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Introducción

Cuando en el mundo se avizoraba el inicio de un 
nuevo año, con muchas expectativas y con la es-
peranza de dejar en el pasado el 2020, como un 
año funesto para todos. Aunque se había  inicia-
do la vacunación en más de 50 países, la espe-
ranza regresó y muchos pensaron que el tema de 
la pandemia pasaría a un segundo plano, lo cual 
no ha sido de esta manera, por el contrario, tanto 
los profesionales, empresarios, organización, ins-
tituciones y diversos profesionales tuvieron que 
reinventarse para seguir con sus metas, debido 
a que en muchos países el confinamiento conti-
nuaba y continúa, en algunos de manera restric-
tiva y en otros de manera intermitente.
Esta situación no ha sido ajena al campo editorial 
de las revistas científicas, sobre todo en el proce-
so editorial (Párraga, 2021), en el que es impor-
tante la interacción que se realiza con los autores, 
comité editorial y el editor en jefe de la revista 
para poder tomar las decisiones que implica pu-
blicar un número. Pero la situación nos obligó a 
continuar, sobre todo con la responsabilidad de 
seguir haciendo divulgación y visibilidad cientí-
fica (Aguilar, 2020) y mantener informado a la 
academia, de cómo muchos profesionales de los 
diferentes campos han afrontado este contexto 
desde sus especialidades y de qué manera se han 
valido para seguir brindando los avances de la 
ciencia en todos los ámbitos (Gronvall, Waldhorn 

Introduction

When the world was looking forward to the be-
ginning of a new year, with many expectations 
and with the hope of leaving 2020 in the past, as 
a disastrous year for all, Although vaccination 
had started vaccination in more than 50 coun-
tries, hope returned and many thought that the 
pandemic issue would pass to the background, 
On the contrary, professionals, businessmen, or-
ganizations, institutions and various professio-
nals had to reinvent themselves to continue with 
their goals, because in many countries the con-
finement continued and continues, in some in a 
restrictive manner and in others intermittently.
This situation has not been alien to the editorial 
field of scientific journals, especially in the edi-
torial process (Párraga, 2021), in which the in-
teraction with the authors, editorial committee 
and the editor in chief of the journal is impor-
tant in order to make the decisions involved in 
publishing an issue. But the situation forced us 
to continue, especially with the responsibility to 
continue making scientific dissemination and vi-
sibility (Aguilar, 2020) and to keep the academy 
informed of how many professionals from di-
fferent fields have faced this context from their 
specialties and how they have used it to continue 
providing the advances of science in all areas 
(Gronvall, Waldhorn & Henderson, 2006), espe-
cially in education, social and human sciences, 
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& Henderson, 2006), sobre todo en la educación, 
las ciencias sociales y humanas entre las que han 
tenido un cambio sustancial en sus actividades.
En este contexto, las tecnologías de la informa-
ción y comunicación han sido un medio que ha 
servido para acercarnos y hacer soportable este 
problema de la no presencialidad y adaptarnos a 
esta nueva normalidad sin presencia física; y que 
el ciberespacio sea nuestra comunidad académi-
ca, nuestro entorno laboral, estudiantil y mucho 
más. Pues nos ha llevado a replantar nuestras ac-
tividades editoriales de una manera tanto sincró-
nica como asincrónica con la finalidad de seguir 
brindando el acceso abierto (Aguilar, 2020) a los 
hallazgos encontrados en las investigaciones que 
publican los investigadores.

Proceso editorial en tiempos de confinamiento

En tiempos en lo que la seguridad sanitaria es 
primordial a nivel mundial por la pandemia y el 
estar en confinamiento, el teletrabajo ha sido una 
alternativa para continuar realizando nuestras 
actividades laborales. Pero también ha incidido 
en el proceso editorial, ya que siendo necesario 
mostrar resultados de investigaciones realizadas 
entorno al virus y como estas han influenciado 
en la salud, muchas revistas se vieron obligadas 
a publicar pre-print (Romani, 2020) para dar vi-
sibilidad de manera pronta a temas de salud que 
eran necesarios mostrar los hallazgos de inme-
diato (Majumder & Mandl, 2020).
En contraparte de lo mencionado, en otros ámbi-
tos académicos, no ha sucedido lo mismo, ya que 
los investigadores habían dejado en espera mu-
chos de sus estudios, por la complejidad que se 
vive, lo cual afectó de alguna manera que muchas 
revistas no contaran con los artículos suficientes 
y por ende no publicaran en el tiempo estableci-
do.
A diferencia de las revistas que tenían sus líneas 
de investigación en salud tuvieron en exceso ar-
tículos sobre todo lo relacionado al SARCoV-02 
(Horbach, 2020); aspecto que favoreció el incre-
mentar la rapidez en la difusión de nuevo cono-
cimiento (Párraga, 2021) en acceso abierto, in-
cluso, hasta las grandes editoriales lo hicieron. 

among those that have had a substantial change 
in their activities.
In this context, information and communica-
tion technologies have been a means that has 
served to bring us closer and make this problem 
of non-presence bearable and adapt to this new 
normality without physical presence; and that 
cyberspace is our academic community, our 
work environment, our student environment 
and much more. This has led us to rethink our 
editorial activities both synchronously and asyn-
chronously in order to continue providing open 
access (Aguilar, 2020) to the findings found in 
the research published by researchers.

Editorial process in times of confinement

In times when health security is paramount 
world wide due to the pandemic and being in 
confinement, teleworking has been an alternative 
to continue performing our work activities. But it 
has also affected the editorial process, since it is 
necessary to show results of research conducted 
around the virus and how these have influenced 
health, many journals were forced to publish pre-
prints (Romani, 2020) to give visibility prompt-
ly to health issues that were necessary to show 
the findings immediately (Majumder & Mandl, 
2020).
In contrast to the above, in other academic fields, 
the same has not happened, since researchers 
had put many of their studies on hold, due to 
the complexity of the situation, which affected in 
some way that many journals did not have enou-
gh articles and therefore did not publish in the 
established time.
Unlike the journals that had their lines of re-
search in health, they had an excess of articles 
on everything related to SARCoV-02 (Horbach, 
2020); an aspect that favored an increase in the 
speed of dissemination of new knowledge (Pá-
rraga, 2021) in open access, and even the large 
publishers did so.
At a time when the world is facing this health cri-
sis and all sectors of society are affected, access 
to scientific knowledge is essential, so journals 
and academic publishers must make this new 
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En momentos en que el mundo enfrenta esta cri-
sis de salud y que hay una afectación a todos los 
sectores de la sociedad, el acceso al conocimiento 
científico es fundamental, por lo que las revistas 
y los editores académicos deben hacer posible 
que estos nuevos conocimientos estén disponi-
bles (Horbach, 2020) a todo los profesionales y 
no profesionales que les permitan una informa-
ción clara y fidedigna.
Al respecto, hay que hacer hincapié que muchas 
de las revistas han brindado el acceso abierto a la 
diversidad  de sus contenidos de manera inme-
diata y gratuita (Villca y Condori, 2020) a pesar 
de que estas revistas pertenezcan a editoriales de 
no acceso general, pero por la coyuntura de la 
pandemia se ha tenido esa flexibilidad.
Con el deseo de realizar la publicación del este 
primer número del 2021, aunque ha sido más de 
un año de pasar de una cuarentena, aislamiento y 
confinamiento en la que las autoridades universi-
tarias, en nuestro caso, se vieron obligados a bus-
car las herramientas para que podamos continuar 
con nuestra labor realizando teletrabajo o trabajo 
remoto, la cual los editores también se han teni-
do que adaptar, junto con los otros miembros 
del equipo editorial como el corrector de estilo, 
traductor, diseñador, soporte técnico, comité edi-
torial y científico y sobre todo los aportes de los 
pares evaluadores que cumplen una función muy 
loable en este proceso editorial (Blanco, 2012), a 
todos ellos nuestro agradecimiento por su ardua 
entrega y dedicación a la revista Hamut´ay, y por 
lo cual le rendimos un homenaje a todos los pa-
res evaluadores que han sido constantes por años 
en el apoyo a la revista.
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Resumen

El presente artículo tiene como propósito identificar información relevante en relación con la experiencia de 
las madres, padres de familia o tutores acerca del proceso educativo en la modalidad no presencial, media-
do por la tecnología, del que participan sus hijos, hijas o tutorados con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), así como explorar los retos que demanda la implementación de la educación en esta modalidad para 
estudiantes con NEE, teniendo en cuenta que, dicha implementación surge como respuesta a las demandas 
planteadas por un contexto de pandemia por la COVID – 19 en este sentido, el retorno a la presencialidad 
se visualiza como incierto y diferente a las condiciones educativas antes de esta pandemia. Como hallazgos 
se encontraron la necesidad de rediseñar un contexto educativo atendiendo al Diseño Universal de Apren-
dizaje y, en el que la interacción estudiante – docente se vea básicamente mediada no solo por las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC), sino que también, el proceso educativo se sostenga en el 
establecimiento de sólidas relaciones de colaboración entre los docentes, los especialistas y los familiares del 
estudiante. A partir del presente estudio, se concluye que la asesoría contínua y especializada a las familias, la 
formación docente - no solo respecto del uso de la tecnología sino de la planificación de procesos de aprendi-
zajes orientados a la atención de la diversidad-, además de aspectos de cobertura de TIC, son fundamentales 
para proponer la educación en la modalidad virtual para los estudiantes con NEE.

Palabras Clave:  Necesidades Educativas Especiales, enseñanza, aprendizaje, tecnología.
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Abstract

The purpose of this article is to identify relevant information in relation to the experience of mothers, fathers 
or guardians about the educational process in the non-face-to-face modality, mediated by technology, in 
which their sons, daughters or guardians with Special Educational Needs (SEN) participate, as well as to ex-
plore the challenges that the implementation of education in this modality for students with SEN demands, 
taking into account that such implementation arises in response to the demands posed by a context of pande-
mic by the COVID - 19. In this context, the return to face-to-face education is seen as uncertain and different 
from the educational conditions before this pandemic. As findings, it was found the need to redesign an edu-
cational context according to the Universal Design for Learning and in which the student-teacher interaction 
is basically mediated not only by the Information and Communication Technologies (ICT), but also, the 
educational process is sustained in the establishment of strong collaborative relationships between teachers, 
specialists and the student’s family members. From the present study, it is concluded that continuous and 
specialized advice to families, teacher training -not only in the use of technology but also in the planning of 
learning processes oriented to the attention of diversity-, as well as aspects of ICT coverage, are fundamental 
to propose education in the virtual modality for students with SEN.

Key words: Special Educational Needs, teaching, learning, technology.

Introducción

Desde fines del siglo XX las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) han de-
sempeñado un papel fundamental en la cons-
trucción de la llamada Sociedad del Conoci-
miento, dado que simbolizan múltiples benefi-
cios para los usuarios. Sin embargo, su incursión 
en las escuelas ha sido mucho más lenta de lo 
que los escolares demandaban. Así, se sostiene 
que aún tenemos una escuela del siglo XIX o 
quizás de siglos anteriores, para estudiantes del 
siglo XXI, que están más conectados que nun-
ca y, en los que se requiere promover habilida-
des de manejo de información, comunicación, 
resolución de problemas, pensamiento crítico, 
creatividad, innovación, autonomía, trabajo en 
equipo, entre otras (UNESCO, 2015). Por ende, 
las escuelas se enfrentan a la urgente necesidad 
de innovar sus modelos educativos y esto, entre 
otras demandas, requiere de docentes cuya for-
mación inicial y en servicio considere las caracte-
rísticas de la sociedad actual, lo que redefinirá su 
papel en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
y en el que las TIC son un aspecto primordial. 
Por otra parte, y de acuerdo con un análisis lle-
vado a cabo en el 2015 por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), denominado Estudiantes, Ordenadores 
y Aprendizaje: Realizando la Conexión, refieren 
que la exposición de los estudiantes al uso de las 
computadoras en la escuela no parece ser un fac-
tor fundamental para explicar la variación en el 
desempeño de dichos estudiantes (OCDE, 2015). 
En esa misma línea, se han realizado numerosos 
estudios que caracterizan la relación entre TIC y 
aprendizaje, los mismos que concluyen que más 
allá de la tecnología está la forma de implemen-
tarla como parte de los modelos de enseñanza, 
pues esta es un medio y no un fin en sí mismo. A 
la incertidumbre propia de la implementación de 
las TIC en las escuelas, ahora se suma la asociada 
a la poca predecibilidad del entorno lo que mar-
ca una necesidad de cambio de la concepción de 
escuela desde un espacio físico – presencial hacia 
otra post pandemia, de distanciamiento social, 
donde la tecnología se constituye como nuestro 
principal aliado. Si bien es cierto, la flexibilidad es 
una de las características de las TIC, dado que es-
tas permiten atender a tiempos, espacios, ritmos 
y formas diferentes de aprender, es necesario pre-
guntarse ¿cuáles son los retos de una escuela en 
plena transición accidentada hacia la virtualidad 
mediada por las TIC para estudiantes con NEE, 
toda vez que esta población demanda de adapta-
ciones a las estrategias didácticas sustentadas en 
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el uso de material concreto, la interacción física 
entre los docentes y los estudiantes y, el estable-
cimiento de relaciones de cooperación entre el 
estudiante con NEE, las familias, la comunidad 
y la sociedad. En ese sentido, este estudio tiene 
por objetivo identificar información relevante 
entorno a la experiencia de las madres, padres de 
familia o tutores sobre el proceso educativo en 
la modalidad no presencial en el que participan 
sus hijos, hijas o tutoriados con NEE, así como 
explorar los retos que demanda la adecuación de 
la educación en esta modalidad para estudiantes 
con NEE. 

Los estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales en el Sistema Educativo Peruano

Nuestro país ha enfrentado cambios importan-
tes en lo que respecta a políticas y lineamientos 
educativos. Así, la Ley general de educación N° 
28044, en su artículo 39º establece que:

En ese sentido, los estudiantes con NEE son 
aquellos que tienen algún tipo de discapacidad 
que dificulte un aprendizaje regular. Utilizando 
el término NEE en su concepción más amplia, 
este también abarca a estudiantes que presentan 
Trastorno del Déficit de Atención con Hiperacti-
vidad (TDAH), Trastorno del Lenguaje (TL), en-
tre otros diagnósticos planteados desde el punto 
de vista médico. 
En general, el universo de la población tipificada 
como estudiantes con NEE tiene como posibi-
lidad asistir a las siguientes opciones educativas 
dentro del sistema educativo peruano como se 
muestra en la Figura 1.

Figura 1. Opciones educativas para estudiantes con NEE en el 
sistema educativo peruano  

Fuente: Elaboración propia (2021)

A nivel nacional, según el Ministerio de Educa-
ción del Perú (2020) la población con NEE está 
conformada por 3 933 estudiantes que asisten a 
un PRITE, los cuales son, en su totalidad, de ges-
tión pública. 21 247 estudiantes que asisten a un 
CEBE tanto de gestión pública como privada y 
55 178 estudiantes en condición de discapacidad 
se encuentran incluidos en Instituciones de EBR 
tanto de gestión pública como privada en sus tres 
niveles: inicial, primaria y secundaria.
Por otro lado, en el marco de la Ley General de la 
Persona con Discapacidad, Art. 2, los estudian-
tes con NEE, específicamente aquellos que se en-
cuentran en condición de discapacidad, son per-
sonas que tienen una o más deficiencias físicas, 
sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 
permanente. La discapacidad no es inherente a 
las personas, sino que, esta discapacidad surge en 
la interacción entre la persona y el entorno pues 
es este último quien, al plantear diversas barreras 
actitudinales y del entorno mismo, origina que 
las personas en condición de discapacidad no 
ejerzan o pueden verse impedidas en el ejercicio 
de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones que las 
demás personas. 
Aunque es necesario centrarse en la persona y no 
en la diferencia o la condición de discapacidad, 
es importante tener claridad respecto de la tipifi-
cación planteada en los documentos del Ministe-
rio de Educación (MINEDU), para caracterizar a 
dichos estudiantes. 
Según MINEDU (2020a), los estudiantes con 
NEE pueden presentar las siguientes condiciones 

La Educación Básica Especial tiene un en-
foque inclusivo y atiende a personas con 
necesidades educativas especiales, con el 
fin de conseguir su integración en la vida 
comunitaria y su participación en la socie-
dad. Se dirige a (...) personas que tienen 
un tipo de discapacidad que dificulte un 
aprendizaje regular. Se imparte con miras a 
su inclusión en aulas regulares, sin perjui-
cio de la atención complementaria y perso-
nalizada que requieran. (p.12)
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de discapacidad, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Caracterizaciones de condiciones de discapacidad de los 
estudiantes con NEE según MINEDU

Fuente: Elaboración propia (2021)

Asimismo, como se observa en la Tabla 2, de las 
condiciones de discapacidad que plantea el MI-
NEDU, aquella condición presentada por la ma-
yor cantidad de estudiantes inscritos en el sistema 
educativo peruano para el 2020, es la discapaci-
dad intelectual, en todas las opciones educativas. 

Tabla 2. Cantidad de estudiantes por modalidad de estudios y 
algunas caracterizaciones según MINEDU

Fuente: elaboración propia, adaptada de MINEDU (2020a)

El proceso educativo de los estudiantes con 
NEE en el Perú

En el Currículo Nacional de la Educación Básica 
(CNEB) se pone de manifiesto que, los estánda-
res de aprendizaje declarados para cada una de 
las competencias que forman parte del perfil de 
egreso del estudiante, son los mismos para aque-
llos estudiantes con NEE asociadas a alguna con-
dición de discapacidad. Sin embargo, este docu-
mento también visibiliza la necesidad de que el 
equipo de la Institución Educativa (I.E) empren-

da diversas adecuaciones, las cuales pueden ser 
tanto curriculares como de acceso y/o pedagógi-
cas con el propósito de responder a las caracte-
rísticas y necesidades especiales particulares de 
cada uno de los estudiantes en dicha condición, 
sin que esto involucre bajas expectativas acerca 
de lo que los estudiantes con NEE pueden lograr.  
Dada la naturaleza de la población de estudian-
tes con NEE, se requiere que el trabajo pedagó-
gico se sustente sólidamente en el apoyo de las 
familias y, las estrategias didácticas, deben partir 
de los propósitos de aprendizaje en función de 
las necesidades y características de cada uno de 
los estudiantes. Existen estrategias para abordar 
aquellos aspectos a promover en todos los estu-
diantes, independientemente de la condición de 
discapacidad que estos presenten. De acuerdo 
con Minedu (2010), se plantea la siguiente se-
cuencia didáctica que se observa en la Figura 2, 
la cual es común a todos los estudiantes con NEE 
asociadas a alguna condición de discapacidad.

Figura 2. Secuencia para estimular los aprendizajes en diferentes 

niveles de presentación  
Fuente: elaboración propia, adaptado de Minedu (2010)

Es importante destacar el rol que cumplen las 
estrategias didácticas que involucran el uso de 
materiales concretos y las actividades vivencia-
les en estudiantes con NEE asociadas a alguna 
condición de discapacidad, mas aún cuando este 
tipo de materiales se constituye como un elemen-
to fundamental para la promoción de aprendi-
zajes en esta población estudiantil. Al respecto, 
MINEDU (2020b), plantea algunas estrategias 
didácticas pertinentes para estudiantes en de-
terminadas condiciones de discapacidad, todas 
estas estrategias se encuentran sustentadas en la 
importancia de la diversidad de canales sensoria-
les a estimular mediante varios tipos de materia-
les educativos y, en el caso de la población con 
NEE, el material concreto es de uso privilegiado 
y muy frecuente. Así, para promover aprendiza-
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Autismo 4 863 2041 287 
Discapacidad auditiva** 2 735 227 63 
Discapacidad intelectual 30 560 5499 989 
Discapacidad motora 5 975 * 632 
Discapacidad Visual*** 4 903 292 38 
Sordoceguera 86 17 3 
Otro tipo u otras NEE asociadas 
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6 056 1637 351 

Total 55 178 9 713 2 363 

* No se registran datos 
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*** Los datos agrupan discapacidad visual: baja visión y ceguera 
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jes acerca de la orientación y el desplazamiento 
en el espacio, el estudiante en condición de dis-
capacidad visual requiere identificar la informa-
ción que ingresa por canales sensoriales como 
el oído (sonidos), el tacto (texturas, relieve) y 
el olfato (olores) para desarrollar su autonomía. 
Asimismo, para promover aprendizajes acerca 
de la necesidad de asociar la palabra con el ob-
jeto, estrategias didácticas como la resonancia a 
través de la manipulación y la identificación de 
objetos para la asociación tactil – visual son in-
dispensables en estudiantes con NEE. Por lo an-
terior, cabe reflexionar respecto de cómo impacta 
la educación virtual en estudiantes en los cuales 
claramente la experiencia con materiales concre-
tos, el aula y los pares resulta ser indispensable 
y esencialmente beneficiosa en la promoción de 
aprendizajes. No se esta exponiendo una dico-
tomía entre optar por los materiales virtuales o 
por materiales concretos. Si no más bien, que es 
fundamental proporcionar al estudiante diversos 
materiales y no reemplazar unos con otros.
Desde el apogeo de la implementación de la tec-
nología en el proceso educativo se han ensayado 
distintos modelos. Sin embargo, es fundamental 
entender que el que la escuela cuente con tec-
nología no es un fin en sí mismo, el propósito 
de esta es ser un medio para la construcción de 
aprendizajes tanto de los estudiantes como de los 
docentes y esto demanda de un cambio educa-
tivo profundo. Es importante tener claridad res-
pecto de la definición de tecnologías en el marco 
de la educación de estudiantes con NEE. Según el 
Servicio Nacional de la Discapacidad (2017) de 
Chile, una tecnología para inclusión educativa de 
las personas en situación de discapacidad es:

Así, se entiende las TIC en el proceso educativo 
de estudiantes con NEE, como aquellos disposi-
tivos, software, equipos, sistemas o instrumentos 
fabricados, desarrollados o adaptados, que facili-
tan la promoción de aprendizajes en esta pobla-
ción estudiantil. Sin duda alguna, las estrategias 
didácticas que emprendan los docentes deben 
sustentarse en la diversidad de características que 
presentan los estudiantes, especialmente aquellos 
con NEE y, a su vez, aprovechar los beneficios que 
brindan las tecnologías para inclusión educativa 
de las personas en situación de discapacidad. La 
variabilidad y flexibilidad son aspectos clave de 
estas, por ello simbolizan un gran potencial para 
integrarlas, en particular, en el proceso educativo 
de los estudiantes con NEE. En ese sentido, in-
corporar en las estrategias didácticas, tanto ma-
teriales físicos como virtuales que demanden de 
tecnología, permitirá abordar esa diversidad de 
características de la población estudiantil. 
Actualmente, se plantea emprender procesos de 
planificación didáctica de acuerdo con el Dise-
ño Universal para el Aprendizaje (DUA), el cual 
propone promover aprendizajes en los estudian-
tes ofreciendo los contenidos en múltiples me-
dios, así como apoyos integrados e instantáneos: 
glosarios accesibles por hipervínculos, informa-
ción previa y asesoramiento en pantalla, es decir, 
el uso de las TIC (Minedu, 2020b). El DUA per-
mite no solo atender de manera diferenciada a 
los estudiantes con NEE asociadas a alguna con-
dición de discapacidad, sino que, también per-
mite potenciar las estrategias didácticas para la 
promoción de aprendizajes en estudiantes que no 
presentan dichas condiciones.

En el contexto actual, las TIC han pasado a te-
ner un papel central en el proceso educativo. En 
ese sentido, existe multiplicidad de materiales 
virtuales que facilitan el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. De acuerdo con UNESCO (2011), 
“el uso de TIC accesibles se destaca como un 
instrumento clave para ofrecer a los estudiantes 
medios de enseñanza acordes con sus aptitudes y 
estilos de aprendizaje individuales” (p.5). La in-
corporación de las TIC en el proceso de enseñan-
za - aprendizaje permite reducir las barreras de la 

Cualquier dispositivo, software, equipo, 
sistema o instrumento fabricado, desarro-
llado o adaptado que permitan superar y/o 
eliminar las barreras arquitectónicas, acti-
tudinales y procedimentales que enfrentan 
las personas en situación de discapacidad 
durante su desempeño cotidiano, favore-
ciendo de esta manera su participación e 
inclusión social a través del ejercicio de de-
rechos humanos. (p.12)
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discapacidad y genera oportunidades para desa-
rrollar la autonomía de los estudiantes con NEE 
asociadas a alguna condición de discapacidad 
toda vez que brinda herramientas para atender 
de manera diferenciada a las necesidades y carac-
terísticas particulares. Sin embargo, el gran reto 
en relación con la incorporación de las TIC en el 
proceso educativo de estos estudiantes, involucra 
aspectos económicos para la accesibilidad a este 
tipo de tecnologías, además de la formación de 
los profesionales que, de manera interdisciplina-
ria, participan del proceso educativo.
En sentido amplio, además de las tecnologías 
convencionales para estudiantes con NEE, como 
es el caso del bastón para que estudiantes con 
discapcidad visual se desplacen con autonomía, 
los parlantes, las lupas o magnificadores portá-
tiles, el punzón y regleta, entre otros, en la ac-
tualidad, los sistemas operativos ya incluyen he-
rramientas que permiten facilitar el acceso a la 
información por parte de estudiantes con NEE, 
como por ejemplo, algunas combinaciones de 
teclas que permiten magnificar la pantalla para 
una mejor visualización, narrar la información 
de la pantalla de la PC o, redactar la información 
que el usuario oraliza. Adicional a lo anterior, di-
versos programas que facilitan el acceso a la in-
formación por parte de los estudiantes con NEE, 
se encuentran disponibles, ya sea en línea o de 
descarga (libre o con costo). A continuación, en 
la Tabla 3 se presentan algunas TIC, de acceso 
libre, para la promoción de aprendizajes en esta 
población.

Tabla 3. Algunas TIC para la promocion de aprendizajes en los 
estudiantes NEE

Fuente: elaboración propia (2021)

La educación virtual y las familias de los estu-
diantes con NEE

La educación virtual es un proceso en el que se 
pretende poner en juego diversas acciones pe-
dagógicas para generar aprendizajes en los es-
tudiantes. Tanto las acciones pedagógicas como 
las acciones que los estudiantes realizan, se en-
cuentran mediadas por las TIC. De acuerdo con 
Juca (2016), esta modalidad se caracteriza por ser 
flexible, dinámica y adaptativa al medio donde se 
desarrolla. Asimismo, necesita y procura un es-
tudiante “responsable y creativo en la construc-
ción de su aprendizaje, que adopte estrategias y 
estilos de aprendizaje a partir del conocimiento 
de sí mismo, a medida que lo logre aprenderá a 
aprender” (Juca, 2016, p.108). 

