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RESUMEN 

La primera oleada de la COVID-19 puso en situación de alarma al sistema educativo 
en todos los niveles obligando a las instituciones y al profesorado a dar soluciones 
rápidas y efectivas para que la población de estudiantes no quedara desatendida. La 
universidad como paso previo al acceso al mundo laboral se vio obligada a impartir en 
metodologías online titulaciones que se impartían totalmente en modo presencial. Pese 
a los esfuerzos realizados es importante analizar cómo se afrontó la situación y actuar 
en consecuencia para una situación global que se perpetúa en el tiempo.  
El objetivo de este estudio ha sido explorar cómo se ha resuelto la situación de apren-
dizaje en la universidad durante la primera oleada de la pandemia (febrero-abril 2020) 
desde una perspectiva holística: percepción del proceso enseñanza-aprendizaje, apoyo 
emocional, metodología, evaluación, recursos educativos y plataformas online. Se pre-
senta un estudio de corte cuantitativo, descriptivo y exploratorio en una muestra de 
593 sujetos, alumnos y profesores de diferentes países. Para la recogida de datos se 
utilizó un cuestionario ad hoc validado por un comité de expertos en el que se anali-
zaron tres constructos de estudio:1) Percepción de la enseñanza-docencia, 2) Metodo-
logía de enseñanza-aprendizaje y 3) Soportes para el proceso. Los resultados muestran 
percepciones distintas en algunos casos del proceso, sin embargo, llama la atención la 
percepción de agotamiento y de exceso de trabajo por ambas partes, alumnado y pro-
fesorado. Las conclusiones apuntan a la necesidad de repensar un sistema educativo en 
la educación superior que debe atender de modo adecuado las carencias que la pande-
mia COVID-19 ha puesto de manifiesto en la educación superior. 
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INTRODUCCIÓN 

En el escenario actual, el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación representa un paso importante hacia la innovación ya 
que posibilitan nuevas oportunidades de distribución del conocimiento 
y de adquisición de información, y también favorecen el aprendizaje 
constructivista y colaborativo basado en nuevas formas de aprender y de 
consumir información en el entorno digital (Beetham y Sharpe, 2007; 
Pérez-Maíllo, Sánchez-Serrano y Pedrero-Esteban, 2018). Desde hace 
dos décadas la digitalización de la educación superior ha abierto un am-
plio debate académico y profesional intentando dibujar hacia dónde de-
ben dirigirse las fuerzas de cambio y los objetivos de innovación educa-
tiva bajo el principio de mejora basada en la evidencia y la 
sistematización de las experiencias presenciales que promueven la ciuda-
danía activa y contribuyen al desarrollo del alumno (García-Ruiz y Pé-
rez-Escoda, 2020). 

Los entornos virtuales se han utilizado para la enseñanza en línea, ofre-
ciendo acceso a la documentación necesaria para la construcción de 
aprendizajes pedagógicamente significativos capaces de generar procesos 
educativos de calidad en nuestros estudiantes (Robinson y Hullinger, 
2008) además de ser un recurso válido para las tareas de tutoría del es-
tudiante. Así nace el enfoque del Conocimiento de Pedagógico, Curri-
cular y Tecnológico (Technological Pedagogical Content Knowledge o 
modelo TPACK)), que indica que una educación elearning de calidad 
se consigue cuando el profesor integra el conocimiento de los conteni-
dos específicos de la asignatura con el conocimiento de las estrategias 
pedagógicas para su enseñanza y el conocimiento adecuado para el uso 
de las TIC (Mishra y Koehler, 2006; Shahzad y Khan, 2010). La pande-
mia de la Covid-19 ha introducido necesidades y transformaciones ur-
gentes y apresuradas en los sistemas de enseñanza superior (Bao, 2020). 
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Por una parte, las medidas de confinamiento global han obligado a los 
sistemas de enseñanza superior de todo el mundo a explotar las posibi-
lidades de la tecnología para la formación (Tejedor et al., 2021; Valen-
cia, Garary y Cabero-Almenara, 2020). Por otra parte, esta "innovación 
forzada" también ha servido para identificar problemas, debilidades y 
espacios de reflexión, especialmente en lo que respecta a la innovación 
en los procesos de educación, evaluación y valoración. Las universidades 
han comprendido la importancia de redefinir sus procesos de formación 
transformándolos de presenciales a virtuales, y han tenido que demos-
trar su capacidad de adaptación a los futuros escenarios de confina-
miento domiciliario (Tejedor, Cervi, Pérez-Escoda, y Tusa, 2020; Ve-
negas-Ramos, Luzardo y Pereira, 2020). 

