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Palabras claves: aprendizaje ubicuo, ubicuidad, egresados, lectura 
crí�ca, resultados de aprendizaje

Con la intención de comprender el proceso de aprendizaje y la ubicui-
dad en la educación media de la Ins�tución Educa�va El Rodeo en 
Cúcuta-Colombia, se planteó como obje�vo analizar este proceso 
según las perspec�vas de los egresados. Para ello, se desarrolló una 
inves�gación cualita�va con diseño etnográfico digital, aproximación 
interpreta�va-hermenéu�ca, en la que se seleccionaron 16 informan-
tes claves con el propósito de valorar su opinión respecto a perspec�-
vas, ubicuidad, vivencias, resultados de aprendizaje y educación 
media. Se aplicaron dos instrumentos: el grupo focal con la técnica de 
entrevista y el registro de documentos, como análisis de 160 capturas 
de pantallazos. 

      Entre las perspec�vas iden�ficadas en el análisis se determinó que, 
durante los dos años de pandemia, se cambió la dinámica de ense-
ñanza asumiendo responsabilidades autónomas y estrategias indivi-
duales tanto de docentes como estudiantes durante el proceso de 
formación en modalidad virtual. Adicionalmente, el aprendizaje 
ubicuo se dio a par�r de la inmediatez de la mensajería instantánea y 
las redes sociales, atribuyendo que la red social con mayor interac�vi-
dad fue WhatsApp.  Asimismo, que gran parte de desarrollar compe-
tencias digitales depende del docente, por medio de sus habilidades 
para producir o interactuar con redes sociales o contenidos digitales. 
La dificultad con mayor incidencia que mencionaron los egresados, es 
la falta de conec�vidad en los sectores vulnerables de la ciudad y la 
inestabilidad de las redes de internet que proveen el servicio presta-
do por empresas de telecomunicaciones.

RESUMEN
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Este libro surge a par�r de la tesis doctoral �tulada “La interpretación 
de los procesos de aprendizaje y la ubicuidad en educación media”, 
inves�gación que fue realizada inicialmente durante el año 2020 y 
culminada en 2021. En este periodo, la pandemia generada por el 
Covid-19, afectó a todas las ins�tuciones educa�vas colombianas 
sobre todo en el sector de la educación pre-escolar, primaria, secun-
daria y media técnica.  Especificar cómo se dio el proceso de aprendi-
zaje y la ubicuidad en educación media, alude directamente al 
manejo que se le dio al uso de la tecnología en la formación de los 
estudiantes de todos los niveles educa�vos, lo cual fue nuestro princi-
pal obje�vo. Se buscó comprender el proceso de aprendizaje ubicuo 
en la modalidad estudiada según las perspec�vas de los egresados, 
desde el planteamiento de tres obje�vos específicos: describir las 
perspec�vas, analizar vivencias y explicar el aprendizaje y la ubicui-
dad de los egresados. 

    Este libro se divide en la conceptualización  y definiciones que se 
desarrollaron durante  el estudio; describe la problemá�ca concebida 
dentro de una situación de emergencia sanitaria que se dio entre los 
años 2020 y 2021, a causa de la pandemia, y por la cual la educación 
colombiana  evidenció  cambios  intermitentes y e�meros en  adap-
tarse  a  un acontecimiento de salud pública, de tal manera, que esto 
conllevó a que las ins�tuciones, colegios y universidades se reinven-
taran nuevas formas de estudio proporcionando soluciones  flexibles, 
integrales y adapta�vas para que los estudiantes colombianos con�-
nuaran sus estudios mediante  la modalidad virtual, ya sea asincróni-
ca y sincrónica. 

INTRODUCCIÓN



      Es preciso tener presente que Colombia tomó medidas cautelares 
para ofrecer y brindar con�nuidad académica, sin embargo, la proble-
má�ca se agudizó en los hogares colombianos debido a la falta de 
recursos para acceder a un disposi�vo móvil y al servicio de red 
inalámbrica que, sumado a una inestabilidad emocional, económica y 
familiar influyeron en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
categorizados en estratos vulnerables como 1 y 2. 

      En Colombia el estrato 1 y 2, se refiere a la clasificación socioeconó-
mica de los hogares colombianos que están divididos en seis: siendo 
el estrato 1 el más bajo mientras el 6 representa el más alto. Esta 
categorización se hace con el fin de establecer las tarifas diferenciales 
relacionadas con los servicios públicos tales como; agua, energía eléc-
trica, internet, basuras y gas natural. Entonces, al mencionar la cate-
goría 1 y 2 se alude a los hogares con menores ingresos económicos. 

       Ahora, para ahondar en los retos que enfrentó el sector educa�vo, 
los que soportaron diversos contrastes y de adaptación fueron los 
estudiantes de grados superiores, es decir, educación media técnica. 
Sensaciones de preocupación para culminar un año escolar y presen-
tar las pruebas Saber 11º a nivel nacional que se les conoce como las 
ICFES (por su ges�ón desde Ins�tuto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación), un proceso que se presenta en dos calendarios. El 
primero denominado A, con fechas asignadas en sep�embre para 
colegios públicos y privados y el B, es�pulado solo para colegios priva-
dos.  Estas evaluaciones para medir la calidad de las ins�tuciones y del 
conocimiento hicieron que el estudiante colapsara, este debió reco-
nocerse y es�mularse para auto-aprender en línea, y a su vez fortale-
cer su formación como individuo responsable y autónomo.

      En otras situaciones se encontraron adversidades, no solo en estu-
diantes y hogares colombianos sino entre los direc�vos y docentes, al 
proponer acciones pedagógicas y acogerse a las nuevas polí�cas de 
emergencia para dar cumplimiento con los lineamientos de cada área 
a potenciar. El plan de acción más evidente por la parte administra�va 
fue suministrar intervenciones de acompañamiento en �empo 
récord, dentro de una enseñanza ubicua y aprendizaje ubicuo. De 
hecho, esta estrategia de proporcionar material didác�co fue una de 
las más rápidas para entregar contenidos y reformular las ac�vidades
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de aprendizaje por medio de redes sociales y horarios flexibles que 
dieran con�nuidad al año escolar, varios procesos se evidenciaron 
con esta propuesta; con�nuar con el desarrollo del año escolar, el 
contenido de cada área y evitar la deserción escolar para la interven-
ción pedagógica en línea. 

       Luego, se buscaron e indagaron referentes cien�ficos y académi-
cos en relación con el proceso de aprendizaje, ubicuidad, aprendizaje 
ubicuo, inmersión tecnológica, aprendizaje móvil, resultados de 
aprendizaje en la competencia lectora, lectura crí�ca en el área de 
Español, conec�vismo, ecologías de aprendizaje, percepción de 
disposi�vos móviles, redes sociales, egresados y educación media.  
Desde la profundidad de este estudio se buscó reconocer e interpre-
tar el uso y funcionalidad de la app WhatsApp en los procesos de 
seguimiento y comunicación entre pares, docente-docente, estudian-
te-estudiante, estudiante-padres de familia, docente-padres. Rodrí-
guez (2020) afirma que esta herramienta es una de las que más se 
u�liza en América La�na en educación.  Es de precisar que Colombia 
hace parte de esos países La�no-Americanos y que usar esta app, fue 
una de las alterna�vas más eficientes para atender a toda una comu-
nidad académica permi�endo así la conec�vidad e interacción acadé-
mica permanente. 

       También se soportaron las aproximaciones teóricas sobre la meto-
dología y se aplicó la inves�gación cualita�va y el diseño etnográfico 
digital, con aproximaciones interpreta�vas  y hermenéu�cas; la 
muestra simple fue dada por la app STATS que según el  tamaño de la 
muestra arrojada por la misma, fue de 16 egresados como informan-
tes claves de la Ins�tución Educa�va El Rodeo; los instrumentos 
aplicados fueron el grupo focal con la técnica de guion de preguntas, 
es decir, entrevista y el registro de documentos para realizar un análi-
sis de 160 capturas de pantallazos; para la validación de los mismos se 
u�lizó el intercotejo de guion de preguntas.

      Finalmente se realizó el análisis interpreta�vo, sistema�zación del 
corpus y discusión de los datos, para ello, se tuvo en cuenta la 
descripción de las perspec�vas del aprendizaje ubicuo en educación 
media por lo que los egresados mencionaron que, para aprender, 
ellos se guiaron por diferentes estrategias individuales, igualmente



18

tenían la percepción de qué es una red social más no un concepto de 
la misma. Otro factor relevante fue que el dinamismo de las metodo-
logías de los docentes hicieron parte del proceso de aprendizaje y 
enseñanza, las múl�ples funciones del hogar que realizaron y el deber 
del estudiante para ser un individuo con responsabilidad académica 
en modalidad virtual durante el aprendizaje en casa, los apoyos de las 
redes sociales y  navegadores para comprender e inferir determinada 
temá�ca, las dificultades de conec�vidad y  la poca adquisición de 
disposi�vos móviles individuales ya que estos, se debían compar�r 
con otro miembro del núcleo familiar.