Por otra parte, de acuerdo con Oñate, Reyes y Vi-
llarroel (2016), la participación de los padres en 
la escuela, antes de la pandemia por la COVID 
19, había sido desde perspectivas como: i. una 
visión de participación entendida como comuni-
cación con la escuela y apoyo de los aprendizajes 
del aula, en la realización de las tareas escolares; 
ii. una perspectiva que añade a la visión anterior 
la dimensión de provisión de recursos educati-
vos, en tanto que esto involucra proporcionarles 
a sus hijos actividades fuera de la escuela, pero 
orientadas al enriquecimiento de sus aprendiza-
jes. Sin embargo, la educación virtual a causa de 
la pandemia ha dinamizado completamente estas 
perspectivas antes existentes.
Por su parte, la educación a distancia destaca por 
su flexibilidad en diversos sentidos, lo cual resul-
ta ser un beneficio para el usuario que la recibe. 
Sin embargo, elementos como sensaciones, an-
helos y emociones que se transmiten en la edu-
cación presencial son muy difíciles de manifestar 
e identificar a distancia (Martínez, 2017). Dicha 
flexibilidad demanda de los estudiantes, no solo 
diversos procesos cognitivos sino también de 
funciones metacognitivas superiores, como la 
autorregulación; es decir, la capacidad para ges-
tionar el nivel de la propia energía de acuerdo 
con las exigencias de una tarea o situación (Shan, 
2013), y en ello las familias juegan un rol impres-
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cindible toda vez que, ahora se trata de estudian-
tes cuyo proceso educativo se ve mediado por la 
tecnología sin el acompañamiento físico del do-
cente. 
Para responder al contexto actual, desde las es-
cuelas de gestión pública el Ministerio de Edu-
cación ha planteado y puesto en marcha diversas 
normas y estrategias, entre las cuales se destaca la 
estrategia nacional y, a su vez, plataforma Apren-
do en Casa para las distintas modalidades de la 
EBR, entre ellas, aquellas opciones en las que se 
atiende a estudiantes con NEE.
En las orientaciones brindadas por el MINEDU 
(2020b), se explicita que, para el desarrollo de es-
tas actividades en casa, se requiere del apoyo de 
un adulto, es decir, el rol de la madre, padre o tu-
tor y, el uso de materiales concretos y situaciones 
vivenciales. Así, el papel de la familia es aun más 
esencial y más activo que en la educación presen-
cial y, sobre todo, tratándose de estudiantes con 
NEE. En ese sentido, la madre, padre o tutor del 
estudiante deben desempeñarse como apoyo pri-
mordial en la implementación de esta estrategia 
nacional. La programación de actividades para 
estudiantes con NEE aborda básicamente las si-
guientes áreas, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Áreas a promover en los estudiantes con NEE a través 

de la estrategia Aprendo en Casa

Fuente: elaboración propia (2021)

Sin duda, el hogar es la primera escuela de las 
personas. Los patrones de crianza en términos de 
las oportunidades de aprendizaje que significan 
para los niños y las niñas influyen en su proceso 
educativo formal, en la escuela. A su vez, la fami-
lia es un soporte determinante durante el proceso 
educativo en la escuela presencial pues, producto 
de esta relación los estudiantes obtienen resulta-

dos educativos positivos (Razeto, 2016).
La influencia de la familia en el proceso educa-
tivo se evidencia en diversas áreas del desarrollo 
de los niños y las niñas como en aquellos citados 
por López y Guaimaro (2015); el comportamien-
to social en la escuela, el logro de aprendizajes, 
la motivación para aprender, entre otros. Adicio-
nal a lo anterior, Pinto (2016) destaca a la famila 
como aquel espacio donde tiene lugar el inicio en 
la formación de valores en los niños y las niñas 
a través del sistema de costumbres, tradiciones y 
reglas que se encuentran en ella. Estas perspecti-
vas son muy interesantes pues estaban descritas 
en función de la escuela presencial de tal manera 
que la responsabilidad de los aprendizajes estaba 
centrada en los docentes y, en el hogar, las ma-
dres, padres o apoderados contribuían en la me-
dida de sus posibilidades al proceso de educación 
siendo un soporte para la escuela. Sin embargo, el 
contexto actual traslada en mayor medida la res-
ponsabilidad del proceso educativo al hogar. Así, 
esta situación demanda que la escuela, esta vez, 
a través de la tecnología se inserte en la dinámi-
ca familiar y ello amerita un trabajo coordinado 
para poder garantizar el éxito en los aprendizajes 
(Martorell y Aliagas, 2020). 
Respecto al papel de las familias en el proceso 
educativo de los estudiantes con NEE es fun-
damental, sobre todo, para aquellos que tienen 
asociado alguna condición de discapacidad. La 
familia como un sistema (Bronfenbrenner como 
se citó en Shelton, 2018), soporta las presiones, 
tanto del ambiente externo como interno, que 
afectan directamente en la dinámica familiar y, 
en los otros sistemas. En ese sentido, estudios 
previos señalan que las madres de los estudiantes 
con NEE experimentan tensiones psicológicas, 
las cuales se incrementan o disminuyen en rela-
ción directa con la perccepción del progreso de 
su hijo o hija con NEE (Shea y Bauer, 2000). 
El proceso educativo de un estudiante con NEE 
demanda del establecimiento de un sistema de 
colaboración entre la escuela y la familia dado 
que se requiere de una preparación especiali-
zada en el abordaje de las necesidades, no solo 
educativas, de estos estudiantes. Sin embargo, es 
importante mencionar que la disposición de los 
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padres de familia y la accesibilidad a programas 
educativos orientados a estudiantes con NEE se 
ve fuertemente vinculado con aspectos socioeco-
nómicos. 

Materiales y método

Participantes

Se seleccionó una muestra no probabilística. Se 
eligieron aquellas madres, padres o tutores de es-
tudiantes con NEE que, luego de haber visualiza-
do la invitación a participar de la investigación 
en medios virtuales como comunidades virtuales 
de padres de familia con niños con NEE, comu-
nidades virtuales de docentes de estudiantes con 
NEE, instituciones con y sin fines de lucro con 
servicios orientados a la atención de estudiantes 
con NEE, optaron por completar el cuestionario. 
Así, la muestra quedó conformada por 30 ma-
dres, padres o tutores de estudiantes con NEE 
cuyas edades se encontraban entre 6 a 12 años. 

Instrumento 

Entre las características fundamentales a explo-
rar acerca de los retos de una educación virtual 
para estudiantes con NEE en las preguntas del 
cuestionario, se encuentran:
- Uso de la tecnología por parte del estudiante 
con NEE: manejo de funcionalidades de la tec-
nología, interacción con objetos virtuales, gustos 
y preferencias respecto de alguna de estas fun-
cionalidades, así como las dificultades asociadas 
a la misma.
- Establecimiento de relaciones interpersonales: 
docente – estudiante con NEE, estudiante con 
NEE – estudiantes integrantes del aula virtual de 
clases. Logros y dificultades en el establecimiento 
de dichas relaciones.
- Procesos cognitivos asociados al aprendizaje 
mediante el uso de tecnologías: Atención, con-
centración, aprendizajes alcanzados. Logros y di-
ficultades respecto de los procesos cognitivos en 
el campo educativo.
- Retos y aspectos de mejora del uso de tecnolo-
gías para el proceso educativo de los estudiantes 
con NEE. 

Asimismo, se vio conveniente incluir dos pre-
guntas que exploraban las percepciones de las 
madres, padres o tutores de estudiantes con NEE 
acerca de la educación virtual de la que partici-
paron durante el 2021. Además, el cuestionario 
recoge información sobre el género, la edad, país 
de escolaridad durante el 2020, la NEE de la estu-
diante asociada a alguna condición de discapaci-
dad. La validez del instrumento fue realizada por 
2 expertos en el tema y la confiabilidad se realizó 
mediante el Alpha de Cronbach.

Tipo de estudio

El presente estudio es de diseño no experimental, 
transeccional y de nivel exploratorio, al respecto 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan 
que los estudios exploratorios se realizan cuando 
los eventos y fenómenos a investigar son recien-
tes o nuevos. 

Procedimiento

Se inició con la identificación del tema a investi-
gar teniendo en cuenta las condiciones cambian-
tes que surgieron en la educación en NEE. Luego, 
se realizó entrevistas y cuestionarios a algunas 
madres, padres o tutores de estudiantes con NEE 
que habían tenido una educación virtual durante 
todo el 2020, a consecuencia de la pandemia por 
la COVID – 19. Fue a partir de estas entrevistas y 
cuestionarios, que se determinó que información 
se deseaba recopilar con el estudio y y elaborar 
el cuestionario situado en la investigación e ini-
ciar el proceso de validación y confiabilidad. En 
el mes de enero 2021, teniendo claro los objetivos 
del estudio se aplicó los instrumentos en febrero, 
a través de medios como redes sociales y aplica-
ciones de mensajería instantánea.  

Consentimiento informado

Al momento de compartir dicho cuestionario, 
los madres, padres o tutores de estudiantes con 
NEE recibieron un mensaje con una explicación 
breve acerca del estudio. El registro de informa-
ción en el cuestionario fue anónimo, aunque, si 
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es que el participante lo deseaba, podría también 
colocar su correo electrónico. Los participantes 
fueron adultos y, estuvieron informados de los 
fines que presentó dicho instrumento de investi-
gación, a través de una breve y clara descripción 
cuando se les envío el enlace.

Resultados

Dado que el objetivo del presente estudio de ca-
rácter exploratorio consiste en identificar infor-
mación relevante respecto de la experiencia de 
las madres, padres de familia o tutores acerca del 
proceso educativo en la modalidad no presencial, 
mediado por la tecnología, del que participan sus 
hijos, hijas o tutorados con NEE así como los re-
tos que esta modalidad plantea, se presentan los 
resultados teniendo en cuenta información so-
ciodemográfica y aspectos fundamentales referi-
dos por los padres, madres o tutores, en relación 
con los retos que presenta la educación virtual en 
la que participaron los niños (as) con NEE. 

Tabla 4. Edades de los niños(as) con NEE cuyos padres 

participaron en la investigación

Fuente: elaboración propia (2021)

Como se observa en la Tabla 4, la muestra de la 
presente investigación estuvo conformada por 
madres, padres o tutores de estudiantes con NEE 
cuyo rango de edad se encontraba entre los 6 y 
12 años y, en edad de recibir educación virtual 
durante el 2020. 
En relación con el proceso de educación virtual 
de los niños(as) con NEE cuyas madres, padres 
o tutores participaron del presente estudio, se 
evidenció que, aunque estaban inscritos y habían 
iniciado el proceso de escolarización 2020 en la 
modalidad de educación virtual en marzo (por 
TV, por teléfono, a través de mensajería instan-

tánea, plataforma virtual o cualquier otra tec-
nología), en algunos casos decidieron retirarlos, 
como se observa en la Tabla 5. Al explorar cuáles 
fueron las razones por las que las madres, padres 
o tutores retiraron a los niños(as) con NEE de la 
educación virtual, se pudo identificar que el mo-
tivo principal de esa decisión fue la percepción 
de que sus hijos(as) no estaban aprendiendo y, 
por lo tanto, no era necesario invertir recursos en 
el proceso educativo escolarizado y virtualizado 
durante el 2020.

Tabla 5. Participación del niño(a) con NEE en la educación vir-

tual durante el 2020

Fuente: Elaboración propia (2021)

Entre las condiciones de discapacidad tipifica-
das según el Ministerio de Educación y, agrupa-
das para efectos de esta investigación como se 
muestra en la Tabla 6, se evidenció con mayor 
frecuencia en la muestra, el Trastorno del Espec-
tro Autista (Autismo, en cualquier grado) y la 
Discapacidad Intelectual (asociada o no al Sín-
drome de Down u otro síndrome). Estas condi-
ciones de discapacidad fueron referidas por las 
madres, padres o tutores de los estudiantes con 
NEE. El 89,7% de los estudiantes con NEE había 
sido diagnosticado por un profesional de la salud 
(psicóloga, neurólogo, neuropediatra, psiquia-
tra). Las madres, padres o tutores del 10,3% de 
los estudiantes con NEE consignó un diagnóstico 
sustentado en diversos criterios personales más 
no estaba referido a un diagnóstico realizado por 
un profesional de la salud. 

Tabla 6. Condición del niño(a) con NEE

Fuente: Elaboración propia (2021)

Necesidades Educativas Especiales asociadas a 
Discapacidad 

Discapacidad física o motora 
Discapacidad intelectual: RM leve, moderado, severo o profundo 
Discapacidad auditiva: Hipoacusia, sordera total 
Discapacidad visual: Baja visión, ceguera total 
Sordoceguera 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
Trastorno del Espectro Autista-Síndrome de Asperger 
Multidiscapacidad (MDE) 
Estudiantes en situación de hospitalización 
Talento y superdotación 
Otras necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

 
 

Caracterización según MINEDU EBR CEBE 
(primaria) 

PRITE 

Autismo 4 863 2041 287 
Discapacidad auditiva** 2 735 227 63 
Discapacidad intelectual 30 560 5499 989 
Discapacidad motora 5 975 * 632 
Discapacidad Visual*** 4 903 292 38 
Sordoceguera 86 17 3 
Otro tipo u otras NEE asociadas 
a discapacidad 

6 056 1637 351 

Total 55 178 9 713 2 363 

* No se registran datos 
** Los datos agrupan discapacidad auditiva: hipoacusia y sordera total 
*** Los datos agrupan discapacidad visual: baja visión y ceguera 

 
Condición de 
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educativo de 
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Discapacidad 
visual 
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de texto en pantalla de 
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http://texttospeechrobot.com/tts/es/texto-a-voz/ 
https://www.texttomp3.online/index-es.html  

Discapacidad 
auditiva 

Conversores de texto a 
voz 
https://www.dictation.io/s
peech 

https://www.dictation.io/speech  

Trastorno del 
Especto Autista 

Aplicaciones basadas en 
sistemas de comunicación 
aumentativa o alternativa 
o pictogramas  

https://www.pictotraductor.com  
http://aulaabierta.arasaac.org  
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 9,70 2,261 
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Respecto de los aspectos fundamentales explo-
rados acerca de los retos de la educación virtual 
para estudiantes con NEE durante el 2020, se 
obtuvieron los resultados que se presentan en la 
Tabla 7.

Tabla 7. Percepción del proceso de adaptación del niño(a) con 
NEE a la educación virtual

Fuente: Elaboración propia (2021)

Como parte de la información relevante como 
recogida en el presente estudio, se identificó que 
el 36,7% de las madres, padres o tutores de niños 
con NEE decidieron que estos continúen el pro-
ceso de educación virtual, a pesar de que no se 
pudieron adaptar a la nueva modalidad.  Un im-
portante grupo de estudiantes también continuó 
con dicho proceso de escolarización a pesar de 
presentar una regular adaptación al mismo.

Tabla 8. Dificultades evidenciadas en el niño(a) con NEE durante 
la educación virtual

Fuente: Elaboración propia (2021)

Como se evidencia en la Tabla 8, el 70% de es-
tudiantes con NEE manifestaron como principal 
dificultad la falta de atención y concentración 
durante el proceso de educación virtual en el 
2020. Como parte de la exploración del presente 
estudio respecto del papel de la madre, padre o 
tutor de estos estudiantes durante el proceso de 
educación virtual, el 100% de ellos destacaron 
que el niño(a) dependía totalmente de la presen-
cia de un adulto durante todas las actividades de-
sarrolladas en dicho proceso, aun así, ellos mani-
festaban falta de atención, concentración, escasa 

disposición y motivación para involucrarse en las 
tareas que demandaba la educación virtual por 
parte de los estudiantes con NEE.

Tabla 9. Percepción sobre el logro de aprendizajes no relaciona-
dos al uso de las TIC del niño(a) con NEE mediante la educación 
virtual

Fuente: elaboración propia (2021)

Respecto de los aprendizajes logrados por los es-
tudiantes con NEE, como se evidencia en la Tabla 
9, el 60% de los participantes refirieron que, en su 
mayoría estos aprendizajes estaban relacionados 
con el uso de las herramientas tecnológicas. Sin 
embargo, no fue necesario que los docentes me-
dien en dicho aprendizaje pues los niños(as) con 
NEE lo lograron a través de uso que le daban. 
Entre las actividades didácticas asociadas a las 
TIC preferidas por el niño(a) con NEE se des-
taca que los juegos interactivos, los videos de 
corta duración (menos de 3 minutos aproxima-
damente), audio libros, son aquellas actividades 
de mayor agrado para esta población estudian-
til. Sin embargo, las madres, padres o tutores de 
estos estudiantes destacaron el rol fundamental 
que cumplen los materiales concretos y la orien-
tación de cómo usarlos en casa, por parte una 
docente con experticia en niños con NEE. El 
grupo de participantes que refirió haber retirado 
a sus hijos(as) del proceso de escolarización 2020 
de la educación virtual señaló que sus niños(as) 
logran mayores aprendizajes en el día a día en el 
hogar, que cuando media el uso de la tecnología.

Tabla 10. Relación entre el(la) docente y el(la) niño(a) con NEE 
durante la educación virtual

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Como se presenta en la Tabla 10, respecto de la 
relación entre el (la) docente y el (la) estudian-
te con NEE durante la educación virtual como 
uno de los hallazgos a partir del análisis de las 
respuestas abiertas del cuestionario, se evidencia 
que, los participantes atribuyen una relación en-
tre las aulas donde la población estudiantil con 
el establecimiento de una interrelación más fre-
cuente entre la docente y el(la) niño(a) con NEE. 
Sin embargo, el 63,4% de los participantes de la 
presente investigación señala que esta interrela-
ción docente – estudiante durante la educación 
virtual ha sido poco frecuente o nula.

Tabla 11. Relación entre el(la) niño(a) con NEE y los estudiantes 
durante la educación virtual

Fuente: Elaboración propia (2021)

Una de las características fundamentales de la 
escuela antes de la pandemia por la COVID 19, 
era el proporcionar un espacio de socialización y 
construcción de vínculos con los pares. Durante 
la educación virtual este espacio de socialización 
que antes proporcionaba la escuela no virtual de-
finitivamente sufrió cambios drásticos, tal es que, 
como se evidencia en la Tabla 11, el 83,3% de los 
participantes señala que la interacción entre los 
estudiantes fue poca o nula. 
Acerca de los retos de la educación virtual me-
diante TV, teléfono, mensajería instantánea o al-
guna plataforma virtual ya sea open o close sour-
ce, para estudiantes con NEE, se obtuvieron los 
resultados de la Tabla 12. Llama la atención que 
uno de los principales retos reportados por los 
participantes plantee la necesidad de encontrar, 
de alguna manera, espacios físicos de trabajo pe-
dagógico con los estudiantes con NEE. Este reto 
es incompatible con la modalidad virtual, pero 
resulta ser tan esencial para esta población que se 

consigna como respuesta del cuestionario. Esto 
último abre la posibilidad de una modalidad 
semi presencial.

Tabla 12. Retos de la Educación virtual para estudiantes con NEE

Fuente: elaboración propia (2021)

Los participantes manifestaron necesidades 
asociadas con el trabajo terapéutico con sus hi-
jos(as), así como la necesidad de atención a las 
características diferentes respecto del resto del 
aula, sobre todo cuando estos estudiantes se en-
cuentran en la modalidad de incluido en la EBR. 
Asimismo, los participantes destacaron la nece-
sidad de generar espacios de socialización entre 
estudiantes, mediados o no por las TIC. Por otra 
parte, las madres, padres o tutores de niños(as) 
con NEE enfatizan en la necesidad de formación 
docente en estrategias didácticas para generar 
aprendizajes en esta población y, ahora, mediar 
este proceso educativo a través de las TIC pues, 
como es evidente, anteponen la salud física y para 
ello aceptan el distanciamiento social pertinente 
por la pandemia.

Tabla 13. Necesidades de los padres de niños(as) con NEE para 
participar de la Educación Virtual

De acuerdo con la Tabla 13, el 43% de los par-
ticipantes puntualizaron la necesidad de adaptar 
las propuestas pedagógicas que se difunden a tra-
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TIC para el(la) estudiante con NEE 
6 20,00 

Total 30 100,0 
 
 
 
 
 

Logros de aprendizaje de los(as) 
estudiantes con NEE 

F % 

No 18 60,0 

Sí 12 40,0 

Total 30 100,0 
 
 
 
 
 

Interacción docente – niño(a) con NEE f % 

Interacción frecuente docente - estudiante con NEE 10 33,3 

Interacción regular o poca interacción docente - estudiante 

con NEE 

8 26,7 

Nula interacción docente - estudiante con NEE 11 36,7 

No especifica 1 3,3 

Total 30 100,0 
 
 

Interacción niño(a) con NEE – otros 
niños 

f % 

Interacción frecuente entre estudiante con 

NEE - otros estudiantes 
5 16,7 

Interacción regular o poca interacción 

entre estudiante con NEE - otros 

estudiantes 

4 13,3 

Nula interacción entre estudiante con 

NEE - otros estudiantes 
21 70,0 

Total 30 100,

0 
 
 

Retos para la educación especial virtual f % 

Generar espacios de contacto físico entre el/la docente y el(la) estudiante con NEE 12 40,0 

Generar espacios de socialización entre el(la) estudiante con NEE y los compañeros 

de clase 
2 6,67 

Generar aprendizajes en el(la) estudiante con NEE, a través de la educación virtual 3 10,00 

Desarrollar estrategias didácticas usando las TIC para el(la) estudiante con NEE 4 13,33 

Desarrollar estrategias didácticas usando las TIC para el(la) estudiante con NEE, en 

zona rural 
3 10,00 

Desarrollar estrategias didácticas como docentes y padres de familia usando las 

TIC para el(la) estudiante con NEE 
6 20,00 

Total 30 100,0 
 
 
 
 
 

Necesidades de los PPFF f % 

Apoyo de especialistas en niños(as) con NEE 7 23,3 

Asociadas a las estrategias para generar 

aprendizajes en el niño(a) con NEE 

2 6,7 

Asociadas a las herramientas tecnológicas 

(disponibilidad y manejo) 

13 43,3 

Reorganización de las actividades del adulto 

que acompaña al niño(a) con NEE 

8 26,7 

Total 30 100,0 
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vés de las TIC a entornos rurales, o en aquellos 
en donde, por diversos factores, principalmente 
económicos, no se dispone de herramientas TIC. 
 
Discusión y conclusiones

La Educación virtual actual ha surgido por las 
presiones que demanda el contexto de pandemia 
en el que estamos viviendo. Definitivamente, se 
esta aprendiendo a partir de la evidencia y sobre 
la marcha. Es importante tener en cuenta que es-
tas lecciones aprendidas se deben de evaluar no 
solo desde su impacto en la Educación Básica 
Regular sino también, desde la complejidad de la 
Educación Básica Especial. 
La investigación realizada por Solís (2020), ana-
lizó la inclusión escolar ante los desafíos del CO-
VID-19, a efectos de intervenir y atender de ma-
nera adecuada las necesidades especiales de los 
niños. Como resultados, se planteó que existe 
una tendencia desfavorable en lo que se refiere a 
la aplicación de la educación inclusiva; más aun 
cuando la pandemia ha obstaculizado la educa-
ción de esta población estudiantil. La presente in-
vestigación sostiene también que el contexto de 
educación virtual, más aún durante la pandemia 
por la COVID -19, ha afectado negativamente el 
proceso educativo de los estudiantes con NEE.
Por otra parte, Ramírez, Maldonado y Villacorta 
(2020) utilizaron un cuestionario de preguntas 
abiertas como instrumento de recolección de da-
tos para una muestra de 36 madres y 2 padres de 
niños y adolescentes con discapacidad para iden-
tificar las principales ventajas y desventajas que 
advierten en este periodo donde la escuela se está 
desarrollando desde sus hogares. Entre los resul-
tados, se destacan que los participantes identifi-
can el valor de involucrarse de manera activa en 
el proceso educativo de sus hijos. Sin embargo, 
advierten la necesidad de desarrollar procesos de 
formación respecto de la educación de estudian-
tes con NEE, sobre todo porque en este proceso 
existe una desarticulación entre la escuela y las 
familias. Al respecto, esos hallazgos coinciden 
con los encontrados en la presente investigación 
en relación con la necesidad de formación de los 
miembros de la comunidad educativa para po-

der responder de manera pertinente a las nece-
sidades educativas de esta población, sobre todo, 
cuando de educación virtual se trata. Así mismo, 
los autores mencionados, destacan la carente in-
teracción de sus hijos con sus pares, la falta de 
comunicación entre la escuela y ellos, como des-
ventajas de la educación virtual para estudiantes 
con NEE. Retos con los que también coincidimos 
como hallazgos de la presente investigación. 
El presente estudio pone en evidencia que prin-
cipalmente la gestión del tiempo, las estrategias 
y recursos didácticos, la relación de cooperación 
con las familias de los estudiantes con NEE, las 
adecuaciones de las políticas y lineamientos edu-
cativos, así como la adecuación de las estrategias 
y recursos didácticos a diversas realidades de 
nuestro país, forman parte de los grandes retos 
de la educación virtual para esta población estu-
diantil. Retos que, por derecho se requiere cubrir. 
Estos hallazgos coinciden con diversas investiga-
ciones sustentadas en la revisión de la literatura, 
como la realizada por Crisol, Herrera y Montes 
(2020), denominada: Educación virtual para to-
dos, en la cual se plantea la necesidad de propo-
ner acciones pedagógicas que contemplen mate-
riales elaborados en función del diseño como el 
DUA, es decir, orientados a la inclusión educati-
va. A su vez, esta investigación también destaca 
el papel fundamental de la familia y la necesidad 
de su capacitación para su participación activa en 
el proceso educativo de los estudiantes con NEE, 
lo que coincide con la investigación bibliográfica 
planteada por Rodas y Gómez (2020), denomi-
nada Discapacidad Intelectual. Reflexiones sobre 
la inclusión en educación virtual. 

En definitiva, la educación virtual en el contexto 
de la pandemia ha significado cambios drásticos 
en la dinámica familiar y en el papel que los in-
tegrantes del contexto familiar desempeñan en 
la educación virtual del niño(a) con NEE. Así, 
las madres, padres o tutores advierten que, dado 
el compromiso que han asumido con la educa-
ción virtual de su niño(a) con NEE, algunos de 
ellos han tenido que prescindir de sus puestos 
laborales, lo cual ha tenido un impacto negati-
vo en la economía de sus hogares. Asimismo, los 
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participantes del presente estudio demandan el 
apoyo de especialistas tanto en el trabajo directo 
con los(las) niños(as) como en la orientación de 
cómo desarrollar las actividades escolares, tanto 
las relacionadas con el uso de las TIC como las 
vinculadas al uso de material concreto. 
Es importante que las familias se involucren en 
el proceso educativo de los estudiantes con NEE, 
pero para ello, se requiere brindarles las herra-
mientas necesarias, en relación con el conoci-
miento, recursos y atención a la individualidad 
de cada niño(a), a fin de responder a las diver-
sas necesidades de estos(as) niños(as) y, lograr 
aprendizajes en ellos. Estas conclusiones son de 
carácter relevante y fundamental al momento de 
plantear e implementar lineamientos y políticas 
orientadas a la educación de los estudiantes con 
NEE toda vez que, esta población demanda de 
una atención diferenciada donde las TIC pasa a 
segundo plano pues, los servicios terapéuticos o 
espacios de socialización física no son suscepti-
bles de cubrir usando este tipo de recursos. 
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Resumen

El uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la enseñanza aprendizaje de los es-
tudiantes de diferentes niveles del sistema educativo, se encuentra en pleno proceso de adaptación. A ello, 
debemos agregar como un hecho trascendental la llegada de la COVID – 19 y su acelerada propagación, lo 
que ha generado que muchos países implanten diversas medidas con la finalidad de dar continuidad a la 
educación sin necesidad de salir de casa. Esta realidad, hizo migrar de manera urgente de una educación 
tradicional hacia una que se muestre innovadora, incorporando las TIC en el proceso de enseñanza apren-
dizaje y que requiere de nuevos replanteamientos educativos, sin embargo, todo cambio repentino puede 
tener aspectos positivos y negativos, por esa razón el objetivo de este artículo es exponer los efectos que se ha 
tenido a raíz del uso las TIC en educación. El método aplicado ha sido descriptivo, a través de una búsqueda 
bibliográfica en diferentes repositorios y base de datos de los últimos cinco años. 
Los resultados hallados permiten concluir que el cambio generado en la educación en este último año ha 
incidido en que las TIC tengan una prevalencia en su uso y aplicación de manera adecuada y pertinente en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta la época en que vivimos, en las que las TIC deben 
ser utilizadas de manera positiva, tratando de estar alertas en aquellos usos problemáticos y que en el futuro 
pueda repercutir en el desempeño de los estudiantes. 

Palabras Clave:  TIC, tecnologías en educación, herramientas tecnológicas.
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Abstract

The use of information and communication technologies in the teaching and learning of students at different 
levels of the educational system is in the process of adaptation. 
To this, we must add as a transcendental fact the arrival of COVID-19 and its accelerated propagation, which 
has caused many countries to implement various measures in order to give continuity to education without 
the need to leave home. This reality, made an urgent migration from a traditional education to one that is 
innovative, incorporating ICT in the teaching-learning process and requiring new educational rethinking, 
however, any sudden change can have positive and negative aspects, for that reason the objective of this 
article is to expose the positive and negative effects of the use of ICT in education. The method applied has 
been descriptive, through a bibliographic search in different repositories and databases of the last five years. 
The results found allow us to conclude that the change generated in education in the last year has influenced 
the prevalence of ICT in its use and application in an adequate and pertinent manner in the teaching-lear-
ning process, taking into account the times in which we live, in which ICT should be used in a positive way, 
trying to be alert in those problematic uses and that in the future may have an impact on the performance 
of students. 

Key words: ICT, technologies in education, technological tools.

