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Resumen: El estudio se centra en la percepción de los futuros maestros de Educación Primaria 
respecto a las adaptaciones didácticas llevadas a cabo durante el periodo de confinamiento del 
COVID-19. La investigación se ha realizado de manera on-line sobre estudiantes de formación 
superior en dos fases: una primera de tipo cuantitativo y una segunda de tipo cualitativo, 
complementándose con la realización de dos grupos de discusión que permiten obtener una visión 
más completa del objeto de estudio, apreciando factores tanto personales como de grupo. Los 
resultados son concluyentes: los estudiantes universitarios del grado de Educación Primaria 
apuestan por una enseñanza presencial en todos los niveles educativos, no solo por una mejor 
adquisición de las competencias que demandan, sino debido también a que los entornos 
educativos virtuales no tienen capacidad de desarrollo de las competencias referidas al trabajo 
colaborativo o las habilidades y aprendizajes psico-sociales. El alumnado manifiesta su temor al 
cambio de modelo educativo que considere la no presencialidad como parte de la nueva 
normalidad, lo que genera incertidumbre. Existe una demanda general de un cambio en la 
formación superior, que favorezca un modelo más práctico y que contemple la enseñanza on-line 
como parte de la oferta académica. 
Palabras clave: Covid 19; aprendizaje en línea; educación a distancia; tecnología educativa; 
aprendizaje virtual. 
 
Abstract:  The study focuses on the prospective Primary Education teachers’ perception of the 
didactic adaptations applied to the teaching-learning activity during the COVID-19 confinement. 
The research was conducted in telematic form over higher education students, in two phases: 
firstly, on a quantitative survey, secondly a qualitative one, and subsequently two discussion 
groups were held in order to offer a deeper view of the research, allowing us to appreciate 
relevant factors, as personal as group features. The results were conclusive, the university 
students of the education degrees opt for face-to-face teaching at all educational levels. The 
motivation is not only a better competences acquisition, but also, and mostly, because the virtual 
educational environments cannot develop adequately collaborative work or psycho-social skills. 
The student boy expresses a deep fear of a change in the educational model, leading to consider 
e-learning as the basis of the education system, which creates uncertainty. In essence, it is claimed 
a change in higher education to a more practical model, and collaborative online teaching. 
Keywords: Covid 19; online learning; e-learning; educational technology; virtual learning. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace algunos años, la educación se ha visto amparada por las 
tecnologías digitales, ya sea en forma de recurso o como medio de 
transmisión de contenidos pedagógicos. Lo que hace dos décadas 
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Anderson (2000) denominó como la unificación del planeta a través de 
Internet, las denominadas TIC ampliaron, conectaron y unificaron los 
espacios y los modos de aprendizaje. Esto ha supuesto la superación de los 
límites de la educación convencional, haciéndola accesible a cualquier 
individuo deseoso de aprender.  

En la sociedad actual no se concibe la formación sin los recursos 
tecnológicos adecuados, principalmente la computarización e Internet. En 
todas sus dimensiones, la educación se encuentra asistida por ordenador, 
ya sea mediante modelos e-learning, formación a distancia, educación 
online o aprendizaje en línea. 

Esto ha motivado que los centros educativos, con independencia del 
nivel de instrucción, hayan introducido este tipo de tecnologías en sus 
acciones docentes, generando, a su vez, importantes desafíos y retos en el 
planteamiento y diseño de los programas educativos. Esta nueva demanda 
o necesidad ha puesto de relieve numerosos modelos sobre la 
programación virtual educativa, como ya podemos leer en múltiples 
artículos sobre el tema (Darling-Hammond, et al., 2009; Rudestam y 
Schoenholtz-Read, 2009; Moore, 2013; Van Raalte, 2013; Sepúlveda y 
Benavides, 2017; Revelo-Sánchez, et al., 2018). A pesar de los avances en 
esta materia, aún quedan numerosas cuestiones sobre la enseñanza virtual 
que se han hecho más urgentes, si cabe, con motivo de la situación 
generada por el estado de alarma sanitaria mundial del COVID-19. 

El objetivo de este estudio ha sido conocer la percepción que 
presentan el alumnado del Grado de Educación Primaria, como futuros 
maestros y maestras, respecto a la situación provocada por la pandemia del 
COVID-19 y los cambios formativos que se pudieron derivar de esta 
situación de excepcionalidad. 
 
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Aunque términos como educación a distancia, virtual u online se 
utilizan a menudo de manera indistinta, en realidad presentan importantes 
diferencias entre sí (Twigg, 2001). El sistema educativo universitario 
actual prevé que los estudiantes participen de propuestas presenciales, no 
presenciales y semipresenciales (Area-Moreira, et al., 2021), lo que hace 
necesario definir un concepto claro de qué tipo de educación no presencial 
o semipresencial se aplicará. 
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La educación a distancia es aquella que se imparte sin tener que 
recurrir a la presencialidad en el aula, pero no implica una virtualidad más 
allá de la tutorización telemática. En esta opción, se combinan una serie de 
elementos que propician un modelo educativo más abierto y menos 
localizado en el aprendizaje memorístico tradicional (García Aretio, 2020; 
Dmitriyeva, et al., 2020). Como describe Maldonado (2016), “en la 
educación a distancia, aunque el estudiante y el maestro están separados 
físicamente es una vía para que los contenidos adecuadamente 
estructurados propicien la exploración del educando, en lugar de limitarse 
a la memorización” (p.109). 

