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La declaración de emergencia mundial generó la suspensión de las actividades escolares 
(Luthra, 2020) en instituciones educación nacional, públicas y privadas, de nivel básico, 
medio y superior, formales y no formales, razón por la cual estas instituciones se vieron obli-
gadas a garantizar el proceso de formación, pero con el apoyo de procesos mediados por las 
tecnologías como estrategia para compensar las acciones desarrolladas en la presencialidad 
(Portillo et al., 2020).

Por estas circunstancias, la rectoría de la Universitaria Agustiniana promulgó distintos comu-
nicados con los cuales dio orientaciones para el proceso de formación para los programas de 
la institución, así como para las diferentes instancias de la comunidad educativa.

Estas orientaciones redireccionaron las actividades de formación en las diversas asignatu-
ras que antes adelantaban su trabajo en espacios presenciales, razón por la cual el equipo 
docente del Departamento de Ciencias Básicas asumió las acciones y alternativas propuestas 
por la Institución para proceder en el proceso de enseñanza, dirigiendo a la medicación por 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic).

Por lo expuesto, en la reflexión que se presenta en este capítulo se tuvo como objetivo iden-
tificar algunas maneras de ver las clases mediadas por las tecnologías de la información, esto 
desde organizaciones del orden internacional que orientan condiciones políticas, personales, 
a nivel internacional y nacionales, para arribar a la perspectiva de los estudiantes tras el 
inesperado y obligado cambio de enseñanza, ahora mediada por las tic.

Perspectivas previas al aislamiento
Durante los últimos años del siglo xx y primeros del xxi, distintos estudios habían identificado 
que las tic aportaban favorablemente a las condiciones socioeconómicas de los países en vía 
de desarrollo; en línea con esto, en ese tiempo se promovió la adopción de políticas que apo-
yaran estos hallazgos. De esta forma, en diversas regiones se había promovido la inversión y el 
desarrollo de infraestructura (véase Asongu & Le Roux, 2017; Frey, 2005; Mann, 2004; Sahay, 
2001; Walsham et al., 2007) a partir de acciones impulsadas por directrices de organismos 
internacionales como el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (idrc), la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), o la cepal, que en su documento propuesto 
para la xv Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (cepal, 2015) planteó 
que implementar las tic, con los avances que esto implica, impulsa la productividad de la 
sociedad, “lo que permite el desarrollo de dinámicas competitivas que permiten reducir la 
desigualdad, por facilitar el acceso a servicios públicos como la educación, la salud y otros 
relacionados con la gestión gubernamental” (p. 56).

Este movimiento se generó gracias a que las tecnologías permiten reducir las brechas entre 
los sujetos y las situaciones que le circundan, de manera que ayudan a vincular el aula de 
forma virtual con el espacio de cada uno de sus partícipes, sin necesidad de producir un 
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desplazamiento físico. Como lo plantea Inés Dussel (2020), se pude estar de forma simultá-
nea en casa, en el aula, en la habitación.

A pesar de estas y otras múltiples recomendaciones que se han generado al respecto, no 
podemos desconocer que en países subdesarrollados se agudiza la desigualdad en el manejo 
de las tic. Aunque se ha incrementado el uso de dispositivos electrónicos, el manejo de 
contenidos digitales y el uso de plataformas colaborativas, también se identifica un número 
significativo de ciudadanos con acceso limitado a las tecnologías, la innovación y, con ello, 
al conocimiento, lo cual termina promoviendo marginación y exclusión social —condición 
contraria a lo ocurrido en economías desarrolladas— (Hilbert, 2016; Notten et al., 2009).

Respecto a esto, Dussel y Quevedo (2010) indican que en las últimas dos décadas se han 
promovido planes y programas para la inclusión digital como parte de agendas políticas en 
distintas zonas de América Latina, como es el caso del Ceibal en Uruguay, Enlaces en Chile, 
el Proyecto Huascarán en Perú, el Programa Computadoras para Educar en Colombia, 
el Programa Integral Conéctate en El Salvador, las Escuelas del Futuro en Guatemala 
o el Plan de Inclusión Digital Educativa y Conectar Igualdad en Argentina. Con estas 
propuestas, como afirman Dussel y Quevedo (2010), se ha buscado vincular a las regiones en 
los planes de transformación educativa y cultural por medio del manejo y aprendizaje de las 
Nuevas Tecnologías de la Información.