CONCEPTUALIZACIÓN Y
DEFINICIONES ORIENTADORAS

19

Para comprender la interpretación de la ubicuidad, se hace necesario 
tener el conocimiento de términos asociados a la temá�ca a desarro-
llar, permi�endo una orientación clara y coherente para la exégesis 
del mismo.

Aprendizaje ubicuo

     El aprendizaje ubico ha sido primordial en el desarrollo de un año 
escolar a�pico por causa de la pandemia, ya que se ha enfa�zado en 
tener acceso a la información en todo momento o lugar.  

     “El aprendizaje ubicuo es un nuevo paradigma educa�vo en el que 
el estudiante se posiciona ante el aprendizaje desde una perspec�va 
más global y en donde el espacio �sico no es una variable determinan-
te para su aprendizaje” (Furió, et al, 2014; referenciado por Vázquez y 
Sevillano, 2018, p.49). 

   Un concepto acerca de aprendizaje  ubicuo (en inglés llamado 
U-learning) es un tema de exclusividad y para algunos expertos es de 
debate con�nuo.  “El aprendizaje ubicuo son un conjunto de ac�vida-
des forma�vas disponibles, gracias a que la tecnología digital permite 
acceder a ellas en cualquier lugar, con cualquier disposi�vo, en cual-
quier momento” (Fernández Gómez, 2010; citado por Peña y Escude-
ro 2020, p. 190). Además, los peritos Peña y Escudero (2020) señalan 
que “el aprendizaje ubicuo ha permi�do una mayor dinámica entre 
profesores y estudiantes gracias al potencial de interacción y retroali-
mentación en �empo real” (p.192). Es por ello, que hablar de aprendi-
zaje móvil o en inglés M-learning está promoviendo el “aprendizaje 
colabora�vo, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en la 
inves�gación, simulación, difusión de contenidos enriquecidos y tuto-
ría para un aprendizaje ubicuo” (Hsu, Ching y Snelson, 2014; citado 
Lagos, et al, 2018, p.49)
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    Otra de las definiciones es que un aprendizaje ubicuo �ene una 
funcionalidad adapta�va (Gilman, et al, 2015; referenciado por 
Durán, Unzaga y Alvarez, 2017, p.12); asimismo este  “�ene un siste-
ma de aprendizaje ubicuo asis�do por computadora que hace hinca-
pié en el diseño de interacciones, la elección de los disposi�vos y el 
servicio de aprendizaje” (Luyi,  Zheng,    y  Zheng, 2010; citado por  
Durán, Unzaga y Alvarez , 2017, p.13)

       Plasmando la teoría de los rasgos del aprendizaje ubicuo, el prime-
ro es la movilidad como la posibilidad de tener una conexión sin 
contar con un lugar �sico, el segundo es la interacción en el que se 
ofrece tener redes o comunidades de aprendizajes virtuales, la terce-
ra es la colaboración en la que se le permite compar�r conocimiento 
u�lizando la web, el cuarto es de carácter informal basándose en la 
inmediatez de la información entre los usuarios y los nodos de apren-
dices a través de la conec�vidad ubicua, la quinta es la flexibilidad en 
cuanto a horarios, espacio y �empo que le permita tener una estruc-
turación académica y finalmente la portabilidad es la que se enfoca en 
los  recursos o contenidos que están en cualquier parte (Flores y 
García, 2014; citado por Flores y García, 2017, p.30).

     Dispositivos móviles 

       Los disposi�vos móviles son aparatos inteligentes con una tecnolo-
gía sofis�cada que permite que el aprendizaje sea a través de un 
disposi�vo móvil en la interacción de mensajería instantánea pues 
requiere de formar grupos virtuales de trabajos que a su vez puedan 
compar�r contenidos, discusiones, opiniones y posturas que demues-
tre el dominio de una comunidad virtual de aprendizaje (Llorens y 
Capdaferro, 2011; citado por Lagos, et al, 2018, p.52). 

      Para Sevillano (2020) la usabilidad de los disposi�vos móviles son 
el medio para facilitar el aprendizaje al igual que digitalizar conteni-
dos y aplicar estrategias en que se evidencia en el �empo y los lugares 
de acción. También, he hecho énfasis en cómo este ha provocado 
accidentes de tránsito o en el entorno de la vida familiar la ha inte-
rrumpido. Y no es para menos hablar de la influencia que ha tenido 
dentro de un dinamismo evolu�vo que se viene presentando en el



ámbito educa�vo con nuevos desarrollos de hardware y so�ware 
(pp.76-77).

      Uno de los apuntes más relevantes es que el Horizon Report apues-
ta por el desarrollo de la tecnología "Wearable", el aprendizaje adap-
tado, el "Internet de las cosas" y la necesidad de adaptación tecnoló-
gica de las ins�tuciones de Educación (Johnson, Adams Becker, Estra-
da y Freeman, 2015; citado por Sevillano,2020, pp. 77-78). Otra teoría 
plasmada en los disposi�vos móviles y su tecnología, pues recae en 
una oportunidad de cambios que están evolucionando el entorno de 
los ambientes de aprendizajes en modalidad híbrida.

    La tecnología móvil ofrece la posibilidad de  estar conectado en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. Cada vez hay más dispo-
si�vos que funcionan como ordenadores: teléfonos móviles inteligen-
tes, televisores inteligentes, videocámara, cámara de fotos, tabletas, 
entre otros. Estas plataformas se encuentran interconectadas y han 
sido nombradas con el término computación ubicua. Tal denomina-
ción se destaca como una nueva tendencia de las TIC y se introduce 
como la combinación de varias tecnologías computacionales que 
permiten a las personas y al entorno intercambiar información y 
servicios en todo momento (Weiser, 1999; Sakamura y Koshizuka, 
2005; Yahya, Ahmad y Jalil 2010, citado por Flores y García, 2017. 
p.27).

     En el ar�culo de inves�gación “Sistema de aprendizaje ubicuo en 
ambientes virtuales” por Flores y García (2017), se reconocen las prin-
cipales caracterís�cas de la computación ubicua acentuada por la 
University of Illinois (2009) las cuales fueron; “la situada, interac�va, 
par�cipa�va, espacialmente y temporalmente agnós�ca, la cogni�va-
mente integrada y la intui�va” (p.28).

     Redes sociales

      Speck y A�neave (1974), definen la red social como "las relaciones 
humanas que �enen un impacto duradero en la vida de un individuo". 
Mientras que Garbarino (1983) “involucra elementos funcionales y 
estructurales en la conceptualización de red social señalando que es 
un conjunto de relaciones interconectadas entre un conjunto de
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personas que brindan unos patrones y un refuerzo con�ngente para 
afrontar las soluciones de la vida co�diana”  (Speck y a�eneave 1974, 
Garbino 1983 referenciado por  Pérez y Luna, 2021, p. 33). 

     Según lo expresado por los diferentes autores, las redes sociales 
son un espacio de interconexión que �enen temas en común o hilos 
conductores de interac�vidad. 

     Ubicuidad 

    Hoy en día el aprendizaje es e�mero y  rápido, tanto así que la 
juventud y niñez están en un círculo de aceleración e inmersión 
tecnológica.  El uso de la ubicuidad se ha relacionado con la omnipre-
sencia de la información que se accede automá�camente y está 
anclada a �empos reales, de modo que se pueda observar en todas 
partes, lugares y momentos de la vida co�diana. La Real Academia 
Española (2020) la cita como una cualidad del ubicuo. Si bien, el 
aprendizaje ubicuo se puede aprender en todas partes y evolucionar 
en el desarrollo intelectual, es significa�vo hacerlo en equipo. “La 
ubicuidad del aprendizaje brinda la posibilidad de acceder a este en 
todo momento convir�éndose en una necesidad” (Guabassi et al., 
2018; referenciado por Velázquez y López 2021, p.2)

     Conectivismo
 
     La teoría del conec�vismo según Siemens (2004) y Downes (2006, 
citado por Bernal, 2020) alude a este “como un enfoque pedagógico 
ya que se pueden iden�ficar posturas epistemológicas en el que han 
emergido dentro de cómo mejorar el desarrollo de procesos de 
aprendizaje” (p.395).  Por un lado, Siemens (2004; citado por Bernal, 
2020) aclara que su teoría del conec�vismo parte de “la integración 
de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y 
auto-organización” (p.397).

     Ecologías del aprendizaje 

    La temá�ca de ecologías de aprendizaje se ha definido como el 
espacio en el que se produce el aprendizaje, en el que se conforma 
comunidades (Siemens, 2007; señalado por Lorente y Aguasanta



2020, p.140).  Dicho así se establecieron cuatro diferentes escenarios 
en los que se preside este término, configurando el primero como 
ecologías tradicionales del aprendizaje que se desenvuelve entre un 
plan de estudios y metas. El segundo se refiere a ecologías del apren-
dizaje basada en proyectos y resolución de problemas, mucho más 
cercano a las prác�cas pedagógicas, a la inves�gación y descubrimien-
to, también en el que se propicien posibles soluciones de problemá�-
cas fuera del aula. 