La formación virtual responde a una enseñanza a través de Internet 
donde existe un intercambio de información entre el docente y el discente, 
utilizando para ello plataformas digitales o el correo electrónico. El trabajo 
realizado se lleva a cabo de manera asíncrona, en cuanto que profesorado 
y alumnado adecuan la docencia en función de sus tiempos. 

Por su parte, la formación online se basa en la interacción educativa a 
distancia y en tiempo real entre docentes y estudiantes, permitiendo el 
intercambio de opiniones, foros de discusión o la participación en trabajos 
grupales. Gracias a la tecnología digital y las aplicaciones web podemos 
apreciar cómo se realiza la actividad docente de manera síncrona y en 
diferido, permitiendo la interrelación y el networking entre los diferentes 
participantes. Estos tres medios de docencia en la distancia poseen 
numerosos puntos en común, pero se diferencian en la localización, la 
interacción y la intención o estrategia de enseñanza. 

En los últimos tiempos se han incrementado, desarrollado y 
fortalecido múltiples modelos de formación a través de la red en cada una 
de sus tipologías. Estas metodologías, que en un primer momento 
resultaban reactivas en docentes y estudiantes, son cada vez más 
demandadas, lo que ha propiciado un cambio en el proceso educativo. La 
enseñanza virtual ha alcanzado un alto valor social gracias al desarrollo 
tecnológico y el incremento en el número de dispositivos digitales. 
Aunque, paradójicamente, han sido mayores los esfuerzos por impulsar el 
avance tecnológico que por intentar comprender las necesidades y estilos 
de aprendizaje que presentan los individuos. 

El amplio abanico de posibilidades de las que disponen en la 
actualidad los estudiantes de formación superior (Han y Ellis, 2020) no 
parece haber favorecido el cambio imprevisto de una docencia presencial 
a otra no presencial. Los medios e-learning cumplen con las crecientes 
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demandas de mejora de los métodos de enseñanza actuales, haciendo 
enormes avances en la mejora de la calidad de la enseñanza y ofreciendo 
oportunidades más flexibles para el aprendizaje. No obstante, una 
adecuada enseñanza virtual requiere de expertos y docentes cualificados 
para la introducción, desarrollo e implementación de nuevos programas 
educativos, así como de personal técnico cualificado para un correcto 
funcionamiento de los equipos (Kuimova, et al., 2016; Darling-Hammond, 
et al., 2020).  

Algunos estudios señalan que el incremento exponencial de los 
programas de enseñanza e-learning en un breve espacio de tiempo se debe 
a que ofrecen contenidos de calidad y accesibles de manera inmediata, lo 
que facilita que los estudiantes adapten y adecuen su aprendizaje a sus 
propios tiempos (Palvia, et al., 2018; Kierzyk y Pólkowski, 2021). En 
algunos casos, incluso, supone una ventaja respecto a los programas de 
docencia presencial, como sucede con la Universidad Carnegie Mellon 
(CMU), que cuenta con más estudiantes inscritos en los programas de 
enseñanza virtual que en los presenciales, mostrando una mejora en los 
resultados académicos como consecuencia de las técnicas de e-learning. 

Otras investigaciones (Pérez Cusó, et al., 2015; Surdez, et al., 2018; 
Leguey, et al., 2018, Montenegro Ordoñez, 2020) ponen de manifiesto que 
la calidad de la docencia universitaria se mide en función del grado de 
satisfacción de sus estudiantes que muestran en las encuestas que ofrecen 
las universidades. Sabiendo que la percepción de la calidad de la enseñanza 
en el alumnado es un fenómeno sutil y complejo, donde intervienen 
múltiples factores (Paricio Royo, 2017), “la satisfacción es una de las 
dimensiones de calidad más aceptada en los distintos modelos propuestos 
y es relativa a la que muestran los agentes implicados, desde quién diseña 
el proceso y presta el servicio, hasta sus destinatarios” (Fernández Pascual, 
et al., 2013, p. 168). 

La satisfacción no sólo viene amparada por la calidad, sino que 
también es un aspecto especialmente importante para la universidad y el 
desarrollo de sus políticas académicas. A diferencia del alumnado de 
postgrado que muestra una gran satisfacción con la enseñanza virtual, el 
de grado prefiere la presencialidad con elementos mixtos. En cierto modo, 
la elección de un modelo presencial se debe a dos aspectos fundamentales: 
la necesidad de un contacto personal con el docente (Chaves Torres, 2017) 
y a los obstáculos que presenta el e-learning, pues requiere de la autonomía 
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del estudiantado. Esta dificultad se subsana mediante una orientación 
adecuada del docente, (Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, 2021). 

El grado de satisfacción varía en función de si la formación virtual es 
seleccionada previamente por el estudiante (Arras Vota, et al., 2016) frente 
a cuando es sobrevenida. Algunos estudios muestran que muchos 
estudiantes se muestran más satisfechos y mejoran sus calificaciones como 
consecuencia de las técnicas de aprendizaje y adiestramiento e-learning 
(Weidlich y Bastiaens, 2018). 

No obstante, los recientes acontecimientos producidos por el COVID-
19 que obligaron a sustituir la docencia presencial por otra de carácter 
telemática, enviaron un mensaje tanto a los centros de enseñanza como a 
las políticas educativas sobre la necesidad de adaptación a estos nuevos 
contextos de aprendizaje. Así, pese a la improvisación mostrada por la 
mayor parte de los centros educativos, algunos estudios han destacado la 
mejora del rendimiento de los estudiantes ante esta nueva situación 
(González et al., 2020). Otros, como el desarrollado en ocho países de la 
OCDE, han confirmado, en cambio, una disminución en la capacidad de 
aprendizaje por parte de los estudiantes y un aumento de la desigualdad 
educativa (Donnelly y Patrinos, 2021).  
 
