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RESUMEN

La modalidad virtual se está posicionando como una 

alternativa educativa útil y necesaria que contribuye 

a democratizar la educación y garantizar oportuni-

dades reales de acceso a un amplio número de estu-

diantes. Sin embargo, pese a las ventajas del modelo, 

persiste una percepción negativa que cuestiona su ca-

lidad. El objetivo de este estudio es profundizar en el 

conocimiento de esta modalidad a partir de la valora-

ción que los propios alumnos tienen sobre su proceso 

de formación. Para ello, se ha aplicado una encuesta 

a 476 estudiantes de pregrado en modalidad virtual 

en Colombia recogiendo información sobre la calidad 

de la información recibida, la calidad del sistema e 

infraestructura tecnológica, el servicio y las interac-

ciones realizadas y se ha procesado esta información 

para obtener indicadores que permitan conocer cuá-

les son los factores que están incidiendo en su satis-

facción. Los resultados obtenidos revelan que existen 

algunos factores que inciden directamente en la per-

cepción del estudiante, destacando sobre todo el valor 

otorgado a la calidad de las interacciones en cuanto a 

un adecuado acompañamiento y apoyo docente. Los 

resultados obtenidos corroboran las conclusiones de 
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1. INTRODUCCIÓN 

El auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está teniendo impli-

caciones muy interesantes en todos los niveles de la educación constituyéndose como he-

rramientas con un alto valor didáctico, al facilitar el desarrollo de metodologías activas e 

innovadoras y la personalización de la enseñanza, pero también como medios que están gene-

rando una apertura y democratización del conocimiento sobre todo en niveles terciarios. Este 

proceso de integración de las TIC en la educación superior, que en los últimos años ha ido 

evolucionando de manera progresiva, se ha visto forzado y acelerado desde diciembre de 2019 

como consecuencia del confinamiento y medidas de distanciamiento social provocado por el 

coronavirus a nivel mundial (Suleri, 2020). 

Una de las ventajas más evidentes de la modalidad virtual atañe a los estudiantes en 

cuanto a la flexibilidad de estudiar con independencia del espacio temporal y geográfico. Pero 

esta flexibilidad no solamente se traduce en una facilidad y comodidad en las condiciones de 

estudio, sino que está generando una mejora en el acceso al nivel terciario para una población 

cada vez más amplia y heterogénea que ven en la educación superior una oportunidad para 

mejorar sus oportunidades personales y profesionales (Ferreyra et al., 2017; Jacob y Gokbel, 

2018; UNESCO, 2020). 

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en países como Colombia, que ha experimen-

tado un crecimiento de matrícula muy importante en el nivel terciario desde 2012 situándose 

entre los 25 países del mundo con mayor expansión de la educación superior (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD], 2019). Y para hacer efectivo este 

crecimiento el Ministerio de Educación Nacional del Colombia se ha visto obligado a adoptar 

estrategias alternativas a la modalidad presencial para mejorar los problemas de cobertura 

estudios anteriores, que muestran la necesidad de 

contar con las competencias digitales adecuadas tan-

to a nivel institucional como docente para ofrecer una 

respuesta educativa asertiva y proactiva.

Keywords: Universidad virtual, educación superior, 

calidad educativa, Colombia, satisfacción de los es-

tudiantes.

conclusions of previous studies, which show the need 

for adequate digital competences at both institutional 

and teaching level in order to offer an assertive and 

proactive educational response.
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y barreras geográficas que, en determinadas zonas del país, con menos servicios educativos 

y presencia de universidades, está originando una gran brecha en las oportunidades de for-

mación de sus poblaciones (Arias-Velandia et al., 2018; Díaz et al., 2021; Guzmán et al., 2021; 

Restrepo et al., 2016). 