En el contexto colombiano, encontramos políticas gubernamentales como el Plan Vive 
Digital 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022, con los cuales se ha buscado masificar el uso 
del internet, y con ello las tic, para promover la inclusión digital y, según el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [mintic] (2014), “reducir la pobreza, 
generar empleo, y desarrollar soluciones para los problemas de los colombianos” (p.1).

El hecho de considerar la masificación de las tecnologías, y efectuarla, implica una acción 
para promover la transformación del sistema educativo, lo cual implica pensar un modelo 
educativo centrado en el estudiante, donde este sea protagonista, un actor partícipe y activo 
de la construcción del conocimiento por medio de actividades en escenarios propios para este 
desarrollo. De esta manera, el estudiante se tiene que involucrar en procesos de aprendizaje 
que pueden estar relacionados con proyectos colaborativos, que le conducen al intercambio 
de experiencias de formación propias de su área laboral, y que además le permitirán llegar a 
analizar situaciones particulares para plantear alternativas novedosas de solución (Messina 
& Travieso, 2017).

Desde esta perspectiva, las tic son consideradas un instrumento que permite mediar el 
proceso de formación desde una propuesta pedagógica que aporta al trabajo colaborativo 
y que fortalece acciones comunicativas orientadas a la construcción de saberes por medio 
de trabajos en equipo (Litwin, 2005). Para esto, según Carrasco (2009), “se requiere que el 
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docente sea pieza clave en el uso adecuado de los medios tecnológicos, debe readaptar su 
metodología y tener capacidad de integrar tales recursos para obtener mejor provecho de su 
trabajo” (p. 211).

De esta manera, vemos cómo se potencia la denominada e-learning —o formación virtual—, 
la cual permite promover saberes a un importante número de estudiantes por medio de los 
denominados Cursos Online Masivos y Abiertos (mooc), así como por procesos de formación 
centrados en actividades experimentales a distancia, como los denominados Laboratorios 
Virtuales (Virtual Labs) —que corresponden a materiales simulados informáticamente—, 
los laboratorios a distancia (Remote Labs) —con la manipulación de materiales a distan-
cia—, y el tratamiento de datos experimentales (Dat) —que corresponde al tratamiento de 
datos—, que son resultados de una experiencia real, pero accesible en tiempo real (De Jong 
et al., 2013, 2014).

Para este momento, como agente de cambio, la universidad tiene la responsabilidad de fomen-
tar una visión educativa apalancada por la formación integral del profesional. Como plantea 
Zabala (2007), la formación se debe concebir como algo “mucho más puntual y funcional, 
dirigido a la adquisición de habilidades específicas y vinculadas, normalmente, al mundo del 
trabajo” (p. 40). De este modo, el trabajo del mundo actual está relacionado profundamente 
con las habilidades tecnológicas y, por ende, con el uso de medios tecnológicos con potencia 
y versatilidad en el volumen de datos, todo lo cual le permite alcanzar un apropiado análisis, 
interpretación y comprensión de los fenómenos.

No obstante, incluir las tic en el proceso de formación no garantiza aportar en la calidad e 
innovación de la misma (Cabero, 2007); se requiere transformar la instrucción y, con esto, 
el proceso de formación del docente. Como afirma Alba (2004), “la solo inclusión de las tic 
conlleva a la falsa perspectiva de innovación” (p. 21).

Ahora bien, la inclusión de las tic en la universidad, o en la institución educativa, implica 
la constitución de modelos pedagógicos novedosos acordes a los entornos medidos; deben 
contar con procesos de colaboración en el desarrollo de la formación, y a su vez con la 
disposición de contenidos digitales diversos (Castaño & Palazio, 2007).

Teniendo esto en cuenta, se identifica desde hace años la necesidad de transformar el aula, 
donde el docente esté en la posibilidad y capacidad de organizarse y aprender a aprender 
de forma autónoma e independiente, lo que le permitirá transformar su conocimiento de 
forma permanente y generar modelos educativos novedosos apropiados a las condiciones 
o necesidades de la sociedad de la información y conocimiento. Como lo plantea la unesco 
(2008), “para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica 
en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la 
tecnología digital con eficacia” (p. 2).
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De acuerdo con Kemelmajer (2020), los principales actores del proceso educativo deben estar 
en disposición de transformar los modelos tradicionales y considerar roles participativos con 
el fin de hacer que las condiciones actuales de aislamiento generen cambios duraderos que 
impacten de forma apropiada y positiva al proceso de educativo, sin importar el nivel en el 
cual este se desempeñe.