2. MÉTODO 
 

Se plantea un estudio cuya finalidad es conocer la percepción que 
tienen los estudiantes de formación superior, futuros maestros y maestras 
de Educación Primaria, respecto a los nuevos planteamientos y acciones 
docentes surgidas como consecuencia de la situación de no presencialidad 
durante el confinamiento por el COVID-19. 

En ese intento de abordar la realidad del alumnado frente al cambio 
de situación académica, se partió de una pregunta de investigación para 
conocer cuáles habían sido las consecuencias de los cambios en la 
formación de los estudiantes como consecuencia del COVID-19. A partir 
de esta, se formularon otras preguntas con el objeto de arrojar luz sobre su 
percepción de la enseñanza/aprendizaje en el periodo de confinamiento. 
En este sentido, se ha tratado de conocer si la metodología empleada por 
los docentes durante este periodo ha sido la adecuada, si se han percibido 
cambios en los modelos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad, si 
los docentes y los discentes poseen las competencias tecnológicas 
apropiadas para el aprendizaje en un contexto de educación no presencial 
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y, finalmente, cómo ha afectado el COVID-19 en la formación 
universitaria de los estudiantes. 

Para el estudio se ha utilizado un cuestionario con el fin de que diera 
respuesta a estas interrogantes. En función de sus resultados se realizaron 
entrevistas en profundidad para lograr una mejor comprensión de las 
percepciones del alumnado. Una vez analizadas estas aportaciones, se 
realizaron dos grupos de discusión con el fin de profundizar en el 
sentimiento grupal sobre las vivencias de sus miembros. 

 
 

1. 1. Muestra 
 

El estudio se realizó con estudiantes del Grado de Educación Primaria 
de la Universidad de Valladolid, seleccionado por muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Dada la situación de confinamiento se 
accedió a los grupos a través de las asignaturas que continuaban su 
actividad docente online con algunos de los autores del estudio. 

La investigación se realizó en su totalidad de manera online a finales 
del mes de abril de 2020. El universo de la muestra estuvo compuesto por 
243 estudiantes de segundo y tercer curso del grado. El cuestionario fue 
respondido por 165 personas (n=165), lo que supuso el 67,9% del 
universo. Se realizaron 23 entrevistas individuales y dos grupos de 
discusión formados por siete estudiantes cada uno. Desglosando la muestra 
según sexo resulta que el 75,2% eran mujeres frente al 24,8% de varones, 
mientras que el 57,6% se correspondía a segundo curso y el 42,4% a 
tercero. 

Se optó por una metodología de carácter descriptivo (Lafuente Ibáñez 
y Marín Egoscozabal, 2008). Se pretende conocer, en esa situación 
temporal y excepcional, el estado de las variables objeto de estudio, y 
describir y observar la situación y opinión del alumnado. 

 
1. 2. Instrumentos 
 

El diseño del cuestionario partió de la operacionalización de las 
preguntas de investigación del estudio. Este concepto se dividió en tres 
dimensiones de estudio, académica, profesional y socioeducativa que 
dieron lugar a 18 preguntas que contenían las 54 variables finales del 
cuestionario. A estas se unieron otras 3 variables de segmentación que 
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permitieron la búsqueda de diferencias entre los distintos grupos 
estudiados. 

La validación del cuestionario se realizó en dos fases: la primera 
mediante un juicio de expertos (Traver y García López, 2007; Cabero y 
Llorente, 2013) formado por especialistas en sociología, educación y 
psicología, procedentes de universidades de dentro y fuera de España y 
con una amplia experiencia en este tipo de validaciones. Se les solicitó su 
valoración respecto a la claridad, suficiencia y coherencia de los ítems 
mediante una escala Likert sobre 5 puntos (siendo 1 muy bajo, 2 bajo, 3 
regular, 4 alto y 5 muy alto), y mediante una valoración abierta sobre la 
relevancia para la dimensión objeto de estudio (Matheus Marín, et al., 
2018). En función de las respuestas de los expertos, el cuestionario fue 
revisado, aplicando las sugerencias y contenidos sugeridos en el proceso 
de validación. Algunos ítems fueron reformulados, mientras que otros se 
eliminaron por ser considerados incongruentes. Finalmente, se envió el 
cuestionario de nuevo a los expertos con las modificaciones oportunas, 
siendo devuelto con la consideración de aceptado. 

En una segunda fase, se procedió a un análisis de fiabilidad del 
cuestionario definitivo, utilizando para ello el Alpha de Cronbach con el 
fin de medir la consistencia interna de las variables del estudio, pues un 
valor alto de α indica que está midiendo un mismo constructo. En nuestra 
muestra arrojó un valor de α=.897. Al ser mayor que .8 se considera alto, 
y por lo tanto un valor de consistencia aceptable (George y Mallery, 2003; 
Rodríguez Rodríguez y Reguant Álvarez, 2020). 

El análisis estadístico se llevó a cabo con SPSS (versión 26). En esta 
parte cuantitativa se realizaron análisis descriptivos univariantes para las 
variables escala y análisis de frecuencias para las variables categóricas. 
Para conocer si existían diferencias significativas entre los grupos de 
estudio también se han realizado Análisis de la Varianza (ANOVA).  