Introducción

En el año 2020 se ha observado muchas falencias 
al querer incorporar en la educación las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC), 
pero, esto no debería ocurrir puesto que la ma-
yoría de personas contaban con estos recursos en 
casa antes de la pandemia. La realidad ha devela-
do que estas herramientas y recursos lamentable-
mente solo eran utilizados para entretenimiento, 
(Márquez, 2020) y como medio de comunicación 
en los niños y adolescentes, al facilitar la interac-
ción con sus pares y permitirles socializar de ma-
nera sincrónica, (Alvites-Huamaní, 2019). 
Por otro lado, Del Castillo, Vegas y Velásquez 
(2020) mencionan que el uso de software educa-
tivo motiva a los estudiantes, generándoles agra-
do por la adquisición de nuevos conocimientos y 
a los docentes les facilita realizar sus labores pe-
dagógicas al contar con una herramienta tecno-
lógica, que puede ser usada en su labor educativa. 
Si bien es cierto que las TIC atraen la atención 
de los estudiantes, por lo que pueden ser aprove-
chadas y utilizadas en el proceso de aprendizaje. 
Además, porque las herramientas tecnológicas 
generan en los educandos fascinación, debido a 
sus características peculiares como: color, soni-

do, visualización de audios y vídeos; también se 
debe tener en cuenta que su uso en el aula, debe 
ser estratégico. Como lo expresa Linne (2020), 
los estudiantes, deben pasar de la fascinación 
constante en el uso de redes sociales, chats, en-
tre otros; a un uso correcto de clasificación y 
apropiación del conocimiento; lo que involucra, 
concentrarse en actividades escolares y a través 
de la indagación; distinguir la información ade-
cuada que necesita para cumplir sus actividades 
de aprendizaje. Todo ello, gracias al acompaña-
miento de los padres de familia y del docente. 
Para Renés-Arellano, Alvites-Huamaní y Caldei-
ro-Pedreira, (2020) las tecnologías de la infor-
mación y comunicación han generado un giro 
abismal a la educación en general, porque ha roto 
barreras de todo tipo, lo que ha conllevado a re-
pensar el modo de aprender y enseñar, al tener en 
el ciberespacio una ingente cantidad de informa-
ción de fácil acceso. 
Pero no solo ha sido la irrupción de las TIC en el 
ámbito educativo, sino también la pandemia ha 
originado un cambio preponderante en la edu-
cación al pasar a una virtualidad en su totalidad, 
para lo cual muchas instituciones no estuvieron 
preparadas para asumir esta nueva modalidad 
de enseñanza, siendo testigos de la poca capaci-
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tación del personal docente en este tipo de he-
rramientas tecnológicas; estudiantes con un uso 
inadecuado de los recursos tecnológicos debido 
a que no se les inculcó desde pequeños el buen 
uso de ellos; padres y madres de familia que des-
conocen las bondades de las TIC en la educación 
de sus hijos.
Por lo que, las instituciones educativas deben 
brindar capacitación que les permita a sus docen-
tes estar preparados, para hacer frente a los retos 
que representa a la educación. Sin duda, urge la 
capacitación a los docentes a fin de alcanzar las 
competencias que se plantea en la actualidad.
El uso de las tecnologías, de las herramientas y 
recursos de que estás se valen, de manera abrupta 
han ingresado en todos los niveles educativos, lo 
cual ha llevado a tener posturas positivas o ne-
gativas en el proceso educativo. Estas posiciones 
contrapuestas; como manifiesta Mena (2019) en 
el uso y aplicación de estos medios tienen mu-
chos aspectos positivos, pero también negativos 
que pueden mermar en el desempeño de los ni-
ños y adolescentes que son quienes están en ma-
yor contacto con estos recursos, por este cambio 
en la educación, la cual tiene un mayor compo-
nente de virtualidad. 
Para González et al., (2020), las clases virtuales 
efectuadas en la emergencia sanitaria son un 
reto para el sistema educativo en la nación, al te-
ner que utilizar recursos tecnológicos como son 
los diversos tipos de plataformas, herramientas 
y software que han tenido que implantar de un 
momento para otro las instituciones educativas y 
continuar con el servicio educativo. 
Como está normado en nuestro país en el Currí-
culo Nacional de Educación Básica (2016, p.18), 
en el perfil de egreso “El estudiante aprovecha 
responsablemente las TIC, para interactuar con 
la información, gestionar su comunicación y 
aprendizaje”. El docente ha de guiar al estudiante 
para que adquiera las habilidades y competencias 
y haga uso de las TIC. 
Y es relevante considerar lo que refiere Quinta-
na, (2017) que la profesión docente se seguirá 
deteriorando, según la condición y origen eco-
nómico cultural de los profesores, así como sus 
posibilidades de ser protagonistas decisivos de 

una educación tecnológica. Por supuesto, de ello 
depende el desarrollo o limitación de los apren-
dizajes significativos de los estudiantes a su car-
go. Es posible, que pronto sea requisito indispen-
sable para ejercer la profesión docente, manejar 
adecuadamente las herramientas tecnológicas. 
Urge empezar a desarrollar el trabajo de las TIC 
en la escuela, puesto que todo avanza rápidamen-
te y ningún país quiere quedarse atrás, mirando 
cómo avanzan los demás.  Escobar, Sanhueza y 
Fritz (2018) concluyeron que el uso de las TIC 
en las experiencias de aprendizaje está en un 
proceso de sensibilización. Se necesita mucha 
práctica para integrarlos de manera progresiva 
y transversal a todas las áreas de estudio, pero 
principalmente docentes capacitados. Desde esta 
perspectiva Martínez, Reche y Rodríguez (2020) 
aseveran que el profesorado actual necesita de 
constante formación, para que pueda enfrentar-
se a las exigencias del siglo XXI. A la vez que el 
estudiante necesita gestionar su propio aprendi-
zaje significativo y de manera personalizada, de 
acuerdo con las características individuales, para 
desarrollarse con éxito en la sociedad digital de la 
que forma parte.
Por lo que en este artículo se realiza una des-
cripción de algunos efectos positivos y negativos 
en el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, aspectos considerados desde la 
revisión bibliográfica realizada en diversas bases 
de datos.

Método

El análisis que se describe en este artículo es un 
estudio documental, al respecto, Ferreras (2018), 
refiere que el archivo de documentos en reposi-
torios es la luz verde para obtener acceso abierto 
al conocimiento. Los repositorios institucionales 
son una de las mayores revoluciones conceptua-
les y tecnológicas en el campo de la publicación 
científica, pues facilitan la difusión rápida y ge-
neralizada de los resultados de la investigación, 
lo cual permite una extrapolación para el análi-
sis de la revisión de la literatura, por lo que se 
utilizaron motores de búsqueda como SCOPUS, 
EBSCO, SCIELO y algunas bases de datos y re-
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positorios institucionales. En la opción de bús-
queda se colocaron palabras claves como: “TIC”, 
“herramientas tecnológicas”, “tecnología”, “Edu-
cación”.
La búsqueda se enfocó a los últimos cinco años 
(2016-2020), para el proceso de la información 
se usó el gestor bibliográfico Mendeley, el cual 
permitió organizar las referencias bibliográficas, 
así también insertar las citas de forma automáti-
ca. La Figura 1 muestra el método utilizado para 
realizar la revisión bibliográfica. 

Figura 1. Método utilizado para realizar la revisión bibliográfica. 
Fuente: Elaboración propia (2021)

Conceptualizando las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación

Las bases conceptuales para aceptar a las TIC 
como un recurso que permitirá generar conoci-
miento de una forma innovadora, según Arroyo 
y Restrepo (2019), son la teoría de la cibernética 
social, de Norbert Wiener que planteó la idea del 
cerebro tríadico; capacidad intelectual, emocio-
nal y de innovación de las personas. Esta teoría 
se base en la aplicación de metodologías y estra-
tegias que integran las TIC en el aula. Así como la 
teoría del Conectivismo sustentada por George 
Siemens, que refiere que la gestión del aprendi-
zaje con diferentes recursos tecnológicos, en los 
que se almacena y se intercambia información y 
permite una conexión entre estos. Y son comple-
mentadas con la Teoría del Constructivismo So-
ciocultural, respaldada por Lev Vygotsky y Pia-
get, las cuales establecen el aprendizaje desde un 
conocimiento previo, en este caso los estudiantes 
construyen sus aprendizajes usando las TIC de 
manera activa.
Para Mena (2019) las TIC son herramientas, me-
dios y recursos; que utilizan los docentes y estu-
diantes para gestionar aprendizajes y obtener los 
logros que el sistema educativo considera. Siendo 

estos recursos innovadores que apoyan la labor 
educativa, por despertar la curiosidad de los es-
tudiantes; se hace imprescindible hacer uso ade-
cuado de ellas en el proceso de enseñanza apren-
dizaje. En un mundo donde la tecnología es un 
tema globalizado, no es posible que se prohíba 
el uso de estas herramientas, puesto que se esta-
ría privando a los estudiantes de una educación 
acorde a las nuevas metodologías, consecuente-
mente si se obvian estas se les estaría aislando del 
mundo actual.
Bermello y Rodríguez (2020), expresan que las 
TIC son una excelente herramienta de innova-
ción educativa, pues permite cambios relevantes 
en la labor educativa y en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Las tecnologías abren las puertas 
a un mundo lleno de información a docentes y 
alumnos. En esta misma línea, Chinchurreta 
(2020), manifiesta que las TIC son una fuente 
de tecnología que se integra en la escuela, por lo 
que son consideradas un factor educativo muy 
importante en la actualidad, sobre todo, porque 
a los estudiantes les atrae el uso de estas herra-
mientas.

Perspectivas positivas en el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación

Para Villegas et al., (2017) la integración de las 
TIC en el aula es importante, puesto que impli-
ca un cambio en el modelo educativo; que pasa 
de uno centrado en enseñar a otro centrado en 
aprender. Incorporar las TIC en las aulas de edu-
cación requiere incluir recursos educativos más 
atractivos y motivantes, que además propicien 
la adquisición de competencias digitales y la ha-
bilidad de procesamiento de información. Con-
siderando que las competencias digitales hacen 
autónomo al estudiante, que le permite ser una 
persona que siente la necesidad de estar infor-
mado y de gestionar su propio aprendizaje; es 
algo muy positivo para la educación, puesto que 
es lo que se persigue en el perfil de egreso del 
estudiante; desarrollar procesos autónomos de 
aprendizaje en forma permanente, durante toda 
la vida. Pero, para que el uso de estas herramien-
tas sea eficaz es necesario que sean atrayentes al 
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educando, a lo que Luque (2016), sostiene que el 
uso de las TIC para generar aprendizajes es una 
estrategia que atrae la atención del alumnado, 
consecuentemente su aplicación en el aprendiza-
je tendría que ser positivo.
Por otro lado, Cunda y Salazar (2019), exponen 
que las TIC son esenciales para permitir la parti-
cipación de la familia en el proceso de desarrollo 
de sus hijos y sobre todo en situaciones adversas 
como la actual. Para Losada, Correa y Fernández 
(2017) la llegada de las TIC al mundo ha provo-
cado la búsqueda de estrategias innovadoras para 
aprender dentro del aula y ha concedido un gran 
impulso a la enseñanza. Es indudable, que las 
tecnologías están siendo aceptadas e integradas 
a los diferentes campos. La Educación, no es la 
excepción, pues se torna presta a buscar y usar 
nuevas formas de enseñar y aprender, para lograr 
aprendizajes que favorezcan a los estudiantes. 
Y, como afirman Lerma, Flores y Rebolledo 
(2020) utilizar herramientas tecnológicas favore-
ce al estudiante a avanzar a su propio ritmo en lo 
académico y desarrollar destrezas metacogniti-
vas que le permitan reflexionar la importancia de 
hacer uso adecuado de ellas, por lo tanto, no debe 
dejarse de lado la oportunidad de su uso.
Por su parte Abril (2016) expone que está pro-
bado científicamente que el uso de internet y las 
tecnologías estimulan un mayor número de re-
giones cerebrales, desarrolla la memoria de tra-
bajo, provoca capacidad de aprendizaje mediante 
los sentidos, especialmente de la vista y permite 
enfrentar a la vez varios estímulos. A ello se pue-
de agregar lo manifestado por Grimaldo (2018), 
quien expresa que las TIC desarrollan habilida-
des de lectoescritura, motivando el aprendizaje 
de los escolares; dichas habilidades son la base 
del aprendizaje en las diferentes áreas del cono-
cimiento. Los estudiantes de educación primaria 
pueden desarrollar su habilidad de pequeños 
escritores haciendo uso adecuado de las TIC, 
haciendo más atractivo el uso de pizarras cola-
borativas interactivas, como Padlet en la que los 
estudiantes pueden compartir sus textos, al mis-
mo tiempo que hacen observaciones para poder 
mejorarlo.
Hernández, Orrego y Quiñones (2018), mani-

fiestan que los procesos de enseñanza deben ser 
seguidos de una reflexión del educador, sobre la 
importancia del uso adecuado que las TIC tienen 
para su integración en las actividades de aprendi-
zaje y esta sea beneficiosa. Así, se irá generando 
una nueva forma de pensar y observar las TIC, 
ya no como un peligro o una forma de distrac-
ción del estudiante, sino como algo que le ayu-
dará a ser más dinámico y efectivo en su labor 
pedagógica. Y, esto es algo que debe alertar a los 
docentes puesto que se necesita que estén prepa-
rados para asumir esta nueva forma de enseñar y 
aprender.
Torres y Yépez (2018) por su parte indican que 
otra de las bondades de las TIC es que permi-
te realizar un trabajo colaborativo y cooperativo 
entre los estudiantes, debido a la infinidad de he-
rramientas y recursos interactivos sincrónicos y 
asincrónicos que les ayuda a realizar el trabajo 
conjunto con sus pares. 
Córdoba y Ospina (2021), manifiestan que es 
una necesidad admitir que las nuevas generacio-
nes, deben contar con una preparación adecuada 
para enfrentarse a un mundo globalizado en el 
que la tecnología avanza de manera vertiginosa. 
Y, se tiene que considerar que es deber de la so-
ciedad, prepararlos; para que puedan aprovechar 
de manera óptima lo innovador que presenta el 
avance de la tecnología. En ese sentido, los pa-
dres, maestros y especialistas en educación es-
tán de acuerdo con el uso de las TIC en el aula y 
creen firmemente que son una estrategia adecua-
da para promover aprendizajes.
Como sociedad se debe comprender que se vive 
una época diferente y que, por tanto, las estrate-
gias empleadas deben adecuarse al contexto que 
involucra a los estudiantes. En preescolar, se pue-
de formar al estudiante para que use las herra-
mientas tecnológicas de una manera adecuada, 
sin hacer abuso de ellas; puesto que en esta etapa 
el niño adquiere normas que le formarán para el 
futuro. En ese sentido, Córdoba y Ospina (2021) 
aclaran que la utilización de un simple juego o 
videojuego enmarcado en una plataforma edu-
cativa, desde el nivel preescolar, es posible que 
los estudiantes aprovechen las bondades de los 
recursos tecnológicas en el logro de aprendiza-
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je desde pequeños, consecuentemente se logrará 
generar en ellos, el buen uso de las TIC.
Así, cuando este estudiante sea mayor usará las 
TIC para buscar información que le oriente a re-
solver un problema y no para perder el tiempo, ni 
sumergirse en juegos que fomentan adicción. Por 
ello, se hace tan necesario aceptar las herramien-
tas tecnológicas como aliadas del aprendizaje y 
no como enemigas. Además, no se les puede ex-
cluir, porque están en todo lugar y es parte de la 
sociedad del conocimiento y su misión es ayudar 
a formar a las nuevas generaciones. 
Rodríguez, Peña y Salvattore (2020) refieren que 
la importancia de incorporar las TIC en la edu-
cación escolar resulta ser cada día más indispen-
sable. Además, al tener el reconocimiento y apro-
bación de la sociedad, y los gobiernos de turno, 
se estaría realizando enormes esfuerzos para su 
uso efectivo en las instituciones educativas. Ca-
rreño (2020), manifiestan que los estudiantes 
se sienten motivados al hacer uso de las TIC en 
sus experiencias de aprendizaje, debido a que la 
tecnología hace de este un proceso interesante y 
atractivo para ellos. Así mismo, mencionan que 
se puede lograr hacer interesante aquellas áreas, 
que les resultaban poco atractivas a los estudian-
tes.
Otro efecto positivo es la intervención de la fa-
milia en el proceso educativo, ya que el uso de 
la tecnología, permite su participación directa, 
incluso desde la comodidad de su hogar, puesto 
que a través de las redes sociales (Facebook, Ins-
tagram, WhatsApp, entre otros), plataformas de 
video comunicación como Zoom, Google Meet 
u otras herramientas, los padres y madres que se 
encuentran en lugares muy alejados pueden co-
municarse y así poder participar de las activida-
des que propone la escuela a sus hijos, quienes se 
sentirán más protegidos por su familia; esto sin 
duda generará lazos de unión en la familia y el 
estudiante será un niño feliz. Para Guerra y Del-
gado (2020), es necesario integrar a los padres de 
familia a las actividades escolares a través de las 
TIC, de este modo ellos podrán ejercer su papel 
de padres en la escuela, a través del acompaña-
miento que les dediquen a los menores, lo que 
se hará evidente en el logro de los aprendizajes 
propuestos.

Aspectos negativos que puede generar el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción en el aula.

Según Alvites-Huamaní (2019) la inmediatez 
que tienen los niños y adolescentes para el uso 
y acceso a las TIC no es del todo  positivo, ya 
que existen ciertos riesgos y que pueden llegar a 
mermar en la salud emocional de los estudiantes, 
siendo uno de ellos el  padecer de ciberacoso, lo  
cual también lo asevera Rodríguez et al. (2020) al 
referir que el ciberacoso es un tipo de acoso que 
se realiza a través de las TIC; por medio del cual 
se acosa, molesta, insulta, amenaza o amedrenta 
intencionadamente a una persona, muchos de los 
escolares atacados con este tipo de acoso lo rea-
lizan por las redes sociales, repercutiendo en las 
víctimas con su bienestar psicológico, lo cual les 
ha llevado incluso al suicidio por no saber cómo 
actuar ante esta difícil situación que no supieron 
cómo enfrentarla.
Para Berenguel (2019) la información que la red 
proporciona procede de diferentes fuentes y al-
gunas de ellas desconocidas y, por tanto, puede 
que no sean confiables. Los estudiantes, obtienen 
información mediante un solo clip sin ningún 
control, lo que se torna algo peligroso, ya que 
muchos escolares influenciados por la curiosi-
dad navegan por diferentes páginas y redes que 
les hace adquirir información a veces inapropia-
da para su edad. Además, el uso constante y sin 
limitaciones es otro efecto negativo del uso de las 
herramientas tecnológicas, tal como lo expone 
Abril (2016), la acción más directa que implica 
efecto negativo es el sedentarismo, puesto que al 
utilizar las TIC se debe permanecer sentado, sin 
moverse mucho, lo que implica dejar de realizar 
actividades físicas que favorecen la salud. Sin 
duda esto perjudica el buen desarrollo de los ni-
ños, ya que ellos debido a su condición de creci-
miento necesitan realizar actividades para forta-
lecer su cuerpo, incluso esto puede repercutir en 
enfermedades que se irán generalizando a través 
del tiempo. Para López (2019), el sedentarismo 
que genera el uso desmesurado de las tecnologías 
hace que se tenga una mayor prevalencia de estar 
en riesgo a padecer diabetes y la resistencia a la 
insulina, consecuentemente, así como a contraer 



Los efectos positivos y negativos en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en educación

ISSN 2313-7878. Hamut’ay 8(1). Enero-Abril 2021. Págs. 23-32
29

hipertensión y obesidad. 
Además de lo mencionado Abril (2016) destaca 
que el uso abusivo de las TIC y de las diferen-
tes herramientas tecnológicas que incluyen jue-
gos pueden generar adicción a juegos en línea 
(Uchuypoma, 2017), al uso problemático de telé-
fonos móviles y a las redes sociales.
Por su parte Mera (2018) refiere que el abuso 
del uso de las tecnologías expone a los usuarios 
a tener dificultades de salud visual, al estar de-
masiado tiempo frente a un computador, donde 
tiene que realizar actividades propuestas. Para 
ello, Blyznyuk (2020), refiere que la repetición 
de actividades en línea sitúa a los estudiantes de 
primaria en alto riesgo de desarrollar un uso ob-
sesivo de Internet. García-Umaña, Barros y Se-
gura-Mariño (2019) consideran que los menores 
que miran televisión más de cinco horas al día, 
tienen más posibilidades de tener sobrepeso, lo 
que puede traer como consecuencia otras enfer-
medades de índole físico y psicológico.
Los estudios revisados hacen referencia a que 
las TIC, necesitan ciertos factores para ser pro-
picias en el proceso enseñanza aprendizaje. Así 
Sierra, Palmezano y Romero (2018), manifiestan 
que ha comprobado como factor favorable para 
un uso tecnológico adecuado en el aula: el cam-
bio de mentalidad y formación continua de los 
profesores. Sin embargo, es muy difícil cambiar 
la mentalidad de una sociedad acostumbrada a 
recibir educación de manera presencial y que tie-
ne la percepción que solo de esa manera se puede 
aprender.
Por su parte Baño y Reyes (2020), manifiestan 
que, con el uso en crecimiento del internet, han 
aparecido muchos problemas como delitos in-
formáticos y actos ilícitos, como, hay personas 
que tienden a usar los datos privados de otros y 
atentan contra la vida íntima de las personas y 
sus familiares. El progreso tecnológico y el avan-
ce de las telecomunicaciones han hecho que los 
países opten por implantar leyes; con la finalidad 
de proteger, garantizar y respetar la intimidad de 
las personas. Sin embargo, estas aún no son co-
nocidas por la sociedad. La falta de educación en 
este aspecto, hace que se cometa tantos atrope-
llos e injusticias, que hacen daño irreversible en 

quienes lo sufren y que muchas veces los conlleva 
a tomar decisiones que pueden ser un riesgo con-
tra la vida. Al respecto, Bobbio (2020), comenta 
que en Estados Unidos aumentaron los casos de 
pedofilia, así como la propagación de imágenes 
de pornografía infantil, lo que generó la preocu-
pación de las personas, quienes se vieron vulne-
rados en su derecho a la intimidad a consecuen-
cia del mal uso de las TIC. 
En el plano escolar, es lamentable que muchos de 
los escolares, por desconocimiento lleguen ser 
víctimas de la ciberdelincuencia. Consecuente-
mente se demuestra lo peligroso que puede ser 
el uso indebido de las TIC. Para García et al. 
(2019) existe una falta de control por parte de los 
padres en el uso de las herramientas y recursos 
tecnológicos, lo que genera que sus hijos tengan 
en muchos casos, acceso libre a un sinnúmero de 
información, conveniente o no, por lo que es re-
comendable que se le acompañe en su uso.
Campos y Sisamón (2021), manifiestan que es 
muy importante la necesidad de inspeccionar 
el contacto de los niños con TIC, especialmente 
durante la primera infancia con la finalidad de 
evitar su uso inadecuado y que esta pueda reper-
cutir negativamente en capacidades cognitivas 
como el desarrollo del lenguaje, la atención, entre 
otras. En esa misma línea, es fundamental aclarar 
que no es prudente, dejar a los niños con un ce-
lular, sin tener como guía al padre o apoderado. 
En la actualidad se observa con más frecuencia 
que muchos infantes están divirtiéndose a so-
las, con un celular, sin monitoreo alguno; evi-
dentemente, expuesto a muchos peligros. Estos 
mismos autores nos aclaran que el factor socioe-
conómico y académico de los padres, también 
repercute en el acceso y uso de las TIC por sus 
hijos, esto se debe a la poca capacitación y orien-
tación, así como también por los bajos recursos 
económicos, lo que no posibilita a que los niños 
tengan los medios tecnológicos, que les permi-
tan a hacer uso adecuado de ella en el aula. Pues-
to que, si el niño no interactúa en casa con este 
tipo de herramientas, difícilmente conocerá su 
funcionamiento, por lo tanto, estará en desven-
taja con otro niño que, si tenga a su disposición 
la mejor tecnología y quizás si ha sido guiado de 
manera óptima por sus progenitores, podrá de-
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mostrar que sabe aprovecharlas. 
Conclusiones

El cambio generado en la educación en este úl-
timo año ha incidido en que las tecnologías ten-
gan una prevalencia en su uso y aplicación en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que las 
instituciones educativas no deben quedarse es-
táticas sino se necesita cambiar de estrategias, 
las mismas que deben ser adecuadas a los estu-
diantes, así como a la época que viven, en las que 
las TIC deben ser utilizadas de manera positiva, 
tratando de estar alertas en aquellos usos proble-
máticos y que en el futuro pueda repercutir en el 
desempeño de los estudiantes. Asimismo, el uso 
de las herramientas y recursos tecnológicos hace 
que el estudiante aprenda a su propio ritmo y en 
cualquier lugar donde se encuentre y le permite 
tener una autonomía en su autoaprendizaje.
En estos tiempos donde la educación se ha vir-
tualizado no se puede ser ajeno a todas las bon-
dades que brindan las TIC, pero estas deben ser 
orientadas por los docentes, ya que, si se deja de 
manera autónoma a los estudiantes, pueden caer 
en un uso negativos de los recursos y herramien-
tas que se tienen, lo cual les puede conllevar a 
tener una serie de riesgos en el ciberespacio.
Es preciso, recalcar que, si se educa a los estu-
diantes en el uso adecuado de las herramientas 
tecnológicas a más temprana edad, el impacto 
será positivo. Además, se debe tener en cuenta 
que los niños aprenden con el ejemplo. Entonces, 
si los padres hacen una buena práctica del uso de 
las TIC, los niños seguirán su ejemplo, pues ellos 
por lo general se guían de los padres. 
Se debe considerar, que las TIC, se vuelven peli-
grosas, cuando no se opta por un uso adecuado 
de ellas y cuando los estudiantes no tienen una 
orientación o supervisión adecuada hacia la vir-
tualidad. También la falta de control por parte 
de los padres en el uso de estas herramientas, las 
hace enemigas de los menores. Pues, ellas son 
una puerta abierta al conocimiento y a la infor-
mación, que no siempre sean los contenidos más 
idóneos, al no haber restricciones en estas tecno-
logías, que no prohíben nada, ni miden el tiem-
po; porque en ellas todo es permitido.

El beneficio que otorgan las TIC a las familias es 
muy importante, ya que gracias a ellas una gran 
cantidad de padres que difícilmente podían asis-
tir a las reuniones, hoy lo pueden hacer, debido 
a la virtualidad. Asimismo, pueden enterarse del 
progreso de su hijo al instante, basta con utilizar 
la mensajería o el WhatsApp para estar informa-
do.
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Resumen

El almacenamiento de datos contribuye a la predicción de posibles comportamientos en los cultivos como: 
sequías, heladas, lluvias constantes, plagas, aumento de la radiación solar entre otros. Incluso para la con-
tingencia actual por medidas de aislamiento preventivo a causa del Covid, el control de datos almacenados 
es aún más necesario debido a que se disminuye la presencia in situ en función de la toma de datos. De 
hecho, algunas personas han optado por tener huertos urbanos desde casa a causa de la cuarentena, y otros 
por economía para obtener sus propios insumos consumibles.
El tratamiento de variables agro-climatológicas en huertos urbanos se realizó como proyecto de iniciación 
científica durante el año 2020, incluso, el desarrollo de sus objetivos se llevó a cabo bajo la pandemia y fue 
financiado por la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia.
Como consecuencia se podría considerar desde locaciones cercanas rurales o urbanas la implementación 
de técnicas bajo IoT (Internet de las Cosas) que garanticen en corto plazo la producción a pequeña y me-
diana escala de alimentos necesarios para la canasta familiar.

Palabras Clave:  Agro-climatológica, Almacenamiento, Huerto, IoT, Internet de las Cosas.
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Abstract

Data storage contributes to the prediction of possible crop behaviors such as: drought, frost, constant rainfall, 
pests, increased solar radiation, among others.
Even for the current contingency of preventive isolation measures due to Covid-19, the control of stored 
data is even more necessary due to the fact that the presence on site is reduced in function of data collection. 
In fact, some people have chosen to have urban gardens from home because of the quarantine, and others for 
economy to obtain their own consumable inputs.
The treatment of agro-climatological variables in urban orchards was carried out as a scientific initiation 
project during the year 2020, even, the development of its objectives was carried out under the pandemic and 
was financed by the Universidad Militar Nueva Granada in Colombia.
As a consequence, the implementation of techniques under IoT (Internet of Things) could be considered 
from nearby rural or urban locations to ensure in the short term the small and medium scale production of 
food necessary for the family basket.