Para finales de segunda década del siglo xxi, las propuestas metodológicas apoyadas en 
plataformas son bastante diversas, como es el caso de las ted (Tecnología, Entretenimiento 
y Diseño) —acciones que empiezan a tomar relevancia en los espacios de formación— y los 
mooc como espacios virtuales de formación utilizados por reconocidas instituciones como la 
Massachusetts Institute of Technology (mit) o la Universidad de Harvard, que para el 2020 ya 
desarrollaban posgrados completos en línea5. Esto ya identifica la migración de los centros 
de formación a la nube, situación que implica la permanente adaptación de los diversos par-
ticipantes del proceso de formación a los cambios, con el riesgo de quedar desplazados ante 
la innegable realidad.

Durante el aislamiento
El aislamiento social, preventivo y obligatorio no fue una estrategia exclusiva de Colombia. 
El mundo entero se vio obligado a ejecutar esta acción y, por ende, a incidir en el proceso de 
formación. Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (oei, 2021),

Se calcula que en los 23 países de la comunidad iberoamericana miembros 
de la oei hay 14 millones de niños y niñas en el nivel infantil que han visto 
interrumpidas sus clases, 46 millones en educación primaria, 44 millones en 
secundaria y más de 18 millones de estudiantes universitarios. En total, se han 
visto afectados más de 122 millones de estudiantes en Iberoamérica. (p. 1)

Esto nos lleva a considerar la diversidad de situaciones que se viven en cada país. Por ejem-
plo, en Argentina, a partir de la Resolución 104 de 2020, el Ministerio de Educación condujo a 
implementar la modalidad virtual para el desarrollo del calendario académico, lo que produjo 
variación en los contenidos mínimos de algunas áreas de formación. Este caso se dio en la 
cátedra de Tecnología Educativa del Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La 
Plata, para lo cual se hizo uso del aula virtual del campus FaHce, con el apoyo de videoconfe-
rencias (Travieso et al., 2020).

5 En plataformas como www.edx.org
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Por otra parte, con la universalización y mejora de la plataforma digital Crea, implementada 
en Uruguay, en el marco del Plan Ceipal en el año 2007, se facilitó la adopción de las condi-
ciones académicas de la nueva realidad en el proceso de formación, lo que dio cuenta de una 
ventaja en la región por la adhesión de aproximadamente 254 000 usuarios, tal como lo indica 
Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal (Urbana, 2020, marzo 26).

En Colombia, como se indicó previamente, la Universitaria Agustiniana no fue la excepción, 
pues como ies comprometida con la formación integral de los estudiantes, desde hace años 
ha procurado el desarrollo de procesos de formación mediados por las tic, razón por la cual, 
al realizar los programas presenciales, adelantó también procesos de formación virtual desde 
la plataforma de Apoyo a la Presencialidad Uniagustiniana —que es parte de la política 
rectoral de 2015—, con la cual se buscó flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los programas académicos y educación continua de la Uniagustiniana, y con la cual se 
ha buscado apoyar a docentes y estudiantes en el manejo apropiado de plataformas tanto 
académicas como de investigación.

Marco metodológico

Fueron muchos los esfuerzos de las Instituciones de Educación Superior, y en su preocu-
pación por evaluar las dinámicas académicas llevadas a cabo en este proceso, el grupo de 
universidades de la Red de Departamentos de Ciencias Básicas se planteó la necesidad de 
evaluar la percepción de los estudiantes acerca de las clases mediadas por tecnología.

En este sentido, la Universidad Católica de Colombia creó el instrumento sobre el cual se 
recoge la información que se analiza a continuación y que fue ajustado a las necesidades 
de la Universitaria Agustiniana. Específicamente, el instrumentó fue diseñado y sometido 
a evaluación por pares durante el periodo 2021-1, y contó con la aplicación de una prueba 
piloto a una muestra de 222 estudiantes de diferentes programas académicos de pregrado de 
la Universidad Católica de Colombia que cursaban materias del componente básico.

En particular, el instrumento final incluyó información socioeconómica de los estudiantes 
—sexo, edad, ingresos económicos, estado laboral actual y recursos tecnológicos con los 
que cuenta—, información académica —jornada, programa y rendimiento académico—, y 
la percepción, evaluada en 10 preguntas en escala tipo Likert, de aspectos metodológicos, 
evaluativos y de uso de herramientas tecnológicas en las clases mediadas por tecnología.