     El tercero, es ecologías del aprendizaje auto dirigidas pero centra-
das en ambientes no estructurados, es decir sociales, mencionándolo 
a grupos colabora�vos; y el cuarto de ellos es la ecología del aprendi-
zaje auto dirigidas e independientes, donde el sujeto es creador de su 
propio aprendizaje teniendo una autonomía en su formación.  Todo 
esto proporciona información para los espacios educa�vos y que el 
estudiante debe asumir y/o adaptarse a un contexto competente y 
exigente (Jackson, 2013; referenciado por Lorente y Aguasanta, 2020, 
pp.141-142).

    Asimismo, se puede mencionar que  la ecología de aprendizaje 
recae en que el proceso de aprendizaje y enseñanza si es virtual se 
puede tomar en varios lugares al mismo �empo. (García, 2017, refe-
renciado por Rodríguez, Cabrera y Zorrilla, 2019, p.55). De hecho, 
Rodríguez, Cabrera y Zorrilla (2019) expresan que los disposi�vos 
móviles potencian el aprendizaje ubicuo a través de la interacción de 
varios actores y herramientas digitales para la enseñanza. Pero tam-
bién reconocen que el término ecología del aprendizaje se basa en la 
analogía que compara los sistemas biológicos con el aprendizaje 
humano (Caamaño, Sanmamed & Carril, 2018; citado por Rodríguez, 
Cabrera y Zorrilla 2019, p.56)

     Proceso de aprendizaje 

     En cuanto al proceso de aprendizaje, Bernal (2020) cita a Siemens 
y Downes quienes realizan aportes significa�vos y elocuentes a este 
estudio. Por un lado, Siemens (2004, referenciado por Bernal 2020) 
menciona que este proceso ocurre en ambientes confusos y cambian-
tes y que a su vez está conectado por conjuntos de información espe-
cializada. Por el otro, Downes (2005, referenciado por Bernal, 2020)
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hace énfasis en la interpretación de un fenómeno emergente y se 
asocian por medio de conexiones a redes (p.398).

      Si se habla de entornos del aprendizaje se �ene un cambio de para-
digma entre la enseñanza y aprendizaje, es una relación que existe 
entre el conocimiento del hombre y el dominio de estructuras mediá-
�cas y es por ello que Sevillano (2020) reconoce que la sociedad se 
está transformando cada vez y se sirve más en una sociedad digital 
(p.78). 

      Otra acepción es la que propuso Huang & Chiu (2015, referenciado 
por Velázquez y López 2021, p. 2), quien alude a la personalización del 
aprendizaje a través de sistemas y estrategias apropiadas. Flores y 
García (2017) sustentan el ambiente virtual dentro del entorno de 
aprendizaje, pues la tecnología es muy notable para la transforma-
ción de la educación.  En ese mismo sen�do Siadaty et  al (2008, seña-
lado por Durán, Unzaga y Alvarez,  2017) sos�ene que existen dos 
fundamentos; el primero �ene que ver con el contexto de aprendizaje 
y el otro es el contexto del móvil para así sustentar qué es el contexto 
ubicuo,  lo que conlleva adjuntando  las ya mencionadas.  Dicho de 
esta manera, el autor propuso caracterís�cas que están formadas por 
cinco modelos: Modelo de disposi�vos, Modelo de comunicación, 
Modelo del ambiente, Modelo del contexto social y Modelo de servi-
cio.  Siadaty  et  al (2008 señalado por Durán, Unzaga y Alvarez,  2017, 
p.16)

    Lengua castellana 

     En Colombia, los derechos básicos de aprendizaje y los Estándares 
de competencias de Lengua Castellana se instruyen en los diversos 
niveles de educación para básica primaria, secundaria y media en la 
que este �ene un conjunto de aprendizaje por grupos o grados estruc-
turados en las áreas. En cuanto a los "Lineamientos Curriculares", en 
cumplimiento del ar�culo 78 de la Ley 115 de 1994, cons�tuyen 
puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado de la 
norma que nos invita a entender el currículo como "un conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la iden�dad 
cultural nacional, regional y local..." (Ley 115, 1994. Por la cual se
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expide la ley general de educación. Ar�culo 76) Según los lineamien-
tos colombianos están divididos en áreas, un ejemplo de ello es que 
Lengua Castellana y Lengua Extranjera hacen parte del área de huma-
nidades y la medición en pruebas Saber que se realiza en Colombia, es 
lectura crí�ca. En cuanto a ello, Pérez y Barreto (2022) mencionan la 
importancia de la lectura crí�ca, Snow (2002) señala que la compren-
sión lectora es como “el proceso de extraer y construir simultánea-
mente significado mediante la   interacción e involucramiento con el 
texto” También, cita a Fisher et al. (2016), quien afirma que “el apren-
dizaje es un proceso, no un evento. Y hay una escala para ello lo cual 
coincide en que son tres niveles: el nivel superficial, el nivel profundo 
y el nivel de transferencia, (p.336).
  
     Para Cassany (2003, referenciado por Ceballos y Moncayo, 2021) la 
lectura crí�ca es un �po de lectura compleja que requiere planos 
previos de comprensión. El plano literal, las inferencias, intenciones 
del texto con base en el contenido, intención y punto de vista. Por su 
ín�ma relación con el aprendizaje académico y general en cualquier 
área es una de las referencias, seguidas al pensamiento, fundamenta-
les para tomar decisiones, entender, aprehender, cues�onar, generar 
y producir ideas para la circulación de conocimientos y emociones 
(p.55).

     Educación media

    En 1844 se abren los primeros colegios privados y se reforma el 
sistema educa�vo, Colombia inicia su énfasis en educación religiosa 
citada por la Ley 33 de febrero de 1888. Para el siglo XX se reforma la 
educación y se hace una división en el proceso de enseñanza, dada en 
educación primaria y secundaria. La educación preescolar está dirigi-
da para los niños en edades comprendidas entre tres a seis años.

     La educación básica está dividida en educación en primaria y educa-
ción secundaria. La educación primaria es para niños y niñas en 
edades comprendidas entre seis y doce años, y este nivel de la educa-
ción es totalmente gratuito. Además, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) de Colombia inicia su reforma en el año 2009 con el 
Decreto 5012 en el que se especifica su funcionamiento “Por el cual se 
modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se



determinan las funciones de sus dependencias.” Otra reforma fue la 
Ley 749, expedida en julio 19 de 2002, “Por la cual se organiza el servi-
cio público de la educación superior en las modalidades de formación 
técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones.”  
Esta norma relaciona que todo estudiante puede realizar una forma-
ción técnica entre los grados  décimo y undécimo,  y ser complemen-
taria por ciclos propedéu�cos hasta llegar a la homologación de una 
carrera profesional con requisitos como  “Poseer �tulo de bachiller o 
su equivalente en el exterior y haber presentado el examen de Estado 
para el ingreso a la Educación Superior, haber obtenido el Cer�ficado 
de Ap�tud Profesional (CAP) expedido por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) y ser mayor a 16 años.

     La educación media en Colombia se le adjudica a los grados de 10° 
y 11°, dentro de un nivel educa�vo de formación técnica con miras 
hacia la educación superior y este fundamento está en la Ley 115 de 
1994 en su ar�culo 27 en el que se le especifica y se refiere a la escola-
ridad, donde involucra a los grados mencionados. Un concepto 
acorde a educación media resulta entonces un período crucial en el 
que se accede a oportunidades en una oferta de calidad donde se 
evidencie jornadas únicas, carácter académico y currículo bilingüe 
permi�endo desarrollar las competencias básicas (Cuenca, 2016, 
p.91).

     Para Camargo, Garzón y Urrego (2012) - en la postura de estos 
autores- se relaciona que la ar�culación de la educación media con la 
superior brinda mayor profundización en áreas obligatorias, pues 
entre los años de estudio hacían hincapié en que esta impulsa al egre-
sado a con�nuar sus estudios en educación superior. (p.164)

     Resultados de aprendizaje 

      Los resultados de aprendizaje son acciones terminadas cuando un 
egresado o estudiante realiza durante la formación escolar, académi-
ca o una tarea específica.  Para ello se cita a Ortega (2018, referencia-
do por Díez Bedmar, 2019) mencionando lo siguiente, “en cuanto a 
los resultados obtenidos en el programa de formación dan cuenta de 
las potencialidades didác�cas de la aplicación de recursos de literaci-
dad crí�ca para la visibilización de las mujeres y de la experiencia
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femenina en el discurso histórico-social” (p.89).  En una interpreta-
ción simple, se puede decir que el resultado de aprendizaje de un 
programa se debe a la potencialidad que �ene diferentes aspectos 
lingüís�cos en el entorno, a una temá�ca o la capacidad de enseñar lo 
cual debe ser comprendido con resultados integrales, dado el ejem-
plo del autor en el estudio sobre perspec�va de género y competen-
cia docente.  

   Entre tanto, Dhanarajan (2009, citado por Valk, Rashid y Elder, 
2010), expresa que no es el acceso a un nuevo conocimiento, compe-
tencias o tecnología sino es la manera de cómo se mejora la calidad 
de vida (p.17). Según lo expresado, que los resultados de aprendizaje 
conducen a una mejor calidad de vida pues al ser egresado indica que 
su nivel de intelectualidad sube. 