1. MARCO TEÓRICO 

En la actual sociedad de la información, el desarrollo tecnológico ha 
producido transformaciones en todos los campos del saber, con especial 
incidencia en el ámbito comunicativo (Pérez-Alaejos, Pedrero-Esteban 
y Leoz-Aizpuru, 2018) y educativo (Pérez-Escoda, Aguaded, Rodríguez, 
2016; Reimers y Schleicher, 2020). Estos cambios han resignificado las 
relaciones sociales, pues la integración de la tecnología en la vida hu-
mana se ha ido naturalizando hasta estar totalmente integrada. La ex-
plosión a nivel mundial de la pandemia Covid-19 y la exposición de 
toda la población a una enfermedad sin tratamiento farmacológico es-
pecífico y con unos niveles de contagio exponenciales, han puesto de 
relieve, más que nunca, el valor de los medios digitales como canales 
preferentes no solo de comunicación sino de aprendizaje (Pérez-Escoda 
et al., 2020; Narouze, 2020). 

El uso de la tecnología estaba generando un cambio de paradigma co-
municacional y educativo debido al abaratamiento de costos, incre-
mento del volumen de dispositivos, así como la facilidad de acceso y de 
producción (Pérez Tornero, 2020) que se ha visto acelerado con la pan-
demia global por COVID-19.  

La institución educativa enfrenta grandes desafíos ante el quiebre de pa-
radigmas socioculturales, económicos y políticos, producto de la crisis 
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sanitaria que ha impuesto el Covid-19 (UNESCO, 2020). Como con-
secuencia inmediata, la humanidad está transformando, en un tiempo 
récord, sus referentes conceptuales, contextuales e históricos. En la so-
ciedad tecnológica en la que vivimos solo se desenvolverán eficiente-
mente los individuos que tengan competencias para poder producir, di-
fundir y consumir la información de forma rápida, eficaz y eficiente 
(Robinson y Hullinger, 2008). Por ello, es imprescindible tener las ha-
bilidades necesarias para usar los recursos de búsqueda, producción y 
difusión de la información y saber comunicarla a través de los entornos 
digitales. El interés social por la utilización de estas herramientas debe 
ser aprovechado dentro del ámbito educativo (Herrera Mendoza, Acuña 
Rodríguez y Gil Vega, 2017).  

Actualmente, estamos ante un cambio de paradigma educativo, pasán-
dose de centrar la atención en la enseñanza a centrarse, en el aprendizaje 
lo cual repercute en la concepción tradicional de la docencia y en las 
funciones del profesorado, así como de sus competencias (Prendes, Gu-
tiérrez y Martínez, 2018). En este escenario, las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación cobran más relevancia que nunca, pues se 
presentan como un elemento clave para responder a la consolidación de 
la Sociedad del Aprendizaje, lo cual ha obligado a distintas universida-
des, con tradición de estudios presenciales, a migrar a la modalidad e-
learning, incorporando las innovaciones tecnológicas a la ‘nueva norma-
lidad’ universitaria, lo que ha situado a los profesores universitarios 
frente a un reto educativo nuevo (Gordo et al., 2018). 

El impacto de la pandemia en un sector tan decisivo como el educativo 
ha dejado rápidamente manifiesta la preocupación internacional po-
niendo el foco en la preparación del profesorado tanto desde la OCDE 
(OCDE, 2020), como desde la UNESCO (UNESCO, 2020), como 
desde el ámbito académico (Valencia, Garary y Cabero, 2020; Tejedor 
et al., 2021) se trasluce una misma idea: la figura del docente como tras-
misor de conocimientos ha dejado definitivamente de tener sentido, un 
nuevo rol se antoja urgente en el que el profesor se convierte en facilita-
dor, diseñador de situaciones de aprendizaje, orientador, curador de 
contenidos y comunicador digital. 
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1.1. PROFESORES Y ALUMNOS  

En España el colectivo docente implica a unas 900.000 personas en to-
das las etapas educativas, desde infantil hasta universidad, un colectivo 
numeroso que ha tenido que adaptar de un día para otro toda su práctica 
profesional. El 14 de marzo de 2020 fue declarado el Estado de Alarma 
(España, 2020), lo que supuso que 10,3 millones de estudiantes tuvieron 
que seguir su proceso de enseñanza a través de Internet y 900.000 do-
centes tuvieron que improvisar estrategias, mejorar competencias y cam-
biar sus dinámicas doblegados ante una situación de alarma general y 
global. 