A partir de los datos obtenidos en el cuestionario, se diseñó un guion 
semiestructurado que sirvió de base para la realización de las entrevistas 
en profundidad formado por 27 preguntas abiertas (Díaz-Bravo, et al., 
2013), distribuidas en 5 áreas: 

1. Metodología educativa: ¿En qué medida la conectividad ha 
supuesto un problema para ti?; ¿Hasta qué punto te han parecido 
adecuados los métodos docentes empleados durante la situación 
de excepcionalidad?; ¿Cuál crees que sería el método adecuado?; 
¿Qué hace que las clases online sean las más valoradas?; ¿Qué 
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aporta la clase virtual que no proporcionen las demás opciones de 
docencia online?; ¿Qué herramientas de la nube conoces?; ¿En 
qué medida valoras las clases presenciales frente a las online en la 
transmisión de contenidos, cuestiones técnicas, cuestiones 
personales de relación discente/profesor? 

2. Evaluación: ¿Consideras más adecuada la evaluación continua en 
un tipo de formación no presencial que una prueba final? ¿Por 
qué?; ¿En qué medida una evaluación continua valora 
adecuadamente los conocimientos adquiridos?; ¿Cuál de los 
procedimientos de evaluación en la docencia online consideras 
que distingue mejor las calificaciones de los estudiantes, pensando 
especialmente en el logro de calificaciones altas (para becas, 
matrículas, etc.)?; ¿En qué consiste una evaluación por pares y 
cómo valoras este tipo de evaluación?; ¿Hasta qué punto 
consideras que todas las asignaturas que has cursado este 
cuatrimestre deben y pueden evaluarse con el mismo método?; 
¿En qué grado te genera incertidumbre que haya diferentes 
sistemas de evaluación? 

3. Planificación docente: ¿Hasta qué punto los cambios que se están 
produciendo en la docencia continuarán en el tiempo?; ¿En qué 
medida la enseñanza en el futuro será presencial, semipresencial 
u online?; ¿En qué niveles educativos se producirán los cambios 
más importantes? ¿Por qué?; ¿Qué grado de optimismo tienes en 
relación al futuro de la educación?; ¿Cómo crees que deberían ser 
los grados universitarios en el futuro?; ¿Por qué crees que no se 
adquieren las competencias digitales necesarias para 
desenvolverse en un entorno de enseñanza no presencial?; ¿Qué 
formación consideras necesaria para los docentes que se enfrentan 
a este tipo de situaciones de enseñanza no presencial?; 
¿Consideras que la universidad de hoy lo está ofreciendo?; ¿Cómo 
piensas que van a cambiar las relaciones entre los diferentes 
actores que participan en la educación (maestro-alumno; alumno-
alumno; padres-alumnos)? 

4. Social: ¿Qué grado de optimismo te generan los posibles cambios 
sociales, culturales, que se pueden dar con motivo de la situación 
generada a partir del COVID-19?; ¿Estamos preparados para los 
cambios que se puedan dar?; ¿En qué medida los cambios pueden 
generar formas de control en el ámbito educativo? 
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5. Psicológico: ¿Con qué recursos de apoyo o apoyo psicológico 
deberían contar los estudiantes de la Universidad?; ¿Y el 
alumnado de otros niveles educativos, como Ed. Primaria?; En la 
situación actual, ¿qué papel deberían desempeñar las tutorías?; 
¿Cómo se están produciendo estas? 

 
De modo que permitieran comprender mejor la visión de los 

estudiantes ante esta situación, se alcanzó la saturación teórica con las 
entrevistas, puesto que, como dice Vallés (2009) la información recogida 
resulta sobrada en relación con los objetivos de investigación. Esto es, 
“nuevas entrevistas […] no añaden nada relevante a lo conocido” (p. 68).  

En función de las respuestas aportadas por los participantes, se elaboró 
otro guion semiestructurado para realizar los focus group para profundizar 
aún más en la opinión de los grupos de referencia. Las entrevistas grupales 
estaban formadas por 

a) ¿Cómo ha afectado el cambio de actividad docente presencial a 
virtual? 

b) ¿Qué competencias/habilidades trabajáis más o menos en 
comparación con la docencia presencial? 

c) ¿Qué aspectos, actitudes, recursos…, online son las más valoradas 
por los estudiantes? 

d) ¿Cuáles serían vuestras consideraciones u objetivos principales en 
una situación de actividad docente no presencial? 

e) ¿Cuáles de los cambios que se han dado durante este periodo de 
docencia creéis que van a mantener durante los próximos años? 

f) ¿Creéis que a vosotros y vuestros compañeros os ha afectado 
psicológicamente el confinamiento? 

g) ¿Qué cambios creéis que se van a mantener a medio o largo plazo 
(en la Universidad o en otros niveles)? 

h) ¿Cuáles de los producidos creéis que han mejorado la docencia? 
 
La recogida de datos se realizó durante el mes de junio de 2020. Dos 

de los investigadores del Grupo de Investigación Reconocido 
TransRealLab se encargaron de realizar tanto las entrevistas en 
profundidad como los Focus Group, todo ello gracias a la utilización de 
aplicaciones de videoconferencias en sesiones grababas con el permiso de 
los participantes, siendo posteriormente trascritas y analizadas por el 
equipo de investigación. Los datos de las entrevistas y de los focus group 
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aparecerán codificados a lo largo del texto con la siguiente lectura: 
[Entrevista, n°] y [F.G. n°- Estudiante, n°], manteniendo así el anonimato 
de los discentes. 

  
3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

En función de los datos obtenidos, se observa que la mayoría del 
alumnado consultado manifiesta que la docencia online en ningún caso iba 
a sustituir a la enseñanza presencial (figura1). Para poder explicar esta 
valoración, se analizaron otros aspectos que, en cierto modo, también lo 
advierten, como la transmisión de conocimientos y formación en 
competencias a través de la enseñanza virtual ad hoc, motivada por la 
situación extraordinaria producto del COVID-19. De alguna forma, ciertas 
situaciones y realidades pueden haber condicionado esta opinión entre 
ambas tipologías de enseñanza. 