     Egresados 

      Cuando se menciona el termino egresado se sustenta en la culmi-
nación de un ciclo de escolaridad en Colombia; se �enen egresados de 
educación media, pregrado y posgrado, por lo expuesto en este caso 
se abordan los correspondientes a la educación media.  Camargo, 
Garzón y Urrego (2012) exponen que la problemá�ca más evidente en 
ese ciclo de escolaridad es los bajos puntajes en las competencias 
básicas o en este caso pruebas ICFES (p.161). En la guía 34 para el 
mejoramiento ins�tucional de la autoevaluación el Ministerio de 
Educación Nacional (2008) especifica que se hace necesario saber del 
egresado y conocer su contexto, qué carrera está cursando, en qué 
universidad, si este trabaja o desarrolla cualquier otra ac�vidad, en 
qué rama se encuentra vinculado (p.41). Además, en este sen�do se 
reconoce como un valor agregado en la construcción del PEI (Proyec-
to Educa�vo Ins�tucional) plasmándolo en tres aspectos:  Existencia, 
per�nencia, apropiación y mejoramiento con�nuo, en el que se 
revisen los diversos indicadores de calidad para la ins�tución. 

     El ser reconocido con la palabra egresado es el vínculo que se deno-
mina a un individuo o estudiante que culminó su escolaridad en una 
ins�tución Raffe (2008; referenciado por Guevara y Sandoval, 2022) 
en otras palabras, lo que menciona los autores es que cuando se refie-
re al término “egresado” es por que exis�ó un vínculo con la ins�tu-



ción y este se da de carácter social. En resumen, el egresado es el 
sujeto que da por terminado sus estudios en una determinada ins�tu-
ción por el cual se le otorgan calificaciones y diplomas como evidencia 
de que sí estuvo relacionado a dichas ins�tuciones.
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CARACTERIZACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Actualmente en Colombia, se han matriculado 10 millones de estu-
diantes para recibir educación entre la edad de 5 a 16 años; en el 
departamento de Norte de Santander existen alrededor de 120.000, 
mientras que, en Cúcuta, capital Norte Santandereana, se registran 
114.000 para secundaria y 54.000 en educación básica primaria. Para 
dicho recorrido estadís�co se toma la Ins�tución Educa�va El Rodeo 
que �ene por Decreto de creación el 0418 de 01 de agosto del 2008; 
su licencia de funcionamiento con la Resolución 2657 del 04 noviem-
bre del 2016.  Tiene doble jornada: en las horas de la mañana se 
contempla educación secundaria y media técnica y en las horas de la 
tarde educación primaria. 

      La totalidad de estudiantes de educación básica primaria, secunda-
ria y media es de 1879 y 43 docentes; junto a ellos 3 coordinadores, 1 
rector y 3 administra�vos que laboran en dicha ins�tución. La pobla-
ción está situada en condición de vulnerabilidad, desplazamiento de 
la zona del Catatumbo, desplazados por violencia, el estrato es de 1 y 
2, con un agravante que la mayoría de los padres de familia no �ene 
escolaridad en educación de bachillerato ni media técnica.

     Para dicho recorrido estadís�co se toma la Ins�tución Educa�va El 
Rodeo que �ene por decreto de creación el correspondiente al 0418 
de 01 de agosto del 2008; licencia de funcionamiento amparada en la 
resolución 2657 del 04 noviembre del 2016, �ene doble jornada: en 
las horas de la mañana se contempla la educación secundaria mien-
tras que en las horas de la tarde es para la educación primaria.  Es de 
precisar que 1879 estudiantes se pudieron albergar en dicha ins�tu-
ción para el año 2020 y para el 2021, hubo una población de 1784 
alumnos con una totalidad de 42 egresados. 

     La Ins�tución Educa�va El Rodeo de  la ciudad de San José de 
Cúcuta ofrece los niveles educa�vos de transición, básica primaria, 
secundaria y media técnica. Para ello, se   hizo un análisis estadís�co 
de la variable existente entre los años 2019, 2020 y 2021 en relación 
con tres indicadores: desertores, re�rados y reprobados. Esta ins�tu-
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ción se clasificó durante el año 2020 en la categoría A, siendo una 
ins�tución referente de calidad y trabajo en unanimidad. 

     Considerando la Cons�tución Polí�ca de 1991 como carta manga 
en donde se aborda el ar�culo 44, son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad �sica, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultu-
ra, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia �sica o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Cons�tución, en las leyes y en los tratados internacionales ra�ficados 
por Colombia. Así como el ar�culo 45 sobre la protección y la forma-
ción integral y el ar�culo 67, la educación es un derecho para todo 
colombiano. La Ley  General de Educación 115, amparados por los 
ar�culos, 27,  28, 29 y 30. 

     Esta ins�tución inicia siendo una escuela rural bajo el método de 
enseñanza Escuela Nueva. Para el año 2008 pasa a ser Ins�tución 
Educa�va El Rodeo, perteneciente a la ciudad de San José de Cúcuta y 
en el año 2014 fue su primera promoción de egresados.  La problemá-
�ca más profunda se dio en el año 2020 cuando a causa de un virus, 
Colombia y el mundo entran en un colapso total. 

      La situación en mención llevó a Colombia a tener una cuarentena 
total con distanciamiento social y el aislamiento como mecanismo de 
prevención y mi�gación del contagio. El Decreto 000380 del 10 de 
marzo de 2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia incluyó la adopción de medidas preven�vas sani-
tarias de aislamiento y cuarentena en el país por causa de la 
COVID-19. Por tal razón, las ins�tuciones educa�vas suspendieron las 
clases presenciales y se comenzaron a orientar vía remota mediante 
tecnología, clases por televisión, guías de aprendizaje, entre otras.

      Los direc�vos docentes de las escuelas e ins�tuciones colombia-
nas, buscaron posibles soluciones para darle con�nuidad al proceso 
educa�vo y priorizar la formación del estudiante acatando las órde-
nes del Ministerio de Educación Nacional. En ese proceso, se
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aplicaron rutas de trabajo colabora�vo para llevar la enseñanza y 
educación a los estudiantes en el país de forma asincrónica y sincróni-
ca. La ruta de trabajo propuesta, intra e interins�tucional, entró en 
proceso de acompañamiento y seguimiento de las ins�tuciones hacia 
los hogares colombianos   apoyándose en recursos audiovisuales y 
digitales para mediar la educación. También se emplearon otros 
elementos como guías de aprendizaje, herramientas digitales, media-
ciones tecnológicas, medios de comunicación y redes sociales.

      Por un lado, la Ins�tución Educa�va El Rodeo dispone una distribu-
ción de corto y mediano plazo para entregar guías de aprendizaje en 
un aproximado de 4 por periodo académico.  Cada periodo con�ene 
30 folios que están divididos en tres etapas organizadas en dos sema-
nas de trabajo y una de evaluación. En las dos semanas en ejecución 
se desarrolla un proceso virtual, es decir con M-learning, aprendizaje 
ubicuo con su disposi�vo móvil u�lizando la app WhatsApp; si bien los 
estudiantes recibían este material didác�co en �sico, se puede decir 
que los egresados del 2020 en su mayoría tuvieron un 100% de proce-
so forma�vo que eran orientados por la red social WhatsApp, mien-
tras que en el 2021 la dinámica fue más profunda en u�lizar redes 
sociales. 

    Sí, el uso de las redes sociales fue constante: WhatsApp, Skype y 
Facebook, además de plataformas como Google Meet y Forms. Estas 
clases aumentaron progresivamente dentro de la inmersión tecnoló-
gica de los estudiantes de bajos recursos en la Ins�tución Educa�va El 
Rodeo, es por ello que se tuvo en cuenta que los grados undécimos 
tuvieron un móvil que les permi�a recibir y enviar mensajes y trabajos 
para dis�ntas áreas de estudio. 

     El Ministerio de Educación Nacional (2020) fue de retos y transfor-
maciones, y es que pasar de presencial a virtual en �empo récord de 
2 meses, fue la proeza más cercana e inmediata a seguir estudiando y 
la con�nuidad de la formación para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  Y tampoco se pueden desconocer las pautas -de las directri-
ces- que acertaron en su mayoría al usar las redes sociales y la inme-
diatez de WhatsApp; esto hizo que se recapacitara en primera instan-
cia, con procesos de innovación y flexibilización en el sistema educa�-
vo. Esta modalidad acaparó la visión de una posibilidad de cierre
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entre lo rural y lo urbano, pues a medida que iban pasando los días la 
metodología tenía una fuerza de apropiación no solo de los padres 
sino también de los estudiantes y sus docentes orientadores. 

    Para garan�zar la educación desde  los hogares, muchas de las 
estrategias que se visualizaron fueron: espacios en emisoras estu-
dian�les, programa de televisión en el canal Señal Colombia, guías 
impresas-digitales, plataformas digitales, materiales de apoyo en 
redes, o Colombia Aprende, pero lo más importante fue verlo como 
una de las oportunidades que �ene la educación en una transición de 
nuevas metodologías de enseñanza y ecologías de aprendizaje.
 