La consistencia interna de los 10 ítems que componen el instrumento dio como resultado 
un coeficiente alfa de Cronbach de .825, lo que da cuenta de una confiabilidad adecuada en 
la escala de valoración entre 1 (“Nunca”) y 4 (“Siempre”). La población objeto de estudio 
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fueron los estudiantes de la Universitaria Agustiniana que cursaron asignaturas del compo-
nente básico en los periodos 2020-1 y 2020-2, en las dos jornadas académicas.

Ahora bien, el análisis que se desarrolla para este capítulo es de tipo cuantitativo descriptivo 
y exploratorio, pues busca identificar la percepción que tienen los estudiantes del desarrollo 
de las clases mediadas por tecnología en estos dos periodos, así como establecer relaciones 
entre las variables descritas y realizar un comparativo entre periodos. La fuente principal 
de información estuvo constituida por las respuestas a la encuesta, difundida por medio de 
Google Forms durante los dos periodos académicos mencionados. El procesamiento de la 
información se llevó a cabo por medio del software estadístico SPSS, versión 26.

Resultados, análisis y discusión

En relación con el estudio, para el periodo 2020-1 se contó con la participación de 1774 
estudiantes de la Universitaria Agustiniana que tomaron materias del componente básico y 
dieron respuesta a la encuesta de percepción; para el periodo 2020-2, la participación fue de 
1262 estudiantes (véase Tabla 1).

Tabla 1: Distribución de las variables socioeconómicas por periodo

Variable Grupo
Individuos

% Total 2020-1 % Total 2020-2

Género
Hombres 52 46
Mujeres 48 54

Jornada
Diurno 63 62

Nocturno 37 37

Trabajo
Sí 66 59
No 34 41

Ingresos

Hasta 1 smlv 75 75
Hasta 2 smlv 18 18
Hasta 3 smlv 4 4

Más de 3 smlv 3 3

Rendimiento 
académico

Bajo 2 2
Mediano 40 35
Óptimo 59 63

Probabilidad 
de continuar

Alta 29 58
Baja 23 7

Media 49 35
Total 1774 1262

Nota. smlv: Salario mínimo legal vigente.
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Como se puede observar, la población estudiada se distribuyó casi de manera equitativa entre 
hombres y mujeres, con una leve variación en la tendencia de participación por género, pues 
mientras que en el 2020-1 el porcentaje de hombres fue de 52 %, en el 2020-2 la población 
masculina disminuyó a un 46 %; siendo en este último periodo un menor porcentaje que en 
las mujeres.

Asimismo, los estudiantes se distribuyeron con la misma tendencia por jornada en los dos 
periodos analizados, con mayor porcentaje en la jornada diurna —63  % y 62  % para los 
periodos 2020-1 y 2020-2, respectivamente— en comparación con la jornada nocturna.

En la Figura 1 se discrimina a los estudiantes según el programa académico en curso. La 
mayor participación en los dos periodos se dio en el programa de Negocios Internacionales, 
con 24 % en el 2020-1 y 22 % en el 2020-2, seguido por el de Administración de Empresas, 
con 13 % en ambos periodos, e Ingeniería Mecatrónica, con 13 % en el 2020-2 y 10 % en 
el 2020-1. La gran mayoría de los estudiantes encuestados hacía parte de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas —66 % en el primer periodo y 64 % en el segundo—.

Figura 1: Distribución de la población estudiantil en los programas académicos por periodo
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Con respecto a la situación económica, se observa que la población trabajadora disminuyó 
para el segundo periodo analizado. Como se puede observar, el porcentaje de estudiantes que 
trabajaba en el 2020-2 descendió de 66 % a 59 % en comparación con el 2020-1, mientras 
que los ingresos permanecieron constantes en ambos periodos: un 75 % de estudiantes con 
ingresos hasta de un smlv, 18 % hasta dos smlv, 4 % hasta tres smlv, y 3 % más de tres smlv. En 
el discriminado por género (véase Figura 2), se observa que a medida que los ingresos van 
aumentando, la brecha por género se va haciendo más notoria; es así que, hasta ingresos de 
un smlv, la proporción de hombres y mujeres es semejante —con una diferencia del 4 %—, 
mientras que con ingresos mayores a tres smlv la brecha aumenta a 22 %.
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Figura 2: Distribución de ingresos por género

En la pregunta relacionada con la percepción que tiene el estudiante de su rendimiento aca-
démico, la gran mayoría consideró que es su rendimiento era “óptimo”, con una apreciación 
de 59  % en el 2020-1 y 63  % en el 2020-2. De acuerdo con el género (véase Figura 3), 
mientras que es igual la percepción “óptima” del rendimiento en hombres y mujeres (49 % 
y 51 %, respectivamente), más hombres consideraron un rendimiento “mediano” y “bajo” 
(58 % y 78 %, respectivamente) que mujeres (42 % y 22 %, respectivamente).