 

 
 

Figura 1. ¿Puede la docencia on-line sustituir la docencia presencial? 
 
Respecto al horizonte temporal de los cambios en la metodología 

educativa para conectar las posibilidades de sustitución de la docencia 
presencial por la online en el corto, medio o largo plazo, y la capacidad 
real para sustituirla que percibe el alumnado, los resultados señalaron que 
los cambios permanecerían solo durante los cursos 2019-2020 o 2020-
2021, mientras un pequeño número de estudiantes consideraron que los 
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cambios metodológicos introducidos por el COVID-19 se mantendrían a 
largo plazo, más allá de ese horizonte temporal (figura 2). 

 
Figura 2. Valoración de las herramientas para la adquisición de los contenidos 

de aprendizaje en la enseñanza virtual. 
 
Ante este escenario futuro, los alumnos manifestaron que la formación 

online sería incapaz de remplazar con éxito a la docencia presencial, lo 
cual conllevaría carencias formativas en la transmisión de conocimientos 
y en la adquisición de competencias. Estas dos últimas variables no están 
correlacionadas, es decir, para el alumnado, que se den cambios o no a 
largo plazo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no dependerá de la 
capacidad de las metodologías online de sustituir a la presencial, sino de 
que estos cambios se den, aunque estas metodologías no sean eficaces. 

Cabe señalar por último que un grupo mínimo de encuestados pensaba 
que en ningún caso se darían cambios en las metodologías formativas. Este 
grupo de personas es bastante significativo y podríamos definirlo como 
“especialmente fatalista”, lo que se ve reflejado en varios de los cruces que 
se han realizado durante el estudio. Uno de los más claros es el Análisis de 
la Varianza (ANOVA) (tabla 1) entre esta variable de cambios en el medio-
largo plazo y la valoración de las video-clases síncronas a través de 
aplicaciones virtuales, metodología preferida para la mayoría del 
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alumnado. Este grupo presenta valoraciones significativamente menores 
hacia las video-clases y forma un grupo homogéneo de pensamiento contra 
los que creen que los cambios se alargaran en el tiempo. 

 
Tabla 1. Análisis ANOVA Vídeo clases síncronas (Webex, Skype, Blackboard) 

/ Horizonte temporal de los cambios metodológicos. 

ANOVA Vídeo clases en directo 
(Webex, Skype, Blackboard) / 

Horizonte temporal de los 
cambios metodológicos 

Scheffe 

  N Media 

¿Piensas que se van a 
producir cambios en 
los procesos de 
enseñanza-
aprendizaje? 

Subconjunto 
para alfa = 0.05 

1 2 

Definitivamente 47 6,5957 Definitivamente   6,5957 

Durante el 
próximo curso 
2020-21 

65 6,6813 Durante el próximo 
curso 2020-21    6,6813 

Solo hasta final 
de 2020 45 6,3492 Solo hasta final de 

2020    6,3492 

En ningún caso 8 3,9286 En ningún caso  3,9286  

Total 165 6,4329 Sig. 1,000 0,975 

ANOVA 

  Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 55,746 3 18,582 2,746 0,045 

Dentro de 
grupos 1089,659 161 6,768     

Total 1145,405 164       
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Este grupo de estudiantes que pensaba que no se iban a producir 

cambios en las metodologías docentes valoraba las clases virtuales entre 
2,4 y 2,8 puntos sobre 10, menos que el resto de los grupos, una diferencia 
significativa según se puede observar en la prueba de Scheffe. Este grupo 
particularmente pesimista aparece representado homogéneamente en 
varias de las variables estudiadas, mostrando un claro rechazo por las 
metodologías docentes online y negando cualquier escenario futuro de 
cambio. Por lo tanto, los resultados del ANOVA nos muestran que existía 
una relación entre el rechazo a las metodologías docentes on line, incluso 
las que funcionan de manera síncrona, y la percepción del tiempo de 
duración de los cambios. 

Respecto a los métodos docentes empleados en el confinamiento, como 
pone de relieve la tabla cruzada (tabla 2), no eran los adecuados. Los 
estudiantes valoraron, sobre este tipo de programas formativos 
presenciales, que no percibían un cambio en el formato de la docencia 
durante el confinamiento. A esto se sumarían otras razones como respuesta 
a esa percepción deseada o impuesta por la marcha de los acontecimientos, 
que no veían en la transformación de la docencia presencial en online. 

 

¿Te han parecido adecuados los métodos docentes utilizados en la situación 
excepcional provocada por la COVID-19? Crosstabulation 

 

¿Te han parecido adecuados los métodos 
docentes utilizados en la situación 

excepcional provocada por la COVID-
19? 

Muy 
adecuado 

Bastante 
adecuado 

Poco 
adecuado 

Programa 
de Estudios 

Ed. Primaria 
Count 2 26 57 
Expected 
Count 

1.8 26.5 59.4 

Programa de 
Estudios Conjunto 
(EP+EI) 

Count 1 19 44 
Expected 
Count 

1.2 18.5 41.6 

Total Count 3 45 101 



La percepción de los futuros docentes de Educación Primaria a partir de los 
cambios en la enseñanza durante el confinamiento por el COVID-19 193 
 

 
  TABANQUE REVISTA PEDAGÓGICA, 34  (2022): 179-206 

ISSN: 2530-6766 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2.062a 3 .560 

Likelihood Ratio 2.173 3 .537 

Linear-by-Linear Association .415 1 .519 

N of Valid Cases 165   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1.24. 