Key words: Agro-climatological, Storage, Orchard, IoT, Internet of Things. 

Introducción

Una diversidad de empresas y organizaciones se 
han visto obligadas a tener que utilizar el Internet 
de las Cosas (IoT) en mejoras de sus procesos, ya 
que este es transversal a muchos usos automati-
zados en granjas, agricultura inteligente, de pre-
cisión, industrial, intensiva (Sánchez y Restrepo, 
2018), en cultivos de hortalizas en campo, urba-
nos y cultivos hidropónicos. También este moni-
toreo aplica hacia huertos comunitarios de tipo 
vertical (Algert, Baameur & Renvall, 2014), para 
un mejor control en la optimización de espacios, 
distribución de sensores y disminución de costos. 
Las granjas verticales (Ver Fig. 1) son una de las 
nuevas estrategias para la producción agrícola, 
ayudan a optimizar espacios y maximizar los vo-
lúmenes de la cosecha dentro de ambientes con-
trolados (Diaz, 2016). Para sistemas de control 
de riego, incluso para aquellas granjas verticales 
modulares (Ramírez, 2020), se deben tener en 
cuenta variables tales como: viento, temperatura, 
humedad de suelo, ambiente y luminosidad, esta 
última puede ser también mediante luz artificial 
si la natural es mínima; además de la inclusión 
de actuadores que permiten la automatización en 
el riego e iluminación que permitan a la planta 
mantener sus condiciones ideales de crecimiento 
ambiente (Martínez y Pérez, 2017). 
 

Figura 1. Granjas Verticales y sus 

consideraciones (TEC, 2020)

Entre las variables que se pueden monitorear se 
encuentra el riego, tipo de tierra, el clima, las pla-
gas y la fertilización. Así mismo es indispensable 
mejorar factores como: tener una alta conectivi-
dad a la red para tener una comunicación sín-
crona hacia el monitoreo mediante dispositivos 
IoT, la capacidad de procesamiento de datos ya 
que muchos de los sensores y actuadores que se 
utilizan tienen una capacidad de almacenamien-
to muy baja y es necesaria la vinculación entre 
el internet, los dispositivos IoT y la nube. Así 
mismo, aumentar la potencia energética debido 
a que algunos sensores trabajan sin fuente de ali-
mentación propia, otro aspecto es la gobernanza 
de datos, seguridad y privacidad para el acceso 
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y control privado del agricultor (Orozco et al., 
2018).
Este tipo de aplicaciones para el monitoreo au-
tomatizado de cultivos urbanos o también en 
pequeños invernaderos de forma local son indis-
pensables en Colombia debido a la fuerte varia-
ción de los climas que afectan los cultivos y que 
perjudican su producción, ocasionando algunas 
pérdidas económicas al sector agropecuario.
A partir de los avances de las recientes investi-
gaciones en el mundo, es importante resaltar la 
posibilidad de realizar iniciativas que permitan 
de manera local monitorear huertos urbanos 
(Sanz-Cobeña, et al, 2017), por lo anterior, se tie-
ne como objetivo general: identificar los métodos 
de monitoreo de invernaderos, incluyendo alma-
cenamiento de datos y procesamiento para su 
posterior análisis. Y como objetivos específicos: 
i. Conocer la optimización de los sensores al ob-
tener medidas de cultivos frente a los diferentes 
factores dentro de un invernadero, y ii. Almace-
nar y procesar los datos obtenidos de los sensores 
en función de las condiciones del invernadero.

Internet de las Cosas en huertos urbanos

Según Tsiatsis et al., (2018) al Internet de las 
Cosas (IoT) se define como un dominio que in-
tegra diferentes tecnologías y campos sociales. 
Son sistemas que pueden ser de pequeña escala 
hasta escala global. También puede definirse al 
IoT como la interconexión de diferentes dispo-
sitivos y objetos por medio de una red privada o 
Internet, de manera que pueden interactuar y ser 
manejados desde un servidor. Los dispositivos 
van desde sensores y elementos mecánicos hasta 
objetos cotidianos como pueden ser la nevera o 
la ropa. Las cosas interactúan sin necesidad de la 
intervención humana, en lo que se conoce como 
interacción de máquina a máquina o M2M (ma-
chine to machine).
Con relación a IoT en huertos urbanos, investi-
gadores en Corea han construido un sistema de 
granja inteligente (Yoon et. al., 2018) que combi-
na módulos de comunicación Bluetooth de baja 
potencia y redes de área amplia de baja potencia 
(LPWAN), incluida la red de comunicación por 

cable utilizada en la granja que permite solucio-
nar problemas de energía y limitaciones de espa-
cio, además de implementar el método de comu-
nicación MQ Telemetry Transport (MQTT), que 
es un protocolo dedicado de IoT para el control 
de variables, lo que convierte a todo el sistema en 
nodo - servidor - base de datos y estructura de 
control externo, con la finalidad de que el factor 
sea de alta conectividad.
Este mismo método de comunicación (MQTT 
junto con LPWAN) ha sido utilizado en India, 
pero con la diferencia de implementar LoRa, una 
de las nuevas tecnologías LPWAN cuenta con 
grandes ventajas para proyectos de IoT, con dis-
positivos alimentados por baterías (Puengsun-
gwan & Jiraserccamomkul, 2018). También ha 
sido empleado de manera exitosa para la comu-
nicación de los datos de temperatura externa de 
los viñedos para garantizar la calidad óptima en 
la producción de uva para vino (Kodali, Yerroju 
& Sahu, 2018). 
De hecho, LoRa ha sido implementada en in-
vestigaciones en Corea del Sur (Davcev et. al., 
2018), sin embargo, ha tenido algunas desven-
tajas como: la transferencia de datos multimedia 
debido a su baja velocidad y ancho de banda, no 
obstante, esto se puede corregir con la propues-
ta de Mookeun y sus colaboradores, quienes re-
comiendan dividir una imagen y enviar solo el 
marco seleccionado o área de interés para dismi-
nuir los datos a transferir (Ji et al., 2019).
Paralelamente también se ha venido trabajando 
en otro tipo de redes como las WSAN o redes de 
área inalámbrica de almacenamiento, las cuales 
permiten recolectar los datos obtenidos de los 
puntos monitoreados al mismo tiempo, escala-
bles hacia un conjunto de campos o espacios de 
difícil acceso y control mediante la red guiada 
(López, Chávez y Sánchez, 2017), disminuyendo 
así costos en materiales, mantenimiento y tendi-
dos de cable.
La gran cantidad de información registrada, a 
partir de la adquisición de datos de los sensores, 
lleva a la necesidad de pensar en cómo adminis-
trar de una manera eficiente su procesamiento. 
Con respecto al almacenamiento, mantenimien-
to y análisis de las enormes cantidades de datos 
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generados por los dispositivos IoT, Cloud Com-
puting y Fog Computing han contribuido como 
soluciones suficientes (Tzounis et al., 2017), la 
primera agrupa datos en la nube, mientras la se-
gunda permite almacenar datos obtenidos en los 
mismos dispositivos permitiendo su interopera-
bilidad, pero también se convierte en un desafío 
lograr su seguridad frente a ataques externos. 
Recientes investigaciones han decidido trabajar 
de manera descentralizada la cantidad de infor-
mación obtenida de los sensores fijos y móviles 
en tiempo real, lo anterior en un eventual suceso 
si la nube llega a fallar o a tener un ataque exter-
no, permitiendo enviar datos desde Unidades de 
Telemetría Remota (RTU) (Suciu, Istrate & Diţu, 
2019) quienes serían los nodos hacia el servidor 
bajo una comunicación con topología en malla y 
no centralizada, posibilitando en un ataque que 
fallen uno o varios nodos, pero encontrando ca-
minos alternos para no fallar la comunicación 
síncrona. 
De hecho, algunas aplicaciones han sido desarro-
lladas para reconocer a tiempo el ciclo de vida de 
las hortalizas, un caso particular fue en Tailandia, 
donde investigadores de la Universidad Tecnoló-
gica de Thonburi detectaron el estrés temprano 
en lechugas, es decir, predijeron si por altas tem-
peraturas u otros agentes como el nitrógeno, la 
hortaliza perdía agua por periodos de sequía o 
sufrir quemaduras por los rayos solares. Los re-
sultados de este estudio permitieron que en tiem-
po real el administrador de la granja, el experto 
y el propietario esté en constante comunicación 
para el control, monitoreo y toma de decisiones 
a través de los datos adquiridos por el sensor de 
fluorescencia de clorofila (CHF), no obstante, 
al incluir en el sistema de detección la función 
de estrés ambiental y la función de estrés de la 
hoja, la precisión del sistema mejora (Puengsun-
gwan & Jiraserccamomkul, 2018). El diagrama 
del sistema implementado se puede apreciar en 
la siguiente Figura 2, fuente de los autores como 
diseño en el año 2018.
 

Figura 2. Propuesta de IoT basado en el sistema de detección de 
estrés. 

Fuente: (Puengsungwan y Jiraserccamomkul, 2018)

Se destaca también, la gran importancia de reco-
nocer los impactos que se pueden lograr involu-
crando este tipo de investigaciones y sus contri-
buciones hacia huertos urbanos a nivel nacional, 
como se mencionan a continuación:
Ambiental. Con la identificación del uso adecua-
do de sensores se puede disminuir el uso excesi-
vo de agua en el riego, también al controlar fac-
tores ambientales como humedad y temperatura 
se puede detectar a tiempo la fatiga o estrés de las 
plantas.
Salud humana. A corto plazo, al tener un con-
trol adecuado de los cultivos, se puede identificar 
a tiempo cuáles frutos o vegetales consumibles 
por los seres humanos se encuentran en óptimas 
condiciones, también se podría predecir el tiem-
po de vida de cada tipo de cultivo.
Seres vivos. A largo plazo pueden existir modelos 
de proyección de cultivos quienes mediante un 
sistema de control local de hortalizas pretenden 
integrar la agricultura de invernadero a la in-
fraestructura energética como solución alimen-
taria.
Económico. A largo plazo pueden existir mode-
los de proyección de cultivos quienes mediante 
un sistema de control local de hortalizas pre-
tenden integrar la agricultura de invernadero a 
la infraestructura energética como solución ali-
mentaria.
Social. Incrementa la interacción de la población 
con las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, promueve en la población el de-
bido uso de recursos para el cuidado de cultivos.
Tecnológico. Desde la perspectiva tecnológica, 
almacenar datos y procesarlos ayuda a tener un 
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uso más eficiente de recursos para el tiempo de 
respuesta en las tomas de decisiones frente al 
control de cultivos urbanos y también inverna-
deros
Almacenamiento de datos. Dentro de la agricul-
tura inteligente, contribuye a la predicción de 
posibles comportamientos en los cultivos como: 
sequías, heladas, lluvias constantes, plagas, au-
mento de la radiación solar entre otros. 
Así mismo, en la actualidad es necesario contar 
con sistemas para almacenar información a gran 
escala, necesitando medir continuamente una 
variable, y esta se almacena a través de los da-
tos adquiridos de los sensores del proceso. Como 
ejemplos, se tienen, las imágenes de las predic-
ciones meteorológicas o las visualizaciones de 
tráfico en tiempo real en las plataformas como 
Google Maps (Zuil, 2015) (Ver Figura 3) o Waze 
para calcular la ruta más rápida al destino. 

 
Figura  3. Cálculo de ruta a destino. 

Fuente: https://www.google.com/maps

Los algoritmos para estas predicciones y control 
en tiempo real podrían instalarse también en los 
sistemas de almacenamiento de datos para el mo-
nitoreo de huertos urbanos en mediano plazo.

Métodos y Procedimiento.

Participantes

Las muestras estuvieron constituidas por hortali-
zas de tipo fruto: pimentón, tipo bulbo: cebolla, 
tipo hojas: lechuga y tipo raíces: zanahoria, con-
troladas en un ambiente al interior de la vivienda 
de uno de los autores del proyecto, ubicada al sur 
de la ciudad de Bogotá, dentro de un pequeño 
patio interno, en el cual se pudo tener un control 
de variables como luminosidad y humedad, bajo 

controles manuales iniciales diarios, y luego de 
dos meses cada tercer día, teniendo en cuenta la 
recolección local de datos obtenidos de sensores, 
el tratamiento de los datos y su procesamiento 
para posterior transmisión local. 
Los sensores utilizados fueron adquiridos en 
almacenes de componentes electrónicos, algu-
nos en línea debido al cierre comercial de al-
gunos establecimientos a causa de la pandemia, 
no obstante, fueron escogidos aquellos cuyas 
características fueran: fácil adquisición, bajo 
costo, precisión alta en los datos obtenidos y de 
vital importancia, que fuesen compatibles con la 
plataforma Arduino, los tipos de sensores selec-
cionados se podrán apreciar en los resultados de 
este artículo.

Procedimiento

Se realizó un estudio secuencial y experimental, 
con corte o prioridad cualitativa en los primeros 
dos meses mediante la adquisición y el análisis 
de datos, por otro lado, los tres meses siguientes 
contaron con una implementación cuantitativa 
que integra la interpretación de datos, el almace-
namiento y acceso de estos en la nube.
A partir de los objetivos planteados, a continua-
ción, se presentan la metodología utilizada para 
el proyecto, la cual se llevó a cabo en cuatro fases 
(Ver Figura 4):

 
Figura  4. Fases del proyecto de investigación.

Fuente: elaboración propia (2021)

Para el desarrollo de las fases se tuvieron en 
cuenta las siguientes actividades (Ver Figura 5): 
elección de sensores, identificación de medios de 
comunicación y selección de tarjetas o dispositi-
vos para procesamiento y visualización de datos.
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Figura 5. Actividades relacionadas con las fases del proyecto.
Fuente: Elaboración propia (2021)

Resultados

A partir de los objetivos planteados y actividades 
realizadas, a continuación, se presentan los dife-
rentes resultados obtenidos:

Caracterización de Sensores

Para los sensores, se caracterizaron aquellos que 
proporcionaran la extracción de datos que pu-
diesen ser digitalizados, para posteriormente, ser 
almacenados como: la humedad del suelo, luz 
ambiental y humedad del ambiente, factores cla-
ves en el control de un huerto urbano (Ver Figura 
6).

 
Figura  6. Variables características para cada sensor.

Fuente: Elaboración propia (2021)

En cuanto al sensor de humedad de suelo, se es-
cogió el denominado higrómetro de tierra (Mó-
dulo YL-69) con sonda, salida digital y análoga 
(Ver Figura 7 a.), así mismo, para conocer la 
humedad del ambiente se escogió el sensor de 
precisión DHT-22, el cual también proporciona 
datos de humedad (Ver Figura 7 b.), y por último 
el sensor de luz de ambiente digital BH750 con 
valores de medida en Lux (Ver Figura 7 c.). Los 
tres con entradas de alimentaciones mínimas de 
voltaje y compatibles e integrables al módulo de 
Arduino.

Así mismo, fue importante revisar factores de 
luminosidad, temperatura ambiente, suelo fértil 
y medidas para acomodar espacios de diferentes 
tipos de cultivos de hortalizas y posibles cone-
xiones para acceso local y remoto, identificando 
posibles técnicas automatizadas para riego y al-
macenamiento de variables. 

 Figura 7. Sensores seleccionados

Fuente: Digi-Key Electronics

Módulos de comunicación

Para la comunicación local de las variables 
agro-climatológicas del huerto urbano, se esco-
gieron tres tecnologías cuyos dispositivos son co-
merciales y compatibles con dispositivos móviles 
como computadores, pantallas LCD y celulares, 
entre estos dispositivos se tuvieron en cuenta: 
Módulo Bluetooth HC06 (Ver Figura 8 a.), mó-
dulo Wifi SERIAL WSP8266 integrado hacia 
computadora (Ver Figura 8 b.), y finalmente el 
módulo GPRS-GSM SIM800L para mensajes de 
texto hacia celular (Ver Figura 8 c.).
 

Figura  8. Módulos de comunicación de datos

Fuente: Digi-Key Electronics

Procesamiento y almacenamiento de variables
En cuanto al procesamiento de los datos, se esco-
gió el módulo de Arduino compatible con varias 
entradas digitales de los sensores, con el fin de 
unificar los datos extraídos y ser enviados en un 
único formato que permitiera ser leído y almace-
nado en la nube para visualización y tratamiento 
de datos desde dispositivos como computadores 
o portátiles posterior a su transmisión o envió 
mediante la red inalámbrica. (Ver Figura 9).
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 Figura  9. Procesamiento de datos en dispositivos.
Fuente: Elaboración propia (2021)

Estudios de secuencia y procesamiento

Al almacenar datos en la nube, es posible reali-
zar un seguimiento más eficiente in situ o local 
en función del monitoreo del cultivo urbano, se 
guardaban datos según el día y hora tomados 
para cada tipo de hortaliza cultivada, esto per-
mitió considerar diferentes comportamientos de 
cada cultivo a lo largo del tiempo, y cada cuanto 
se podría predecir condiciones como riego, tem-
peratura y luminosidad (Ver Figura 10).

 

Figura  10. Secuencia de comportamientos.

Fuente: Elaboración propia (2021)

En cuanto a la identificación de sensores, duran-
te las medidas de aislamiento preventivo deriva-
das de la cuarentena por Covid 19, fue necesario 
adquirirlos mediante compras por internet y el 
tiempo de ejecución del proyecto se prolongó 
dos meses más, al ser sensores que fuesen com-
patibles con Arduino, son especiales para su bús-
queda por internet.
Así mismo, por el momento se tienen almacena-
mientos locales de información, pero se proyecta 
no sólo continuar con el monitoreo de variables 
sino la automatización de actuadores para el rie-
go continuo y verificación de luminosidad, hu-
medad y temperatura, lo que a mediano plazo 
promueve el diseño de alarmas en el sistema, tra-
tados en tiempo real desde el usuario mediante 
su dispositivo móvil (Ver Figura 11).

 

Figura  11. Modelo proyectado a mediano plazo.

Fuente: (Rincón, 2015)

A mediano plazo se podrían instrumentar redes 
neuronales para cada tipo de hortaliza, lo ante-
rior en función de predecir fatiga o estrés causa-
dos por exceso de luminosidad, humedad relati-
va, riego o temperatura excesiva.

Discusión y Conclusiones

De los resultados anteriores, los autores en la 
discusión plantean que, aunque no se puede des-
conocer la importancia del uso de sensores para 
obtener datos precisos en el monitoreo de tempe-
ratura, humedad relativa y luminosidad (incluso 
para tener resultados al instante) obtener los sen-
sores que sean adaptables a nuevas tecnologías 
de comunicaciones sigue siendo costoso frente a 
aquellos que solo toman una muestra visual sin 
que se registren datos para su posterior almace-
namiento.
Incluso, en momentos como la actual pandemia 
es de vital importancia tener un mecanismo de 
monitoreo al alcance para los huertos urbanos, 
sin necesidad de tener un riesgo por exposición 
al tener cultivos externos (Chipantiza-Masaban-
da, Bonilla-Bonilla & Jativa-Reyes, 2021). 
Llevar a cabo cultivos en invernaderos urbanos 
promueve tener a la mano productos básicos de 
la canasta familiar, incidiendo en la economía 
de los hogares para autoabastecerse incluso en 
momentos de aislamiento preventivo por pande-
mias; esto permite a su vez, no correr riesgos de 
ser afectados por un virus al salir de hogar para 
adquirir los productos y de otra forma, el tener 
autonomía en el control ayuda a que cada vez se 
tenga eficacia en el crecimiento de cada produc-
to.
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Monitorear variables de forma local, ayuda tam-
bién a que se logre en corto plazo incluir mayor 
número de hortalizas (dependiendo del tamaño 
de la locación) o proyectar este control hacia in-
vernaderos medianos, obviamente incrementan-
do el tamaño de datos almacenados en el servi-
dor o en la nube.
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Resumen

La utilización de diferentes plataformas virtuales en el campo educativo para garantizar el aprendizaje remo-
to, se ha convertido en una experiencia novedosa para instituciones que recién incursionan en esta modali-
dad de enseñanza-aprendizaje. El proceso generó cambios importantes y acrecentó expectativas en docentes 
y estudiantes. Se apuesta por el involucramiento responsable de los estudiantes en dicho proceso, participan-
do activamente en actividades de aprendizaje individual o colaborativo. Este artículo explora la perspectiva 
teórica que asumen los especialistas interesados en el tema, bajo un enfoque descriptivo, con el método de 
revisión sistemática, durante el periodo del 2015 al 2020, información recopilada de revistas indexadas y de 
repositorios institucionales. La información fue examinada mediante análisis de contenido que permitió 
rastrear la importancia que se da a la plataforma en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo la modali-
dad a distancia. Cabe señalar que juega un papel importante la predisposición del docente para diseñar o 
estructurar el contenido de su curso, y que en ese proceso la plataforma Blackboard le ofrezca una gama 
de herramientas que le ayudan a implementar los contenidos curriculares con una dosis de atractivo para 
despertar el interés de los estudiantes. Así, se logra un mejor desempeño en la tarea pedagógica del docente, 
como en el logro de la competencia de la experiencia curricular. Es evidente que el docente debe recibir una 
capacitación previa orientada a conseguir que cuanto planifique en la plataforma sirva para lograr el objetivo 
académico y, como consecuencia de ello, las actividades propuestas garanticen un aprendizaje significativo.

Palabras clave: Aprendizaje en línea, aprendizaje colaborativo, educación a distancia, plataforma virtual.
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Abstract

The use of different virtual platforms in the educational field to guarantee remote learning has become a 
new experience for institutions that are just entering this teaching-learning modality. The process generated 
important changes and raised expectations among teachers and students. It is committed to the responsible 
involvement of students in this process, actively participating in individual or collaborative learning activi-
ties. This article explores the theoretical perspective assumed by specialists interested in the subject, under a 
descriptive approach, with the method of systematic review, during the period from 2013 to 2020, informa-
tion collected from indexed journals and institutional repositories. The information was examined through 
content analysis that allowed tracking the importance given to the platform in the teaching-learning process, 
under the distance modality. It should be noted that the teacher’s predisposition to design or structure the 
content of their course plays an important role, and that in this process the Blackboard platform offers them 
a range of tools that help them to implement the curricular content with a dose of attractiveness to arouse 
the interest of students. Thus, a better performance in the pedagogical task of the  teacher is achieved of the 
competence of the curricular experience. 
It is evident that the teacher must receive prior training aimed at ensuring that what has been planned on the 
platform serves to achieve the academic objective and, as a consequence, the proposed activities guarantee 
meaningful learning.

Keywords: online learning, collaborative learning, distance education, virtual platform.

Introducción

En el presente siglo, las diversas plataformas vir-
tuales son exploradas en distintas actividades, es-
pecialmente en educación superior, que encuen-
tra en estas al aliado ideal para desarrollarse y 
ampliar la cobertura de su servicio. En estos días, 
muchas organizaciones educativas (públicas y 
privadas) recurren a las plataformas como medio 
para la interacción académica entre estudiantes y 
docentes. Blackboard es una de ellas, que por su 
flexibilidad y funcionalidad permite a los docen-
tes planificar actividades de aprendizaje; facilita 
la interacción y, al mismo tiempo, fomenta el tra-
bajo autónomo y autorregulado.  El uso de esta 
plataforma se convierte en una nueva gran expe-
riencia para toda la comunidad universitaria, ga-
rantizando la continuidad del servicio educativo. 
El progreso de las tecnologías web 4.0 que brin-
dan un procedimiento más inteligente y predic-
tivo es el avance reciente en las plataformas vir-
tuales (Piedra et al., 2019). Esto permite realizar 
acciones idóneas en la implementación del aula 
virtual, de manera que gradualmente se produz-
ca la adaptación al cambio y la inmersión en las 
bondades de la tecnología. Se ha producido la 

evolución de la web 1.0 a la web 4.0 y hay que 
tener en cuenta que esta última apareció a inicios 
del 2010 como resultado de un proceso indus-
trial caracterizado por la producción de máqui-
nas y productos interconectados en forma digital 
(Iglesias y Soca, 2017).
La incursión en una educación no presencial me-
diante una plataforma virtual, en forma sistemá-
tica, con recursos pedagógicos, con el acompa-
ñamiento de un tutor propician una instrucción 
independiente y la acción cooperativa de los par-
ticipantes (García, 2020). Esto no es posible sin 
la preparación oportuna de los docentes, quie-
nes necesitan usar de manera eficiente las herra-
mientas tecnológicas y plataformas. Se requiere, 
por tanto, la ejecución de planes de capacitación 
para el diseño de actividades pedagógicas moti-
vadoras que deriven en aprendizajes significati-
vos (Valenzuela y Pérez, 2015). Con ello se per-
mitirá una mayor familiaridad con la plataforma 
virtual. Los conocimientos que desarrolle el do-
cente en talleres o capacitaciones incrementarán 
su eficiencia en el uso de la plataforma y la prepa-
ración adecuada de sus actividades pedagógicas. 
A su vez, los estudiantes encontrarán más atrac-
tiva e interesante su participación en los retos 
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propuestos, lo que beneficiará en su aprendizaje 
en las clases sincrónicas. Durante estas, es posi-
ble también acceder a nuevas y variadas herra-
mientas tecnológicas que otorguen dinamismo al 
proceso de aprendizaje-enseñanza (Álvarez et al., 
2020). Tanto docentes como estudiantes recono-
cen la importancia y utilidad de las plataformas 
en el proceso pedagógico (Martínez y Jiménez, 
2020), aun cuando a veces el trabajo se puede 
ver afectado por las fallas técnicas asociadas a la 
conectividad, sin embargo, se observa que, a pe-
sar de que el estudiante debería mejorar su par-
ticipación en la plataforma virtual, e interactuar 
activamente con el docente y los demás partici-
pantes, todavía no se compromete el uso óptimo 
de la herramienta y se descuida las actividades 
programadas. 
Por otro lado, la cuarentena en el Perú en el con-
texto de la Covid-19 obligó a una generalización 
en el uso de plataformas virtuales para garanti-
zar el servicio educativo en forma remota y puso 
a prueba a docentes y estudiantes. Los docentes 
tuvieron que desarrollar competencias tecnológi-
cas para realizar su trabajo y debieron adaptarse 
a una forma de trabajo que no tenían pensado y 
para la que no estaban preparados. Sin embargo, 
con las dificultades que representó para educado-
res y educandos, el reto se sobrellevó, descubrió 
habilidades (en docentes y estudiantes), falencias 
(en el dominio metodológico de los docentes) y 
malos hábitos (en estudiantes). A pesar de ello, 
la nueva experiencia permitió comprobar que se 
puede aprender y desarrollar competencias me-
diante el aprendizaje remoto.
Cabe resaltar que la tecnología tiene un impacto 
poderoso en una sesión de aprendizaje virtual, 
provoca cambios significativos en las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje (Hernández y Tecpan, 
2017). La incorporación de la tecnología en el 
aprendizaje genera cambios importantes en do-
centes y estudiantes, y eso es más importante que 
los rechazos iniciales producto del conflicto ge-
nerado por la innovación pedagógica.
Este estudio abre las puertas al debate y la re-
flexión sobre esta nueva forma de enseñanza, ya 
que ha llegado para quedarse como una buena 
alternativa para las instituciones de educación 

que brindan así la oportunidad de estudiar sal-
vando inconvenientes de traslado al ambiente fí-
sico de una casa de estudios. Desde la comodidad 
de su hogar, los estudiantes, pueden conectarse 
a su aula virtual y participar en las actividades 
de aprendizaje propuestas por el docente tutor. El 
mayor reto es para este último, que tiene la res-
ponsabilidad de diseñar actividades interactivas 
y motivadoras que promuevan la reflexión e in-
dagación constante. Como explica Savio (2020), 
además de atractivas, estas actividades propicia-
rán la interacción y participación constante de los 
estudiantes. Cabe indicar que, en la construcción 
de aprendizajes, hay que garantizar el desarrollo 
de competencias, solo así el aprendizaje será sig-
nificativo.
Para despertar el interés y desarrollar competen-
cias es necesario dar pautas claras y precisas de 
las actividades y los productos a elaborar dentro 
de estas plataformas.  La culminación o entrega 
de estos precisa de una retroalimentación cons-
tructiva y enriquecedora que motive al estudian-
te a superar sus dificultades. Las instrucciones 
son atractivas cuando muestran el camino claro 
y seguro hacia el aprendizaje; van acompañadas 
de nuevos contenidos que ayudan a comprender 
al estudiante aquello que se le propone como reto 
de aprendizaje.  Si lo anterior no es así o no se 
brinda en forma oportuna la retroalimentación, 
se genera incertidumbre y desánimo que afectan 
el proceso de aprendizaje (Aguilar, Alejo & Aya-
la, 2020). En tal caso, el estudiante queda con la 
sensación de no haber resuelto sus interrogantes. 
El buen docente es aquel que se preocupa por 
satisfacer todas las expectativas de los estudian-
tes que se hallan al otro lado de la red; aquel que 
muestra predisposición a capacitarse en el mane-
jo de las plataformas virtuales. Pero eso no basta, 
sino que es necesario que las autoridades educa-
tivas inviertan en capacitaciones que conlleven al 
óptimo desempeño de su personal (Lora, 2019). 
Así fortalecen el capital intelectual y logran el 
desempeño eficiente de su personal.
Hay estudiantes que desconocen el propósito de 
la plataforma virtual, y no entienden que esta 
herramienta permite el intercambio democráti-
co y respetuoso de ideas; el desarrollo de com-
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petencias; y propicia el trabajo colaborativo y la 
construcción de saberes (De la Cruz et al., 2020). 
Dicho desconocimiento se manifiesta en desinte-
rés e incumplimiento de las actividades planifica-
das, situación que se agrava cuando el docente no 
está familiarizado con el manejo, características 
y beneficios de una plataforma virtual (Mora et 
al., 2018). Teniendo en cuenta lo anterior, se re-
comienda la ineludible capacitación a los docen-
tes, como estrategia para asegurar su interacción 
óptima con los estudiantes durante el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje (De la Iglesia, 
2019). De esta manera se logrará que el uso de 
la plataforma virtual incida en el aprendizaje y el 
docente estructure adecuadamente los conteni-
dos; ello, sin duda, aumenta la expectativa de los 
estudiantes, los compromete con las actividades y 
los involucra positivamente en sus aprendizajes. 
Por lo que en este estudio se tiene como objetivo 
describir y explicar las características, funciona-
bilidad, uso, recursos, ventajas y desventajas que 
posee la plataforma Blackboard de manera gene-
ral y específica como una herramienta en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Método

Para la búsqueda de la información se usó una re-
visión exploratoria directa, como artículos cien-

tíficos, artículos de periódicos digitales y revistas 
científicas en bases de datos como Scielo, Dialnet, 
Redalyc, SCOPUS y Web of Science. La explora-
ción se efectuó en Google Académico, Ask, Bing, 
libros y tesis en los repositorios de universidades 
reconocidas.  En la figura 1 se muestra el diagra-
ma de flujo del proceso de búsqueda y selección.