Lo anterior permite vislumbrar las oportunidades que puede generar la tecnología en la 

mejora de las condiciones de acceso y democratización de la educación, sin embargo, pese 

a estas ventajas, en los últimos años se han generado críticas que cuestionan la calidad del 

modelo como las enunciadas por Ortagus y Yang (2017) o Goodman et al. (2019), que señalan 

que la adopción de esta modalidad puede repercutir en la calidad educativa al identificarla 

con modelos economicistas orientados a la producción de cursos virtuales a escala donde se 

realiza una fuerte inversión inicial justificada por la posibilidad de retornar la inversión al 

aumentar el número de alumnos matriculados en los cursos. 

Entender así la modalidad virtual rompe por un lado con las ventajas que la tecnología 

puede generar en cuanto a la construcción de modelos de personalización del aprendizaje y 

atención individualizada y por otro lado repercute de manera directa en la valoración que los 

estudiantes tienen sobre el modelo virtual afectando incluso a la permanencia de estos en su 

programa e institución (Guzmán et al., 2020; Kasiri, et al., 2017). Los problemas derivados de 

una mala comprensión del modelo virtual cobran especial relevancia en países como Colom-

bia donde las cifras de abandono son significativas situándose en un 35,6% según los datos 

registrados por el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 

de Educación Superior (SPADIES), con corte de información en abril de 2020, requiriendo una 

profunda reflexión que permita detectar cuáles son los factores que de manera más intensa 

están impactando y poder mejorar la respuesta ofrecida desde las Instituciones de Educación 

Superior (IES) (Ministerio de Educación Nacional [MINEDUCACION], 2021).

2. LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Conocer cuáles son las expectativas que tienen los estudiantes cuando inician sus estudios 

y posteriormente cuáles son los resultados alcanzados una vez comienzan a estudiar es pri-

mordial para evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de aprendizaje y determinar si la 

respuesta educativa que se está ofreciendo es adecuada (Bertaccini et al., 2021; Watts, 2019). 

En este sentido, la satisfacción de los estudiantes se ha constituido como un indicador 

fundamental para determinar la calidad de la formación virtual tal como se recoge en la Nor-
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ma UNE 66181:2012 (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2012) y que a su 

vez está muy ligado a la “excelencia del sistema, efectividad del proceso, resultados académi-

cos positivos y buen impacto social del programa” (Fainholc, 2004, p. 2). 

Para delimitar la satisfacción de los estudiantes con su programa formativo virtual es 

posible recurrir a diferentes modelos e investigaciones. Algunos como los desarrollados por 

Bailey y Pearson (1983) toman la satisfacción como el eje central a partir del cual se extraen 

factores de influencia; otros como el desarrollado por o Doll et al. (1988; 2004) buscan medir 

la satisfacción del usuario final de cómputo (End-User Computing Satisfaction, EUCS) a partir 

de una serie de factores críticos como son el contenido, la precisión, formato, facilidad de uso, 

puntualidad satisfacción con la velocidad y fiabilidad del sistema. En entornos virtuales se han 

desarrollado otros paradigmas más representativos como el conocido modelo de éxito o efec-

tividad de Sistemas de Información enunciado por DeLone y McLean (1992; 2003) que define 

una serie de dimensiones clave en los sistemas de información que determinarán el éxito y 

satisfacción de los usuarios al interaccionar con ellos. Este modelo de éxito ha servido de base 

a diferentes estudios como los desarrollados por Aldholay et al. (2018), Salam y Farooq (2020) 

o Segovia-García y Said (2021), entre otros en los que a partir del análisis de las dimensiones 

clave del éxito (calidad de la información, sistema, satisfacción del usuario, uso, impacto indi-

vidual, impacto organizativo y servicio) se ha podido establecer una completa relación de in-

dicadores y relaciones causales sobre la satisfacción de los estudiantes en entornos virtuales.