Figura 3: Distribución de desempeño por género
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Ahora bien, analizando los resultados estadísticos de los ítems que evalúan la percepción de 
los estudiantes frente al desarrollo de las clases remotas para los periodos 2020-1 y 2020-2 
(véase Tabla 2), se observa un comportamiento semejante en los dos periodos evaluados. La 
menor puntuación promedio fue para el ítem 2 (“La metodología ha permitido la construcción 
de conocimientos”), con 3.28 puntos en el 2020-1, mientras que para el periodo 2020-2 fue el 
ítem 6 (“Se ha hecho uso de diferentes recursos tecnológicos que facilitan el aprendizaje”), 
con 3.35 puntos, seguido por el ítem 3 (“Los contenidos programáticos se han presentado de 
manera adecuada, facilitando su aprendizaje”), con 3.32 puntos.

Tabla 2: Análisis descriptivo por ítem evaluado 2020-1 y 2020-2

Estadísticos descriptivos
2020-1 2020-2

Media DE Media DE
1. Se ha cumplido con los horarios de las sesiones de clases. 3.66 0.567 3.78 0.490
2. La metodología ha permitido la construcción de 
conocimientos.

3.28 0.726 3.45 0.692

3. Los contenidos programáticos se han presentado de manera 
adecuada, facilitando su aprendizaje.

3.32 0.715 3.46 0.683

4. Se han generado espacios de participación durante el desarro-
llo de las sesiones.

3.54 0.667 3.68 0.581

5. Se han resuelto las dudas en las sesiones de clase o en su 
defecto en las tutorías y atención a estudiantes

3.57 0.648 3.66 0.595

6. Se ha hecho uso de diferentes recursos tecnológicos que 
facilitan el aprendizaje.

3.32 0.754 3.35 0.761

7. Los valores propios de la educación y de la Universidad 
Católica se ven reflejados en las sesiones de clase.

3.51 0.679 3.66 0.591

8. Se hace uso de los recursos del Aulas Virtuales de Apoyo a la 
Presencialidad (ava) en las sesiones de clase.

3.56 0.677 3.63 0.627

9. La comunicación ha sido eficiente entre el docente y el 
estudiante a través de las diferentes plataformas, ava, correo 
electrónico u otros medios tecnológicos.

3.50 0.682 3.58 0.653

10. Las evaluaciones realizadas son coherentes con el desarrollo 
de los contenidos programáticos en las sesiones remotas.

3.64 0.595 3.69 0.559

N válido (por lista) 1774 1262

Por otro lado, los ítems que más valor medio presentaron fueron el ítem 10 (“Las evalua-
ciones realizadas son coherentes con el desarrollo de los contenidos programáticos en las 
sesiones remotas”), con 3.64 puntos en el primer periodo, y el ítem 1 (“Se ha cumplido con el 
acompañamiento docente”), con 3.78 puntos en el segundo periodo.

Finalmente, la puntuación media para cada uno de los ítems en los dos periodos se encuentra 
entre 3 y 4, lo que representa, en la especificación de la escala —1 = “Nunca”, 2 = “Algunas 
veces”, 3 = “Casi siempre” y 4 = “Siempre”—, que los estudiantes evalúan los criterios que 
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se cumplen entre “Casi siempre” y “Siempre”, con una tendencia creciente en el segundo 
periodo, lo que indica que existió un proceso de aprendizaje y adecuación en la enseñanza 
por medio de la conexión remota.

Análisis de correspondencias múltiples

El análisis de correspondencias múltiples es una técnica de análisis multivariante de carácter 
exploratorio para variables categóricas. A partir de este análisis, valores con categorías simi-
lares se asocian, y los valores con categorías diferentes se alejan. Esta técnica normalmente 
es aplicada en estudios de las ciencias sociales, y entre las características más importantes se 
encuentra que permite descubrir interrelaciones entre las variables evaluadas, y que permite 
representar dicha información en gráficos bidimensionales para favorecer su comprensión 
(Quaglino & Pagura, 1998).