    De manera general, se agudizó la dificultad en Colombia pero a 
pesar de los esfuerzos en educación, no ha salido bien librada en 
cuanto a la medición de pruebas Saber PRO e ICFES, ya que el prome-
dio estadís�co ha sido muy por debajo de lo proyectado en países 
La�noamericanos o Sur Americanos.  La calidad de las acreditaciones 
ins�tucionales se ha vuelto un ranking de paso y de no fondo según 
Chacón (2020). Más tarde, para el año 2021, la Unesco en la Reunión 
Mundial de Educación en Francia como uno de los aspectos aborda-
dos, hizo hincapié en la igualdad y equidad de educación para todos 
haciéndola par�cipe en el desarrollo económico y sostenible.

     Estos tópicos mencionados fueron uno de los temas espinosos que 
carecen de fortaleza y valen�a, para enfrentar la percepción de 
contextos diversos tanto en la ruralidad como urbanidad. Colombia 
ha sido un ratón de laboratorio y de experimentos que no le ha 
funcionado ningún modelo pedagógico por el contexto arraigado a la 
diversidad cultural y conflicto armado interno. Cuando la presenciali-
dad se dio, las dificultades del día a día se hicieron evidentes ante los 
ojos de la comunidad académica.

     Por dicho ajuste se encuentran situaciones tales como:  la carencia 
de atención temprana en educación infan�l, la poca inversión de flujo 
para infraestructuras innovadoras y referentes de  tecnología con 
laboratorios de experimento reales y especializados, la poca calidad 
en   formación social e inves�ga�va, los escasos incen�vos e  incre-
mentos de salarios dignos, la falta de reconocimiento de los derechos 
humanos y vida digna, las cuales han sido temá�cas complejas de



33

atención tanto a nivel externo como interno.

    Esta pandemia tomó por sorpresa a todos los dirigentes de los 
países trayendo un sin número de complejidades, de las que se ha 
tenido en cuenta el replanteamiento a factores industriales, transpor-
te, comercio, agricultura, infraestructura, turismo, pero sobre todo ha 
puesto la mirada en tres sectores: la salud, la educación y una econo-
mía inestable. Dicho de esta forma, la problemá�ca de la ausencia de 
tecnología y de disposi�vos tecnológicos en los hogares de las familias 
en estrato 1, 2 y 3 ha colapsado en el país y en las diversas ins�tucio-
nes educa�vas, pero los docentes han hecho todo el esfuerzo para 
que la educación llegue a cada rincón del país sin excepción.

     Para la analista Ricaurte (2020) fundadora de EdTech (educación + 
tecnología) y cofundadora de Arukay, un sistema curricular para cole-
gios que enseña a niños, niñas y adolescentes el pensamiento compu-
tacional, en su ar�culo como colaboradora para la Revista Forbes, 
afirma que aun cuando se hable de programas remotos o virtuales 
fueron en sí los profesores quienes iniciaron con un proceso de 
ges�ón y optaron a medida del �empo soluciones a las necesidades. 
Si se detalla el proceso del estudiante - según la analista- él y los cole-
gios se prepararían para una formación híbrida aprovechando oportu-
nidades sin descuidar la parte emocional del alumno. A fin de cuentas, 
la pandemia ha declinado el proceso de trabajo externo e interno de 
la Ins�tución Educa�va El Rodeo, se prevé que muchas de las situacio-
nes que se evidenciaron en el año 2020 han dificultado de manera 
gradual los indicadores de calidad, los resultados de aprendizaje, las 
evaluaciones como ICFES O PISA (Programa Internacional de Evalua-
ción de Alumnos). 

     Desde la percepción de los diferentes contextos se ha podido deta-
llar una problemá�ca de baja calidad académica en las pruebas ICFES, 
en los diferentes niveles de educación como lo son formación en 
tercero y quinto de primaria, noveno de secundaria y finalmente con 
once grados.  Esta problemá�ca se agudizó con la pandemia Covid-19 
del año 2020, pues la educación colombiana no �ene capacidad en 
conec�vidad tecnológica de 4G y mucho menos infraestructura en las 
diversas ins�tuciones que permita formarse con competencias digita-
les. 
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     Este estudio interpreta los procesos de aprendizaje y la ubicuidad 
en educación media, pues resulta relevante detallar los aspectos que 
inician en el 2020 con un cierre total y el aprendizaje ubicuo en dos 
años, donde las voces de los egresados son las que describieron los 
sucesos y el impacto de la inmersión tecnológica con el uso del What-
sApp.
 
     Rodríguez (2020) con su estudio “Más allá de la mensajería instan-
tánea: WhatsApp como una herramienta de mediación y apoyo en la 
enseñanza de la Bibliotecología, destaca que esta es una herramienta 
de mediación y a su vez de apoyo en la enseñanza; también señala 
que el uso de esta app hace parte de Facebook, es gratuita y permite 
enviar mensajería instantánea; por un lado se puede compar�r en 
�empo real la ubicación y puede ser u�lizada en la industria como 
WhatsApp Business, personalizada y puede enviar un PDF con un 
límite de 100 MB (Meagbytes). También agrega “El teléfono móvil y la 
aplicación WhatsApp se encuentran presentes en la vida personal y 
académica de los estudiantes, lo cual permite complementar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con las funcionalidades de un 
ordenador portá�l móvil con dimensiones y capacidades reduci-
das”(p. 113), y es que esta app fue una proeza para trasladar toda una 
aula de clase a un grupo de WhatsApp donde el estudiante y docente 
desarrollaban áreas y disciplinas de profundización con una capacidad 
de creación, diseño y proporcionando estrategias digitales dentro del 
saber- prác�co en ser capaz de desarrollar contenidos de mul�media.

      Ahora bien, dentro del desarrollo del proceso de enseñanza Colom-
bia se ha destacado por que la cobertura siga abierta para las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes con deseos y posibilidades de acceder a 
la educación.  Existen varias situaciones presentadas durante los años 
2020 y 2021, y es que la mayoría de los egresados de las ins�tuciones 
culminaron sus estudios en modalidad virtual ya sea por conexión 
asincrónica y sincrónica. En cuanto a la ins�tución en mención, los 
egresados que vienen en la norma de funcionamiento desde el 2014 
hasta el 2019, se formaron de manera presencial y directa mientras 
que los egresados del 2020 a la fecha han sufrido mucho el proceso de 
aprendizaje en el aula, por causas muy cercanas a los vacíos académi-
cos cos de diferentes áreas de aprendizaje.  En Colombia, lo más 
cercano a la calidad es el resultado global de las pruebas Icfes y



y también la categoría de las ins�tuciones ya sean públicas y privadas 
para situarse en la D, C, B, A+, A++. A+++ como una manera de calcular 
el puntaje de ranking en los colegios. 

Figura 1.
Puntaje global e histórico por áreas de las Pruebas Icfes de la Institución 
Educativa El Rodeo.
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Nota. La figura 1 muestra el puntaje global de las ICFES por competencias y por años. 
Fuente: Ins�tución Educa�va El Rodeo. 
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    De manera global este es el resultado que categoriza las pruebas 
presentadas durante los años 2017 hasta el 2022. En cuanto a los 
resultados de los egresados del año 2022, entregados a la Ins�tución 
Educa�va El Rodeo, su registro sigue siendo poco favorable para la 
ins�tución.

Figura 2.
Resultados en la prueba de Lectura Crítica 2020.

Nota. La figura 2 muestra los resultados de Lectura Crí�ca para el año 2020.
Fuente: Documento del índice estadís�co DANE-MEN.

     Se muestra en la figura 2, los resultados que se relacionan con 
lectura crí�ca y el puntaje a nivel ins�tucional aludiendo a la media 
nacional. En cuanto al desempeño en el área, se reconoce que ha 
estado en constante aceleración según lo presenta el Código Dane 
asignado desde el Ministerio de Educación Nacional para cada esta-
blecimiento educa�vo a nivel público y privado.  Se hace necesario 
mencionar que, de 1879 estudiantes en general recibe por año, egre-
sados de dicha ins�tución hasta el año 2019 han sido 390 estudiantes.  
Para el año 2020, y 2021 perteneciente al grado undécimo fueron en 
total 119 que pertenecen a la media técnica.



     Centrándose en los estudiantes, cada año escolar �ene una medi-
ción por el “Ins�tuto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior” (ICFES) y los resultados no suben el porcentaje quin�l que 
supere la media a nivel nacional, es por ello que al observar la figura 
1, se puede detallar cómo el alcance de la lectura no ha marcado dife-
rencias significa�vas. Rodríguez, Ordoñez, y Hidalgo (2021) reconoce 
que la medición realizada con las ICFES en la educación colombiana 
para media técnica, evalúa específicamente el grado undécimo, susci-
tando en las competencias básicas que cada discente adquiere en la 
vida de escolaridad, de tal manera, se asume la educación como la 
acción de formar ciudadanos capaces de adquirir roles y a su vez ser 
funcionales para la vida en adaptación a una sociedad. (p.92)

    Las ICFES son un referente de progresismo y de con�nuismos en 
estudios, además, un requisito para ingresar y ser admi�do en la 
educación superior. En los mejores puntajes en Colombia para el año 
2020 solo 3 estudiantes alcanzaron el promedio perfecto que es 
500/500, mientras que para el año 2021 fueron 441. 

