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Resumen: Esta investigación analiza las limitaciones y oportunidades de los ambientes
virtuales de aprendizaje en relación con la mediación y la interacción pedagógica durante
la pandemia de COVID-19, mediante una revisión sistemática con la metodología PRIS-
MA. Se analizaron 52 artículos publicados entre 2020 y 2021 en cinco bases de datos
(ProQuest, Redalyc, Scielo, Scopus y Web of Science). Según los hallazgos, se presenta-
ron limitaciones en: 1) la efectividad del ambiente virtual de aprendizaje para desarrollar
habilidades específicas; 2) los procesos de autorregulación del aprendizaje; 3) las restric-
ciones en la comunicación emocional y corporal; 4) la menor investigación en los prime-
ros niveles educativos en comparación con la Educación Superior y 5) obstáculos en la
competencia y el acceso digital de profesores y estudiantes. Entre las oportunidades,
destacan: 1) ampliación de las formas de interacción; 2) flexibilidad en el manejo del
tiempo y el espacio y 3) reflexión sobre los modelos híbridos de aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje en línea, proceso de interacción educativa, práctica pe-
dagógica, aprendizaje virtual, pandemia
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Abstract: This research analyses the limitations and opportunities of the virtual learning
environments in relation to mediation and pedagogical interaction during the COVID-19
pandemic, through a systematic review using PRISMA methodology. Fifty-two articles
published between 2020 and 2021 in five databases (ProQuest, Redalyc, Scielo, Scopus,
and Web of Science) were analyzed. The findings highlighted the following limitations: 1)
the effectiveness of the virtual learning environment in developing specific skills; 2) the
self-regulation processes of learning; 3) restrictions in emotional and bodily
communication; 4) less research at the early levels of education compared to higher
education; and 5) limitations in digital competence and access for teachers and students.
Opportunities include: 1) broadening forms of interaction; 2) flexibility in the management
of time and space; and 3) reflection on hybrid learning models.

Keywords: online learning, educational interaction process, teaching practice, virtual
learning, pandemic

Introducción

La pandemia de COVID-19 condujo a que los espacios físicos de las institucio-
nes educativas fueran cerrados y a buscar nuevas alternativas para desarrollar
los contenidos de las clases. Para ello, se acudió a los entornos virtuales, inde-
pendientemente de la accesibilidad y del dominio de las competencias digitales
tanto de estudiantes como de profesores. Esta situación novedosa dispuso una
nueva forma de interactuar y establecer otra cotidianeidad en los ambientes de
aprendizaje; profesores, estudiantes y padres de familia requirieron adaptarse a
esta forma de comunicar e interactuar desde sus hogares.

El aprendizaje es una función natural y cultural, implícita y explícita que implica
cambios. Es un proceso activo y una experiencia individual y socialmente mediada,
que conlleva reestructurar, reorganizar, construir conocimientos, creencias, capa-
cidades o actitudes, cuyos propósitos son comprender, significar, crear, predecir,
controlar y enfrentar sucesos, procesos, problemas, etc. En línea, implica una he-
rramienta y mediación digital para promoverse.

Con respecto a la mediación pedagógica, esta se considera un espacio de
interacción entre profesor y estudiante, conformado por un conjunto de acciones
intencionadas, diseñadas y propuestas por el docente para generar y posibilitar el
desarrollo de aprendizajes, capacidades y habilidades en los estudiantes.