Los protagonistas de la enseñanza-aprendizaje en el Espacio de Educa-
ción Superior han tenido que adaptarse a plataformas de teleformación, 
incorporando recursos diseñados pedagógicamente bajo el enfoque de 
‘aprender haciendo’, que permiten al estudiante tener la sensación de ser 
parte del entorno físico e involucrarse en sus propios procesos de apren-
dizaje, lo que tiene un impacto positivo en la motivación del discente 
(Herrera, Acuña y Gil, 2017) y estimula su compromiso de aprendizaje 
al cambiar la contemplación pasiva por una participación activa. No 
obstante, el estudio desarrollado por Pérez-Escoda, Iglesias Rodríguez, 
Meléndez-Rodríguez y Berrocal -Carvajal (2020) hace referencia a las 
carencias en la formación del profesorado universitario, destacándolo 
como un factor que genera brechas digitales y resistencia al cambio. 

En este punto cabe mencionar que el acceso de los estudiantes universi-
tarios a la información disponible en Internet requiere de unas compe-
tencias digitales previas para una adecuada gestión. En este punto, los 
estudios realizados por Cruces, Guil, Sánchez y Pereira (2016) o Gordo, 
García, Rivera y Díaz Catalán (2018) detectan importantes brechas di-
gitales relacionadas con las competencias de los estudiantes para el ma-
nejo de herramientas digitales. Al respecto, González, Lleixá y Espuny 
(2016) subrayan que tres de cada diez universitarios apuntan las redes 
sociales y los entornos virtuales académicos como elementos de mejora 
en sus competencias.  

Los estudiantes han referido en estos estudios anteriores que las redes 
sociales y los entornos virtuales educativos constituían recursos valiosos, 
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recomendando su inclusión en la metodología docente en el ámbito uni-
versitario, destacando sus beneficios para resolver dudas, obtener infor-
mación sobre las clases, realizar trabajos grupales y compartir informa-
ción, permitiendo que el discente pueda convertirse en el constructor de 
sus propios conocimientos (Ferrrer-Cascales et al., 2016).  

1.2. LA ENSEÑANZA ONLINE

La enseñanza online, a través de plataformas digitales y amparada en el 
elearning ha sido reconocida en la última década como un método alter-
nativo a la enseñanza presencial, adecuado y una excelente alternativa 
para abordar los retos a los que se enfrenta el mundo globalizado en 
materia de educación y formación continua, así como para el desarrollo 
de habilidades digitales y sociales (Sangrà, VlachoPoulos & Cabrera, 
2012). La virtualización de la educación se presenta entonces como un 
fenómeno emergente en el que se actualizan métodos educativos de ca-
rácter históricos gracias a las amplias posibilidades que brindan las TIC 
(González, Lleixá y Espuny (2016), pero que además responde a una 
tendencia económica y cultural transversal a todos los ámbitos de la ac-
tividad humana.  

En este sentido, tanto la UNESCO (2020) como la OCDE (2020) 
apuestan hacia una transformación disruptiva de las instituciones edu-
cativas que ya no resulta una conveniencia generacional sino una nece-
sidad impuesta por la realidad que la crisis global del COVID-19 ha 
impostado. Desde esta visión, la Educación Superior forma parte de sis-
temas culturales más amplios en los que las TIC no solo constituyen 
herramientas para aprender, sino que actúan como configuradoras de 
prácticas socioculturales inéditas. En esta línea, Victoria (2012) argu-
menta que en la tele-formación confluye la dimensión política, pedagó-
gica y virtual, logrando que la pedagogía de la virtualidad genere una 
nueva gobernabilidad educativa en el ciberespacio. Esta noción es apo-
yada por Rama (2012) quien relaciona los estudios de la tele-enseñanza 
con los cambios económico-sociales de la tecnología y explica la virtua-
lización de los aprendizajes desde la lógica del contexto laboral y de los 
modos de producción de conocimiento. 
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Tabla 1. Caracterización de la muestra 