     La Ins�tución Educa�va según el promedio de los estudiantes que 
presentaron las Icfes en el año 2020, pasó a categoría A, de tal 
manera, que este es uno de los indicadores de calidad pero cuando se 
presentaron nuevamente en el año 2021, la ins�tución descendió a la 
categoría B, faltando 3 milésimas para encontrarse en dicho podio.

Figura 3.
Los niveles de desempeño en lectura crítica calificados por las ICFES.
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Nota. La figura 3 muestra los tres niveles de lectura.
Fuente: ICFES.
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   Ya centrándose en  los egresados de la Ins�tución Educa�va El 
Rodeo, haciendo hincapié en  el mecanismo de integralidad y flexibili-
dad dentro de los procesos de aprendizaje y enseñanza - teniendo en 
cuenta los años a�picos a causa del SARS-CoV-2- y  luego de realizar 
un estudio basándose en comprender cómo se da el aprendizaje  y la 
ubicuidad en educación desde una mirada más interpreta�va dentro 
de las posturas del egresado, cabe cues�onarse y hacerle un segui-
miento al proceso del  rol del estudiante pero con perspec�vas de un 
egresado. Muchos interrogantes se añadieron y mucho más al sen�r 
interpreta�vo, es por ello, que realizar este �po de preguntas ¿Por 
qué los resultados de aprendizaje en Lengua Castellana no han sido 
significa�vos para la Ins�tución Educa�va El Rodeo? ¿Cuáles han sido 
los factores que inciden en estos resultados de aprendizaje? En el 
primer trimestre del 2020, la pandemia de la COVID-19 obligó a los 
países a adoptar medidas de protección de bioseguridad, debido a la 
agresividad del virus y a cerrar varios sectores entre los que se incluyó 
la educación inicial, preescolar, básica primaria, secundaria, media y 
técnica, además, de la superior.

     Por otro lado, una  más de las situaciones  que las  ins�tuciones 
afrontaron fue la ola de re�rados de los grados y según el análisis 
realizado y socializado, se evidenció que aquellos con mayor re�ro 
para el 2019 fueron sexto, sép�mo, noveno, octavo y décimo; mien-
tras que para el 2020, los que se mantuvieron con este indicador 
fueron los sép�mos y octavos.  En contraste, los estudiantes de 
décimo y undécimo se man�enen para el año 2020 sin deserción y la 
can�dad de alumnos quienes terminaron su periodo escolar, adqui-
riendo el �tulo de bachiller-técnico oscila entre 49 y 50. Para la misma 
fecha, el índice estadís�co DANE-MEN reconoce la siguiente informa-
ción:  La Tasa de Aprobación Anual (TAA) se establece el siguiente 
dato; TAA= 1569/1879=83.50%, que la tasa de Deserción Intra-Anual 
TDT= 212/1879=11.28% y que tasa de Reprobados  
TR1=98/1879=5.22% y TR2=98/1667=5.88%, es decir, inferior a nivel   
regional y nacional. 



Tabla 1.
Análisis comparativo de desertores y retirados - Bachillerato.
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Análisis compara�vo de desertores y re�rados - Bachillerato
Indicadores

Grados 2019 2020 2019 2020

Desertores Re�rados

Sexto 

Sép�mo 

Octavo 

Noveno 

Décimo 

Once 

Total

6

8

3

6

13

0

44

13

11

6

9

5

2

54

26

19

18

19

14

4

100

11

16

16

7

4

3

57

Fuente: Plataforma web ins�tucional Colegios.

      En la tabla 1 se puede observar que, de los desertores en bachille-
rato el más alto fue en el grado décimo para el año 2019, mientras 
que en el 2020 se sitúan sexto y sép�mo entre 13 y 11 estudiantes 
desertores. En ese sen�do, han variado los grados con los índices más 
altos de deserción. 

     Tal manifestación es de naturaleza obje�va reconociendo las pers-
pec�vas y vivencias de los egresados durante el paso por la ins�tu-
ción, los años a�picos que sufrió Colombia, Norte de Santander y la 
Ins�tución Educa�va asociada a superar las barreras de la tecnología.

     Por ejemplo, los disposi�vos móviles totalmente integrados en 
nuestras vidas, están llamados a cambiar la forma de enseñar y de 
aprender (Diaz, 2020, citado por Cifuentes y Cortés, 2022, p.  50). 
Aunque el uso del WhatsApp sea un acompañante constante, muchos 
de los bachilleres de educación media fueron promovidos gracias a la 
constancia y rendimiento que tuvieron durante el �empo de confina-
miento, la gradualidad y la alternancia para con�nuar sus estudios.

     Otros problemas surgieron durante la pandemia que afectaron a
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los estudiantes. Y es que no solo exis�eron problemá�cas en el sector 
educa�vo, sino que, según Gervacio y Cas�llo (2021), los impactos y 
problemas que tuvieron en su proceso de formación fueron muy 
vivenciales, pero la otra realidad fue cuando se decidió iniciar la 
presencialidad y se detalló que hubo estudiantes que mencionaron 
cómo las dificultades se centraron en el poco acceso a recursos tecno-
lógicos y la ausencia de conec�vidad con las clases virtuales. González 
(2020) menciona que existe estrés académico asociado a la pandemia 
por la COVID-19, este es una de las causas que demuestran disminu-
ción de la mo�vación, ansiedad, dificultades familiares, bajo rendi-
miento académico y la falta de recursos económicos. Otro aspecto 
encontrado fue que la pandemia afectó considerablemente a 17 
millones de estudiantes y un aproximado de 80 millones de docentes 
en el mundo. (p.161)



RETOS Y PERSPECTIVAS
EDUCATIVAS 

Las tendencias en educación en Colombia se alinean a buscar solucio-
nes prác�cas planteándose con propósitos, oportunidades y retos 
para afianzar y potencializar el sen�r de formación académica. Los 
desa�os por reducir la brecha educa�va resignifican el aprender a 
aprender y  aprender a desaprender; este proceso es volá�l, es por 
ello que se requiere voluntad y autonomía en  procesos de co-apren-
dizaje y la curiosidad por la información ver�ginosa e instruc�va que 
ofrece las redes.
  
      La revolución de la información plantea retos, propósitos y oportu-
nidades en la educación en todo el sen�r de formación académica, los 
desa�os forma�vos son ac�vidades de perseverancia y dedicación 
hacia el aprender- aprender y a su vez aprender a desaprender. Men-
cionar el aprendizaje como una forma de adquisición e inferir conoci-
miento a par�r de la experiencia pues cabe resaltar que para quien 
aprende, es una voluntad y la autonomía que ésta genera las que 
conllevan a transformaciones para la vida en las áreas disciplinares en 
las cuales se desempeña.  

    Hoy en día el aprendizaje es e�mero y rápido,  tanto así que la 
juventud y niñez están en un círculo de aceleración e inmersión 
tecnológica.  El uso de la ubicuidad se ha relacionado con la omnipre-
sencia de la información, que se acceda automá�camente y está 
anclada a �empos reales de modo que se pueda observar en todas 
partes, lugares y momentos de la vida co�diana. La RAE (2020) la cita 
como una cualidad del ubicuo, en palabras más ligeras es aprendizaje 
en todas partes.

    En estos momentos Colombia y el mundo están pasando por un 
momento de crisis en muchos sectores, por lo que es importante 
tratar estos �pos de tópicos de interés para la educación y el alcance 
que tendrían para proyectar un proceso de acompañamiento de 
resultados de aprendizaje, a par�r de un estudio riguroso de los futu-
ros egresados de educación secundaria y media.  Estas interpretacio-
nes se toman desde las perspec�vas de los egresados y se sitúan en el
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contexto, los contenidos y lo que cada ins�tución misione y visione en 
su plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo.

    Indagar sobre estos tópicos es per�nente en la actualidad de la 
educación colombiana. Además de encontrar brechas digitales, 
pobreza, vulnerabilidad este estudio aportaría a la educación como 
observatorio de lo que se vive a diario en una ins�tución, cuyo obje�-
vo ha sido de reinventarse el aula de clase a un aula entre contenidos 
�sicos y el uso de disposi�vos móviles. 

    Abordar este estudio sobre la interpretación de los procesos de 
aprendizaje y la ubicuidad en la educación media, enfa�za en la rele-
vancia social, ya que a causa de la pandemia se toman alterna�vas 
para realizar la inves�gación donde se puedan observar y analizar 
estos procesos de formación en el aprendizaje ubicuo y que, median-
te las expecta�vas de los egresados de educación media nos da la 
precisión de la información. 