La mediación la debemos entender siguiendo a Tébar (2003) "como una posi-
ción humanizadora, positiva, constructiva y potenciadora en el complejo mundo de
la relación educativa" (p. 40). El concepto de desarrollo potencial planteado por
Vygotsky (1979) se convierte en la base de este constructo dinámico de relación e
interacción.
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En la actualidad, los ambientes de aprendizaje se conciben en espacios de
educación formal, informal y laboral. En esa línea, emergen modelos de educación
combinada, que vinculan entornos virtuales y presenciales. Se ha identificado que
las aulas convencionales tuvieron una transformación global a causa de COVID-
19, al no contar con los espacios físicos. Al respecto, Code et al., (2020), desde
Zitter y Hoeve (2012), manifiestan que, para fortalecer el ambiente de aprendiza-
je en los modelos híbridos, se deben considerar tres elementos estructurales: 1)
el entorno sociocultural del aprendizaje, que indica la necesidad de atender a la
población y sus características; 2) la relación entre teoría y práctica, el aprender
haciendo, para implementar el uso de teorías, herramientas y artefactos y 3) el
vínculo con los contextos laborales de la educación técnica de forma continua.
Code et al. (2020) proponen las preguntas expuestas por Zitter y Hoeve (2012)
para la planeación y el diseño de clases en entornos híbridos de aprendizaje,
estas son las siguientes: ¿cuál es la tarea que hay que realizar?, ¿cuál es el rol del
profesor y del estudiante?, ¿dónde se aprende?, ¿cuáles son los espacios físicos y
digitales en los que tiene lugar la tarea?, ¿qué herramientas se utilizan y son
fundamentales para realizar la tarea?, ¿cuándo tiene lugar el aprendizaje?, ¿cuál
es el marco temporal relevante para la realización de la tarea? y también, desde lo
digital, ¿cómo podrían incorporarse elementos de simulación, robótica, aplicacio-
nes, etc., para el desarrollo de la tarea? Estos elementos son un punto de in-
flexión para diseñar clases, ambientes de aprendizaje y asignaturas desde la
modalidad combinada.

 Método

La revisión de alcance que se planteó para el desarrollo de la investigación se
apoya en la declaración PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses. Se revisaron publicaciones disponibles entre 2020 y 2021,
específicamente, artículos de investigación publicados en las bases de datos:
Scopus, Web of Science, Proquest, Redalyc y Scielo. Se desarrolló una primera fase
para identificar artículos a partir de una lista de verificación de elementos (Page et
al., 2021). Luego, se llevaron a cabo un tamizaje y una extracción de información
desde las siguientes categorías: competencias digitales, literacidades digitales y
aprendizajes presentes en el marco de la pandemia COVID-19. El criterio de bús-
queda desde las palabras clave en inglés, portugués y español se evidencia en la
Figura 1.

En la Figura 2, se presentan los criterios de inclusión y exclusión.

La revisión la realizaron siete investigadores asociados a la Facultad de Edu-
cación de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. En la fase uno, se reco-
nocieron 712 artículos de investigación. Con el tamizaje de revisión de resúme-
nes, fueron reducidos a 297 artículos para ser analizados; posteriormente, se
extrajo información de 98 artículos para las tres dimensiones analizadas (compe-
tencias digitales, literacidad digital y aprendizajes). En concreto, para esta publi-
cación, se revisaron 52 artículos de investigación, relacionados con el aprendizaje.
El diagrama de flujo da cuenta del proceso.
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Figura 1. Criterios de búsqueda

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo

Tipo

Nivel
educativo

Idioma

Tipo
educación

Inclusión   Exclusión

2020-2021

Artículo de investigación derivado
de experiencia empírica, articulo de
reflexión -óptica maestro, sistemati-
zación de prácticas educativo.

Todos

Español, inglés y portugués

Formal e informal

2019 o anterior

Artículo de investigación (no vincu-
lado a proyectos), artículos de re-
visión, reseñas, artículo de re-
flexión, capítulo, libro, ponencia,
conferencia.

No aplica

Otros

No aplica

Figura 2. Criterios de elegibilidad y exclusión

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto al enfoque de investigación de las publicaciones, el 36 % es
cualitativo, el 47 %, cuantitativo y el 15 %, mixto. Cabe destacar que el 82 % son
estudios de percepciones y el 80 % empleó encuestas y entrevistas como técnica
de recolección de información. Los estudios corresponden a los siguientes niveles
educativos: Educación Preescolar (6 %), Primaria y Secundaria (9 %), Secundaria
(22 %) y Educación Superior (64 %). Las investigaciones se desarrollaron en 29
países y hacen referencia a todos los niveles educativos (ver Figura 3).