Grupo Paises Totales 

Estudiantes 
España 

N= 159 (42.3%) 
Italia 

N= 125 (33.2%) 
Ecuador 

N= 92 (24.5%) 
Total 

N= 376 (100%) 

Género 
Hombre 45 (28.3%) 11 (8.8%) 33 (35.86%) 89 (23.7%) 
Mujer 114 (71.69%) 114 (91.2%) 59 (64.13%) 287 (76.3%) 

Edad 
18–22 141 (88.6%) 95(76%) 60 (65.21%) 296 (78.72%) 
23–29 18 (11.32%) 30 (24%) 32 (34.78%) 80 (21.27%) 

Profesores 
España 

N= 71 (36.04%) 
Italia 

N= 66 (33.5%) 
Ecuador 

N= 60 (30.45%) 
Total 

N= 197 (100%) 

Género 
Hombre 47 (66.1%) 41 (62.1%) 33 (55%) 121 (61.42%) 
Mujer 24 (33.8%) 25 (37.8%) 27 (45%) 76 (38.57%) 

Edad 
26–47 39 (54.9%) 40 (60.6%) = 32 (53.3%) 111 (56.3%) 
48–60 32 (45%) 26 (39.3%) 28 (46.6%) 86 (43.6%) 

 Fuente: Elaboración propia 

El COVID-19 ha venido a evidenciar la profunda transformación que 
necesitan los sistemas educativos tradicionales. Y es que la irrupción glo-
bal de este virus está evidenciando lo que una pandemia exige de las 
instituciones: actuaciones rápidas y una colaboración de manera deci-
dida y audaz. En el escenario de la nueva normalidad surge esta investi-
gación con el objetivo de analizar el criterio comparado de docentes y 
estudiantes sobre la enseñanza virtual universitaria en el marco de un 
confinamiento global. 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación, de carácter cuantitativo, realiza un estudio explora-
torio y descriptivo a una muestra de docentes y alumnos de Iberoamé-
rica sobre la docencia virtual impuesta durante la crisis del coronavirus. 
La propuesta metodológica se diseñó a partir de una perspectiva explo-
ratoria (Creswell y Poth, 2016) y aplicó una encuesta que se ha direc-
cionado a 300 alumnos y 193 docentes de diferentes universidades de 
Iberoamérica. 
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La selección de la muestra fue intencional y de conveniencia, siendo los 
estudiantes pertenecientes a tres universidades procedentes de tres países 
distintos pero todos ellos con la característica común de haber sido es-
pecialmente afectados por la pandemia durante la primera ola: la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona (España), Universidad de Torino (Ita-
lia) y Universidad Técnica de Machala (Ecuador). El análisis estadístico 
empleado en las encuestas fue descriptivo, basado en frecuencias, cuyas 
respuestas se analizaron en porcentajes con una intención comparativa.  

Tal y como apunta Vilches (2012), el estudio consideró la encuesta on-
line como mecanismo metodológico óptimo para recoger información. 
En una primera fase se diseñó el cuestionario y se envió a un panel de 
expertos para su validación (n=6) tratando de buscar coherencia interna 
y claridad para los constructos de estudio. Tras esta fase en la que se 
eliminaron ocho ítems y se redactaron nuevamente seis, el cuestionario 
quedó configurado por 50 ítems organizados en constructos o dimen-
siones de estudio. El cuestionario se envió a través de la aplicación de 
Google Form y cada individuo dio su consentimiento previo antes de 
responder. La consistencia interna del instrumento de recogida de datos 
presentó una alta fiabilidad con un Alpha de Cronbach superior a 0,80 
en los tres constructos de estudio Según George y Mallery (2003), 
cuando el coeficiente de Alpha es >0,90, podremos decir que la fiabili-
dad del instrumento es excelente y si es >0,80 diremos que es bueno.  