Los diferentes modelos de análisis de la satisfacción permiten advertir la complejidad de los 

factores y variables que intervienen en esta percepción de los estudiantes no pudiendo determi-

nar un estándar único para su estudio (Eom y Ashill, 2018; Marciniak y Gairín, 2018; Segovia-

García, et al, 2022). En este sentido, algunas líneas de investigación se han centrado en definir 

aspectos personales de los estudiantes que podrían afectar a la valoración del modelo como por 

ejemplo la capacidad de autorregulación o estrategias adquiridas de aprendizaje autónomo que 

poseen los estudiantes previo a la entrada en la universidad y que podrían determinar el éxito 

o fracaso en su proceso formativo (Barraza y Barraza, 2019; Chu y Chen, 2016), Otras investiga-

ciones se desligan de los factores personales y priorizan variables que afectan al interior de los 

programas formativos como son la calidad de los materiales de aprendizaje o la opinión que tie-

nen los estudiantes sobre el entorno virtual advirtiendo que un Learning Management System 

(LMS) con una navegación accesible y sencilla mejora la experiencia de usuario y percepción 

sobre el servicio educativo (Al-Fraihat, et al., 2020; Grau-Valldosera et al., 2018; Lee, et al., 2019).

Además de la infraestructura y materiales, numerosas investigaciones se centran en des-

tacar la figura del docente como elemento importante en la motivación y satisfacción por 
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parte de los estudiantes. En ambientes virtuales, la interacción con docentes y compañeros 

se torna un elemento clave que puede condicionar el sentimiento de soledad (Abbas, 2016; 

Bigatel y Edel-Malizia, 2017). En este mismo sentido Al-Fraihat et al. (2020) señalan cómo el 

acompañamiento docente genera una respuesta positiva por parte de los estudiantes aumen-

tando su satisfacción mientras que otros autores como Szymkowiak et al. (2021) o Torres et 
al. (2021) han encontrado que el contar con docentes con una mejor actitud y un mayor nivel 

de competencia digital en el uso de la tecnología educativa es lo que genera una motivación y 

seguimiento mayor. Siguiendo con esta línea de argumentación, son numerosas las investiga-

ciones que apuestan por señalar cómo la capacidad de los docentes para ofrecer una respuesta 

acorde con las expectativas y necesidades de los alumnos a través de la interacción y la expe-

riencia en el manejo de las estrategias y herramientas que estos tienen en entornos virtuales 

son factores clave en el éxito del modelo y la valoración por parte del estudiante (Abbas, 2016; 

Glazier, 2016; Purarjomandlangrudi et al., 2016; Kennan et al., 2018; Torres et al., 2021).

Tomando como base las diferentes investigaciones que han profundizado en el estudio 

de la satisfacción de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje, el objetivo de este 

trabajo se centra en conocer y profundizar sobre este aspecto a partir de las valoraciones 

emitidas por los estudiantes en el desarrollo de su programa en modalidad virtual. Se busca 

detectar los factores que con mayor intensidad se presentan en la relación del estudiante con 

su proceso formativo y que pueden contribuir a mejorar la experiencia y satisfacción de estos 

y aumentar la calidad del modelo virtual.

3. MATERIAL Y MÉTODO

La mayoría de las investigaciones desarrolladas en torno a la satisfacción de los estudiantes se 

caracterizan por abordar el estudio a partir de análisis estadísticos que tienen como objetivo 

detectar factores o establecer relaciones entre variables latentes y observadas. En este sentido, 

el trabajo que aquí se presenta trata de atender lo anterior, pero profundizando en las opinio-

nes y valoraciones de los estudiantes empleando para ello un enfoque mixto tomando como 

técnica de estudio el análisis de contenido, a partir del cual se podrán obtener los indicadores, 

cuantitativos o no, del contenido de los mensajes emitidos por los estudiantes (Bardin, 1996; 

Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado, 2019).

Para el desarrollo del estudio se ha empleado como fuente de recogida de información 

una encuesta de valoración que se cumplimenta al finalizar cada asignatura de los programas 

de pregrado en modalidad virtual de una institución de educación superior de Colombia. En 
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esta encuesta se recoge información sobre la satisfacción experimentada por el alumno (tabla 

1) en una escala numérica de 1 a 5 (de menor a mayor satisfacción), además de incorporar un 

espacio abierto para que los estudiantes puedan expresar de manera detallada y sin limitación 

cualquier aspecto que quieran evaluar sobre su experiencia.