La presente publicación se sitúa como eje central de la revisión. Se hizo énfa-
sis en las publicaciones que analizaban los ambientes virtuales de aprendizaje;
en esa línea, se planteó la pregunta cuáles son las limitaciones y oportunidades
de los ambientes virtuales de aprendizaje durante la pandemia de COVID-19 des-
de dos factores: la mediación y la interacción pedagógica.

Resultados

Los resultados obtenidos en el estudio se presentan desde tres apartados:
1) ambientes virtuales de aprendizaje durante la pandemia de COVID-19 en nive-
les de Preescolar, Primaria y Secundaria, 2) limitaciones de los ambientes virtuales
de aprendizaje en la educación técnica y universitaria y 3) oportunidades de los
ambientes de aprendizaje en la educación técnica y universitaria.

Figura 3. Diagrama de flujo

Fuente: Elaboración propia.
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Ambientes virtuales de aprendizaje durante la pandemia de COVID-19 en
niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria

De acuerdo con la Figura 4, los datos muestran una diferencia notable entre
los reportes de investigación en los primeros grados escolares, que suman un 15
% con respecto al 64 % de los estudios situados en Educación Superior. A partir de
estas cifras, se observa que son importantes los estudios en Educación Inicial,
Primaria y Secundaria que podrían aportar a identificar oportunidades y limitacio-
nes de las prácticas educativas en los sistemas escolares a causa de COVID-19.

Con respecto a los ambientes de aprendizaje, la investigación de Hu et al.
(2021) analiza las percepciones de directivos y profesores de Preescolar respecto
a la enseñanza en línea y su posible continuidad pospandemia. Se encuentra que
el 53 % de los participantes considera su continuidad, mientras que el 11 % teme
que sus padres la rechacen. La educación en línea para este nivel no es pertinen-
te; así lo perciben los participantes con menos habilidades tecnológicas.

Aunque la educación en línea en la edad preescolar genera tensiones, tal
como señala el estudio de Hu et al. (2021), para estudiantes de Educación Secun-
daria, puede ser adecuada y beneficiosa hasta cierto punto. Los estudiantes de
estos niveles son capaces de usar la educación a distancia para desarrollar su
autorregulación y ser más colaboradores. Sin embargo, pueden llegar a sentirse
abrumados por el exceso de tareas y por la sobrecarga de contenido. Este grupo
poblacional también señala que, aunque los profesores buscaron nuevas solucio-
nes, no adaptaron sus prácticas al contexto virtual, sino que condicionaron lo vir-
tual a sus métodos habituales (Kovács et al., 2022). Esto refleja la carencia de

Figura 4. Artículos identificados en los diferentes niveles escolares

Fuente: Elaboración propia.
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competencias digitales y resalta la necesidad de mejorar estas habilidades para
una transición efectiva hacia la virtualidad.

Por su parte, Gómez-Núñez et al. (2021) encontraron resultados positivos de
aprendizaje, percibidos como terapéuticos por los padres y generadores de emo-
ciones agradables por parte de los alumnos. Por otro lado, de Oliveira y Correa
(2020) señalan fortalezas en el uso de tecnologías digitales en la enseñanza de la
lengua portuguesa en la Secundaria, las cuales estaban asociadas al manejo tec-
nológico, la participación de los estudiantes y la retroalimentación, mientras que
Brata et al. (2021) resaltaron el efecto positivo del aprendizaje por descubrimiento
en la Secundaria durante la virtualidad.

Continuando con el análisis de la Educación Secundaria, se puede identificar
que los profesores mantuvieron los objetivos y temas de sus asignaturas. Ade-
más, mostraron alfabetización digital. Se halló también que la interacción fue más
fluida con estudiantes hábiles con la tecnología. Los docentes realizaron esfuer-
zos por comunicarse de manera individual para personalizar la interacción (Nilsberth
et al., 2021).

Lauret y Bayram-Jacobs (2021), en línea con la investigación de Pelosi y Vicars
(2020), destacan que hubo desigualdad en el acceso a la tecnología y a internet,
dificultades para identificar necesidades de aprendizaje y limitaciones en la
interacción y comunicación.