 
Tabla 2. Adecuación de los métodos docentes a la docencia online / 

Programa de estudios 
 
Según los resultados del análisis cualitativo, este grupo se componía 

principalmente de personas que, aunque no les resultaba una buena 
metodología educativa, creían que poco más se podía hacer dadas las 
circunstancias. 

Con el fin de tener más instrumentos de análisis de la situación 
generada, se preguntó a los estudiantes sobre su valoración respecto a los 
recursos empleados en el proceso de aprendizaje. Los estadísticos de la 
prueba única muestran el promedio de los alumnos, indicándonos cuál de 
las herramientas estaba mejor y peor valorada, en una escala de 0 a 7, 
siendo 0 lo más bajo y 7 la puntuación más alta. Para poder comprender 
mejor la selección se realizó también un cruce entre la variable cursos y, a 
continuación, se cruzó la variable cursos por valoración de las 
herramientas para adquirir los contenidos de aprendizaje en la enseñanza 
virtual. 

En función de las medias (Tabla 3), lo más valorado fueron las clases 
en directo con una puntuación media de 4.5 sobre 7 mediante cualquier 
plataforma de conexión (Webex, Skype, etc.). Respecto a los datos por 

Expected 
Count 

3.0 45.0 101.0 
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cursos (2° o 3°), eran en las puntuaciones máximas de 6 y 7 donde se 
concentraban los porcentajes más altos. Con respecto a las preferencias de 
las otras herramientas, estas variaban sustancialmente dependiendo del 
curso de los estudiantes. 

 

 N Media Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Archivos en Moodle (.doc .pdf) 165 3,68 1,770 ,138 

Herramientas en la nube 165 2,48 1,840 ,143 

Videos grabados o video 
píldoras 165 3,59 1,881 ,146 

Vídeo clases en directo 165 4,50 1,850 ,144 

 
Tabla 3. Estadísticas de prueba de muestra única. 

 
El segundo recurso más valorado fueron los archivos en Moodle con 

una puntuación media de 3.68 sobre 7 pero si uno se detiene en él, se 
observa que son los estudiantes de 2° quienes lo situaban entre las 
valoraciones 4 y 6, mientras que los de 3° preferían las píldoras, 
situándolas en su valoración entre 4 y 6. La nube era la herramienta peor 
valorada con una puntuación de 2.48, aspecto en el que coincidían ambos 
cursos, donde sus principales puntuaciones se ubicaban entre 0 y 2 que 
correspondían con las valoraciones más bajas. 

Respecto a las aportaciones obtenidas de las entrevistas en profundidad 
y de los grupos de discusión, se extraen una serie de percepciones muy 
significativas. En primer lugar, se observa que los estudiantes presentaban 
problemas para subir documentos a la nube porque no estaban 
familiarizados con ello o desconocía, incluso, qué era la nube. En segundo 
lugar, que la conexión en directo fuera lo más valorado se debía a que era 
lo más cercano a la docencia presencial. A este respecto, algunos 
estudiantes indicaron que, si el siguiente curso no se pudiera iniciar en 
modo presencial, valorarían la posibilidad de abandonar los estudios por 
un año o matricularse en una universidad a distancia. 

Otro de los aspectos a resaltar es la interacción que existe entre los 
estudiantes y los docentes, ya que en el resto de herramientas no se 
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producía esa acción de complicidad y respuesta inmediata. Así, en las 
entrevistas en profundidad se observaron comentarios como: 

Yo creo que este método es más frio, al final, la mayor parte de las 
reuniones que hacemos no nos vemos, y eso, pues, perdemos el lenguaje 
corporal. Perdemos gran parte de esa comunicación no verbal y, por 
supuesto, pues también perdemos cercanía... es más impersonal, más 
distanciado, a lo mejor la relación alumno-profesor no es igual [Entrevista, 
5]. 

A pesar de la valoración positiva de sincronicidad de las clases 
virtuales, consideraban que la docencia online no transmitía 
adecuadamente los contenidos, lo que refleja un rechazo hacia este tipo de 
metodologías docentes. Aun así, en todos los casos eran mayoritarias. 
Cuando se establecían comparaciones con la docencia presencial las 
opiniones iban en la misma dirección. A este respecto, ni un solo discente 
encuestado consideraba que la docencia online transmitiera mucho mejor 
o bastante mejor los contenidos que la presencial, y, únicamente, un 
pequeño grupo pensaba que lo hacían de una manera similar. Se debe tener 
en cuenta que el estudio comprende un tipo de alumnado que ha elegido 
un modelo presencial al tratarse de grados que conllevan presencialidad.  

Esto pone de manifiesto que, mayoritariamente, los estudiantes 
consultados no consideraban la educación online como un medio adecuado 
para la enseñanza. En cambio, sí lo percibían como un recurso de apoyo 
para el aprendizaje, como así se indicó en algunas de las entrevistas en 
profundidad realizadas para el estudio. En este sentido, muchos de los 
participantes concebían la enseñanza online como una opción apropiada 
para personas que están trabajando o que tienen dificultades para asistir 
asiduamente a las clases.  