Las categorías de análisis fueron diseñadas a partir de los planteamientos 
de Bulut y Doğan (2017) y aplicados previamente en los trabajos de 
Tejedor et al. (2020). Tres fueron los constructos estudiados: 

1. Percepción de la enseñanza-docencia 
2. Metodología de enseñanza-aprendizaje 
3. Soportes para el proceso 

3. CRÓNICA DE UN CAMBIO IMPUESTO: RESULTADOS 

El análisis de los resultados permitió obtener una foto de conjunto sobre 
una de las situaciones más inesperadas a las que se ha visto sometida la 
enseñanza superior en todos los países. A continuación, se presentan 
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sólo algunos de los resultados organizados en orden a tres de los cons-
tructos estudiados: 1) Percepción de la docencia-enseñanza, 2) Metodo-
logía de enseñanza aprendizaje y 3) Soportes utilizados para el proceso. 

3.1. PERCEPCIÓN DE LA DOCENCIA-ENSEÑANZA

Respecto al primer constructo de estudio intenta profundizar en las per-
cepciones que alumnos y docentes han tenido sobre el propio proceso 
de enseñanza y aprendizaje, como principal aspecto perjudicado en la 
recién situación de confinamiento. En los resultados de nuestro estudio 
la apreciación que encontramos entre el profesorado respecto al cambio 
de presencialidad a entorno online resulta bastante repartido: el 37,8% 
opina que el cambio ha sido beneficioso, mientras que el 35,7% piensan 
que han salido perdiendo con la modalidad online; el 26,5% restante se 
siente indiferente ante la situación. Un 38,7% de aquellos que se sienten 
perjudicados, señalan como principal problema el incremento del tra-
bajo; aunque otro aspecto que destacan un 32,3% de los profesores es 
que este nuevo escenario es menos estimulante. Otro aspecto que preo-
cupa a los docentes, 24,7%, es que consideran que el alumnado aprende 
menos en esta modalidad que en la modalidad presencial y un 4,3% 
señala que la calidad de la docencia empeora al pasar a la virtualidad. 

Respecto a los elementos positivos, la posibilidad de gestionar el tiempo 
es el principal aporte positivo para un 40,3% del profesorado. Otros as-
pectos bien valorados de esta situación son la flexibilidad (23,5%) y la 
autonomía para poder organizarse (15,8%), aunque casi un 40% pone 
de relieve la mayor carga de trabajo. El 16,3% cree que este tipo de do-
cencia es más exigente y un 3,1% considera que es más aburrida que la 
presencial. Para un 13,8% no existe ningún elemento negativo y un 
27,5% alude a otros factores contextuales. 

Respecto a las percepciones de los estudiantes, en los tres países coinci-
den en señalar que el paso a la formación virtual ha supuesto un incre-
mento del trabajo que deben realizar (un 83,4% en España, un 58,9% 
en Ecuador y un 73,8% en Italia). A lo anterior se une que, con relación 
a ese aumento, el alumnado opina que se trata de un cambio justificado 
(un 82,6% en España, un 67,9% en Ecuador y un 58,9% en Italia). El 
37,8% de los docentes cree que le ha beneficiado el cambio; un 35,7% 
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opina que les ha perjudicado y un 26,5% lo considera indiferente. Al 
igual que en el caso del profesorado, un 38,7% de los alumnos indica 
que uno de los principales problemas ha sido el incremento del trabajo, 
además, un 32,3% considera que la coyuntura es menos estimulante. 

Dentro del constructo del proceso de enseñanza -aprendizaje un aspecto 
clave ha sido la tutoría como elemento básico de seguimiento. La per-
cepción de docenes y alumnos ha sido distinta como se aprecia en el 
Gráfico 1. 

Los resultados analizados muestran que los alumnos y profesores más de 
acuerdo en sus percepciones son los italianos, pues el 85,6% de los alum-
nos y el 70,3% de los profesores consideran que tenían más tutorías antes 
del confinamiento. Llama la atención de estos datos que, el profesorado 
de los tres países analizados, tienen una percepción mucho más alta que 
los alumnos de haber tenido más tutorías durante el confinamiento. En 
España la mitad del profesorado declaró haber tenido más tutorías du-
rante el confinamiento, mismo resultado casi que en Ecuador, con un 
49,7%. En Italia, sin embargo, la percepción del alumnado resulta muy 
distinta en comparación con los estudiantes de los otros dos países 
siendo sólo un 1,1% los que respondieron que las tutorías durante el 
confinamiento habían sido más que antes del confinamiento.  