Limitaciones de los ambientes de aprendizaje en la Educación Técnica y
Universitaria

En cuanto a las limitaciones, se proponen dos factores de análisis: el primero,
relacionado con la modalidad virtual y la alfabetización digital y el segundo, con la
interacción y la evaluación.

Modalidad virtual y alfabetización digital

Los estudios muestran dificultades en la educación tecnológica, brechas tec-
nológicas y limitaciones en el acompañamiento de los docentes (Al Hashimi, 2021;
Code et al., 2020; Torres-Martín et al., 2021; Jiang y Yu, 2021 y Code et al., 2020).
Juárez-Díaz y Perales (2021) identificaron limitaciones en el acceso y la conectividad,
en la formación del profesorado y alumnado en TIC, en el aprendizaje autónomo y
en la gestión del estrés y problemas psicológicos. Por su parte, la investigación de
Sales et al. (2020) señala una falta de habilidades críticas en los estudiantes y
dudas en los docentes sobre su Competencia Informacional y Digital (CID). Por
eso, autores como Flores-Tena et al. (2021) afirman que es imprescindible una
formación más completa en CID.

Otra limitación importante hallada en otro estudio (König et al., 2020) es que
solo un 20 % de los profesores impartió clases virtuales semanalmente y un 70 %
no usó herramientas digitales para enseñar. También se han encontrado desafíos
enormes por falta de recursos, como conexiones inestables y cortes de energía.
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Además, se observa una baja participación estudiantil y adaptabilidad a la ense-
ñanza virtual (Makamure y Tsakeni, 2020). Rogozin (2021) manifiesta que el pesi-
mismo sobre el aprendizaje a distancia se asocia con el desapego y la alienación
de los acontecimientos actuales, así como con los cambios y las transformaciones.

De Oliveira y Correa (2020) encontraron otras limitaciones, como no saber
exactamente quién está en la clase y quién dejó la computadora encendida. En el
estudio de caso de Yurtseven et al. (2021), se presenta una percepción que con-
siste en que, si hay una competencia digital por parte de profesores y estudian-
tes, se puede generar aprendizaje de forma satisfactoria, lo que da relevancia a
incidencia de la competencia digital en el entorno virtual de aprendizaje. A su vez,
Charania et al. (2021), Domínguez-Loria y Pino-Juste (2021) muestran la necesi-
dad de alfabetización previa de los docentes antes de la realización de sus inter-
venciones. Pozo et al. (2021) llegan a la conclusión de que los usos de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación son más reproductivos que constructivos.

Otros obstáculos en el desarrollo de las prácticas educativas son los temores
que sienten los profesores y los estudiantes. Legamia y Akiate (2020) han delimi-
tado cuatro miedos básicos: falta de conocimientos y habilidades, mala conexión a
internet, ausencia de herramientas digitales y escasa preparación para estudiar
en la modalidad en línea.

Limitaciones relacionadas con la interacción y la evaluación

En el estudio realizado por Torres et al. (2021), se encontró que los estudian-
tes opinan que las funciones y tareas de las tutorías de docentes en e-learning no
son satisfactorias. Asimismo, se encontraron limitaciones, como la ausencia de
entornos para el estudio virtual, los déficits en la interacción y la insuficiencia para
suplir todas las demandas que requiere un profesional de la educación para la
gestión del aula (Bashir et al., 2021; Gavranovic y Prodanovic, 2021, Dohle et al.,
2021; Díaz et al., 2021; Cubukcu, 2021).

Usher et al. (2021) observaron que los profesores tuvieron menor acceso a
los datos de los alumnos durante la enseñanza remota. Esto repercute de manera
negativa sobre el aula porque, según estos autores, los profesores que tienen un
interés más alto en los datos de los alumnos están más dispuestos a tomar deci-
siones informadas para mejorar sus cursos.

Los docentes también han reportado como limitaciones la falta de motivación,
de tiempo y la ausencia de herramientas tecnológicas; de igual forma, se hallaron
miedos para interactuar y problemas en el uso del lenguaje corporal al interactuar
con los estudiantes (Gavranovic y Prodanovic, 2021). Estos resultados destacan
la importancia de potenciar la interacción y el uso de herramientas digitales duran-
te las sesiones sincrónicas (Moorhouse et al., 2021).