La formación online sigue siendo considerada a menudo como un 
recurso minoritario en la enseñanza superior, aunque gana terreno 
progresivamente. Un estudio del Foro Económico Mundial en 2019 (WEF) 
señaló que el 77% de los jóvenes del mundo afirmaban poseer algún título 
o certificado de cursos online. El crecimiento en formación MOOC ha ido 
en aumentando, hasta situarse en niveles muy altos. Según el informe del 
Global Online Education Market: Forecasts from 2018 to 2023 (2018), este 
tipo de enseñanza se incrementará en los próximos años en un 10,26%. 
Como indica Ruiz Bolivar (2015) respecto a los MOOC, estos se presentan 

como un modelo educativo emergente propio de la sociedad de la 
información y el conocimiento que no ha sido creado para sustituir la 
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universidad tradicional, sino como una opción formativa innovadora que 
complementará la tarea educativa de la universidad en un sistema de 
educación permanente. (p. 14) 

A pesar de este avance, nadie duda de que la educación presencial 
seguirá estando activa. No obstante, tal como afirmaron varios estudiantes 
en los grupos de discusión del estudio, su formación necesitaba de 
docentes que guiaran los pasos del proceso de enseñanza:  

Yo creo que es un grado, el de Educación, que se debe hacer presencial, 
tú no puedes aprender ciertas cosas a través de una metodología online, es 
imposible porque necesitas interacción con tus compañeros y con el resto 
de profesores» [F.G.1 - Estudiante, 6].  

Aunque la docencia puede ser virtual, los estudiantes manifestaron su 
predilección por la docencia presencial, por la interacción y la cercanía con 
profesores y compañeros, etc.,  

somos seres sociales y al estar solos pues dificulta esa interacción, 
entonces, es un trato más impersonal el que tenemos tanto entre profesores 
y alumnos» [F.G.2 - Estudiante, 3]. 

 
Figura 3. Después de la experiencia como alumno tras el COVID-19 cómo 

perciben los estudiantes la docencia en los próximos años. 
 
Los alumnos consultados no percibían demasiados cambios respecto a 

la docencia universitaria después del COVID-19 (figura 3). La prueba de 
Chi-cuadrado de Pearson nos dice que X2 = 6,427, gl = 10, p = .778, no se 
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puede rechazar la H0, por lo tanto, las proporciones de los estudiantes de 
los diferentes niveles y cambios de la docencia no difieren entre sí.  

Lo que se puede indicar, es que las entre ellos, aparecen pequeñas 
diferencias dependiendo del curso y la presencialidad y semi-
presencialidad. En el caso de segundo, sus estudiantes consideraban que 
sería más semipresencial (46,9%) frente a presencial (51,0%). El 
alumnado de tercer curso entendía que sería semipresencial (57,4%) 
mientras presencial (38,2%). Aunque sea reiterativo, esto se encuentra 
enlazado con dos cuestiones fundamentales, por un lado, la necesidad de 
tener un responsable que los guíe, oriente y acompañe en el proceso de 
aprendizaje y, en segundo lugar, por las herramientas de aprendizaje 
empleadas y su bajo nivel de competencias en materia tecnológica.  

Estos estudiantes consideraban que se iba a producir algún cambio en 
la enseñanza/aprendizaje: en los ítems anteriores se observa, sin embargo, 
que aparecen divergencias en cuanto a la perdurabilidad de las 
transformaciones que sufrirá el modelo aprendizaje/enseñanza. Tal y como 
muestra la figura 4 (grafico extraído de la tabla cruzada), los cambios son 
percibidos de manera diferente entre los estudiantes de los diferentes 
cursos: para los estudiantes de segundo estos cambios se extenderían hasta 
el curso 20/21, mientras que los de tercero presentaban dos opciones: 
definitivamente y durante el curso 20/21. 
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Figura 4. ¿Cómo consideras que serán los cambios introducidos por el 
COVID-19? 

 
Otro de los aspectos que las universidades se han visto obligadas a 

cambiar por la situación de excepcionalidad han sido las metodologías de 
evaluación de los contenidos y de las competencias adquiridas durante el 
curso. Ante la incertidumbre de que la presencialidad no se volviera a 
retomar o, en el caso de hacerlo, no se pudieran realizar los exámenes 
presencialmente en las condiciones de seguridad exigidas, se puso a 
disposición del profesorado una amplia gama de posibilidades de 
evaluación online. 

Siguiendo las recomendaciones de la Universidad, cada docente eligió 
la metodología evaluadora que mejor se ajustara a los contenidos y 
competencias a evaluar, transmitiéndose a los alumnos en forma de 
adendas a las guías docentes de cada asignatura. Las pruebas que 
conllevaran un examen final de carácter síncrono encontró el rechazo 
mayoritario de los estudiantes, mientras que la evaluación continua fue 
respaldada por la mayoría de estos. Por su parte, tan solo un pequeño grupo 
señaló que podría aceptar una evaluación mediante cuestionarios de 
autoevaluación. 

Con el fin de conocer dónde pensaban los estudiantes que se iban a 
producir estos cambios, se les facilitó un conjunto de cinco preguntas que 
debían valorar del 1 al 5. Las opiniones resultantes fueron bastante 
negativas, pues entendían que estas transformaciones iban en detrimento 
del proceso de enseñanza y aprendizaje (tabla 4). Los estudiantes 
consideraban que la enseñanza iba a ser menos personalizada (3.44 de 
media), menos creativa (3.18), menos interactiva en la relación 
docente/estudiante (3,39), puesto que no es lo mismo el encuentro físico 
que el virtual, la formación profundizaría menos en los contenidos (3.50) 
y menos experiencial o práctica en todas sus dimensiones (3.62), ya sea en 
los centros educativos o en la propia universidad, serían muy inferiores a 
las desarrolladas en periodos académicos anteriores. Aspecto que 
consideraban fundamental en la adquisición de una buena formación. 
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Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desv. 