Mediante técnicas de muestreo por conveniencia se ha constituido una muestra de 476 

estudiantes que han calificado todos los ítems establecidos para valorar la calidad de la infor-

mación, servicio, interacción, sistema y satisfacción general con la modalidad virtual, pero 

que además han empleado el espacio abierto facilitado dentro de la encuesta para emitir un 

juicio personal sobre la acción formativa.

Tabla 1. Variables identificadas en el estudio y dimensiones de clasificación

DIMENSIONES ENUNCIADO IDENTIFICADOR CÓDIGO

Calidad de la información ¿En qué medida los contenidos, materiales y re-

cursos proporcionados, fueron útiles y suficien-

tes para tu proceso de aprendizaje?

Material Adecuado CI1

¿Cuál es tu valoración sobre el conocimiento 

técnico y claridad en las respuestas por parte 

del tutor?

Aclaración de dudas CI2

¿En qué medida las clases presenciales virtua-

les grabadas te han ayudado a aclarar concep-

tos fundamentales de la materia y a afrontar las 

evaluaciones con mayor seguridad?

Profundidad del contenido CI3

Calidad del sistema ¿En qué medida la plataforma virtual te facilita 

el acceso y navegación a los contenidos y recur-

sos dispuestos para tu aprendizaje?

Usabilidad plataforma CS1

Calidad del servicio ¿Cuál es tu valoración sobre el conocimiento 

técnico y claridad en las respuestas por parte 

del tutor?

Expertis docente CSR1

¿En qué medida el foro facilita la interacción con 

el tutor y demás compañeros y te permite resol-

ver con claridad las inquietudes del proceso de 

aprendizaje?

Medios de trabajo CSR2

Calidad de las Interacciones ¿En qué medida el tutor responde de manera 

oportuna las inquietudes académicas relaciona-

das con la materia?

Resolución de dudas INT1

¿En qué medida el mentor académico responde 

de manera oportuna y clara a las inquietudes y 

situaciones presentadas durante el desarrollo 

de la materia?

Acompañamiento INT2

Satisfacción del usuario ¿En qué medida el programa académico cumple 

con tus expectativas de formación?

Expectativas SU2
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Para medir la fiabilidad de la escala se ha empleado el Alfa de Cronbach encontrando una 

alta confiabilidad tanto en la escala general con un coeficiente estandarizado de .932, así como 

valores altos para cada uno de los elementos. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo la codificación de datos extraídos de las preguntas de 

respuesta abiertas. Para ello se ha seguido un proceso inductivo empleando un criterio semán-

tico para clasificar cada una de las respuestas emitidas por los estudiantes en función de las 

dimensiones establecidas por el modelo de éxito de DeLone y McLean (2003). 

4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en las preguntas cerradas se han recodificado tomando como base 

las dimensiones establecidas en el instrumento (tabla 1). La tabla 2 presenta los estadísticos 

descriptivos básicos para toda la muestra y cómo es posible observar se registra un nivel de 

satisfacción alto en todas las dimensiones analizadas con medianas y valores modales tam-

bién muy altos. En esta tabla es posible destacar que la mayor valoración de los estudiantes se 

encuentra en su relación con la calidad del sistema (relacionado con la interacción que tienen 

los estudiantes en el uso de la plataforma y herramientas dispuestas para su estudio), mien-

tras que en el extremo opuesto se sitúa la calidad de las interacciones que hacen referencia al 

acompañamiento por parte de los docentes y la institución.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos en cada una de las dimensiones

  SISTEMA INTERACCIONES SERVICIO INFORMACIÓN SATISFACCIÓN 

Media 4,15 3,80 4,09 4,15 4,12

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Moda 5 5 5 5 5

Desviación estándar 1,095 1,154 1,110 1,026 1,035

Varianza 1,199 1,332 1,232 1,052 1,071

Asimetría -1,453 -,681 -1,218 -1,321 -1,344

Error estándar de asimetría ,112 ,112 ,112 ,112 ,112

Curtosis 1,577 -,349 ,799 1,399 1,524

Error estándar de curtosis ,223 ,223 ,223 ,223 ,223

SUMA 1974 1808 1947 1977 1962
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Por tanto, en media, los alumnos tienen muy buena percepción del sistema, servicio y 

contenidos y también positiva, aunque con menos intensidad, en la calidad de las interaccio-

nes con sus docentes. 