Respecto a la duración, las opiniones de los docentes se dividen, casi a 
partes iguales, entre un 38,3% que dice que han sido de la misma dura-
ción; un 31,6% que señala que han sido más cortas y un 30,1% que 
considera que han sido más largas. Sobre los encuentros sincrónicos, que 
posibilitan un encuentro en tiempo real, en los tres países analizados, el 
alumnado los considera positivos (en España con un 72%, en Ecuador 
un 63,3% y en Italia un 48,4%). 

¿En qué periodo has tenido más tutorías? 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La metodología de enseñanza-aprendizaje ha estado basada en tutorías 
y clases a través de las plataformas digitales. Antes de analizar los datos 
es interesante mencionar que en los tres países analizados tanto docentes 
como alumnos declararon preferir la presencialidad. En el caso del pro-
fesorado; en España, un 74%, en Ecuador un 81,2% y en Italia un 72,4% 
prefieren estar en el aula físicamente; en cuanto a los alumnos: en Es-
paña un 84,1%, en Ecuador un 83,3% y en Italia un 83,9% declararon 
preferir la enseñanza presencial a la remota. El alumnado señala como 
principales fortalezas de este tipo de intercambio el hecho de que se pa-
recen al funcionamiento de una clase presencial (así lo apuntan el 66,7% 
de los estudiantes españoles, el 62,3% de los ecuatorianos y el 50% de 
los italianos). La posibilidad que las reuniones sincrónicas ofrecen al es-
tudiante para organizar su tiempo es otra de las fortalezas más valoradas 
por el estudiantado (con un 31,5%, un 37,7% y un 44,3%, respectiva-
mente). Por su parte, las principales debilidades que les atribuye el alum-
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nado difieren según el país estudiado. Los universitarios españoles seña-
lan que no se adaptan al trabajo virtual (un 48,1%) y que les obligan a 
estar pendientes de la conexión en una hora y momento del día (un 
32,7%). En el caso de Ecuador, un 51,2% destaca como elemento nega-
tivo que este tipo de encuentros les obliga a conectar en un momento 
concreto del día y, en segundo lugar, un 46,3% critica que no se adaptan 
al trabajo virtual. Por su parte, en Italia, un 49,3 señala como principal 
debilidad de los encuentros sincrónicos que establecen la obligatoriedad 
de la conexión en un momento concreto; mientras que un 33,3% alude 
a que no se adaptan a las características del trabajo virtual. Finalmente, 
en un apartado de “otras” debilidades, los estudiantes apuntan a que, en 
ese tipo de intercambios, no existe el mismo nivel de concentración, la 
interacción es más pobre, la conectividad puede fallar o se produce un 
incremento de los problemas técnicos. 

Como se aprecia en el Gráfico 2, el profesorado en los tres países se 
encuentra de acuerdo en el hecho de que la metodología online les hizo 
perder contacto con sus alumnos (en Ecuador el 83,6%, en Italia el 
70,4% y en España el 61,2%. En cuanto a la carga de trabajo la percep-
ción ha sido distinta entre el profesorado, mientras que en España el 
65,4% de los profesores consideraron que ha habido una mayor carga de 
trabajo, en Italia sólo un 39,5% y en Ecuador un 57,6%. El profesorado 
de los tres países a penas consideró que la metodología ha influido en la 
autonomía de los estudiantes, percepción muy distinta si se analiza 
desde la perspectiva de los estudiantes, sobretodo de los ecuatorianos, 
pues un 77,1% consideran que el cambio les obligó a ser más autóno-
mos. Un tercio de los estudiantes españoles también coincidieron en 
esta consideración y tan sólo un 3% de los estudiantes italianos aprecia-
ron este aspecto. 