Desviación 
Enseñanza más 
personalizada/Enseñanza 
menos personalizada 

165 3,44 1,475 

Aprendizaje más 
creativo/Aprendizaje 
menos creativo 

165 3,18 1,458 

Más interactividad 
profesor-alumno/Menos 
interactividad profesor-
alumno 

165 3,39 1,572 

Más profundización en 
los contenidos/Menos 
profundización en los 
contenidos 

165 3,50 1,434 

Más 
Experiencialidad/Menos 
Experiencialidad 

165 3,62 1,487 

N válido (por lista) 165   
 

Tabla 4. Estadísticos de prueba de muestra única. 
 
Para concluir, se les preguntó en qué medida la formación virtual 

recibida durante el confinamiento les capacitaba como futuros 
profesionales de la educación, respecto a tres cuestiones fundamentales: la 
planificación docente, la capacidad para el desempeño de la actividad 
educativa y la evaluación de la adquisición de competencias. Siguiendo 
una escala de Likert en términos de mucho, bastante, poco o nada, el 38,2% 
de los estudiantes consideraba que habían aprendido algo, el 20% bastante 
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y el 27,3% que poco. En cuanto al desempeño de la actividad docente, los 
alumnos iban en la misma dirección, el 38,8% señaló que algo, el 20% 
bastante y un 26,7% poco. En lo referente a la capacidad para evaluar la 
adquisición de competencias de los estudiantes, seguían en la misma línea, 
pero con porcentajes aún más negativos. Así, el 36,4% consideraba que 
algo, en cambio, aumentaron los que creían que había sido poco, al 
ascender al 28,5%, y solo el 16,4% manifestó que bastante.  
 
CONCLUSIONES 
 

Los estudiantes consideraban que el sistema de enseñanza 
desarrollado durante el confinamiento no había sido el adecuado dado que 
la Universidad no estaba preparada para este cambio y no contaba con las 
herramientas adecuadas para un modelo de enseñanza virtual en todas sus 
dimensiones. Además, algunos docentes no presentaban las competencias 
necesarias en las TIC para desarrollar este tipo de formación no presencial. 
A pesar de que el alumnado dominaba los entornos digitales propios de su 
generación, en su puesta en práctica se demostró que en realidad no era 
así. Si bien manejaban las redes sociales o las aplicaciones de sus 
Smartphone de manera habitual, estas habilidades no se correspondían en 
ese momento con las herramientas propias de la enseñanza formal.  

Los estudiantes consideraban que los métodos docentes no habían sido 
los más adecuados para esa situación especial. Cada profesor había 
recurrido a métodos diferentes y algunos habían mantenido una 
metodología similar a la utilizada en las clases presenciales. Aunque los 
estudiantes comprendían que la situación también había sido difícil para 
los docentes, en opinión del alumnado estos no se habían adaptado 
adecuadamente a las necesidades de esta nueva realidad. 

El alumnado manifestó reiteradamente su temor al cambio de modelo 
educativo, es decir, al paso de un modelo presencial a otro virtual. En cierto 
modo esto se debía a su debilidad o desconocimiento de las herramientas 
tecnológicas necesarias, pero también a la necesidad de tener un mentor 
que los guiase y los encauzase durante el proceso de enseñanza. Los 
estudiantes se habían visto desbordados, en cuanto a que habían tenido que 
confeccionarse su propio material de aprendizaje tras el suministro de 
información por los docentes. 

No percibían que la enseñanza universitaria fuera a pasar de una de 
carácter presencial a otra virtual. En todo caso, consideraban que pudiera 
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avanzar a una enseñanza semipresencial en algunos casos, pero en general 
volvería a ser presencial. 

La mayoría de los estudiantes rechazaba cualquier tipo de evaluación 
finalista mientras continuase esa situación, considerando, además, que esas 
pruebas no recogían realmente el trabajo realizado en las circunstancias 
especiales motivadas por el confinamiento. Entendían que la evaluación 
mediante exámenes no desvelaba suficientemente los conocimientos y la 
evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que era una manera 
de control y de calificación en un momento puntual, en lugar de valorar el 
esfuerzo y la evolución del aprendizaje en los educandos. La investigación 
puso de relieve que los estudiantes tenían un importante “miedo escénico” 
a cualquier tipo de evaluación oral, ya fuera presencial, virtual o a través 
de cualquier tipo de exposición pública. Así lo indicaba el 70% de los 
consultados, y lo manifestaban tanto en las entrevistas como en los focus 
groups. 

Los universitarios consideraban que la enseñanza online no era el 
medio educativo adecuado, teniendo siempre presente el temor a la falta 
de un tutor/orientador presencial, porque no transmitía los contenidos con 
la misma profundidad, capacidad y calidad que lo hacía la enseñanza 
presencial. Pero también veían un factor negativo ante la falta de contacto 
físico, que les haría, además, ser menos creativos. 

Esto puso de relieve la necesidad de un cambio en todas las 
dimensiones de la enseñanza universitaria, para adaptarlo a las nuevas 
demandas y necesidades de la enseñanza virtual, tanto en contenidos, 
tecnologías, procedimientos y competencias de docentes y estudiantes para 
la enseñanza del futuro, que vendrá asistida por una formación online en 
muchas de sus ofertas.  

En definitiva, los estudiantes pensaban que la educación online 
perjudicaba la calidad del modelo presencial y percibían que la universidad 
no estaba preparada para la enseñanza virtual, principalmente por falta de 
medios y de formación del profesorado en los nuevos entornos digitales. 
Consideraban que habían tenido que hacer frente a un modelo de 
aprendizaje online improvisado y que había sido una experiencia nada 
enriquecedora, más bien lo valoraban negativamente, apostando, 
claramente, por un modelo de enseñanza-aprendizaje presencial, para que 
todas las competencias de los futuros profesionales estuvieran cubiertas. 
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