     Efec�vamente, se requiere hablar de las puestas en escena, de las 
nuevas versiones de educación e incluso de la ciber sociedad, éstas 
han generado espacios en lo que se llamaría «ecologías de aprendiza-
je ubicuo» y se alude a una forma de apoyar el diseño, creación y 
divulgación de las redes sociales ya sea presencial y virtual. Si acaso 
realizar esta integración se acercaría más a una interacción educa�va 
ubicua que �enden a pasar desapercibidas para la educación formal 
(Buckingham, 2007; antedicho por Díez y Díaz, 2018, p. 50)

      El estudio que realizó Díez y Díaz (2018) analiza en qué medida este 
«aprendizaje ubicuo» y «expandido», que ha favorecido Internet y las 
redes sociales, supone no solo otro modo de construir aprendizaje 
colec�vo y compar�do, en todo momento y lugar, sino también otra 
manera de construcción de ciudadanía comprome�da y de par�cipa-
ción democrá�ca. Con ello, se pretende comprobar si las «so� skills» 
que emergen de este aprendizaje ubicuo conducen a compar�r cono-
cimientos, propuestas, inicia�vas y proyectos colabora�vos e incluso 
a acciones o movilizaciones en favor de un mayor compromiso cívico, 
o, por el contrario, solo encubren un cierto «clickac�vismo digital» 
que puede acabar banalizando el compromiso cívico (Díez-Gu�érrez, 
2012).
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      La educación en Colombia ha trazado en su proceso opera�vo ajus-
tes y modificaciones en la perspec�va de la educación virtual y es 
preciso recordar los cimientos de esta modalidad de estudio. Feo 
(2021) expresa que la virtualidad en los procesos educa�vos �ene 
origen en la educación a distancia, la cual permi�ó, en principio, la 
incorporación de la tecnología al escenario educa�vo para reducir las 
desigualdades sociales. En Colombia, la educación a distancia tuvo 
como reto reducir la brecha educa�va en la comunidad adulta, la falta 
histórica del Estado en los territorios apartados del país, las condicio-
nes de desplazamiento de los habitantes para llegar a las cabeceras 
municipales. (p.220) 

      Otro de los retos que le apuntan el gobierno nacional y las secreta-
rías regionales es a los planes de con�ngencia para reducir las brechas 
digitales; pobreza, vulnerabilidad de los hogares menos favorecidos y 
desigualdad. No basta con capacitaciones o programas que benefi-
cien a la población, porque hacer parte de la transformación digital 
retribuye a que el país sea más equita�vo. 

     Las oportunidades para la juventud requieren atención especial e 
integral en el desarrollo �sico, psicológico, emocional, enfa�zándose 
en cómo sen�r, pensar y hacer.  Pueda que cuando se hable de opor-
tunidad se refiera más al sector empresarial, pero la par�cipación 
para crear ambientes sanos y acogedores dentro del seno familiar y su 
contexto educa�vo- social, es per�nente para proyectarse con solidez 
y madurez en un contexto transitorio y compe��vo.

     La inmersión tecnológica y la
     ubicuidad como evolución educa�va

     El ar�culo “Tendencias del aprendizaje ubicuo en el internet de las 
cosas” realizada por Specht, Tabuenca y Ternier (2013) menciona la 
relevancia sobre el uso del disposi�vo móvil, que en esta inves�ga-
ción �ene un punto de inicio como un recurso u�lizado durante el 
proceso de aprendizaje del estudiante. 



Specht, Tabuenca y Ternier (2013) define que; 
“Los disposi�vos móviles desempeñan un papel esencial para que el 
estudiante pueda aprovechar oportunidades de aprendizaje en su entor-
no. Los disposi�vos móviles no sólo favorecen la interacción con perso-
nas, también favorecen el andamiaje de ecologías ubicuas de aprendiza-
je con objetos �sicos. Cada vez más, los disposi�vos móviles vienen equi-
pados con herramientas como lectores NFC, lectores de códigos visuales 
o aplicaciones de reconocimiento de texto o imagen que favorecen 
nuevas formas interacción y enriquecimiento de los objetos �sicos de 
nuestro entorno. La adecuada combinación de disposi�vo móvil, conte-
nido, y la predisposición para aprender en el estudiante, son claves para 
que este pueda crear ecologías de aprendizaje” (p.31).

44

      La importancia de interpretar el proceso de aprendizaje y la ubicui-
dad según las voces de los egresados, es visionar en posibilidades de 
transformaciones sociales el rompimiento de las barreras y brechas 
digitales más allá de una era escolar, es una oportunidad de encontrar 
elementos y versiones probatorias que conlleven a trasmutar el aula 
de clase en alterna�vas mediadas con el aprendizaje ubicuo. Es pun-
tualizar en paradigmas experimentales que habilitan   las capacidades 
del estudiante, así como afianzar las destrezas y ap�tudes en su 
entorno académico-social. 

    El proceso de aprendizaje está en seguir aprendiendo desde la 
diversidad, voluntad, empa�a, colaboración y solidaridad en áreas 
afines o no específicas. La proyección que se hace para la vida usando 
las tecnologías reformula el ambiente escolar y los beneficiarios son 
los estudiantes que están cursando sus años de escolaridad. Este 
aprovechamiento de ambientes académicos adapta�vos que emanó 
de la dificultad, la incer�dumbre y pobreza, procesa sin lugar a duda 
la visión de calidad entre lo que se aprende y se reaprende.

     Repensar en lo procedimental lo que ha sido la educación colom-
biana y el proceso de enseñanza es hasta cierto punto sensible cultu-
ralmente, pero para quien inves�ga resulta más acogedor al encon-
trar puntos de trabajo, equilibrio y focalización, ahondar vicisitudes o 
incongruencias; tal es la situación hallada que recae en el valor de la 
interpretación de que la ubicuidad en �empos de pandemia fue el eje 
central de superar y garan�zar una educación progresiva, experimen-
tal y emo�va.
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    Pese a los vacíos tanto de aprendizaje como de enseñanza no se 
desconoce tal magnitud ni se señala con comentarios de nega�vidad 
y destrucción. Es apreciable que muchas de las situaciones y con gran-
des esfuerzos, los docentes co-par�ciparon en buscar alterna�vas de 
enseñanza con las que al estudiante pudiera hacerle un acompaña-
miento. Sin embargo, el fin de este estudio es profundizar en esos 
problemas que vivieron los egresados de los años 2020 y 2021 de la 
Ins�tución Educa�va El Rodeo, el impacto que le ocasionó a sus vidas 
y los resultados de las pruebas Saber 11.   

    En Colombia se mencionó el término de ubicuidad o aprendizaje 
ubicuo en un libro �tulado “Ambientes educa�vos CLIC –crea�vos, 
lúdicos, interac�vos y colabora�vos– para aprender en la era de la 
información” por Álvaro H. Galvis Panqueva, de la Universidad de los 
Andes- Colombia, quien fue el compilador de este en el año 2013. 
 
      El docente de la Universidad de los Andes de Colombia, Panqueva 
(2013) mencionó dos aspectos: Educar para el cambio y la excelencia; 
el primero enfocado en los diversos ambientes y el aprendizaje 
ubicuo para la interac�vidad, el segundo lo señaló como propuestas 
de sabiduría para formar individuos con cualificación tecnológica y 
cien�fica. También planteó tres estrategias para repensar la educa-
ción: Acceso y uso, de creación del conocimiento, proceso de solución 
de problemas y conflictos, capacidad de escuchar y comunicarse 
entre otros, aprendizaje par�cipa�vo, vivencial y experiencial.  Hay 
que ma�zar las necesidades que se presentan en este estudio, 
aunque son muchas las observadas en detalle; se requiere hacer este 
estudio para focalizarlas, sistema�zarlas y procesarlas en búsquedas 
de alterna�vas más acordes a lo que se enseña y cómo se está apren-
diendo.

     La inmersión tecnológica y la
    ubicuidad en la evolución educa�va

    Specht, Tabuenca y Ternier (2013) reconocen que al analizar las 
ac�vidades diarias de aprendizaje en estudiantes de formación 
permanente existen patrones que, dentro del desarrollo del aprendi-
zaje ubicuo, son rápidos y directos y se incorporan disposi�vos
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móviles.  De hecho, ellos presentan este estudio como una evolución 
de las tecnologías ubicuas y el Internet de las Cosas en los úl�mos 
�empos, centrándose en las ecologías de aprendizaje ubicuo con una 
combinación entre lo digital y lo �sico; u�lizaron  una encuesta reali-
zada a los directores de 21 repositorios de contenidos acerca de sus 
intenciones de soporte a tecnologías móviles sobre las siguientes 
preguntas; ¿Está preparado su repositorio para ser accedido desde 
diferentes disposi�vos móviles?,  ¿ha considerado proveer una aplica-
ción móvil para acceder los contenidos de su repositorio?, ¿conoce 
alguna aplicación móvil apropiada para acceder contenidos en reposi-
torios?, ¿cree que una aplicación móvil incrementaría la tasa de acce-
sos a su repositorio?, ¿consideraría proveer un interfaz de aplicación 
(API) para acceder a los contenidos de su repositorio desde otros 
si�os web y aplicaciones móviles? y ¿qué herramientas considera 
beneficiosas para el acceso a repositorios de contenidos? Los resulta-
dos corroboraron que la combinación de tecnología móvil, conteni-
dos, y la predisposición para aprender en el estudiante, son claves 
para crear ecologías de aprendizaje; otro aspecto a tratar es que la 
proliferación de redes inalámbricas está facilitando conectar objetos 
�sicos con información digital en el que está dándose una vida 
co�diana. 