Se ha visto que algunos estudiantes rurales tenían muchas limitaciones, como
la poca conectividad a internet. A otros, se les dificultó entender los audios que
necesitaban como parte de sus aprendizajes. Además, no ingresaban a las sesio-
nes de tutorías y, cuando lo hacían, no participaban en las discusiones (Motaung y
Dube, 2020).
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En varios contextos, la educación en línea ha sido problemática. Se han ob-
servado dificultades relacionadas con el aprendizaje autónomo, las herramientas
de evaluación, la evaluación del aprendizaje y la consolidación de procesos de
retroalimentación pertinentes y eficaces por parte de los docentes.

A su vez, factores como la falta de contacto personal, de motivación de los estu-
diantes y la pérdida de control sobre los alumnos que no participan -además del
aumento del tiempo requerido para la preparación y la retroalimentación- son tam-
bién condicionantes a esta modalidad virtual, sin dejar de lado el hecho de que la
falta de capacitación de los docentes en materia de enseñanza virtual también incide
en el proceso (Ilduganova et al., 2021; Barlovits et al., 2021; Makamure y Tsakeni,
2020). En relación con la falta de contacto personal, Giray (2021) señala que los
alumnos experimentan menos apoyo docente e interacción con compañeros.

Oportunidades de los ambientes de aprendizaje en la Educación Técnica y
Universitaria

Se proponen dos factores de análisis de oportunidades: 1) ambientes de
aprendizaje y 2) la interacción y la evaluación.

Ambiente virtual de aprendizaje

La planeación, la comunicación y la metodología activa implementada en la
modalidad presencial fueron claves para la transición a un ambiente en línea, for-
zado por la pandemia de COVID-19, la cual ha generado una inmersión involuntaria
en entornos de aprendizaje digital para estudiantes e instructores (García-Peñalvo
et al., 2021; Dorfsman y Horenczyk, 2022).

En su investigación, Röhle et al. (2021) destacan la viabilidad de un enfoque
de enseñanza adaptado, que incorpora el Modelo de Aula Invertida, para la for-
mación práctica de estudiantes de Medicina y Odontología durante la pandemia de
COVID-19. Utilizando el sistema Moodle, los estudiantes se familiarizaban con el
contenido en una fase digital previa para posteriormente consolidar y aplicar sus
conocimientos en sesiones presenciales. Este sistema de gestión de aprendizaje
es útil para desarrollar cursos en línea de un idioma extranjero (Berardi, 2021).
Zoom también representa una oportunidad para la formación de habilidades
comunicativas en estudiantes de Medicina (Knie et al., 2020).

El uso de estas plataformas fue muy alto durante la pandemia. García-Peñalvo
et al. (2021) señalan que las más usadas por los docentes fueron Moodle y Google
Classroom. Asimismo, fueron empleadas con bastante frecuencia las herramientas
de edición, de contenido colaborativo, de creación de encuestas y de grabaciones
de audio y video. La utilización de Moodle es alta en parte porque es el principal
sistema de gestión de aprendizaje que se usa en la Educación Superior (Del Prete y
Cabero, 2020). Esto representa una gran oportunidad para hacer la transición ha-
cia la virtualidad y hacia el desarrollo de la enseñanza híbrida (Debacq et al., 2020).

Otras oportunidades identificadas es el uso de la gamificación, que sirve para
mantener el interés y la motivación durante la pandemia, lo que, a su vez, mejora
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la enseñanza y evaluación formativa (Areed et al., 2021). En este contexto, la
alfabetización digital es conveniente para crear un espacio de comunicación y la
colaboración a distancia (Ogbonnaya et al., 2020). Para aprovechar el potencial de
estas oportunidades, Torres et al. (2021) sugieren mejorar en términos de recur-
sos visuales y audiovisuales, editores de imágenes, de video, de infografías, sis-
temas de respuesta en tiempo real, herramientas antiplagio y de búsqueda para
bases de datos académicas y tutorías docentes.