Figura 1. Proceso para la revisión sistemática.
Fuente. Elaboración propia (2021).

La revisión de la literatura para este estudio 
abarcó publicaciones comprendidas entre 2013 
y 2020. Inicialmente se consultó 100 artículos 
y, mediante la revisión sistemática de estos, se 
realizó exclusiones de forma preliminar conside-
rando las palabras clave: aprendizaje, aprendizaje 
en línea, aprendizaje colaborativo, educación a 
distancia y plataformas virtuales. El proceso de 
exclusión finalizó con la selección de 32 artículos 
y 2 tesis, clasificados de acuerdo con el interés de 
la investigación. Estos se describen en la tabla 1.

Tabla 1. Estudios incluidos en la revisión sistemática exploratoria

Motor de 
búsqueda 

Keywords 
(palabras 

clave) 

Año - título 
de la 

revista 
Tipo de 

publicación 
Título del artículo / 

publicación Autor País Lengua 
Redalyc.org On line learning 2013 - 

Educación y 
Educadores 

Articulo Aprendizaje 
autorregulado a través 
de la plataforma virtual 
Moodle 

Valenzuela, B., 
Peréz, M 

Colombia Español 

Google 
Scholar 

distance 
education 

2020-
Innovaciones 
educativas 

Articulo La docencia en el nivel 
de posgrado en el 
contexto 
de virtualización de 
emergencia. 
Aprendizajes y desafíos 
para el futuro en la 
experiencia de la 
Universidad Nacional 
de Tres de Febrero 

Álvarez, M., 
Fernández, N., 
García, P., Grandoli, 
E. y Pérez C. 

Argentina Español 

Google 
Scholar 

Plataforma 
educativa 

2020- Páginas 
de educación 

Articulo La plataforma moodle en 
la alfabetización 
académica: uso del aula 
virtual en un taller de 
lectura y escritura 

Savio, K. Argentina Español 

Google 
Scholar 

Plataforma 
virtual 

2020-
Recimundo 

Articulo Las plataformas virtuales 
para fomentar 
aprendizaje colaborativo 
en los estudiantes del 
bachillerato 

Tomalá, M., Gallo, 
G., Mosquera, J. y 
Chancusig, J. 

Ecuador Español 

Dialnet LEARNING 2020-
Innoeduca. 
international 
journal of 
technology 
and 
educational 
innovation 

Articulo Development of learning 
objects for the learning 
of data structures  

Aguilar, I., Alejo, V. 
y Ayala, J. 

México English 

Scielo Collaborative 
Learning, 
Moodle 

2020-Journal 
of e-learning 
and 
knowledge 
society 

Articulo Technology to enable 
new paradigms of 
teaching/learning in 
mathematics: the digital 
interactive storytelling 
case 

Albano, G., 
Coppala, C., Dello, 
U., Giuseppe, F., 
Pierri, A., Polo, M. 

Italy English 

Web of 
Science 

Interfaz 
Usuario-
Computador 

2020-CES-
Medicina 

Articulo Ventajas, desventajas y 
ocho recomendaciones 
para la educación médica 
virtual en tiempos de 
COVID-19 

Vásquez, D. Colombia Español 

Google 
Scholar 

Blackboard 
Collaborate 

2019-Digital 
education 

Articulo Valoración y uso de la 
plataforma Blackboard 
Collaborate en una 
universidad a distancia: 
estudio de caso sobre las 
prácticas declaradas de 
docentes del Grado de 
Psicología 

Villalón, R., Luna, 
M. y García, A. 

España Español 
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Revista 
UCV 
Eduser 

Virtual platform 2020-Journal 
Eduser 

Articulo Digital Portfolio in The 
Development of 
Documentary 
Competence in 
University Students  

Cornejo, J., 
Limaymanta, C., 
Mezarina, R. y 
Gálvez, B. 

Lima English 

-@ tic. 
revista 

Educación a 
distancia 

2018-@ tic. 
revista 

Articulo Aprendizaje cooperativo 
a través de las nuevas 
tecnologías: Una 
revisión  

Herrada, R. y Baños, 
R. 

España Español 

Scielo Aprendizaje 
colaborativo 

2017- Scielo Articulo Aula invertida mediada 
por el uso de plataformas 
virtuales: un estudio de 
caso en la formación de 
profesores de física 
 

Hernández, C. y 
Tecpan, S. 

Chile Español 

Google 
Scholar 

Plataforma 
virtual 

2018-Revista 
Atlante: 
Cuadernos de 
Educación y 
Desarrollo 

Articulo La importancia del uso 
de las plataformas 
virtuales en la educación 
superior. 

Barrera, V. y Guapi, 
A. 

España Español 

Scielo Aprendizaje 2016-Revista 
Universidad y 
Sociedad 

Articulo Diseño e 
implementación de un 
Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) 
utilizando la plataforma 
educativa Moodle. 
Estudio de caso: 
asignatura Ergonomía. 
Universidad de 
Cienfuegos, Cuba 
 

Barrera, A., Peña, I. 
y Peña, M. 

Cuba Español 

Blackboard 
Inc. 

Plataforma 
virtual 

2020-
Blackboard 
Inc. 

Articulo Blackboard Collaborate 
Online Collaboration 
Tools That Engage 
Everyone, Every Time, 
Everywhere. 

[Plataforma 
Blackboard] 

EE.UU. English 

Google 
Scholar 

Virtual platform 2019-
Innovación 
Educativa, 

Articulo MITS: sistema de tutoría 
inteligente para asistir al 
profesorado en el uso de 
MOODLE. 

Campos, M.A. y 
Menéndez, V.H y 
Zapata, A. 

México Español 

Dialnet Plataforma 
virtual 

2019-REDU: 
Revista de 
Docencia 
Universitaria 

Articulo Los usos de las 
plataformas digitales en 
la enseñanza 
universitaria. 
Perspectivas desde la 
investigación educativa 

De Pablos, J., Bravo, 
C., López A. y 
Lázaro, I. 

España Español 

Recimundo Virtual platform 2020-
Recimundo 

Articulo Las plataformas virtuales 
para fomentar 
aprendizaje colaborativo 
en los estudiantes del 
bachillerato. 
 

De la cruz, T., 
Macías, G. y Chisag, 
C. 

España Español 

Google 
Scholar 

Aprendizaje 2019-Revista 
Electrónica 
Interuniversit
aria de 
Formación 
del 
Profesorado 

Articulo Huellas de los 
estudiantes en las 
plataformas virtuales. 
Aplicación para evaluar 
una metodología de 
aprendizaje activo 

De la Iglesia, M. España Español 

Motor de 
búsqueda 

Keywords 
(palabras 

clave) 

Año - título 
de la 

revista 
Tipo de 

publicación 
Título del artículo / 

publicación Autor País Lengua 
Redalyc.org On line learning 2013 - 

Educación y 
Educadores 

Articulo Aprendizaje 
autorregulado a través 
de la plataforma virtual 
Moodle 

Valenzuela, B., 
Peréz, M 

Colombia Español 

Google 
Scholar 

distance 
education 

2020-
Innovaciones 
educativas 

Articulo La docencia en el nivel 
de posgrado en el 
contexto 
de virtualización de 
emergencia. 
Aprendizajes y desafíos 
para el futuro en la 
experiencia de la 
Universidad Nacional 
de Tres de Febrero 

Álvarez, M., 
Fernández, N., 
García, P., Grandoli, 
E. y Pérez C. 

Argentina Español 

Google 
Scholar 

Plataforma 
educativa 

2020- Páginas 
de educación 

Articulo La plataforma moodle en 
la alfabetización 
académica: uso del aula 
virtual en un taller de 
lectura y escritura 

Savio, K. Argentina Español 

Google 
Scholar 

Plataforma 
virtual 

2020-
Recimundo 

Articulo Las plataformas virtuales 
para fomentar 
aprendizaje colaborativo 
en los estudiantes del 
bachillerato 

Tomalá, M., Gallo, 
G., Mosquera, J. y 
Chancusig, J. 

Ecuador Español 

Dialnet LEARNING 2020-
Innoeduca. 
international 
journal of 
technology 
and 
educational 
innovation 

Articulo Development of learning 
objects for the learning 
of data structures  

Aguilar, I., Alejo, V. 
y Ayala, J. 

México English 

Scielo Collaborative 
Learning, 
Moodle 

2020-Journal 
of e-learning 
and 
knowledge 
society 

Articulo Technology to enable 
new paradigms of 
teaching/learning in 
mathematics: the digital 
interactive storytelling 
case 

Albano, G., 
Coppala, C., Dello, 
U., Giuseppe, F., 
Pierri, A., Polo, M. 

Italy English 

Web of 
Science 

Interfaz 
Usuario-
Computador 

2020-CES-
Medicina 

Articulo Ventajas, desventajas y 
ocho recomendaciones 
para la educación médica 
virtual en tiempos de 
COVID-19 

Vásquez, D. Colombia Español 

Google 
Scholar 

Blackboard 
Collaborate 

2019-Digital 
education 

Articulo Valoración y uso de la 
plataforma Blackboard 
Collaborate en una 
universidad a distancia: 
estudio de caso sobre las 
prácticas declaradas de 
docentes del Grado de 
Psicología 

Villalón, R., Luna, 
M. y García, A. 

España Español 
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Revistas 
interconecta
ndo saberes 

Plataforma 
virtual 

2017-Revistas 
interconectan
do saberes 

Articulo Plataformas Virtuales de 
Aprendizaje en la 
Educación Superior. 

Escobar, A. Mexico Español 

Google 
Scholar 

Educación a 
distancia 

2020-
Iberoamerican
a de 
Educación a 
Distancia 

Articulo Bosque semántico: 
¿educación/enseñanza/ap
rendizaje a distancia, 
virtual, en línea, digital, 
eLearning...? 
 

García, L. España Español 

Scielo Aprendizaje 
virtual 

2017-Sophia Articulo Aplicación de las TIC en 
modelos educativos 
blended learning: Una 
revisión sistemática de 
literatura 

Gonzales, A., 
Perdomo, V. y 
Smith, Y. 

Colombia Español 

Scielo Aprendizaje 
colaborativo 

2017-
Estudios 
pedagógicos 

Articulo Aula invertida mediada 
por el uso de plataformas 
virtuales: un estudio de 
caso en la formación de 
profesores de física. 
 

Hernández C. y 
Tecpan S. 

Chile Español 

Scielo Educación a 
distancia 

2020-
Enfermería 
global 

Articulo Módulo educativo en 
ambiente virtual de 
aprendizaje en Diabetes 
Mellitus. Enfermería 
Global, 

Lima de Castillo, 
W., Ribeiro, S.R., 
Barduchi, R., Antar, 
m. y De Oliveira, 
M.A.  

Brasil Español 

Google 
Scholar 

Educación 
virtual 

2018-Scielo Articulo Inadaptability of teachers 
to the management of 
virtual platforms 

Mora, E., Bonilla, J., 
Núñez, L. y 
Sarmiento J.  

Ecuador English 

Google 
Scholar 

Aprendizaje 2019-Revista 
Electrónica 
Formación y 
Calidad 
Educativa. 

Articulo Consideraciones para el 
diseño del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura Sistici, 
con el uso de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

Mulet, T. y Flores, 
F. 

Ecuador Spanish 

Science 
Direct 

Learning 2018-Elsevier Articulo Designating criteria for 
educational technology 
assessmen 

Noriega, I., Eraña I., 
Segura, N., Fuentes, 
A. y López, M.  

México English 

Google 
Scholar 

Plataforma 
Virtual 

2019-
Repositorio 
Universidad 
Politécnica de 
Sinaloa 
 

Tesis El Uso de Plataformas 
Virtuales para el 
Aprendizaje 

Lora, J.M. México Español 

Google 
Scholar 

Aprendizaje 2017-Innova 
Research 
Journal 

Articulo Uso de las tecnologías de 
la información en la 
educación superior 
 

Remache, P. y 
Moreno, A. 

España Español 

Revista 
Complutens
e de 
Educación, 

Learning 2018-Revista 
Complutense 
de Educación, 

Articulo El empoderamiento del 
alumnado en los 
sMOOC/[en] The 
students empowerment 
in the sMOOC 
 

Quintana, G. y 
Pérez, M. 

España Español 

Repostiorio 
de la 
Universidad 
Nacional 
del Centro 
del Perú 

Plataforma 
virtual 

2019-
Repostiorio 
de la 
Universidad 
Nacional del 
Centro del 
Perú 
 

Tesis Aplicación de la 
plataforma virtual LMS 
para mejorar el programa 
de capacitación laboral 
en el Colegio Particular 
Andino–Huancayo 2019. 

Santivañez, S. Perú Español 

Revista 
UCV 
Eduser 

Virtual platform 2020-Journal 
Eduser 

Articulo Digital Portfolio in The 
Development of 
Documentary 
Competence in 
University Students  

Cornejo, J., 
Limaymanta, C., 
Mezarina, R. y 
Gálvez, B. 

Lima English 

-@ tic. 
revista 

Educación a 
distancia 

2018-@ tic. 
revista 

Articulo Aprendizaje cooperativo 
a través de las nuevas 
tecnologías: Una 
revisión  

Herrada, R. y Baños, 
R. 

España Español 

Scielo Aprendizaje 
colaborativo 

2017- Scielo Articulo Aula invertida mediada 
por el uso de plataformas 
virtuales: un estudio de 
caso en la formación de 
profesores de física 
 

Hernández, C. y 
Tecpan, S. 

Chile Español 

Google 
Scholar 

Plataforma 
virtual 

2018-Revista 
Atlante: 
Cuadernos de 
Educación y 
Desarrollo 

Articulo La importancia del uso 
de las plataformas 
virtuales en la educación 
superior. 

Barrera, V. y Guapi, 
A. 

España Español 

Scielo Aprendizaje 2016-Revista 
Universidad y 
Sociedad 

Articulo Diseño e 
implementación de un 
Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) 
utilizando la plataforma 
educativa Moodle. 
Estudio de caso: 
asignatura Ergonomía. 
Universidad de 
Cienfuegos, Cuba 
 

Barrera, A., Peña, I. 
y Peña, M. 

Cuba Español 

Blackboard 
Inc. 

Plataforma 
virtual 

2020-
Blackboard 
Inc. 

Articulo Blackboard Collaborate 
Online Collaboration 
Tools That Engage 
Everyone, Every Time, 
Everywhere. 

[Plataforma 
Blackboard] 

EE.UU. English 

Google 
Scholar 

Virtual platform 2019-
Innovación 
Educativa, 

Articulo MITS: sistema de tutoría 
inteligente para asistir al 
profesorado en el uso de 
MOODLE. 

Campos, M.A. y 
Menéndez, V.H y 
Zapata, A. 

México Español 

Dialnet Plataforma 
virtual 

2019-REDU: 
Revista de 
Docencia 
Universitaria 

Articulo Los usos de las 
plataformas digitales en 
la enseñanza 
universitaria. 
Perspectivas desde la 
investigación educativa 

De Pablos, J., Bravo, 
C., López A. y 
Lázaro, I. 

España Español 

Recimundo Virtual platform 2020-
Recimundo 

Articulo Las plataformas virtuales 
para fomentar 
aprendizaje colaborativo 
en los estudiantes del 
bachillerato. 
 

De la cruz, T., 
Macías, G. y Chisag, 
C. 

España Español 

Google 
Scholar 

Aprendizaje 2019-Revista 
Electrónica 
Interuniversit
aria de 
Formación 
del 
Profesorado 

Articulo Huellas de los 
estudiantes en las 
plataformas virtuales. 
Aplicación para evaluar 
una metodología de 
aprendizaje activo 

De la Iglesia, M. España Español 

Revistas 
interconecta
ndo saberes 

Plataforma 
virtual 

2017-Revistas 
interconectan
do saberes 

Articulo Plataformas Virtuales de 
Aprendizaje en la 
Educación Superior. 

Escobar, A. Mexico Español 

Google 
Scholar 

Educación a 
distancia 

2020-
Iberoamerican
a de 
Educación a 
Distancia 

Articulo Bosque semántico: 
¿educación/enseñanza/ap
rendizaje a distancia, 
virtual, en línea, digital, 
eLearning...? 
 

García, L. España Español 

Scielo Aprendizaje 
virtual 

2017-Sophia Articulo Aplicación de las TIC en 
modelos educativos 
blended learning: Una 
revisión sistemática de 
literatura 

Gonzales, A., 
Perdomo, V. y 
Smith, Y. 

Colombia Español 

Scielo Aprendizaje 
colaborativo 

2017-
Estudios 
pedagógicos 

Articulo Aula invertida mediada 
por el uso de plataformas 
virtuales: un estudio de 
caso en la formación de 
profesores de física. 
 

Hernández C. y 
Tecpan S. 

Chile Español 

Scielo Educación a 
distancia 

2020-
Enfermería 
global 

Articulo Módulo educativo en 
ambiente virtual de 
aprendizaje en Diabetes 
Mellitus. Enfermería 
Global, 

Lima de Castillo, 
W., Ribeiro, S.R., 
Barduchi, R., Antar, 
m. y De Oliveira, 
M.A.  

Brasil Español 

Google 
Scholar 

Educación 
virtual 

2018-Scielo Articulo Inadaptability of teachers 
to the management of 
virtual platforms 

Mora, E., Bonilla, J., 
Núñez, L. y 
Sarmiento J.  

Ecuador English 

Google 
Scholar 

Aprendizaje 2019-Revista 
Electrónica 
Formación y 
Calidad 
Educativa. 

Articulo Consideraciones para el 
diseño del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura Sistici, 
con el uso de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

Mulet, T. y Flores, 
F. 

Ecuador Spanish 
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alumnado en los 
sMOOC/[en] The 
students empowerment 
in the sMOOC 
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España Español 

Repostiorio 
de la 
Universidad 
Nacional 
del Centro 
del Perú 
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Fuente. Elaboración propia (2021).
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La plataforma Blackboard

Con la llegada de la globalización a mediados 
de los años noventa, surgen las plataformas que 
permiten la gestión de cursos en los que no son 
necesario el conocimiento profundo. Blackboard 
fue fundada en 1997 por Michael Chasen, Mat-
thew Pittinsky, Stephen Gilfus and Daniel Cane. 
Surgió como firma consultora y un contrato con 
MS Global Learning Consortium, organización 
sin fines de lucro. Actualmente, la mayoría de 
plataformas son programas computacionales 
(software) o equipos electrónicos (hardware). 
Blackboard Learning System™ es una platafor-
ma computacional, flexible, sencilla e intuitiva 
utilizada en muchas universidades del planeta; 
contiene funciones básicas para la creación de 
contenidos y documentos necesarios para la ad-
ministración mediante internet de un curso se-
mipresencial o a distancia. Ésta, permite optimi-
zar el desempeño individual, beneficia la eficacia 
de la enseñanza y el aprendizaje; permite tomar 
decisiones, mejorar los resultados; ofrece la inte-
racción y la experiencia de un aprendizaje indivi-
dualizado. Integra herramientas; actividades para 
administrar, intercambiar y registrar la formación 
académica a través de internet (De Pablos et al., 
2019). Permite que los estudiantes puedan seguir 
de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje 
que poseen, pues ayuda a que construyan sus sa-
beres contando con el apoyo y monitoreo de un 
docente que emplea una variedad de estrategias 
didácticas en combinación con las herramientas 
o recursos que ofrece la plataforma. Por supuesto 
que eso no es todo, también se desarrolla pensa-
miento crítico, creativo y colaborativo, procesos 
que dependerán de la creatividad, innovación y 
dominio pedagógico del docente a cargo de un 
grupo de estudiantes (Barrera y Guapi, 2018). 
Confluyen, por tanto, un aprendizaje individuali-
zado y otro colaborativo que obliga al estudiante 
a involucrarse en las actividades propuestas, su 
evaluación y coevaluación. 
Las instituciones educativas de nivel superior y 
también básica enfrentan grandes desafíos vin-
culados a la innovación tecnológica al servicio 
de la formación profesional. Como explican Gil y 

Martínez (2018, p.59): “los desafíos más impor-
tantes a los que se enfrentan las instituciones uni-
versitarias, por la proyección de los espacios de 
formación MOOC, derivan de las innovaciones 
disruptivas que éstos llevan consigo, otorgando 
un protagonismo vital al alumnado”. Es impor-
tante la actitud favorable y proactiva del estu-
diante frente a una educación a distancia; pero 
también la preparación y óptimo desempeño del 
docente como garantía para una enseñanza de 
calidad, con aprendizajes que trasciendan lo sín-
crono o asíncrono. 
El docente innovador, que asume retos y apuesta 
por explorar nuevas posibilidades de enseñanza 
y aprendizaje, se desempeñará mejor en este tipo 
de educación que cuando estaba en un aula física 
en la modalidad presencial. Al respecto, Campos, 
Menéndez y Zapata (2019, p. 35) señalan que:

Las características de mayor relevancia son la fa-
cilidad de uso del sistema y que los usuarios con-
sideraron que puede resultar en una herramienta 
útil, tanto para la formación de profesores como 
para la interacción con sus cursos y tareas dentro 
del entorno de MOODLE. 
Pese a ello, hay que lamentar que todavía no se 
aprovecha la plataforma Blackboard en su real 
dimensión ni se exploran las posibilidades que 
ofrece como herramienta innovadora y transfor-
madora, sino que tanto docentes como estudian-
tes prefieran un modelo tradicional de enseñanza 
y aprendizaje presencial (Villalón, Luna y García, 
2019).

Principales características de la plataforma 
Blackboard

La plataforma Blackboard permite a los usua-
rios personalizar el perfil, con el cual se vinculan 
directamente a los cursos, acceder a las retroa-
limentaciones, mensajes, calendarizaciones y re-
sultados. Gracias a esto adquiere autonomía, ya 
que puede realizar reajustes (Mulet y Flores 2019). 
Los usuarios podrán ver toda la información re-
levante completa, las actividades de aprendizaje y 
también comunicarse con otros. Desde su portal 
individual, cada usuario verá las noticias del sitio 
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y demás documentación disponible.
Se debe destacar las consideraciones previas 
que los usuarios deben conocer, siendo uno de 
los grandes beneficios de esta plataforma es que 
cuenta con su propia nube, por ende, el usuario 
puede acceder a su contenido. Para emplear esta 
plataforma, no se necesita ningún software o 
hardware. Se accede a ella mediante un explora-
dor de web, con cookies activadas y conectadas. 
Soporta a los principales exploradores, como Fi-
refox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, 
Edge, Opera (Help Blackboard, 2021).
Además, la facilidad de uso de Blackboard se pre-
senta como una herramienta versátil que ofrece 
una experiencia de aprendizaje moderna, en la 
que los estudiantes pueden desarrollar aprendi-
zajes en forma individual o colaborativa, a con-
tinuación, se describe las principales característi-
cas de la plataforma.
Para la ejecución y desarrollo, la plataforma Blac-
kboard ofrece herramientas de desarrollo de cur-
sos simples, pero altamente avanzadas. Se puede 
crear plantillas de cursos para que los docentes/
tutores puedan organizar sus cursos. Estos pue-
den arrastrar y soltar directamente en su curso 
cualquier tipo de archivo, incluyendo audio y 
vídeo, paquetes Shareable Content Object Refe-
rence Model (SCORM), documentos de Micro-
soft Office, y otros. También es posible agregar 
texto y elementos interactivos como: paneles de 
discusión, wikis, blogs, encuestas, evaluaciones y 
otros. Con esta funcionalidad, los tutores y ad-
ministradores pueden cargar contenido y crear 
elementos interactivos. A medida que renueva 
o actualiza la información, se modifica el acceso 
dependiendo del grupo y la interacción con este. 
El entorno comunicativo que ofrece Blackboard 
vence cualquier obstáculo relacionado con el es-
pacio y el tiempo y permite que los estudiantes 
interactúen en las clases en línea gestionadas por 
los docentes (Almenar et al., 2019).

Figura 2. Página de perfil de Blackboard (2021).

Fuente. Plataforma Blackboard.

Aún sin ingresar a un curso en particular, cada 
usuario puede revisar información relacionada 
con la fecha límite de entrega de tareas o la reali-
zación de actividades en cualquiera de los cursos 
en que está matriculado, la calificación obtenida, 
mensajes recibidos y mensajes de foro a revisar. 
Todo esto se encuentra a la derecha de donde se 
muestran los cursos (Blackboard Inc, 2020).

Figura 3. Página principal del curso en la plataforma 
Blackboard (2021).

Fuente. Plataforma Blackboard.

Al ingresar a cada uno de esos contenidos, el do-
cente diseña y rellena dicho espacio con informa-
ción que es colocada en los diferentes recursos y 
espacios que ofrece la plataforma. En la figura 4 
se muestra cómo se visualiza una primera unidad 
o tema, la cual contiene información o contenido 
en formato de vídeo, en formato SCORM, conte-
nido colocado en un recurso llamado “Libro”, un 
espacio de “Chat” para reunirse el docente y sus 
alumnos, un espacio de integración con la herra-
mienta externa “Blackboard Collaborate” en la 
que se puede realizar una videoconferencia entre 
docente y estudiantes (Blackboard Inc, 2020).

Figura 4. Icono para crear una nueva unidad o tema en la plata-
forma Blackboard (2021).

Fuente. Plataforma Blackboard.
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Otro de los recursos que posee la plataforma 
Blackboard es la creación de una nueva sección, 
si se requiere agregar una nueva sección, ya sea 
una nueva unidad o tema, se hace seleccionando 
el botón “Creación de una nueva sección” (figura 
5).

Figura 5. Icono para crear una nueva sección en la plataforma 

Blackboard (2021).
Fuente. Plataforma Blackboard.

La Creación de actividades de aprendizaje, per-
mite colocar los contenidos y actividades a de-
sarrollar en un curso en modalidad E-learning. 
Para ello se selecciona el botón: “Crear actividad 
de aprendizaje”. Adicionalmente, se pueden inte-
grar otras herramientas, como Blackboard Colla-
borate (herramienta síncrona - videoconferen-
cia) y algunos recursos externos.
La plataforma Blackboard permite realizar una 
serie de actividades y funciones, las cuales se des-
criben en la tabla 2.