En el mapa bidimensional se puede observar la distribución de las variables, y a partir de esto 
se reflejan las posibles relaciones existentes entre ellas. Allí, las categorías más cercanas al 
origen responden a las valoraciones con mayores frecuencias, mientras que las más alejadas 
son observaciones atípicas sobre el conjunto de datos.

Para el presente estudio, de acuerdo con la información que se representa y la forma de las 
asociaciones o relaciones entre variables para el periodo 2021-1 (véase Figura 4), se encuen-
tra con mayor frecuencia que los estudiantes de ambos sexos, en condición laboral activa 
y no activa, y quienes califican su desempeño como “óptimo”, percibieron cada uno de los 
ítems como “Siempre”; mientras que, con menor frecuencia, se puede identificar estudiantes 
que evalúan su desempeño como “medio”, con una valoración a los ítems de “Casi siempre”. 
Finalmente, entre los casos menos frecuentes se observan estudiantes que evalúan su desem-
peño como “bajo”, y que han evaluado los ítems entre “Algunas veces” y “Nunca”.
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Figura 4: Mapa de correspondencias para el periodo 2021-1

Por último, la Figura 5 muestra el comportamiento para el periodo 2021-2, muy semejante al 
periodo anterior, pues con mayor frecuencia se presentan hombres y mujeres en condiciones 
laborales activas y no activas que reconocen su desempeño como “óptimo” como los que 
han valorado los ítem que evalúan la percepción en diferentes criterios de las clases remotas 
como “Siempre”. De igual manera, a medida que disminuye el rendimiento académico del 
estudiante, la percepción baja y se presenta con menor frecuencia.
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Figura 5: Mapa de correspondencias para el periodo 2021-2

Conclusiones

Entre las características personales de los estudiantes se observa una distribución casi equita-
tiva entre hombres y mujeres en los dos periodos. No obstante, debido a la crisis sanitaria que 
conllevó la crisis en otros aspectos del individuo a nivel social y económico, el aumento del 
desempleo se vio reflejado en la situación de los estudiantes, pues la población laboralmente 
activa disminuyó del 2020-1 al 2020-2. A nivel institucional, la mayoría de los estudiantes 
que cursaba el componente básico pertenecía a la jornada diurna en ambos periodos, con 
mayor participación de estudiantes de carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

Por otra parte, la valoración que daban los estudiantes respecto al desarrollo de las clases 
remotas mediadas por la tecnología determinó menores valores promedio para el desarrollo 
y aprendizaje de los contenidos programáticos, así como la contribución de la metodología 
desarrollada para la compresión de los temas y el uso de las herramientas tecnológicas, lo que 
proyecta que, a pesar de los esfuerzos de los docentes y directivos por ajustar la enseñanza 
presencial a una enseñanza mediada por tecnologías, aspectos relacionados con el uso de 
tecnologías, las metodologías de enseñanza y la apropiación de conceptos presentaron un 
menor rendimiento —pero sin ser deficientes, vale aclarar—. No obstante, el esfuerzo de 
llevar una evaluación coherente a lo desarrollado y el acompañamiento docente fueron los 
aspectos mejor evaluados.
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De otro lado, se encontró una relación directa entre el rendimiento académico y la percepción 
que los estudiantes tuvieron respecto a las clases remotas, pues a medida que el desempeño 
de los estudiantes disminuye en la escala de “óptimo”, “medio” y “bajo”, la validación de 
los criterios también disminuyó en la escala de “Siempre”, “Casi siempre”, “Algunas veces” 
y “Nunca”. A pesar de dicha tendencia, en términos generales se observa que con mayor 
frecuencia los estudiantes que consideran su desempeño como “óptimo” y “medio” también 
consideran que los criterios planteados en relación con las clases remotas se cumplen 
“Siempre” y “Casi siempre”.

En síntesis, el panorama general de la situación muestra que para los dos periodos los estu-
diantes valoraron los esfuerzos por llevar a cabo las clases mediadas por tecnología, y esto 
ha favorecido su continuidad y proceso educativo. De hecho, para el 2021-2 la valoración 
se mostró semejante al periodo anterior, pero en tendencia creciente, lo que significa que 
el periodo 2021-1 puede ser considerado como un periodo de transición y adaptación que 
permitió consolidar los procesos.
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