe es-

tructurarse en torno a cuatro aprendizajes 
fundamentales: aprender a conocer, aprender a ha-

cer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
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Cobos (2022) recalca que el desarrollo del conoci-
miento es el objetivo principal para alcanzar en es-

tos procesos debido a que se espera el desarrollo de 
pensamiento crítico de cada estudiante y el desen-
volvimiento práctico para conllevar cualquier si-

tuación. 
Agra et al.(2019), indica que sobre la “instrucción 

en línea a estudiantes de todo el mundo existe; sin 
embargo, para garantizar una experiencia de cali-

dad para todos los estudiantes, el instructor debe 
comprender las limitaciones asociadas de la ense-
ñanza en línea”, para lo cual es comprometerse a 

ofrecer a los estudiantes una experiencia de apren-
dizaje de calidad, y utilizar actividades sincrónicas 

en línea que permitan complementar este proceso. 
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