Tabla 2. Principales actividades y funciones de la plataforma 

Blackboard. 

Fuente. Elaboración propia (2021).

Dentro de la pestaña Recursos se pueden visua-
lizar las siguientes: archivo, carpeta, etiqueta, li-
bro, página, paquete de contenido IMS, URL.

Actividades Funciones 

Asistencia Permite tomar asistencia en clase o que el 

estudiante la marque. 

Base de datos Los participantes pueden buscar 

información dentro de un repositorio de 

registro, a su vez las evaluaciones se 

registran en el libro de calificaciones. 

Chat Permite a los estudiantes compartir 

experiencias con otros compañeros del 

mismo curso, de diferentes ciudades o 

países, a su vez se puede repetir por hora, 

día o semana. 

Consulta Ofrece la posibilidad de realizar preguntas 

con probables respuestas que son 

publicadas después de que se haya 

respondido al cuestionario en la fecha 

indicada, considerando el anonimato. 

Cuestionario Presenta varias opciones: opción múltiple, 

verdadero/falso, preguntas tipo ensayo, 

respuestas cortas, entre otras. Además, 

brinda la opción de retroalimentar a cada 

pregunta. 

Encuesta Esta actividad permite diseñar diversas 

preguntas que le será útil para recopilar 

información. 

Foro Presenta diferentes opciones como, por 

ejemplo: debates, respuestas, avisos de 

curso y generación de espacios de 

intercambios sociales. 

Glosario Permite a los estudiantes crear listas de 

definiciones, como un diccionario. 

Lección Tiene la opción de crear contenidos y 

actividades de repaso del curso. 

Paquetes Scorm Cargar o añadir documentos o archivos en 

un solo paquete. 

Taller Enviar cualquier contenido digital. 

Tarea Permite evaluar el aprendizaje mediante 

las consignas que realiza el docente. Tiene 

la opción de presentarse como archivos, 

audio, video, PPT, PDF, entre otras. 

Actividades Funciones 

Asistencia Permite tomar asistencia en clase o que el 

estudiante la marque. 

Base de datos Los participantes pueden buscar 

información dentro de un repositorio de 

registro, a su vez las evaluaciones se 

registran en el libro de calificaciones. 

Chat Permite a los estudiantes compartir 

experiencias con otros compañeros del 

mismo curso, de diferentes ciudades o 

países, a su vez se puede repetir por hora, 

día o semana. 

Consulta Ofrece la posibilidad de realizar preguntas 

con probables respuestas que son 

publicadas después de que se haya 

respondido al cuestionario en la fecha 

indicada, considerando el anonimato. 

Cuestionario Presenta varias opciones: opción múltiple, 

verdadero/falso, preguntas tipo ensayo, 

respuestas cortas, entre otras. Además, 

brinda la opción de retroalimentar a cada 

pregunta. 

Encuesta Esta actividad permite diseñar diversas 

preguntas que le será útil para recopilar 

información. 

Foro Presenta diferentes opciones como, por 

ejemplo: debates, respuestas, avisos de 

curso y generación de espacios de 

intercambios sociales. 

Glosario Permite a los estudiantes crear listas de 

definiciones, como un diccionario. 

Lección Tiene la opción de crear contenidos y 

actividades de repaso del curso. 

Paquetes Scorm Cargar o añadir documentos o archivos en 

un solo paquete. 

Taller Enviar cualquier contenido digital. 

Tarea Permite evaluar el aprendizaje mediante 

las consignas que realiza el docente. Tiene 

la opción de presentarse como archivos, 

audio, video, PPT, PDF, entre otras. 
Wiki Permite editar colecciones de páginas web, 

en forma colaborativa o individual. 

H5P Es completo, pues permite crear 

contenidos interactivos, preguntas de 

arrastrar y soltar, entre otras opciones. 

Herramienta 

Externa 

Integra la clase síncrona, como es la 

videoconferencia. 
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Figura 6. Icono para acceder a recursos externos en la plataforma 
Blackboard (2021).

Fuente. Plataforma Blackboard.

Recursos. En la tabla 3 se detalla las funciones de 
cada recurso.

Tabla 3. Principales recursos y funciones de la plataforma 

Blackboard

Fuente. Elaboración propia (2021).

Panel de control del curso. Área desde la cual se 
monitorea el curso y se administran todas las ac-
tividades. En la figura 7 se muestra el icono de 
acceso.

Recursos Funciones 

Archivo Permite compartir diferentes tipos de 

archivos como PDF, Word, Excel, PPT, 

imágenes, entre otras. 

Carpeta Muestra todos los archivos dentro de una 

carpeta y permite subir un archivo 

comprimido (zip). 

Página Permite crear página web mediante su 

editor de texto y puede mostrar otros 

archivos. 

Libro Permite crear formato en capítulo y 

subcapítulos, e inclusive se puede incluir 

multimedia. 

Etiqueta Ayuda a mejorar la apariencia de un curso. 

URL Proporciona enlaces de internet que están 

en línea como documentos, imágenes, 

audio, entre otras. 

 

Figura 7. Icono para acceder a panel de control del curso plata-
forma Blackboard (2021).

Fuente. Plataforma Blackboard.

En el Panel de Control del curso el docente en-
contrará: ajuste del curso, calificador de Black-
board, open LMS, libro de calificaciones, parti-
cipantes del curso, informes de Blackboard, PLD 
(Diseñador de Aprendizaje Personalizado), com-
petencias, resultados, insignias.
Calificador de Blackboard Open LMS. Open 
LMS “permite a los profesores docentes perso-
nalizar rutas de aprendizaje en línea y presentar 
contenido dinámico que se adapte a las necesida-
des de cada estudiante” (Help Blackboard, 2021, 
párr. 1). En el caso del calificador de Blackboard, 
este brinda la opción de revisar las entregas de 
los estudiantes y calificarlas. Durante ese proce-
so, el docente se desplaza por ellas, en una vista 
simplificada y ajustable de dos paneles. Actual-
mente, se admiten solo las actividades y los foros 
de Blackboard en el calificador. Se pueden hacer 
correcciones y comentarios sobre los archivos en 
formato PDF dentro del calificador; usar flujos 
de trabajo de calificación y delegar la calificación. 
Los docentes y los estudiantes pueden debatir so-
bre una entrega o una calificación en particular 
en los comentarios de la actividad. Asimismo, 
pueden ver solo sus propias entregas y califica-
ciones en el calificador.
A su vez, es necesario implementar encuestas a 
los estudiantes para realizar una retroalimenta-
ción y calificar, proceso que se realiza mediante la 
plataforma virtual (Barrera, Peña y Peña, 2016). 
Es decir, la plataforma no solo sirve para calificar 
al estudiante, también los docentes son evalua-
dos por parte del estudiante. Se permite la coe-
valuación para un mejor desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Lo importante es que 
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la plataforma permite realizar diferentes activi-
dades, como: actualizar el material, interacción 
entre estudiantes, favoreciéndose así la construc-
ción del aprendizaje de forma permanente y re-
flexiva (Vargas y Villalobos, 2018).
Hablar de educación a distancia implica, por 
un lado, elegir una plataforma que ofrezca he-
rramientas y funcionalidades que faciliten los 
procesos didácticos, el diseño curricular, el de-
sarrollo de competencias y otras actividades co-
nexas, y por otro, que el usuario sea el principal 
protagonista de su aprendizaje. Por esta razón, 
se deben conocer y evaluar las ventajas y des-
ventajas de dicha plataforma antes de contratar 
con el proveedor del servicio. Blackboard, como 
otras plataformas diseñadas para el aprendizaje, 
además de facilitar el aprendizaje colaborativo, 
ofrecen la posibilidad de potenciar “algunas ha-
bilidades cognitivas que dependen directamente 
del estímulo específico de cada una de estas” (Vi-
ñas, 2017, p. 168). Esto se da gracias a la creati-
vidad desplegada por los estudiantes en el proce-
so de comunicación interactiva y la publicación 
de información relacionada con los intereses de 
aprendizaje.

Finalidad de la plataforma Blackboard

Esta plataforma como herramienta y espacio para 
la enseñanza-aprendizaje es utilizada por institu-
ciones de nivel educativo básico y universitario, 
ha sido diseñada pensando en que los estudian-
tes la vean semejante a otras herramientas que 
utilizan en su vida diaria (Cornejo et al., 2020). 
La facilidad de accesibilidad, al requerir que so-
lamente se tenga señal de internet y que los usua-
rios seleccionen su horario para acceder a las ac-
tividades facilita su interacción con los usuarios. 
Asimismo, la plataforma permite que docentes 
y estudiantes interactúen en forma asincrónica, 
sin necesidad de estar en un aula física y con la 
interesante y entretenida posibilidad de realizar 
actividades a distancia (González, Perdomo y 
Smith, 2017). 
Como nueva experiencia para una institución 
que incursiona bajo esta nueva modalidad de 
aprendizaje, es natural que traiga consigo un re-

chazo inicial y que el proceso de adaptación de 
docentes y estudiantes sea lento. Unos y otros 
tienen necesidades frente a la implementación de 
Blackboard; pero se mira todo desde la óptica de 
los estudiantes, y se puede afirmar que se debe 
mejorar el acceso a internet y a la plataforma 
misma; que se preparen materiales de aprendi-
zaje suficientes, pertinentes y necesarios y que se 
capacite a docentes y estudiantes en el manejo de 
la herramienta (Aguilar, De las Fuentes y Rivera, 
2019). 
Cabe destacar que la plataforma virtual es una 
necesidad, sobre todo en estos tiempos en el que 
la educación se ha virtualizado. En la que las ac-
tividades requieren un seguimiento y evaluación 
de los aprendizajes y necesitan estar alineados a 
la programación curricular. Para que el modelo 
funcione, son necesarios la supervisión y acom-
pañamiento del docente en todo el proceso (Tixi, 
Chunata & Niama, 2019).  La elección e imple-
mentación de la plataforma virtual dependerá de 
muchos factores, que pueden ir desde la política 
institucional hasta el requerimiento de los cursos 
(Escobar, 2017). Las instituciones educativas in-
teresadas en revolucionar el servicio que brindan 
evaluarán las ventajas y desventajas de cada pla-
taforma disponible antes de decidirse por aquella 
que cambiará la visión actual del proceso de en-
señanza-aprendizaje y la vida de sus docentes y 
estudiantes.

Ventajas de las plataformas virtuales

Entre las principales ventajas de Blackboard se 
puede mencionar: (i) permite un contacto sin-
crónico y bidireccional con los estudiantes; (ii) 
facilita distintas actividades (clase magistral, vi-
deoconferencias, etc.) y la grabación de la clase 
o videoconferencia; (iii) permite enriquecer los 
contenidos de la asignatura; (iv) facilita la retroa-
limentación inmediata a cada concepto o trabajo; 
(v) tiene la opción de compartir archivos, videos, 
páginas web, audios, carpetas, Uniform Resource 
Locator (URL), entre otros; (vi) facilita diseñar 
encuestas, pruebas y exámenes y (vii) permite 
realizar seguimiento del desempeño de los estu-
diantes (Villalón y García, 2019).
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El estudiante aprende gracias a los contenidos 
atractivos y de fácil comprensión. Mediante esta 
plataforma se puede conocer rápidamente las ca-
lificaciones de una autoevaluación, programando 
formularios o exámenes de calificación automáti-
ca, cuyos contenidos se pueden actualizar (Santi-
vañez, 2019). La plataforma permite al estudiante 
conocer de manera inmediata sus calificaciones, 
algo que no es usual en la modalidad presencial. 
Por consiguiente, Blackboard debe ser parte del 
trabajo pedagógico; el docente tiene el reto de 
rediseñar, restructurar y actualizar su contenido 
para garantizar que se cumpla con los objetivos 
y acompañe a los estudiantes en el desarrollo de 
sus competencias; pero también es indispensable 
que estos últimos se comprometan en el proceso 
(Remache, Puente y Moreno, 2017). De nada sir-
ve que el docente invierta tiempo y esfuerzo en 
la configuración de un aula virtual atractiva, con 
materiales de calidad y actividades retadoras, si 
el estudiante muestra apatía y desinterés. Cual-
quier iniciativa pedagógica innovadora fracasará 
si aquellos a quienes va dirigida no hacen el me-
nor esfuerzo ni muestran interés por aprender. 
La incursión en una plataforma virtual favorece 
enormemente el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje; los docentes encuentran motivación para 
la innovación metodológica y los estudiantes 
mejoran sus desempeños y desarrollan las com-
petencias previstas (Herrada y Baños, 2018). La 
TIC, en cualquiera de sus modalidades, permiten 
que los docentes innoven su práctica pedagógi-
ca, desarrollen materiales educativos variados, 
con distintos formatos y secuencias (Lima et al., 
2020, p. 356). Con el aprovechamiento de estos 
recursos, las actividades de aprendizaje se tornan 
motivadoras y se apoyan en materiales educati-
vos retadores, interesantes, atractivos, dinámicos 
y accesibles que facilitan el aprendizaje de los es-
tudiantes.
Desventajas de las plataformas virtuales 
Así como Blackboard es una plataforma ade-
cuada y, bien utilizada, puede ser un estupendo 
aliado para docentes y estudiantes. Como cual-
quier otra plataforma virtual, también tiene sus 
desventajas. Morales et al., (2020), señalan cinco 
desventajas de las plataformas virtuales, en gene-

ral. Estas son aplicables también para la platafor-
ma Blackboard: 

a) mayor tiempo y dedicación por parte del pro-
fesor, 
b) necesidad de que el estudiante [disponga] per-
manentemente de los medios informáticos [in-
dispensables], 
c) no todos los docentes cuentan con conoci-
mientos básicos de informática necesarios, 
d) [necesidad de] mayor esfuerzo y disciplina 
que en las clases presenciales,
e) [ausencia de] contacto directo. (pp. 16-17)

La necesidad de mayor tiempo y dedicación por 
parte del docente. En la educación virtual, la pre-
paración de los materiales, el monitoreo de las 
actividades y el apoyo a los estudiantes deman-
da más tiempo al docente. Este termina agotado, 
con síntomas de estrés que pueden afectar seria-
mente su salud. 
La disponibilidad permanente de medios infor-
máticos en los estudiantes. Este es un tema com-
plejo; no todos los estudiantes disponen de re-
cursos suficientes para adquirir las herramientas 
tecnológicas requeridas para una conexión exi-
tosa a la plataforma y realizar sin dificultad las 
actividades. 

Deficientes conocimientos básicos de informá-
tica en los docentes. Esto se evidencia cuando 
deben aplicar nuevas tecnologías, tienen difi-
cultades para hacerlo y, como consecuencia de 
ello, experimentan frustración.  Es algo inevita-
ble contra lo que los docentes deben prepararse, 
pues los avances de la tecnología no se detienen. 
Cada día las invenciones sorprenden tratando 
de hacer más sencilla la vida del hombre. Si se 
cuenta con recursos para acceder a los nuevos 
productos tecnológico, se puede aprovechar los 
beneficios de aquello para lo cual estos fueron 
creados. Precisamente, toda plataforma virtual 
está en permanente proceso de mejora para ser 
más funcional y accesible, vincularse a nuevas 
herramientas externas y optimizar el servicio que 
ofrecen. 
Inversión de esfuerzo y disciplina en los estudian-
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tes. Estos suelen desarrollar con frecuencia defi-
cientes hábitos de estudio que afectan su proceso 
de aprendizaje. Pasan demasiado tiempo solos, 
navegando en las redes sociales, en actividades 
no académicas diversas o realizando vida social. 
Como resultado de ello, postergan el desarrollo y 
entrega oportuna de sus actividades académicas. 
Ausencia de contacto directo entre estudiantes y 
docentes. Mientras en la educción presencial el 
estudiante tiene permanente contacto visual y fí-
sico con el docente, a quien puede manifestarle 
en algún momento de la clase aquellas dificulta-
des e inquietudes que surjan durante el proceso 
de aprendizaje; en el aprendizaje remoto esto no 
es así. El docente está del otro lado de la platafor-
ma y (en las videoconferencias) debe preocupar-
se por llegar, en el tiempo de clase previsto y de 
forma general, a todos los estudiantes. La comu-
nicación personal de aquel con cada participante 
se ve limitada. Esta situación produce desmoti-
vación en algunos estudiantes, quienes a pesar 
de las estrategias didácticas que implemente el 
docente o la calidad de los materiales y recursos 
disponibles en la plataforma, tienen una escasa o 
nula participación en las actividades y sienten la 
ausencia de aquel. En otras ocasiones, la falta de 
contacto agrava la situación porque los estudian-
tes tienen un limitado acceso a los medios infor-
máticos debido a la brecha informática (Terán et 
al., 2019).

Conclusiones 

La revisión sistemática de estudios realizados 
con relación al uso de las plataformas virtuales 
en la educación, permitió identificar trabajos que 
analizan la importancia de estas en educación. 
Asimismo, estas plataformas virtuales facilitan el 
aprendizaje en la modalidad educativa a distan-
cia; generan cambios significativos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En algunos casos se 
usan las plataformas que tienen una versión gra-
tuita, pero con ciertas limitaciones en sus funcio-
nes, o una versión comercial con acceso irrestric-
to a todas las funcionalidades. 
En estos tiempos, las exigencias tecnológicas 
obligan a una constante actualización. A causa de 

ello, el docente necesita ser un agente innovador, 
enfrenta el reto de seleccionar y utilizar variadas 
estrategias que le ayuden en su labor pedagógica, 
por lo que debe ver a la plataforma como un ex-
celente aliado que facilitará su trabajo.
A su vez, los estudiantes necesitan entender que 
la plataforma les ofrece acceso a las mismas acti-
vidades que realizaban en forma presencial, solo 
que ahora participan de una experiencia mejo-
rada, con herramientas interactivas y materiales 
que fueron seleccionados pensando en un apren-
dizaje de calidad. Blackboard les ofrece una nue-
va experiencia de aprendizaje; abre ante ellos un 
abanico de posibilidades permitiéndoles ejecutar 
acciones individuales en actividades que incitan 
su creatividad y los obligan a pensar en forma re-
flexiva y crítica. Al mismo tiempo, se involucran 
en actividades colaborativas que no solo estimu-
lan la interacción académica, sino que enrique-
cen sus relaciones interpersonales y profesiona-
les.
La plataforma Blackboard ofrece diferentes he-
rramientas que hacen novedosa su implementa-
ción, atractivos los contenidos y muy interactiva 
la relación entre docentes y estudiantes. Los fo-
ros, la retroalimentación, la presentación de tra-
bajos y las evaluaciones en línea con sus respecti-
vas retroalimentaciones son aspectos a valorar y 
tomar en cuenta. El aprovechamiento óptimo de 
estas funciones tiene impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes. Estos cuentan con el acom-
pañamiento y monitoreo del docente tutor, res-
ponsable de diseñar en forma interactiva el aula 
virtual, siguiendo parámetros cognitivos que 
aseguren la construcción de los saberes.
Es importante programar en forma idónea los 
contenidos del aula virtual usando todas las he-
rramientas que brinda la plataforma, pues de ello 
depende la motivación e interacción del estu-
diante con los videos, archivos de audio, docu-
mentos, actividades, enlaces y materiales. Si se 
les motiva de manera apropiada, los estudiantes 
tendrán ganas de profundizar en el estudio de los 
temas propuestos. Estas actividades de fácil acce-
so favorecen la construcción del conocimiento. 
La retroalimentación del docente, aumentará el 
interés en los estudiantes y los compromete con 
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el desarrollo de las actividades propuestas. Tén-
gase presente que en cada estudiante dormita un 
repertorio de habilidades que deben activarse 
para involucrarlas en actividades retadoras que 
pongan a prueba capacidades y desarrollen com-
petencias.
Se puede afirmar que la plataforma Blackboard 
genera mucha expectativa en las instituciones 
educativas. Su aprovechamiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje virtual es una excelente 
alternativa para acortar las distancias entre las 
instituciones educativas y la comunidad, entre el 
docente y los estudiantes. Los aproxima enrique-
ciendo la interacción académica y ofreciéndoles 
nuevas posibilidades para el ejercicio de la peda-
gogía y el aprendizaje. Su implementación y uso 
dependerá mucho de los parámetros institucio-
nales y el perfil académico que se ofrece a los be-
neficiarios del servicio educativo. Lo que está en 
juego realmente es el aprendizaje, la calidad del 
servicio y la formación de personas que desean 
recibir una educación de calidad.   
Además en tiempos tan cambiantes en el que las 
tecnologías priman, la exploración de nuevas 
formas de enseñanza-aprendizaje debe ser una 
actitud constante en docentes que aman su profe-
sión y lo que hacen cada día en mejoras de la ca-
lidad de la formación de los estudiantes que de-
sean aprender superando cualquier limitación y 
dejando atrás las formas convencionales de acce-
der al conocimiento, debido a que el aprendizaje 
remoto con mediación de una plataforma virtual 
es tal vez el modelo educativo de este siglo XXI. 

Agradecimiento 

Un especial agradecimiento por el apoyo al de-
sarrollo de este estudio, como parte del proyec-
to PIPD, Innovación docente y uso de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación 
en el proceso de enseñanza aprendizaje con 
Resolución de Dirección Académica No. 012 – 
2020-DA-UCV. Cabe destacar también que el es-
tudio forma parte del programa de formación de 
recursos humanos, adscrito a la “Mentoría: For-
mación de nuevos investigadores en CTI, UCV” 
y a la Coordinación del Doctorado en Educación 

en la Modalidad Semipresencial de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, en el 
semestre 2020-II.

Referencias Bibliográficas

Almenar, V., Fernández, R., Maldonado, M. y 
Melguizo, C. (2019). El uso de Blackboard Co-
llaborate como herramienta para la mejora de los 
espacios de comunicación en la enseñanza online 
de la Economía [ponencia]. V Congreso Interna-
cional sobre Aprendizaje, Innovación y Compe-
titividad (CINAIC), Madrid, España. https://doi.
org/10.26754/CINAIC.2019.0133
Álvarez, M., Fernández, N., García, P., Grando-
li, M., y Pérez, C. (2020). La docencia en el nivel 
de posgrado en el contexto de virtualización de 
emergencia. Aprendizajes y desafíos para el futu-
ro en la experiencia de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero. Innovaciones Educativas, 22 
(Especial), 171-187. https://doi.org/10.22458/ie.
v22iEspecial.3153
Aguilar, W., De las Fuentes, M., y Rivera, R. 
(2019). Percepción de los estudiantes acerca de 
la modalidad Semipresencial en a Enseñanza de 
las Ciencias Básicas de la Ingeniería. Un estudio 
de caso universitario. Formación Universitaria, 
12(83), 15-28. https://doi.org/10.4067/S0718-
50062019000300015
Aguilar, I., Alejo, V., & Ayala, J. (2020). Develop-
ment of learning objects for the learning of data 
structures. Journal of Technology and Education 
Innovation, 6(1), 42-55. 
https://doi.org/10.24310/innoeduca.2020.
v6i1.5297
Barrera, V., y Guapi, A. (2018). La importancia 
del uso de las plataformas virtuales en la educa-
ción superior. Atlante Cuadernos de Educación 
y Desarrollo. Revista Atlante: Cuadernos de 
Educación y Desarrollo (en línea), https://www.
eumed.net/rev/atlante/2018/07/plataformas-vir-
tuales-educacion.html 

Barrera, A., Peña Sklyar, I., & Peña Matos, M. 
(2016). Diseño e implementación de un Entor-
no Virtual de Aprendizaje (EVA) utilizando la 
plataforma educativa Moodle. Estudio de caso: 



Plataforma Blackboard: Una herramienta para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

ISSN 2313-7878. Hamut’ay 8(1). Enero-Abril 2021. Págs. 42-58
57

asignatura Ergonomía. Universidad de Cienfue-
gos, Cuba. Revista Universidad y Sociedad, 8(2), 
33-40. 
Blackboard Inc. (2020). Blackboard Collaborate 
Online Collaboration Tools That Engage Ever-
yone, Every Time, Everywhere. http://www.blac-
kboard.com/Platforms/Collaborate/Overview.
aspx. 
Campos, M., Menéndez, V., y Zapata, A. (2019). 
MITS: sistema de tutoría inteligente para asistir 
al profesorado en el uso de MOODLE. Innova-
ción Educativa, 19(81), https://link.gale.com/
apps/doc/A610419232/IFME?u=univcv&sid=I-
FME&xid=c4cb8cea 
Cornejo, J., Limaymanta, C., Mezarina, R., & Gál-
vez, B. (2020). Digital Portfolio in The Develop-
ment of Documentary Competence in University 
Students. Revista Eduser, 7(2), 95-109.   https://
doi.org/10.18050/eduser.v7i2.2541
De la Cruz, M. A., Macías, G. G., Viejó, J. L., y 
Chisag, J. C. (2020). Las plataformas virtuales 
para fomentar aprendizaje colaborativo en los es-
tudiantes del bachillerato. Recimundo, 4(4), 199-
212. https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(4).
octubre.2020.199-212
De la Iglesia, M. C. (2019). Huellas de los estu-
diantes en las plataformas virtuales. Aplicación 
para evaluar una metodología de aprendizaje 
activo. Revista Electrónica Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 22(3), 173-191. 
https://doi.org/10.6018/reifop.371341
De Pablos, J., Bravo, M. P., López-Gracia, A., y 
Lázaro, I. (2019). Los usos de las plataformas di-
gitales en la enseñanza universitaria. Perspectivas 
desde la investigación educativa. REDU: Revista 
de Docencia Universitaria, 17(1), 15. 
https://doi.org/10.4995/redu.2019.11177
Escobar, A. (2017). Plataformas Virtuales de 
Aprendizaje en la Educación Superior. Revistas 
interconectando saberes, (4), 83-100.  
García, L. (2020). Bosque semántico: ¿educa-
ción/enseñanza/aprendizaje a distancia, virtual, 
en línea, digital, eLearning...? Revista Iberoame-
ricana de Educación a Distancia, 23(1), 09-28. 
https://doi.org/10.5944/ried.23.1.25495
Gil, J., y Martínez, J. (2018). El empoderamiento 
del alumnado en los sMOOC/[en] The students 

empowerment in the sMOOC. Revista Complu-
tense de Educación, 29(1), 43. 
https://doi.org/10.5209/RCED.51932
González, M.A., Perdomo, K.V. y Smith, O.Y. 
(2017). Aplicación de las TIC en modelos educa-
tivos blended learning: Una revisión sistemática 
de literatura. Sophia, 13(1), 144-154. https://doi.
org/10.18634/sophiaj.13v.1i.364
Help Blackboard. (2021). Navegadores compa-
tibles. Recuperado de https://help.blackboard.
com/es-es/Learn/Student/Getting_Started/
Browser_Support 
Hernández, C., y Tecpan, S. (2017). Aula inverti-
da mediada por el uso de plataformas virtuales: 
un estudio de caso en la formación de profeso-
res de física. Estudios pedagógicos (Valdivia), 
43(3), 193-204. https://doi.org/10.4067/S0718-
07052017000300011
Iglesias, R., y Soca, E. (2017). El empleo de he-
rramientas web en el proceso docente educativo 
para informatizar procesos inteligentes de apren-
dizaje 4.0. Revista Cubana de Informática Médi-
ca, 9(2), 135-143. http://scielo.sld.cu/pdf/rcim/
v9n2/rcim05217.pdf 
Lima de Castillo, W., Ribeiro, S.R., Barduchi, R.I., 
Antar, M., y De Oliveira, M.A. (2020). Módulo 
educativo en ambiente virtual de aprendizaje en 
Diabetes Mellitus. Enfermería Global, 19(59), 
345-388. https://doi.org/10.6018/eglobal.320631
Lora, J. (2019). El Uso de Plataformas Virtuales 
para el Aprendizaje [tesina de grado de Ingeniero 
en Informática]. Universidad Politécnica de Si-
naloa, México. http://repositorio.upsin.edu.mx/
formatos/952016030031LoraPeinadoJoseMa-
nuel6023.pdf 
Martínez, G.A. y Jiménez, N. (2020). Análisis del 
uso de las aulas virtuales en la Universidad de 
Cundinamarca, Colombia. Formación Universi-
taria, 13(4), 81-92. 
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 4 0 6 7 / S 0 7 1 8 -
50062020000400081
Mora, E. R., Bonilla, D.M., Núñez, L.A. & Sar-
miento, J.C. (2018). Inadaptability of teachers 
to the management of virtual platforms: Educa-
recuador case. Conrado, 14(62), 39-43. http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1990-86442018000200006&lng=es&tlng=en 