En la tabla 2 es posible advertir cómo todas las categorías de análisis presentan una asi-

metría negativa lo cual indica la acumulación de frecuencias en la cola superior de la escala 

de valoración. 

En cuanto al análisis de contenido realizado con base en las respuestas abiertas emitidas 

por los estudiantes, se han identificado 16 diferentes códigos de tipo explicativo. Estos códigos 

de respuesta se han sintetizado en 4 categorías que organizan de forma definitiva la informa-

ción y que coinciden con las dimensiones del modelo de éxito de DeLone y McLean (2003), 

como son: 1) Calidad del servicio, 2) Calidad de la información, 3) Calidad del sistema y 4) 

Calidad de las interacciones (figura 1).

Figura 1. Red de códigos y categorías

La figura 1 recoge de manera gráfica el análisis de las opiniones expresadas por los es-

tudiantes y las posibles relaciones establecidas entre las dimensiones de estudio. Un análisis 

sobre el registro de las respuestas recogidas en cada una de las dimensiones (tabla 3) permite 

advertir cómo un alto porcentaje de respuestas registradas son emitidas para reivindicar la 

satisfacción expresada en la escala de valoración a través de una valoración positiva de su 

asignatura (tabla 2).
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El conteo de respuestas emitidas en cada una 

de las dimensiones también permite identificar 

de manera más clarificadora aquellos elementos 

donde es necesario mejorar. En este sentido es 

importante destacar cómo en la figura 1 se refleja 

que el nodo que mayor codificación ha generado 

en cuanto a la valoración emitida por los estu-

diantes ha sido el relativo a “Falta de acompa-

ñamiento” con 97 referencias registradas junto 

con el relativo a “Falta presencia docente” con 83 

referencias y que junto con la petición de un au-

Tabla 3. Registro de respuestas en cada dimensión

DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

DE CONTENIDO

NÚMERO 

DE COMENTARIOS

Calidad de las interacciones 265

Calidad de los contenidos 85

Calidad del servicio 93

Calidad del sistema 41

Valoración positiva 153

TOTALES: 484

mento de los encuentros síncronos (47 referencias), pone en evidencia la necesidad de mejorar la 

calidad de las interacciones y acompañamiento en este tipo de programas virtuales tal como ya 

habían identificado autores como Abbas (2016) o Bigatel y Edel-Malizia (2017) y como se identi-

fica en los siguientes fragmentos extraídos de las valoraciones de los estudiantes:

Buenas Tardes el profesor demora mucho en dar aportes para cada unidad, esto interfiere con los tiempos 

de cierres de cada unidad dados por ustedes mismos, esto causa confusión ya que le pide correcciones fuera 

del tiempo estipulado, en este momento falta que aun relacione notas en la plataforma como en mi caso, 

el caso práctico en la unidad uno lo califico, pero aún no sube la nota al sistema afectando esto a mi nota 

total, gracias (comentario registrado por el estudiante E230)

Continuo con mi preocupación desde mi segundo semestre y es que nunca hay acompañamiento ni clases 

sincrónicas con los docentes. No es bueno para nosotros como aprendices, ya que falta interactuar. (comen-

tario registrado por el estudiante E448)

Relacionado con la calidad de las interacciones, se han registrado respuestas que indican 

la necesidad de recibir mayor retroalimentación en las evaluaciones (27 referencias) y un au-

mento del aprendizaje práctico. Estas respuestas están relacionadas, a su vez, con la calidad 

del servicio y contenido recibido por parte de los estudiantes que ponen en evidencia la nece-

sidad de ofrecer contenidos más prácticos y que profundicen más en los conceptos desarrolla-

dos y finalmente la dimensión de la calidad del sistema donde el nodo que mayor intensidad 

tiene es el relativo los problemas de acceso a los contenidos. Algunas observaciones de los 

estudiantes sobre estas dimensiones se reflejan en los siguientes comentarios:

Seria de mucha ayuda que se hicieran más ejemplos, parecidos a los que debemos resolver en los trabajos, 

preguntas dinamizadoras y las evaluaciones. Eso nos ayudará a aplicar la teoría aprendida y aplicarla en 

casos prácticos (comentario registrado por el estudiante E104)
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Sería muy bueno que nos colocaran más ejercicios prácticos y que nos expliquen el paso a paso de cada 

ejercicio así nos facilitan el aprendizaje de cada asignatura. (comentario registrado por el estudiante E442)

5. DISCUSIÓN 

Los resultados alcanzados, en el contexto del centro donde se ha realizado el estudio, permiten 

advertir la importancia que adquiere el rol del docente en la mediación realizada en entornos 

virtuales de aprendizaje, convirtiéndose en una pieza clave en la satisfacción de los estudiantes. 

Algo que ya habían destacado autores como Salam y Farooq (2020) que señalan cómo otra de 

las dimensiones que se deben tener en cuenta cuando se analiza la calidad de estos entornos 

virtuales de aprendizaje a partir de modelos como el propuesto por DeLone y McLean (2003) 

es la calidad de la sociabilidad. La diferencia encontrada es que mientras que Salam y Farooq 

(2020) destacan la necesidad de ofrecer estrategias que favorezcan el trabajo colaborativo entre 

docentes y estudiantes, en nuestro estudio se ha encontrado que es la presencia del docente en el 

entorno de aprendizaje la pieza clave en cuanto a figura facilitadora del aprendizaje, guía, asesor 

y sobre todo el apoyo que demandan los estudiantes (Guzmán, et al., 2020).

Una de las quejas de los estudiantes que se ha repetido con mayor intensidad es la relacio-

nada con la falta de una retroalimentación adecuada de sus trabajos y la necesidad de aumen-

tar los encuentros síncronos y acompañamiento por parte de los docentes. Aspectos estos ya 

señalados por Guzmán et al. (2020) y que además de rebajar las expectativas de los estudiantes 

en cuanto a su programa formativo e institución pueden repercutir de manera negativa en la 

decisión de permanencia en el programa.

Lo anterior refuerza la necesidad de generar una cultura digital dentro de los entornos de 

aprendizaje que trascienda al uso instrumental de las tecnologías tal como han recogido ante-

riormente Gómez et al. (2015) o Said-Hung et al. (2019) y se apueste por contar con docentes 

proactivos y con las competencias necesarias para dar una respuesta acorde a las expectativas 

de unos estudiantes que han depositado su confianza en esta modalidad educativa y que re-

quieren de clima de trabajo óptimo que contribuya a mejorar la percepción y motivación de 

permanencia en el programa formativo. 

Junto con la calidad de las interacciones, este estudio coincide con las conclusiones de 

Cidral et al. (2018) o Segovia-García y Said (2021) que destacan la necesidad de contar con con-

tenidos claros, actuales y pertinentes que les permitan aprehender y aprender de una manera 

adecuada y que junto con un adecuado apoyo pedagógico les faciliten alcanzar los resultados 



International Journal of New Education | Núm. 9 · 199

Valoración de los estudiantes sobre la calidad del e-learning en Colombia

de aprendizaje propuestos para cada una de las asignaturas cursadas. Un contenido que, ade-

más, al articularse en entornos tecnológicos, debería ofrecer la oportunidad de personalizar 

los recorridos educativos de los estudiantes ofreciéndoles diferentes alternativas y vías de 

acceso y aprovechamiento de estos (Al- Azawei et al., 2017).