Oportunidades relacionadas con la interacción, la autorregulación y la evaluación

Una investigación realizada por Sutarni et al. (2021) señala que los estudian-
tes con un mayor aprendizaje autorregulado son capaces de optimizar su entorno
de aprendizaje digital y tener un mejor rendimiento académico. Durante la crisis
de COVID-19, la evaluación individual predominó sobre la grupal y se centró en el
uso del conocimiento en prácticas académicas y profesionales. Además, la mayoría
de los profesores diseñó evaluaciones enfocadas en el aprendizaje, que optaron
frecuentemente por la asincronía (Schwartzman et al., 2021).

Dohle et al. (2021) evaluaron las tutorías entre pares en la modalidad virtual
en la Universidad de Berlín durante la pandemia de COVID-19. El estudio destaca
la importancia de mejorar la interacción en los diseños virtuales y confirma la rele-
vancia de las tutorías entre pares, a pesar de los retos pedagógicos para profeso-
res y estudiantes, generados por la implementación virtual. En este contexto, el
docente debe ser capaz de innovar, reflexionar y transformar sus propuestas
didácticas para responder a las demandas sociales que vive el mundo en medio de
una crisis sanitaria, con el fin de que alcancen los objetivos curriculares propues-
tos al inicio del curso (Tejedor et al., 2020).

Otras de las aproximaciones realizadas por los investigadores apuntan a que
los estudiantes tienen un compromiso mayor, más enfocado y motivado con la
tarea cuando comparten sus interpretaciones, anotaciones y etiquetas con otros.
La producción de anotaciones multimedia es una forma práctica de alentar a los
estudiantes a practicar el razonamiento reflexivo sobre la realidad profesional
(Cebrián-de-la-Serna et al., 2021).

Por su parte, Hernández-Ramos et al. (2021) muestran una alta satisfacción
general por parte del alumnado, principalmente, en cuanto al potencial de esta
metodología para la resolución y comprensión de los contenidos prácticos, lo que
facilita la reflexión y elaboración de síntesis personales.

Finalmente, Amin y Sundari (2020), en su estudio, buscan determinar las pre-
ferencias de los estudiantes, incluidos su percepción y puntos de vista sobre el
uso de las plataformas y la aplicación durante la situación de enseñanza remota.

Conclusiones

La pandemia de COVID-19 impuso nuevas exigencias al sistema educativo,
entre ellas, el cambio a una modalidad de aprendizaje en línea. La necesidad de
emplear alternativas eficaces para responder a la coyuntura ha propiciado la
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implementación de diferentes herramientas digitales que buscan facilitar el desa-
rrollo de las clases a pesar de la distancia.

Además, condujo a proponer otras formas de aprender y de enseñar, romper
lo habitual; por ello, renovar en las prácticas educativas es una oportunidad para,
por ejemplo, experimentar con diseños híbridos y con el diseño de trayectorias de
aprendizaje más personalizadas y flexibles.

Dentro de los aspectos a destacar, se presentan los siguientes:

Estructurar y preservar la calidad de la interacción en los sistemas educativos
para promover una interacción cualificada y equilibrada y que incentive el aprendi-
zaje en entornos virtuales.

Pilotear y experimentar con modelos de aprendizaje híbridos y mixtos (virtual/
presencial) puede ser un aporte significativo a las transformaciones pedagógicas.

Robustecer el acompañamiento, la tutoría, la personalización del proceso de
aprender y enseñar desde los ambientes virtuales.

En los contextos con falta de equidad frente a los recursos económicos y tec-
nológicos, se priorizó en el contenido y la interacción fue la ausencia más notoria.

Se destacan factores de tensión, como: 1) la necesidad de autorregulación,
procesos de autonomía desde la perspectiva del estudiante; 2) el seguimiento del
aprendizaje, la evaluación y el acompañamiento; 3) la interacción en el proceso de
enseñanza y aprendizaje desde el lugar de la mediación y del mediador y 4) la
necesidad de ahondar en investigaciones educativas desde los primeros ciclos
formativos.
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