Principales factores de cambio en la metodología de enseñanza 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. SOPORTES UTILIZADOS PARA EL PROCESO  

En tercer lugar, se analizó el tipo de plataforma utilizado durante el pe-
riodo, los resultados arrojan un mosaico de herramientas digitales utili-
zadas: Microsoft Teams, Zoom, Skype, el Campus virtual, etc. Sin em-
bargo, mientras que para el 58% del profesorado la mejor plataforma fue 
Zoom seguida por un 54% que declaró en favor del Campus virtual, 
para los alumnos en un 77% la mejor plataforma para las clases online 
resultó Teams de Microsoft, seguido en un 69% por Zoom. Estos datos 
arrojan una realidad significativa, la mitad del profesorado valoró los 
campus virtuales de sus universidades, mientras que los alumnos valora-
ron poco estos entornos online, preparados teóricamente para poder 
ofrecer un servicio completo al alumnado. 

Sobre los materiales utilizados por los docentes, salvo en el caso de Es-
paña donde un 75,2% opina que no han sido adecuados, en Ecuador 



— 1506 — 

(con un 61,1%) e Italia (66,7%) la mayoría del estudiantado opina que 
estos sí han sido apropiados. Las debilidades que les atribuyen son en 
los tres países una falta de adaptación a la educación virtual, en primer 
lugar; y el hecho de que eran exactamente los mismos que en la etapa 
presencial. Además, apuntan que eran documentos muy extensos, des-
conectados del tema de la materia y, en muchos casos, en inglés. Por su 
parte, el 85,2% de los docentes señala que los materiales utilizados han 
sido correctos. El 14,8% que opina lo contrario lo hace porque cree que 
eran los mismos que en la fase presencial y porque no se adaptan a la 
educación virtual.  

4. CONCLUSIÓN

La transformación de la educación ha sido durante dos décadas un tema 
estudiado y debatido en el ámbito académico y en foros internacionales, 
buscando soluciones a las que la educación pudiese responder para for-
mar a los ciudadanos de cara a los retos que la sociedad del siglo XXI 
impone. La reciente situación de pandemia global, debido a la Covid-
19 ha acelerado las necesidades debatidas con anterioridad y ha abierto 
un camino a un cambio ya anunciado. El estudio aquí presentado no es 
más que una muestra descriptiva de respuesta rápida a una situación de 
emergencia con la lógica limitación cuantitativa, pues siendo un fenó-
meno global, los resultados obtenidos no son más que un punto en el 
mapa que se ha dibujado a escala mundial. 

No obstante, y pese a las limitaciones, algunas conclusiones refuerzan 
estudios previos como los de Prendes, Gutiérrez y Martínez (2018) o 
Pérez-Escoda, Aguaded y Rodríguez (2016) en la línea de una necesidad 
en el refuerzo de competencias digitales tanto del profesorado como del 
alumnado. También, con estudios coetáneos como los de Valencia, Ga-
rary, Cabero (2020), Reyes García, Díaz Megolla, Pérez Solis, Marchena Gó-
mez y Sosa Moreno (2020) o los de Venegas-Ramos, Luzardo y Perira 
(2020) en esta misma línea. Por otro lado, se recoge la línea de investi-
gación sobre la necesidad de que la educación superior se actualice tra-
bajada por autores como Robinson y Hullinger (2008) o Sangrà, Vla-
chopoulos y Cabrera (2012).  
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La metodología de enseña online ha crecido en los últimos años de 
forma exponencial en todo el mundo, pero en universidades específica-
mente de modalidad online. Queda patente que, pese a las transforma-
ciones de las enseñanzas y las tecnologías, la universidad en general no 
parece preparada para afrontar los procesos de enseñanza con herra-
mientas digitales de ahí la movilización internacional relacionada con 
estos aspectos (UNESCO, 2020; OCDE, 2020). Por otro lado, las con-
clusiones de este trabajo se alinean con los estudios de Remiers y Schlei-
cher (2008) en los que se hace especial incidencia en la necesidad de 
repensar la educación superior.  

Los resultados de la investigación invitan a una reflexión en el escenario 
educativo en aras de redefinir algunos procesos cuya fragilidad ha evi-
denciado el impacto de la Covid-19 (Pérez-López, Vázquez Atochero y 
Cambero Rivero, 2021). El riesgo de nuevos rebrotes y la amenaza pe-
renne de nuevos virus o pandemias constituyen una seria advertencia 
para seguir investigando y analizando la capacidad de las universidades 
para hacer frente y adaptarse a estos nuevos desafíos.  
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