Claudia Liliany Aliaga Meléndez, Oscar Melanio Dávila Rojas 

ISSN 2313-7878. Hamut’ay 8(1). Enero-Abril 2021. Págs. 42-58
58

Morales, M.G., Moreno, K.C., Romano, M.M. y 
García, M.R (2020). Gestión del conocimiento a 
través de plataformas y herramientas digitales de 
aprendizaje ante la migración de clases presen-
ciales en línea. Revista GEON, 7(2), 1-19. 
https://doi.org/10.22579/23463910.217
Mulet, M. T., y Flores, E. F. (2019). Considera-
ciones para el diseño del proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la asignatura Sistici, con el uso 
de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones. REFCalE: Revista Electrónica For-
mación y Calidad Educativa, 7(1), 29-42.  
Piedra, I. D., Eraña, I. E., Segura-Azuara., Ham-
bleton, A., & López, M. V. (2019). Designating 
criteria for educational technology assessment. 
Revista Médica, 20(2), 109-113. https://doi.or-
g/10.1016/j.edumed.2018.04.020
Remache, A. P., Puente, E., y Moreno, G. A. 
(2017). Uso de las tecnologías de la información 
en la educación superior. INNOVA Research 
Journal, 2(1), 99-112.
https://doi.org/10.33890/innova.v2.n1.2017.154
Savio, K. (2020). La plataforma Moodle en la al-
fabetización académica: Uso del aula virtual en 
un taller de lectura y escritura. Páginas de Edu-
cación, 13(1), 1-18. 
https://doi.org/10.22235/pe.v13i1.1923
Santivañez, B. S. (2019). Aplicación de la plata-
forma virtual LMS para mejorar el programa de 
capacitación laboral en el Colegio Particular An-
dino-Huancayo 2019 [tesis de maestría]. Univer-
sidad Nacional del Centro del Perú. Repositorio 
institucional. 
Terán, L., Arano, E. del C., Maldonado, U., y 
González, A. J. (2019). Plataforma virtual para 
reforzar el proceso de acreditación en las Facul-
tades del Área de Humanidades. Virtual platform 
to strengthen the accreditation process in the Fa-
culties of the Humanities Area. Revista Electró-
nica Sobre Tecnología, Educación Y Sociedad, 
6(11). https://www.ctes.org.mx/index.php/ctes/
article/view/691 
Tixi, D. L., Quinde, S. P., Chunata, N. M., & 
Niama, M. P. (2019). Uso De Plataformas Vir-
tuales de Aprendizaje en el Desarrollo Cogniti-
vo de Estudiantes de Nivel Superior. European 
Scientific Journal, 15(13), 327-343. https://doi.

org/10.19044/esj.2019.v15n13p327
Vargas, A.L., y Villalobos, G. (2018). El uso de 
plataformas virtuales y su impacto en el proceso 
de aprendizaje en las asignaturas de las carreras 
de Criminología y Ciencias Policiales, de la Uni-
versidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Revis-
ta Electrónica Educare, 22(1), 20-39. https://doi.
org/10.15359/ree.22-1.2
Herrada, R. I., y Baños, R. (2018). Aprendizaje 
cooperativo a través de las nuevas tecnologías: 
una revisión. @ tic. Revista d’innovació educati-
va, (20), 16-25. 
https://doi.org/10.7203/attic.20.11266
Valenzuela-Zambrano, B., y Pérez-Villalobos, 
M.V. (2015). Aprendizaje autorregulado a través 
de la plataforma virtual Moodle. Educación y 
Educadores, 16(1), 66-79. ISSN: 0123-1294. ht-
tps://doi.org/10.5294/edu.2013.16.1.4
Villalón, R., Luna, M., y García, A. (2019). Valo-
ración y uso de la plataforma Blackboard Colla-
borate en una universidad a distancia: estudio de 
caso sobre las prácticas declaradas de docentes 
del Grado de Psicología. Digital Education, 35. 
http://greav.ub.edu/der/ 
Viñas, M. (2017). Importancia del uso de plata-
formas educativas. Letras, 1(6), 157-169. http://
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/
pr.8497/pr.8497.pdf 



Competencias digitales docentes: Una experiencia en el nivel Universitario 

Digital Teaching Skills: An Experience At The University Level

Mercedes Leticia Sánchez Ambriz
https://orcid.org/0000-0002-2950-3782

Universidad del Valle de México

Lidia Fabián Acevedo
https://orcid.org/0000-0002-3577-3404

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México

 Dulce María Melgoza Mendoza
https://orcid.org/0000-0003-1229-8046

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-Escuela Superior Huejutla, México

Recibido: 05-12-2020
Aceptado: 29-04-2021

Cita Recomendada
Sánchez, M., Fabián, L. y Melgoza, D. (2021). Competencias digitales docentes: una experiencia en el 
nivel universitario. Hamut´ay, 8(1), 59-66. http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v8i1.2236

___________________________________
1. Doctora en educación, Profesor de Tiempo Completo, Universidad del Valle de México
2 Profesora de Tiempo Completo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
3 Profesora de Asignatura, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo- Escuela Superior Huejutla. 

1

Resumen

La emergencia sanitaria que se vive actualmente en el mundo, no sólo evidenció la dificultad para acceder 
y usar tecnologías, sino la poca familiaridad de los docentes con ésta. La presente investigación expone el 
nivel de competencias del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de los docentes de  
cuatro centros de nivel universitario de México. Se adoptó un enfoque descriptivo, centrado en el método de 
investigación cuantitativa, los resultados permiten evidenciar, la necesidad que tiene el docente de transfor-
mar su práctica lo que conlleva, a una etapa de continuo aprendizaje de nuevos enfoques donde se fusiona la 
tecnología con la pedagogía, a pesar de la prevalencia de las tecnologías. Como lo muestra este estudio que 
el 46.9% de los docentes encuestados ocasionalmente, raramente y/o nunca han creado o editado contenidos 
nuevos con herramientas digitales y un 7.8% nunca crea y edita contenidos nuevos con herramientas digi-
tales. 

Palabras claves: Covid-19, competencias docentes, competencias digitales, formación docente, herramien-
tas digitales.
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Abstract

The health emergency currently being experienced in the world, not only evidenced the difficulty to access 
and use technologies, but also the lack of familiarity of teachers with it. The present research exposes the level 
of competencies in the use of information and communication technologies of teachers from four university 
level centers in Mexico. A descriptive approach was adopted, centered on the quantitative research method, 
the results show the need for teachers to transform their practice, which leads to a stage of continuous lear-
ning of new approaches where technology merges with pedagogy, despite the prevalence of technologies. As 
this study shows, 46.9% of the surveyed teachers have occasionally, rarely and/or never created or edited new 
contents with digital tools and 7.8% never create and edit new contents with digital tools. 

Keywords: Covid-19, teaching skills, digital skills, teacher training, digital tools

Introducción

De acuerdo con la ONU (UN, 2020a), la CO-
VID-19 provocó el cierre de los espacios edu-
cativos y de aprendizaje, afectando al 94 % de 
la población estudiantil mundial, sacando de la 
zona de confort a un gran número de docentes 
que consideran el desarrollo de competencias 
digitales como algo opcional y poco necesario; 
sin embargo, para dar continuidad a las clases los 
gobiernos decidieron transitar hacia las platafor-
mas virtuales y transmisiones televisadas, según 
Schleider & Reimers, (2020) esta situación evi-
denció la urgente necesidad de manejar los en-
tornos virtuales. Por su parte, la OCDE en 2019, 
mencionó que antes de la crisis sanitaria los do-
centes tenían una fuerte necesidad de formación 
en el uso de tecnología y la actual crisis también 
evidenció la falta de fomento en éstas. De acuer-
do con un informe del CONEVAL (2020), frente 
a esta crisis México decidió hacer uso de educa-
ción remota para poner en funcionamiento un 
programa de educación a distancia, que se adop-
tó por parte de la mayoría de las instituciones 
educativas; sin embargo, este paso no incluyó el 
saber técnico que incluye el manejo de artefactos 
tecnológicos, así como los procedimientos que 
apoyan las decisiones pedagógicas y contribuyen 
a responder a las exigencias de esta modalidad 
educativa. 
Desde luego, el Gobierno de México trató de po-
ner en marcha algunas acciones como las pro-
puestas por la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, de acuerdo con Mejo-

redu (2020, p. 19) aquí se exhorta: ensayar y per-
feccionar nuevas formas de enseñanza mediante 
tecnologías diversas y la necesidad de crear rela-
ciones afectivas y pedagógicas distintas.
El reto era mayor como lo menciona Hodges et 
al., (2020), en muchos casos, se trató de volcar 
lo que se venía haciendo en el aula presencial y 
el resultado fue una enseñanza de emergencia en 
remoto, que según Ibáñez (2020) significa adap-
tar sus métodos en un plazo de tiempo muy corto 
para poder seguir impartiendo clases a todos sus 
estudiantes.
De esta manera, la innovación educativa siempre 
aplazada se vio acelerada, y una forma de hacer-
le frente a esta emergencia, fue organizarse entre 
los propios docentes, quienes vieron la pande-
mia como un acelerador de la transformación de 
la educación (Naffi, 2020), aunque el uso de las 
herramientas tecnológicas por sí mismas no es 
garantía de éxito educativo (Reich, 2020), pero 
estas son una estrategia para hacer que las activi-
dades académicas permitan incentivar y motivar 
el aprendizaje en la virtualidad.

Competencias docentes

La irrupción de Internet y más tarde la globali-
zación trajo consigo la ruptura de métodos de 
aprendizaje y la inserción de competencias en la 
educación refiere que se exige de una prepara-
ción del docente acorde con lo que se requiere de 
él (Chan y Delgado, 2009), como bien menciona 
Aguaded, Marín y Díaz, (2015) es un requisito in-
dispensable para la nueva generación de docen-
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tes. Por lo tanto, las competencias docentes abar-
can todo lo relacionado con la práctica educativa, 
con su finalidad, con la preocupación por mejo-
rarla y con su profesionalización. En un mundo 
global y digitalizado, según Limón (2020), el ob-
jetivo es el aprendizaje de los estudiantes, identifi-
car las habilidades para desarrollar y promover la 
mejora de las estrategias docentes que permitan 
enfrentar los nuevos desafíos y, en este contexto, 
la tecnología es parte importante del desarrollo 
de habilidades. Por ello, para conocer las compe-
tencias es necesario considerar tres aspectos: el 
contenido, la clasificación y la formación, es de-
cir, saber qué enseñar, cómo enseñar, a quiénes 
se enseña y para qué, desde la perspectiva de las 
necesidades del desarrollo económico y social y, 
más concretamente, de las demandas del sistema 
productivo (Barnett, 2001, Álvarez, González y 
López 2009). Este tipo de educación hace eviden-
te el tránsito de un proceso centrado en la ense-
ñanza a uno centrado en el aprendizaje, lo cual 
supone redefinir la organización de los procesos 
de aprendizaje y las funciones sustantivas de las 
instituciones de educación superior.
En su análisis, Argudín (2001) afirma que la 
competencia es una convergencia de los compor-
tamientos sociales, afectivos, cognitivos, psicoló-
gicos y sensoriales que permiten desempeñar un 
papel, una actividad o tarea, en el que participan 
tres factores constitutivos básicos en la compe-
tencia, como se muestra en la figura 1.

 

 Figura 1. Factores básicos en la competencia
Fuente: Elaboración propia (2020).

Por otro lado, el punto de partida para diseñar un 
currículo orientado hacia las competencias con-
siste en integrar conocimientos, potencialidades, 
habilidades, destrezas, prácticas y acciones de di-

versa índole (personales, colectivas, afectivas, so-
ciales, culturales) en los diferentes escenarios del 
aprendizaje y el desempeño (Aristimuño, 2005). 
La competencia, por lo tanto, es una interacción 
reflexiva y funcional de saberes (cognitivos, pro-
cedimentales, actitudinales y metacognitivos) 
enmarcada por la motivación de los estudiantes 
por aprender y desarrollarse como personas que 
puedan actuar en distintos contextos y transfor-
mar su entorno.
En cuanto al docente, parte de sus competencias 
profesionales es mostrar cómo se lleva a cabo la 
práctica educativa a partir de la reflexión de la 
teoría y el ejercicio de su desempeño cotidiano. 
Para ser eficaz, esta debe acompañarse de una ac-
titud positiva ante las diferentes formas de apren-
dizaje de los estudiantes, así como de capacidades 
de planificación y organización de actividades 
significativas de acuerdo con los contenidos. 
Para Rivadeneira (2017), un docente preparado 
para los retos del presente debe mostrar las habi-
lidades que se muestran en la figura 2.  

 Figura 2. Habilidades docentes para los retos del presente. 
Fuente: Elaboración propia (2020).

Estas habilidades implican mostrar cómo el pro-
pio proceso educativo conlleva una serie de co-
nocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para integrarlas al buen uso de la tecnología. A 
partir de la Pandemia Covid-19, el docente tuvo 
que sustentar sus clases en soportes digitales, di-
señar recursos con aplicación de la tecnología, 
para romper con los paradigmas de la educación 
tradicional. Para ello, fue necesario considerar 
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al estudiante como centro del proceso enseñan-
za-aprendizaje a través de los medios digitales, 
los contenidos interactivos y el uso de platafor-
mas virtuales. 
Asimismo, el saber hacer en la práctica educa-
tiva requiere del conocimiento de estrategias de 
aprendizaje, técnicas y saber cómo actuar con los 
objetos; significa romper esquemas de la educa-
ción tradicional para integrar los modelos actua-
les de aprendizaje para dar paso “a la construc-
ción del conocimiento en los estudiantes como 
los métodos de casos, aprendizaje basado en in-
vestigación, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 
cooperativo, aula invertida, entre otras” (Rivade-
neira, 2017, p.42). Es decir, el docente desarrolla 
la habilidad de hacer la clase dinámica y retadora 
a través de ambientes de aprendizaje virtual. 

Competencia digital docente

La formación en competencia se basa en el reen-
cuentro de dos corrientes teóricas de las ciencias 
de la educación: el cognitivismo y el construc-
tivismo. Por un lado, el primero se ocupa de la 
manera en la que el docente adquiere y aplica los 
conocimientos y las habilidades; por otro lado, 
el segundo hace hincapié en el papel activo del 
docente. Por lo tanto, las competencias digitales 
implican el conocimiento básico sobre el funcio-
namiento de las TIC para generar ambientes de 
aprendizajes significativos. El docente actualiza-
do en las competencias digitales debe ser capaz 
de “promover y ejemplificar la etiqueta digital y 
las interacciones sociales responsables relacio-
nadas con el uso de las TIC y la información, y 
desarrollar y modelar la comprensión de dife-
rentes culturas y la conciencia global” (Rangel, 
2015, p.240), utilizando herramientas de comu-
nicación y colaboración en el espacio virtual. La 
competencia digital docente requiere, por tanto, 
que el profesional de la educación diseñe y apli-
que recursos a través de herramientas digitales 
en línea, comparta recursos en la red y edite con-
tenido virtual. 
El docente al impartir clases en ambientes de 
aprendizaje virtuales, ya ha tenido que desarro-

llar las habilidades digitales, con lo cual fomenta 
en los estudiantes el aprendizaje y los involucra 
en el desarrollo de competencias digitales. El do-
cente a cargo de un espacio diseñado con la fi-
nalidad de llevar a cabo el proceso educativo, es 
decir, en un entorno virtual de aprendizaje, está 
obligado a diseñar, ejecutar y evaluar en la web. 
De igual manera, realiza actividades, exámenes 
y trabajos colaborativos, sin tener que coinci-
dir en un espacio y tiempo con sus estudiantes. 
De acuerdo con Ana Pereyra (2020), durante la 
Pandemia, la continuidad pedagógica se logró a 
través de plataformas educativas y computadoras 
conectadas a internet que permitió “la realiza-
ción de tareas asincrónicas complementarias del 
trabajo presencial” (p.128).

Por otro lado, la propuesta de Marqués (2008) 
refiere que hay otras competencias de tipo infor-
macional, las cuales son importantes que las do-
centes las conozcan y tengan acceso a las fuentes 
de información y recursos digitales, y que utili-
cen los programas informáticos relevantes y es-
pecíficos de las materias que imparten (Rangel, 
2015). En este sentido, el docente hace uso de la 
tecnología para fortalecer sus competencias di-
gitales docentes, a la vez que fortalece el proceso 
de aprendizaje en los estudiantes, motivando en 
ellos un sentido crítico ante la información pre-
sente en el espacio virtual. 

Materiales y Métodos

Participantes

La muestra estuvo conformada por 64 docentes 
de cuatro Instituciones de Nivel Medio Superior y 
Superior. Las edades de los docentes fueron entre 
28 y 50 años de edad, de ambos sexos. La muestra 
fue no probabilística de una población de 375 do-
centes. De voluntad propia se escribieron al cur-
so, mismos que laboran en el nivel de educación 
media y superior en la Universidad autónoma 
del Estado de Hidalgo campus Huejutla, Escuela 
Vocacional de Sistema de Educación Media Su-
perior de la Universidad de Guadalajara, Colegio 
de Educación Estética y Artística de la Escuela 
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Nacional Preparatoria (ENP), Universidad Azte-
ca Plantel Acuña. La muestra significativa estuvo 
conformada por el 17.6% del universo en total.

Instrumento 

El instrumento de recolección de datos fue una 
escala tipo Likert, integrada por 20 reactivos para 
identificar el nivel de competencias en lo que se 
refiere al diseño y producción de material didác-
tico con herramientas digitales. El proceso de va-
lidez de la escala se verificó mediante la opinión 
de cuatro expertos que asignaron una califica-
ción promedio de 94 % de aceptación de aplica-
bilidad del instrumento, (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010), acreditando de esta manera la 
aplicación del instrumento. La confiabilidad del 
instrumento se realizó a través de una prueba 
piloto, obteniendo una confiabilidad del Alpha 
de Cronbach de 0.89, con 20 ítems con escala de 
Likert con cinco opciones de respuestas (nada, 
poco, regular, bien y muy bien). 

Tipo y Diseño

El presente estudio es descriptivo, de corte trans-
versal y correlacional se utilizó el método cuan-
titativo, que permitió medir las competencias 
digitales de los docentes participantes, en lo que 
respecta al diseño y producción de material di-
dáctico con el uso de herramientas digitales.  Los 
datos se recogieron con base en una escala de 
medición numérica, para analizarlos mediante la 
estadística descriptiva a través de frecuencias. 

Procedimiento

El estudio se realizó de la siguiente manera:
Etapa 1. Se realizó una revisión bibliográfica den-
tro del Estado de Arte. Lo cual ayudó a identifi-
car los objetivos del estudio y elaborar el instru-
mento de análisis.
Etapa 2. Se diseñó la encuesta como herramienta 
de recolección de datos, y se gestionó la valida-
ción por parte de los expertos y la confiabilidad a 
través de un piloto. 
Etapa 3. Aplicación del cuestionario, para lo cual 

se utilizó el formulario Google form para su re-
colección.
Etapa 4. Análisis de los resultados, la base de da-
tos se obtuvo en formato Excel y el análisis esta-
dístico se realizó en SPSS v. 21

Confidencialidad y Consentimiento 
informado

Los participantes se inscribieron de forma volun-
taria para participar del estudio, se les informó 
sobre sus derechos y garantías como participan-
tes en esta investigación. Habiendo ellos partici-
pado previamente en un curso taller del uso de 
las tecnologías de la información y comunica-
ción, aceptando que se les aplique los instrumen-
tos descritos para conocer el nivel de competen-
cia digital que poseían. (APA, 2020).

Resultados

Para el análisis de los datos e interpretación de 
los resultados se presenta en la Figura 4, la fre-
cuencia con la que los docentes participan y se 
comunican en entornos virtuales. La informa-
ción arrojó que un 36% de los docentes ocasio-
nalmente o nunca participan y se comunican fre-
cuentemente en entornos digitales. 

 

Figura 4. Frecuencia con que los docentes participan y se comu-
nican en entornos virtuales.

Fuente: Elaboración propia (2021)

En la Figura 5, se puede observar que el 39% de 
los docentes frecuentemente diseñan y aplican 
recursos a través de herramientas en línea. 
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Figura 5. Frecuencia con que los docentes diseñan y aplican re-

cursos a través de herramientas en línea. 
   Fuente: Elaboración propia (2021).

En la Figura 6 se muestra que el 46.9% de los do-
centes encuestados ocasionalmente, raramente 
y/o nunca han creado o editado contenidos nue-
vos con herramientas digitales

 

Figura 6. Frecuencia con que los docentes crean y editan conteni-
dos nuevos con herramientas digitales.

   Fuente: Elaboración propia (2021).

La competencia digital docente mediante el uso 
de herramientas digitales se midió con dos crite-
rios: 1) Frecuencia con que los docentes crean y 
editan contenidos nuevos con herramientas di-
gitales, 2) Frecuencia en que los docentes parti-
cipan y se comunican en entornos virtuales. La 
Tabla 1, muestra que el 34.4% de los docentes fre-
cuentemente crean contenidos con herramientas 
digitales. Mientras que sólo 7.8% nunca crea y 
edita contenidos nuevos con herramientas digi-
tales. 

Tabla 3. Frecuencia con que los docentes crean y editan conteni-

dos nuevos con herramientas digitales. 

Fuente: Elaboración propia (2021)

El componente de usos de la tecnología en aulas 
no presenciales, medida con la frecuencia con la 
que los docentes participan y se comunican en 
entornos virtuales. Los resultados de la Tabla 4 
muestran que la mayoría de los docentes encues-
tados responde que frecuentemente participan y 
se comunican en entornos digitales (39.1%) y el 
3.3% responde que nunca.

Tabla 10. Frecuencia con que los docentes participan y se comu-
nican en entornos digitales. 

Fuente: Elaboración propia (2021)

Discusión y Conclusiones

El estudio nos muestra que el 46.9% de los do-
centes encuestados ocasionalmente, raramente 
y/o nunca han creado o editado contenidos nue-
vos con herramientas digitales, lo cual asevera 
lo indicado por (Magro, 2020) al referir que la 
pandemia ha mostrado a todos las desigualdades 
educativas existentes. Esto se debe, en gran me-
dida, a que no todos los docentes han desarro-
llado habilidades para transmitir conocimientos 
y fomentar destrezas relacionadas con las herra-
mientas digitales. Por lo que los docentes deben 
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tener claro lo que menciona Dussel, Ferrante y 
Pulfer (2020, p. 364) “...la sola introducción de 
equipamiento tecnológico, sea en la opción que 
sea (notebook, plataformas, apps o pizarra digital 
interactiva), produciría un salto cualitativo auto-
mático en los procesos de formación.” 
Urge un fomento al desarrollo de la formación 
docente en el uso de herramientas digitales y es-
cenarios virtuales para generar el diálogo entre 
estudiantes y docentes. Los resultados encon-
trados de poca o nula participación en entornos 
virtuales por parte de los docentes, demostró in-
equidad en el acceso a las TIC, como lo señalan 
Mancera, Serna y Barrios (2020). Y como lo re-
fiere Schleider & Reimers, (2020) que esta situa-
ción de pandemia evidenció la urgente necesidad 
de manejar los entornos virtuales por parte de los 
docentes.
Los resultados encontrados en este estudio nos 
llevan a la reflexión en tiempos en el que la edu-
cación se ha virtualizado y como manifiesta la 
UNESCO (2019), los “sistemas educativos deben 
actualizar y mejorar regularmente la preparación 
y la formación profesional del personal docente y 
velar por que todos los profesores puedan sacar 
partido de la tecnología con fines educativos”. Y 
como también lo refiere Alvites-Huamaní (2017) 
que las TIC son recursos y herramientas tecnoló-
gicas que facilitan el quehacer del docente y a su 
vez permite el desarrollo de distintas habilidades, 
destrezas y competencias de los estudiantes al 
mejorar la cognición y el proceso de aprendizaje. 

El estudio deja abierta otras líneas de investiga-
ción, como es el seguimiento a los docentes que 
participaron y cómo implementan las herra-
mientas aprendidas en su práctica diaria, además 
de estudiar la resistencia al cambio en aquellos 
que siguen utilizando una metodología tradicio-
nal a través de las TIC.
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Resumen

El incremento de violencia o agresiones por medio del uso de las tecnologías en este último año ha tenido 
un incremento sobre todo en el contexto educativo, donde el uso de estas tiene una prevalencia mayor que 
en años anteriores, debido a que la educación se ha virtualizado. El acoso escolar o bullying que acontecía en 
las aulas ahora se ha convertido en ciberbullying o acoso en el ciberespacio, porque los medios tecnológicos 
sirven de canal para estos ataques. El objetivo del artículo es realizar un análisis reflexivo desde la revisión 
de la literatura acerca del acoso escolar en el ciberespacio conocido como ciberbullying y como este tiene 
un impacto psicológico en los que están involucrados. El estudio es una revisión bibliográfica realizada en 
el periodo entre el 2016 a 2021. Se ha llegado a la conclusión de que el ciberbullying es un acoso cibernético 
que se realiza en diversos medios electrónicos y que genera una afectación negativa mayor en las victimas y 
que merma su salud mental incidiendo en aspectos psicológicos como baja autoestima, disminución de su 
autoconcepto, desesperanza, depresión, ansiedad hasta con la posibilidad de llegar al suicidio; y académica-
mente un bajo rendimiento hasta dejar los estudios.

Palabras Clave:  Ciberbullying, acoso escolar, tecnologías, psicológico, depresión 
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Abstract

The increase of violence or aggressions through the use of technologies in the last year has had an increase 
especially in the educational context, where the use of these has a higher prevalence than in previous years, 
due to the fact that education has been virtualized. The bullying that used to take place in the classroom has 
now become cyberbullying or harassment in cyberspace, because the technological media serve as a channel 
for these attacks. Therefore, this article aims to perform a reflective analysis from the literature review about 
bullying in cyberspace known as cyberbullying and how it has a psychological impact on those involved. The 
study is a literature review conducted in the period between 2016 to 2021. It has been concluded that cyber-
bullying is a cyberbullying that takes place in various electronic media and generates a major negative impact 
on the victims and undermines their mental health affecting psychological aspects such as low self-esteem, 
decreased self-concept, hopelessness, depression, anxiety and even the possibility of suicide; and academica-
lly low performance to the point of dropping out of school.

Key words: Cyberbullying, school bullying, technologies, psychological, depression.

Introducción

La educación ha tenido una serie de matices en 
las últimas décadas y siendo una de ellas la vio-
lencia escolar que se daba dentro de las aulas, pa-
sando a formar parte de un tema de salud públi-
ca en casi todo el mundo, (Marcela et al. 2018). 
Como también lo refiere la Unicef (2018) en uno 
de sus estudios que a nivel mundial aproximada-
mente 150 millones de estudiantes han experi-
mentado violencia dentro y fuera de la escuela, 
situación que la relacionan de manera directa 
con el bullying o acoso escolar; como lo descri-
be la UNESCO (2018) que el 31.7% en EE. UU, 
22.8% en América Central,  30.2%  en Sudamé-
rica, 30.3% en Asia y un 48.2% de los estudiantes 
sufren de bullying en sus instituciones educativas 
o en su entorno. Pero esta situación no solo está 
mermando en el clima escolar sino ha traspasado 
fronteras, al utilizar como otro medio de acoso 
a las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) y el ciberespacio se ha convertido en 
el lugar donde se realiza una violencia ciberné-
tica, que la definen como Ciberbullying, (Cha-
ves-Álvarez, Morales-Ramírez y Villalobos-Cor-
dero 2019; Alvites-Huamaní, 2019). Para Gavilán 
et al., (2020) el ciberbullying es un problema que 
se ha incrementado al ser una extensión del bull-
ying tradicional. 
La preponderancia que ha tenido en este último 
año el uso de las TIC en este escenario de pan-

demia y habiéndose convertido en obligatorio y 
esencial (Zeynep & Subhan, 2020) en las diver-
sas esferas académicas, está conllevando a que se 
agudice el ciberbullying (Gómez-León, 2021), ya 
que en muchos casos se ha extrapolado situacio-
nes que se presentaban de manera presencial a la 
virtualidad en la que ahora se está inmerso, debi-
do a las restricciones que se tienen por la emer-
gencia sanitaria, aspectos que no solo han afecta-
do a personas adultas sino a niños, adolescentes 
y jóvenes sobre todo en el ámbito educativo. En 
este contexto el ciberbullying no solo se realiza 
en un solo escenario sino utiliza diversos medios 
desde plataformas digitales hasta redes sociales 
como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp 
entre las más utilizadas. 