Lo anterior también está muy relacionado con la necesidad de ofrecer un mejor servicio a 

los estudiantes a partir de una oferta de recursos y atención personalizada que permita esta-

blecer canales de escucha activa para identificar sus demandas y expectativas y que junto con 

la provisión de los medios tecnológicos adecuados que faciliten una experiencia de usuario 

adecuada, serán garantía de una mejora de la calidad percibida (Al-Fraihat et al., 2020; Mus-

tafá et al., 2020).

6. CONCLUSIONES 

Este estudio ha permitido profundizar en la percepción que tienen los estudiantes sobre su 

programa formativo en modalidad virtual. El análisis ha posibilitado conocer las valoraciones 

emitidas por los estudiantes a partir de sus respuestas puntuadas en una escala, pero sobre 

todo ha permitido profundizar en el conocimiento de sus opiniones a partir del espacio abier-

to que se ha constituido como un canal de información de alto valor.

A nivel general es posible subrayar la alta percepción y satisfacción de los estudiantes 

con todos los ítems analizados destacando que las máximas puntuaciones están relacionadas 

con la calidad del sistema y de la información. Esto permite advertir cómo la plataforma y 

los medios con los que accede el estudiante a su programa son adecuados y no suponen una 

barrera para el estudio y que los contenidos y materiales resultan adecuados. 

El nivel de valoración más bajo se encuentra en el aspecto relacionado con el acom-

pañamiento del estudiante en su proceso formativo. Un acompañamiento liderado por los 

docentes, tal como se ha analizado en el apartado de discusión, y que no está cumpliendo las 

expectativas de una amplia parte de estudiantes que están realizando su programa formativo. 

Se advierte del análisis realizado las falencias encontradas en cuanto a esa figura que ha de 

actuar como guía, apoyo y orientador en el proceso formativo.

Los resultados obtenidos indican por un lado la necesidad de que las IES aprovechen 

el potencial de la tecnología para generar experiencias educativas de calidad que atiendan 

a la diversidad de situaciones o necesidades de los estudiantes en función de sus intereses, 

motivaciones o disponibilidad de tiempo y dedicación (fomento del desarrollo de ejercicios 



200· International Journal of New Education | Núm. 9

NURIA SEGOVIA GARCÍA 

prácticos, aumento de encuentros síncronos, participación en debates, trabajos colaborativos, 

tutorías, entre otros). Para ello es importante que tomen como base los principios del Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA) (Al-Azawei et al., 2017) explorando diversas opciones didác-

ticas. Por otro lado, es necesario atender al desarrollo de contenidos de calidad que faciliten 

y maximicen la transferencia y generalización del conocimiento (González-Perea, 2019) ha-

ciendo hincapié en la empleabilidad y pertinencia de estos y respetando los diferentes ritmos 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Además de lo anterior se requiere que las IES planifiquen estrategias formativas y de re-

ciclaje docente que se orienten en el desarrollo de competencias comunicativas óptimas para 

aumentar la calidad de la sociabilidad y atención cercana en estos entornos de aprendizaje 

(Hasan et al., 2019). Es muy importante que las IES puedan garantizar la calidad de las interac-

ciones con base al impacto generado en la relación con el estudiante y su proceso académico y 

no tanto a la relación de tiempos que el docente emplea en estas actividades y que en muchas 

ocasiones se convierte en el único indicador de medición de la calidad (Díaz et al., 2021). Algo 

que se vuelve fundamental en este tipo de modalidad donde la falta de presencialidad de los 

docentes parece ser un indicador de insatisfacción y que junto con la sensación de soledad y 

aislamiento podría repercutir en la decisión de permanencia o abandono (Orellana et al., 2020). 

Una de las limitaciones que ha presentado este estudio es que únicamente se ha contado 

con variables referentes a la valoración de la formación recibida sin tener en cuenta el perfil 

de los alumnos a través de una caracterización sociodemográfica y socioeducativa. Investiga-

ciones futuras podrían tratar de trabajar con esta información para profundizar en los factores 

de satisfacción de los estudiantes y poder orientar el desarrollo de acciones enfocadas a la 

mejora de la experiencia de estos con su entorno educativo.
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