Método

El estudio que se presenta es de tipo documental, 
se realizó una revisión de la literatura en diver-
sas bases de datos como Web Of Science, Scopus, 
Scielo, Dialnet y EBSCO. Para que la búsqueda 
sea lo más específica posible, se consideró un pe-
riodo entre 2016 al 2021, de los cuales se obtu-
vieron un promedio de 98 textos, considerando 
criterios de inclusión que estos tuvieran una re-
lación con el ciberbulllying y como implicancias 
lo psicológico por lo que se seleccionaron 33 de 
ellos, los cuales fueron analizados y descritos en 
las variables de estudio de esta revisión bibliográ-
fica. (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentajes de artículos analizados entre 2016 y 2021.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Para realizar la búsqueda adecuada se utilizaron 
palabras claves, tales como: Ciberacoso, violen-
cia en línea, ciberbullying en pandemia, acoso 
escolar en línea, cibervictimización, ciberagre-
sor, efectos psicológicos ciberbullying, Cyberbu-
llying. 

El acoso escolar en el ciberespacio

La violencia entre pares que se observaba en las 
escuelas y se hacía palpable en el bullying o acoso 
escolar estaba en aumento, por lo que las auto-
ridades se vieron obligadas a imponer sanciones 
drásticas (Gavilán et al., 2020), hasta llegar a im-
putaciones penales, lo cual en algo favoreció para 
que este problema fuera decreciendo. Pero con la 
llegada de la pandemia y cuando se creía que esto 
pasaría a un segundo plano por la cuarentena y 
confinamiento y por los cambios abismales que 
generó en los diversos ámbitos a nivel mundial 
(Alvites-Huamaní, 2020), esto no ha sido así, ya 
que este acoso escolar se convirtió en un acoso 
cibernético o como muchos autores lo definen 
como ciberbullying, y lo consideran un mal deri-
vado de la sociedad de la información y las TIC 
(Broll, 2016), ya que su fin es acosar y dañar a 
otra persona por medio de las plataformas y me-
dios digitales. 
Para López, Quezada & Carrillo (2018) el ciber-
bullying es el uso deliberado de los medios tec-
nológicos para mandar mensajes, videos o pu-
blicar imágenes ofensivas por las redes sociales, 
buscando humillar a sus víctimas. De manera 

similar, Kavuk & Keser (2018) consideran al ci-
berbullying como la agresión cibernética donde 
el agresor de manera anónima da rienda suelta 
a sus maltratos y hostigamientos a una cibervíc-
tima. 
Según Matos et al. (2018) el ciberbullying es el 
acoso entre pares en el ciberespacio, visualizán-
dose conductas como el chantaje, injurias, burlas 
y que afectan a la dignidad de la persona, sin im-
portar su edad, sexo, opción sexual, nivel socioe-
conómico. etc.
Torres-Montilla, Mejía-Montilla y Reyna-Villas-
mil (2018); Lacunza et al., (2019) refieren que la 
violencia que se realiza con el uso de las tecno-
logías tiene una connotación de ciberacoso, aco-
so cibernético, agresión en línea, intimidación 
y acoso por internet, victimización cibernética 
o agresión electrónica, y esto se da porque los 
jóvenes hacen un uso más constante de los me-
dios tecnológicos, el internet y las redes socia-
les, (Ruíz-Martín, Bono-Cabré y Magallón-Neri, 
2019).
Pero lo cierto es que este fenómeno se sirve de 
las tecnologías, pero de una forma no adecuada 
porque conlleva a un comportamiento negativo, 
repetitivo a lo largo del tiempo, dentro de una 
relación desigual de poder, en la que están invo-
lucrados ciberacosadores y cibervíctimas. Meter 
& Bauman (2018) refieren que el agresor tiene 
como objetivo provocar un daño psicológico en 
su víctima, a través de enviar contenidos dañinos 
en las redes sociales u otro tipo de medio tecno-
lógico, que una vez que ingresa a la red es casi 
imposible de eliminar y en cuestión de segundos 
se hace viral. Por su parte Carretero y Gimeno 
(2019) describen algunas características del aco-
sador, como es usual que ataque a personas de 
edad similar a él, en la mayoría de los casos se 
conoce de alguna manera con la víctima, pudien-
do ser compañeros del mismo centro educativo, 
amigos de barrio, etc., pero también pueden ser 
desconocidos porque utilizan las redes sociales 
de acceso abierto, dan cabida a que estas terceras 
personas formen parte de su vínculo de conoci-
dos (Lacunza et al., 2019).
En su mayoría, son los jóvenes en edad escolar 
y universitaria quienes usan las tecnologías (Do-
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mínguez-Mora, 2019) para socializar, interactuar 
con sus pares, comunicarse, entre otros aspectos 
relevantes (Blanco, González y Velasco, 2020), lo 
cual ha generado una convivencia digital y lo que 
ha conllevado a que ostenten una identidad digi-
tal en la que hacen una descripción de ellos mis-
mos en el plano digital (López y Sánchez, 2019), 
la cual puede ser real o ficticia.
Machimbarrena et al. (2019) refieren que hoy en 
día las tecnologías han alcanzado un gran impac-
to en la sociedad sobre todo en los más jóvenes, 
que día a día emplean estas para interactuar con 
sus pares por medio de las redes sociales y di-
versos canales de comunicación virtual,  pero no 
solo las utilizan de una manera adecuada y posi-
tiva, (Gargallo & Galve, 2017) sino que en mu-
chas ocasiones le dan un mal uso a estos medios 
tecnológicos sirviéndose de ellos para insultar, 
burlarse u ocasionar un tipo de violencia más 
dañina. Alvites-Huamaní (2019) manifiesta que 
estas agresiones se pueden suscitar de una ma-
nera permanente y continúa exponiendo estas a 
la vista de todo el mundo que navega en el ci-
berespacio, teniendo el respaldo del anonimato 
para seguir transgrediendo las normas, puesto 
que son conscientes que al no saber su identidad 
no habrá repercusiones sobre ellos, al no poder 
ser identificados fácilmente, dando rienda suelta 
al ciberacoso.
Gómez, Sánchez & Pérez (2017) expresan que las 
TIC han desencadenado un uso desmedido de 
estos medios al haber evolucionado el bullying o 
acoso escolar a un acoso en línea o ciberacoso 
o ciberbullying (Alvites-Huamaní, 2019), en el 
cual miles de usuarios que navegan en estas redes 
sociales tienen acceso a todo tipo de contenido 
sin algún tipo de filtro o censura que prohíba o 
advierta de su riesgo.

El ciberbullying o acoso cibernético como coin-
ciden algunos investigadores, es el que acontece 
como agresión mediante el uso de las TIC. (Fi-
gura 2).

 
Figura 2. Característica de agresión mediante el uso de las TIC.

Fuente: Adaptado de Domínguez y Portela, 2020; Domínguez-Mora et al., 
2019; Magaz et al., 2016.

En el ciberbullying el acoso cibernético se pue-
de presentar instantáneamente, debido a que los 
mensajes, imágenes y videos son muy sencillos 
de subir a las redes y en cuestión de segundos in-
gresan al ciberespacio, en este punto, las víctimas 
son vulnerables a comentarios ofensivos, burlas 
imparables, suplantación de identidad, etc., ya 
que un gran porcentaje de las víctimas han sido 
hackeadas o han sido víctimas de hurtos de sus 
celulares (lugar donde suelen guardar archivos 
íntimos), siendo estas difundidas sin permiso 
con el único objetivo de dañar su integridad, 
(Cuesta et al., 2020) y exponerlas a agresiones, 
hostigamientos, humillaciones y burlas, (Cañizal 
(2018) durante los 365 días del año y las 24 horas 
del día, (Alvites-Huamaní, 2019).

Impacto psicológico del ciberbullying

En una época donde la salud mental de la po-
blación a nivel globalizada esta trastocada por la 
pandemia, la cual ha incentivado la desesperan-
za, la preocupación e inseguridad por no tener 
un futuro alentador; a pesar de ello la violencia 
a través de las tecnologías se hecho más palpa-
ble en los adolescentes y jóvenes por estar más 
expuestos a estos medios (Gómez-León, 2021; 
Alvites-Huamaní, 2019), los cuales implican 
discriminación, abuso de poder, acciones de do-
minancia e incide en riesgos a nivel psicológico, 
social hasta físico, (Domínguez y Portela, 2020). 
Para Torres-Montilla, Mejía-Montilla y Rey-
na-Villasmil, (2018) la violencia que se realiza 
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con las tecnologías y medios electrónicos inci-
den potencialmente en la salud mental de quien 
la padece, al producir estrés emocional, ansiedad 
social, baja autoestima, depresión con una vin-
culación con tendencias suicidas, además genera 
respuestas negativas de ira, miedo e impotencia. 
Rodríguez (2018) afirma que aquellos que son 
afectados por el ciberbullying como víctimas su 
autoconcepto y autoestima no son las más ópti-
mas, debido a que las agresiones son repetitivas 
y constantes por la facilidad que tiene las TIC y 
los medios electrónicos de expandirlos, enfatiza 
que las cibervíctimas fácilmente se sumerjan en 
un estado de depresión, llegando en algunos ca-
sos a quitarse la vida, por no soportar tanto acoso 
y hostigamiento en la red (Tajahuercel y Juárez, 
2018).
Rivadulla y Rodríguez (2019) mencionan que 
aquellos que son cibervíctimas no tienen una 
aceptación entre sus iguales, por ende, sufren de 
baja autoestima, depresión y aislamiento social, 
además carecen de habilidades interpersonales 
idóneas para hacer frente a situaciones conflic-
tivas que se le presenten. Resett, (2019) resalta 
que la cibervictimización y ciberagresión que se 
presenta en el ciberbullying comprende proble-
mas psicológicos como depresión, ansiedad y en 
algunos casos llegan hasta el suicidio en las vícti-
mas, en los agresores tienden a tener una mayor 
conducta antisocial y desinhibición por el ano-
nimato que le respalda los medios tecnológicos 
al acosar. 
Gómez-León (2021) enfatiza que en la pandemia 
los adolescentes pasan un mayor tiempo nave-
gando en Internet por lo que el ciberbullying se 
debe haber acentuado.
Chaves-Álvarez, Morales-Ramírez y Villalo-
bos-Cordero (2019) refieren quienes son más 
afectados al ser violentados a través del ciberbu-
llying es la víctima debido a que va a tener re-
percusiones en su salud mental y aumentará el 
trauma emocional y físico, ocasionando en mu-
chos casos sentimientos de culpa como si él o ella 
fueran los responsables de lo que les ocurre, des-
cuida su imagen personal, retraimiento, conduc-
tas violentas o suicidas.
Cañizal (2018) enfatiza para que se hable de ci-

berbullying debe haber una relación de poder 
entre la cibervíctima y ciberacosador de domi-
nio-sumisión, que las agresiones deben ser rei-
terativas y los actos deben ser intencionados o 
planificados y con ello se dan ciertas conductas 
de acoso (Figura 3) a través de dispositivos elec-
trónicos o por Internet. 

Figura 3. Conductas de acoso cibernético o ciberbullying
Fuente: Adaptado de Cañizal, 2018

Adicional a los problemas psicológicos que pue-
dan tener tanto las víctimas como los agresores, 
Girgin (2019) expone que son las victimas las 
más perjudicadas, debido a que tendrá un bajo 
rendimiento, en muchos casos deserción, afecta-
rá su estilo de vida y aprendizaje, puede llevar a 
que caiga en algún tipo de adicción como el con-
sumo de sustancias psicoactivas (drogas, alcohol, 
etc.) las cuales son perjudiciales para su salud.
El sufrir de un constante hostigamiento en el ci-
berespacio, conlleva a que las víctimas presenten 
cuadros depresivos teniendo comorbilidad con 
otros problemas psicológicos, en el cual la auto-
estima e integridad de la persona se ve severa-
mente vulnerada, implicando que las relaciones 
con su familia se deterioren aislándose de ellos, 
esta situación se puede complicar si en el hogar 
no existe buena comunicación entre sus miem-
bros o no hay una cohesión familiar. 

Conclusiones

El ciberbullying es realizar hostigamiento por 
medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación, principalmente Internet siendo 
esta modalidad la manera más común y frecuente 
de acoso. Además, es considerado una extensión 
del denominado acoso escolar o bullying que es 
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una forma de violencia escolar que se gesta en 
línea, en el cual uno o varios agresores de manera 
intencionada acosan constantemente a una víc-
tima con ataques repetitivos, constantes durante 
un tiempo indeterminado, para lo cual utilizan 
los recursos digitales más comunes como son el 
chat, mensajería, correo electrónico, las redes so-
ciales, situando a la víctima en un estado de in-
defensión.
Los diversos autores que se han analizado en este 
estudio muestran la complejidad del acoso que 
se realiza en línea, donde se observa que el más 
afectado es la víctima, porque tiene daños seve-
ros en lo psicológico, en su estado de ánimo y en 
su ámbito académico, ya que este último tiene 
una repercusión directa con su rendimiento aca-
démico, así también sus relaciones sociales con 
sus pares y su entorno se ven resquebrajada por 
su alejamiento y aislamiento.
El cyberbullying surge como un fenómeno deri-
vado de la sociedad de la información y las tec-
nologías al tener una prevalencia en uso, sobre 
todo en los adolescentes y los jóvenes, ya que su 
mundo son las redes sociales y el ciberespacio, 
pero algunos aprovechan estos medios para in-
citar a la violencia y agresión o hacer uso de ella, 
por considerarse omnipotentes por el anonima-
to que le permite estas herramientas o aparatos 
electrónicos.
Muchos de los jóvenes que utilizan estos medios 
virtuales de manera negativa, y que originan vio-
lencia virtual, no tienen una idea de que tanto 
afectan la salud mental de la persona que son 
víctimas de ellos, cuanto dolor les causan lleván-
dolos hasta la depresión, pensamientos suicidas, 
ansiedad, estrés y desesperanza, aunado a ella la 
baja autoestima y autoconcepto que tienen de 
ellos mismos. 
Para futuros temas relacionados con el ciberbull-
ying se recomienda que se analice que programas 
de intervención se están aplicando para las víc-
timas como para los agresores, cual es el rol que 
cumplen los padres de familia, así como las ins-
tituciones educativas, con la finalidad de que no 
siga en ascenso este tipo de violencia y erradicar-
la del todo entre los estudiantes, más aun en estos 
tiempos en que las tecnologías van a seguir for-

mando parte de nuestra vida cotidiana en el con-
texto educativo. También sería importante reali-
zar un análisis de aspectos sociodemográficos y 
culturales del ciberbullying entre Latinoamérica, 
Centroamérica y Europa y además conocer cuál 
de todas las redes sociales tienen un mayor por-
centaje de uso para realizar ciberbullying.
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Instrucciones para autores

La revista electrónica HAMUT´AY es una publi-
cación científica cuatrimestral de la Universidad 
Alas Peruanas.

Su objetivo es divulgar artículos científicos a tex-
to completo sobre tecnologías y virtualidad en los 
diferentes ámbitos profesionales y académicos di- 
rigido a toda la comunidad universitaria del nivel 
de pregrado y posgrado nacional e internacional.

Periodicidad

La revista publica un volumen al año conformado 
por tres números cuatrimestrales publicados en los 
meses de abril, agosto y diciembre.

Tipos de artículos a publicar

La revista científica HAMUT´AY acepta dos cate- 
gorías de artículos a publicar:

•	 Artículos de investigación científica y tecno- 
lógica: (López, 2013, Publindex, 2010) son 
investigaciones originales, que presentan resul- 
tados de proyectos de investigación académi- 
cas y/o tecnológicas concluidas o en proceso.

•	 Artículo de revisión: (Fernández-Ríos & Bue-
la-Casal 2009) Es la síntesis de estudios biblio-
gráficos de un tema determinado, en el que se 
analiza, sintetiza y discute la revisión de la lite-
ratura y/o análisis de información publicada de 
una manera integrada.

Estructura de los tipos de artículos

Los artículos deberán ser redactados con el softwa- 
re Microsoft Word, siguiendo las normas de estilo 
APA (American Psychological Association) Sexta 
edición, como se describe: tamaño de papel A4, 
con márgenes 2.5 cm.; fuente Times New Román, 

tamaño 12 e interlineado a doble espacio.

En el encabezado deberá ir el título del artículo y 
los nombres completos de los autores, según el or- 
den de participación. Un resumen que no exceda 
de 250 palabras y como máximo 5 palabras claves

Cada una de las páginas del artículo debe estar nu-
merada consecutivamente.

La fuente de datos para la revisión de la literatura 
será de fuentes confiables como Scopus, Wos y/o 
repositorios institucionales, y debe tener, en lo po- 
sible, su identificador digital permanente (DOI) y 
con 5 años de antiguedad como máximo.

Composición de los tipos de 
artículos

•	 Los artículos de investigación científica y tec- 
nológica: (López, 2013; Bobenrieth, 2002) 
está compuesta por título, autor(es), resumen 
(abstract), palabras claves (keywords), intro- 
ducción (antecedentes, objetivos), revisión de 
la literatura (fundamentos teóricos del estu-
dio) materiales y método (participantes, ins-
trumento, diseño, procedimiento) resultados 
(interpretación tablas y figuras), discusión y 
conclusiones, referencias bibliográficas, agra-
decimientos (opcional) y anexos. Esquema y 
formato de artículo Científico y/o tecnológico 
original (EFACYT). 30 páginas y máximo 4 
autores.

•	 Los artículos de revisión: (Fernández-Ríos & 
Buela-Casal 2009, p.332) están compuestos del 
título, autor(es), resumen (abstract), palabras 
claves (keywords), introducción, método (cri-
terios de selección de la literatura) revisión de la 
literatura (Marco teórico del tema de revisión), 
conclusiones, (aspectos relevantes de la revisión 
de la literatura y sugerencias o recomendacio-
nes a futuro) referencias bibliográficas, agra-
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decimientos (opcional) y anexos. Esquema y 
Formato de Artículo de Revisión (EFAR) 25 
páginas, hasta tres autores.

Originalidad de los manuscritos

Siendo la originalidad una de las políticas editoria- 
les de la revista Hamut´ay, se realiza de la siguiente 
manera:

1. Una primera revisión por el comité editorial, 
de que se cumpla con citar y referenciar todas 
las fuentes que se mencionan en el manuscrito.

2. Posteriormente, para verificar que no existe 
plagio se analiza con software especializado de 
antiplagio, (Turnitín).

3. Una vez realizado el análisis el software arro-
ja un informe, en el que se describe detalla-
damente, si existe plagio o no, mostrando un 
porcentaje de 0-100%. Si hubiera plagio indica 
el porcentaje y las citas y referencias originales 
de donde se tomaron los contenidos o datos, 
lo cual se informa al autor en la primera fase 
del sistema de arbitraje del artículo. Para que 
realice los cambios que correspondan y pueda 
continuar con el segundo proceso editorial, que 
es la revisión a doble ciego.

Responsabilidad ética

El autor o autores que envíen sus manuscritos 
a publicación en la revista Hamut´ay, (COPE, 
2011), debe considerar lo siguiente:

1.  Garantizar que el artículo es un documento 
original e inédito y no ha sido publicado, total 
ni parcialmente, en otra revista y no está siendo 
considerado simultáneamente para publicación 
y se compromete a no presentar este trabajo a 
otra revista para su publicación, hasta recibir 
la decisión editorial de la Revista Científica 
Hamut’ay sobre su publicación.

2.  Certificar que han contribuido directamente al 
contenido intelectual del manuscrito, a la géne-
sis y análisis de los datos, haciéndose responsa-
ble de éste.

3.  Dejar constancia que se ha respetado los crite- 

rios éticos en la investigación y el cumpliendo 
de la obtención del consentimiento informa- 
do de los participantes y/o instituciones suje- 
tas a investigación.

4.  Garantizar no haber copiado sin citar o refe- 
renciar o sin solicitar permiso de otras investi-
gaciones; plagio o autoplagio, ni la creación de 
datos falsos.

Los cuatro criterios descritos están refrendados por 
el autor o autores con su firma en la Declaración 
Jurada de Autoría y Autorización para publica-
ción de trabajo científico en la Revista Hamut’ay, 
(DEJA), el cual es enviado conjuntamente con el 
artículo aceptado a publicación.

Sistema de Arbitraje de los 
artículos

Los artículos enviados a la revista Hamut’ay son 
sometidos a un proceso de evaluación, conside- 
rando los estándares y normas establecidos.

Primera fase: El comité editorial verifica el cum- 
plimiento de los siguientes criterios:

1.  Los de estructura y de forma según las instruc- 
ciones para autores, redactado en el esquema y 
formato normado por la revista según tipo de 
artículo (EFACYT o EFAR).

2.  Coherencia y claridad en la redacción de con- 
tenidos y secuencialidad con lo propuesto en 
el manuscrito, normas de ortografía, citación 
adecuada según normas de estilo APA Sexta 
edición, entre otros aspectos.

3.  Se evalúa si cumple con las normas éticas es- 
tablecidas por la revista.

4.  Verificación de originalidad del manuscrito, a 
través de la revisión de software antiplagio es-
pecializado, (Turnitín).

En el caso que el manuscrito en esta primera fase 
cumpla con los cuatro criterios descritos, este será 
aceptado para seguir la revisión y evaluación en la 
segunda fase con los pares evaluadores externos.
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Segunda fase: Para la segunda fase la revista cuen- 
ta con un staff de pares evaluadores externos a 
nivel internacional y nacional, con grado acadé- 
mico de magíster y doctor, expertos en el tema a 
revisar, miembros de grupos de investigación y con 
experiencia en publicaciones científicas.

La revisión y evaluación de los manuscritos son 
bajo el sistema a doble ciego, ni los pares revisores 
ni los autores conocen sus identidades, siendo el 
proceso el siguiente:

1.  Los pares evaluadores determinan el  valor del 
contenido del artículo y sus aspectos metodo-
lógicos, evaluando la calidad científica del mis-
mo, para lo cual se le hará entrega de manera 
anónima los manuscritos al correo asignado 
por ellos, cuando aceptaron la invitación de 
formar parte del staff de pares eva- luadores de 
la revista.

2.  Para la evaluación y calificación del manus- 
crito se le entregará el Protocolo de Artículo 
original (PEAO) o el Protocolo de artículo de 
revisión (PEAR) incluyendo en el mismo una 
hoja con sugerencias y/u observaciones a ser 
levantadas por lo(s) autor(es).

3.  Los pares evaluadores emiten uno de los si- 
guientes criterios: No publica, Publica con 
condición y publica.

4.  Si se da el criterio de Publica con condición se 
remitirá al autor(es) de manera anónima la ca-
lificación, para que levante las observaciones, 
luego éste devolverá al editor el manuscrito co-
rregido, para que se envíe nuevamente al par 
revisor para su decisión final.

5.  En el caso de que un manuscrito tenga la acep- 
tación de un par evaluador y del otro no, para 
dirimir se remitirá a un tercer evaluador, quien 
definirá uno de los tres criterios de publicación 
para la aceptación o rechazo del mismo.

El editor y consejo editorial considerando la califi-
cación de “publica” de los pares evaluadores y lue-
go que el manuscrito cumpla con el objetivo de la 
revista, se procederá a notificar vía correo electró-
nico la aceptación a publicación del manuscrito, el 
cual se envía en su versión final con la corrección 
de estilo y traducción, para la verificación del au-

tor, quien devolverá a la revista el manuscrito y el 
consentimiento de publicación firmado (DEJA).

Envío de Manuscritos

Los autores deberán enviar al Editor jefe de la re- 
vista, Dra. Cleofé Alvites Huamaní, el manuscri- 
to a someter a publicación, vía correo electrónico 
a revistahamutay@uap.edu.pe. Al recibir la misiva 
se les confirmará la recepción del manuscrito, que 
también puede realizarse a través de la web de la 
revista, previa inscripción. La recepción está abier-
ta durante todo el año.

Políticas de Derechos de Autor

Para preservar los derechos de autor se ha consi- 
derado lo siguiente:

1.  Los autores conceden el permiso para que su 
manuscrito al haber sido aceptado a publica-
ción se divulgue en la revista Hamut’ay bajo 
Licencia Creative Commons Attribution (CC 
BY:https://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/).

2.  Los autores aceptan que siendo la revista Ha- 
mut´ay de acceso abierto al conocimiento 
científico, comprenden que no se le otorgará 
regalías ni otra compensación monetaria.

3.  Aceptan el permitir la copia y distribución por 
cualquier medio de su manuscrito, siempre 
que se mantenga el reconocimiento de los au-
tores y no se realice modificaciones.

4.  Los archivos de los manuscritos aceptados o 
no, no serán compartidos con terceros ni du- 
rante ni después de la realización del proceso 
editorial, excepto se tenga una autorización es-
crita por el autor.

Los cuatro criterios descritos estarán refrendados 
por los autores con su firma en la Declaración 
Jurada de Autoría y Autorización para publica- 
ción de trabajo científico en la Revista Hamut’ay, 
(DEJA), el cual es enviado conjuntamente con el 
artículo aceptado a publicación y con la licencia 
Creative Commons Attribution.
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Referencias Bibliográficas

Las referencias y citas bibliográficas deberán con- 
siderar las Normas de estilo APA, sexta edición.

Libros:

Cabello, R. & Levis, D. (2007), Medios informá- 
ticos en la educación a principios del siglo XXI, 
(pp.107) 1era. Edición. Argentina: Publicaciones 
Prometeo Libros.

Capítulos de libros:

García, A., Cocero, D., Velázquez, J., Blanco, E.,

Grande, M., Núñez, M.V. & Tejera, R. (2006) 
Aplicación de la teledetección a la gestión silvo- 
pastoral. En Camacho Olmedo, M., Cañete, J. & 
Lara, J. (ed.) El acceso a la información espacial y 
las tecnologías geográficas. (pp.831-842). España 
Granada: Editorial universidad de Granada.

Artículos publicados en revistas:

Padilla, J., Rincón, D., & Buitrago, L. (2015) La 
investigación formativa desde la teoría de las repre- 
sentaciones sociales en la Facultad de Estudios a 
Distancia de la Universidad Militar Nueva Grana- 
da. Revista Academia y Virtualidad, 8 (1), 21-34.

Artículos publicados en revistas con DOI:

Alcalde-Alvites, M.A. (2016) Software libre enfo- 
cados en diversos campos de las ciencias biológi- 
cas. Revista Hamut’ay, 3 (1) 59-70. https://doi. 
org/10.21503/hamu.v3i1.1000

Tesis:

Carmona, J. (2012) Aplicaciones de la simulación 
tridimensional para la detección precoz de con- 
sumo de sustancias y violencia escolar en ámbitos 
educativos entre los años 2011 y 2012. (Tesis doc-
toral). Universidad de Almería, España.

Tablas:

El título será claro, conciso y descriptivo del con- 
tenido de la tabla. Solo la palabra inicial lleva ma- 
yúsculas y no se coloca punto al final del título. 
Véase modelo siguiente:

Tabla X
Proporción de errores en grupos de jóvenes y adultos

Nivel de 
dificultad

Jóvenes Adultos
n M(DE) 95% IC n M(DE) 95% IC

Bajo             12 .05 (.08) [.02,.11] 18 .01 (.15) [.08, .22]
Moderado   15 05 (.07)    [.02, .10]         12 .17 (.15)   [.08, .28]
Alto             16 11 (.10)    [.07, .17]         14 .26 (.21)   [.15, .39]

Nota: IC = Intérvalo de confianza
Fuente: APA (2010, p.157)

Figuras:

Son gráficas, fotografías, diagramas y dibujos en 
formato JPG de calidad alta. El título será breve y 
conciso. Véase el siguiente ejemplo.

Figura X. 
Proporción de errores en grupos de jóve- nes y adultos (De 
acuerdo con Baron & Kenny, 1996) Adaptado de “Preschool 
Home Literacy Practices and Children´s Literacy Depart-
ment: A Longitudidal Analysis” por M. Hood, E. Conlon & 
G. Andrews, 2008, Journal of Education Psychology, 100, 
p.259. Copyright 2008 por la American Psychological As-
sociation.
Fuente: APA (2010, p.170)
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for journal editor. Committee on publication ethics-COPE. 
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