     De igual manera, Velázquez y López (2021) enfa�zan en  la impor-
tancia de la imbricación de las tecnologías y reconocen que la varie-
dad de escenarios de comunicación y de formación ubica al estudian-
te hacia aprendizajes colabora�vos, junto a ello hace una crí�ca del 
concepto aprendizaje ubicuo a través de la cartogra�a conceptual,  
por tal mo�vo, su obje�vo estuvo centrado en la revisión documental 
de la literatura especializada sobre el concepto ya expuesto y a su vez, 
elaborar un análisis crí�co del mismo. Llevaron a cabo un método 
inves�ga�vo documental basado en el pensamiento complejo que le 
permi�ó ahondar en el concepto y sistema�zar dicha información 
para llegar a su fin de comprenderlo.

     Es por ello, que en los resultados mencionan siete ejes para para 
construir de forma estandarizada los conceptos. Noción: ¿Cuál es el 
origen del concepto aprendizaje ubicuo, su desarrollo histórico y la 
definición actual?, Categorización: ¿A qué categoría o clase mayor 
pertenece el concepto aprendizaje ubicuo?, Caracterización: ¿Cuáles



son los elementos centrales que le dan iden�dad al aprendizaje 
ubicuo?, Diferenciación: ¿De cuáles otros enfoques cercanos se dife-
rencia el aprendizaje ubicuo?, Clasificación: ¿En qué subclases o �pos 
se clasifica el aprendizaje ubicuo?, Ejemplificación: ¿Cuál sería un 
ejemplo relevante y per�nente de aplicación del aprendizaje ubicuo? 
y, Vinculación: ¿Cómo se relaciona el aprendizaje ubicuo con determi-
nadas teorías, procesos sociales-culturales y referentes epistemológi-
cos que están por fuera de la categorización? (Tobón et al., 2015, 
pp.11-12, citado por Velázquez y López, 2021, p.3).

      En este ejercicio de análisis por los autores afirmaron que la ubicui-
dad del aprendizaje no es una propiedad de alguien, sino que este era 
una posibilidad que vincula la pedagogía y flujos de aprendizaje 
dentro de un obje�vo de aprendizaje (Velázquez y López 2021, p.10).

     La importancia del aprendizaje
     ubicuo en el proceso de aprendizaje

      Con la intención de un análisis de tendencia dentro del aprendizaje 
ubicuo en educación ar�s�ca y lenguajes visuales, González, Abad-Se-
gura y Gallardo (2021) aseguran que se requiere con celeridad “pro-
mover el desarrollo de habilidades para el acceso y uso de herramien-
tas y productos digitales, así como la inclusión de lenguajes y formas 
de expresión ar�s�ca y visual” (p.126).  El propósito de este estudio 
fue la iden�ficación, organización y análisis de tendencias que se rela-
cionaran con el aprendizaje ubicuo y a su vez, la relación con educa-
ción ar�s�ca y visual dentro de la educación superior.

     Se planteó como obje�vo examinar la inves�gación a nivel global 
durante el período 2000-2019, sobre el AU en Educación Ar�s�ca y 
Visual en entornos de la educación superior. Se hizo un análisis cuan-
�ta�vo mediante bibliometría y se tomó una muestra de 534 docu-
mentos en la base de datos Scopus con tres preguntas de fondo para 
el análisis: ¿Cuál es la evolución de la producción cien�fica?, ¿cuáles 
son las relaciones de las revistas, autores, ins�tuciones y países más 
produc�vos?, ¿qué líneas de inves�gación se han desarrollado y qué 
nuevos rumbos están tomando? Los resultados probaronque los 
procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por la ubicuidad y la
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movilidad de la educación superior, permiten afrontar las competen-
cias genéricas y específicas de cada �tulo universitario con una gran 
diversidad de herramientas y posibilidades que posicionan al estu-
diante ante una experiencia mucho más enriquecida y en cuanto a 
educación ar�s�ca, el nivel sigue en ascenso respecto a las nuevas 
tendencias en esta área.
 
    Empleando el conec�vismo como enfoque pedagógico para  el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje Bernal (2020) presenta un 
análisis de diferentes enfoques en educación y que puede transfor-
mar las prác�cas educa�vas tradicionales proponiendo el enfoque del 
conec�vismo.  En otras palabras, el inves�gador expone que este 
enfoque se presenta como una alterna�va en dos líneas: una de 
carácter teórico y la otra de un valor pedagógico. La teoría del conec-
�vismo parte de "la integración de principios explorados por las 
teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización" (Siemens, 
2004, citado por Bernal 2020, p.395). 

     Se  aplicó una  revisión documental en el que se tomaron 50 refe-
rencias bibliográficas con 5 líneas de profundidad: el conec�vismo 
como una visión pedagógica; el conec�vismo como marco teórico 
para comprender el aprendizaje; el conec�vismo, aprendizaje en red 
y redes de aprendizaje; el conec�vismo y los entornos personales de 
aprendizaje; y, el conec�vismo como fundamento para el diseño de 
modelos instruccionales de  Aprendizaje que se realizaron en países 
La�noamericanos  ( Bernal 2020, pp. 398-399). Los resultados halla-
dos �enden a tener varias divergencias tanto en aspectos teóricos 
como conceptuales sobre el conec�vismo, y es que para ello, dentro 
del desarrollo de este estudio se encuentra las cuatro bases de un 
plan de estudio para la era digital: promover la capacidad de ver cone-
xiones entre campos, ideas y conceptos. Se deben nutrir y mantener 
conexiones necesarias para facilitar el aprendizaje con�nuo, se debe 
promover la habilidad de elegir qué aprender y el significado de la 
información que se ve a través de la lente de una realidad cambiante, 
el aprendizaje puede residir en aparatos no humanos (Siemens 2004, 
Verhagen 2006, referenciado por Bernal 2020, p.399).

     U�lizando un i�nerario digital para el aprendizaje-servicio ubicuo, 
Tapia (2020) expone su obje�vo del estudio: analizar el uso de las
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s) en el desa-
rrollo de proyectos de ApS en escuelas secundarias públicas de Argen-
�na. Aplicó un estudio de caso y los resultados se encaminaron hacia 
la incorporación de las TIC en el desarrollo de herramientas de pensa-
miento crí�co, además de que estás dan visibilidad al aprendizaje, 
junto a ello, los jóvenes recrearon los contenidos disciplinares incor-
porando diversos lenguajes y recursos mul�mediales para mejorar su 
aprendizaje, expresar sus ideas y reflexiones y comunicar sus inicia�-
vas.  La relación de este estudio con el que se ejecutó, asocia directa-
mente a la educación media, el desarrollo y uso de las Tic´s y la crea-
ción de contenidos digitales que de una forma u otra pueda llegar a 
cada estudiante en su proceso forma�vo. 

      En el ámbito del aprendizaje móvil en la enseñanza de matemá�ca: 
una cartogra�a conceptual, lo primero que realizaron los inves�gado-
res Uribe, Larios, y Escuadrón (2020) fue un análisis sistemá�co sobre 
la literatura cien�fica aplicando una inves�gación cualita�va y un 
análisis documental en tres bases de datos electrónicas: ScienceDi-
rect, Web of Science y Springer Link. En este proceso tomaron las 
categorías propuestas por (Tobón 2017 citado por Uribe, Larios, y 
Escuadrón 2020, p.5) las cuales hicieron un eje de análisis con cada 
una de estas y la otra tabla fue de elementos básicos, los siguientes 
términos fueron: noción, categorización, caracterización, diferencia-
ción, metodología, ejemplificación, clasificación y vinculación relacio-
nándolas con el quehacer docente en la vida co�diana.

Tabla 2.
Ejes de la cartografía conceptual sobre el aprendizaje móvil en la ense-
ñanza de las Matemáticas.

 Eje de análisis Elementos básicos

Noción 
¿Qué es el aprendizaje móvil en la 
enseñanza de las Matemá�cas?

Definición actual: Desarrollo histórico 
del aprendizaje móvil.

Categorización 
¿A qué categoría pertenece el 
concepto aprendizaje móvil en la 
enseñanza de las Matemá�cas?

Clase inmediata: definición y caracte-
rís�cas.
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 Eje de análisis Elementos básicos

Caracterización 
¿Cuáles son los elementos que dan 
iden�dad al aprendizaje móvil en la 
enseñanza de las Matemá�cas?

Caracterís�cas claves considerando la 
noción y la categorización.

Diferenciación 
¿De qué otros conceptos similares se 
diferencia el aprendizaje móvil en la 
enseñanza de las Matemá�cas?

Se describen los conceptos similares, 
se definen y se diferencian.

Metodología
¿Cuáles son los ejes esenciales para 
evaluar la eficiencia del aprendizaje 
móvil en la enseñanza de las Mate-
má�cas?

Se describen los pasos generales para 
la implementación del enfoque.

Ejemplificación
¿Cuál podría ser un ejemplo per�nen-
te de evaluación del aprendizaje 
móvil en la enseñanza de las Mate-
má�cas?

Describir un ejemplo concreto que 
ilustre la aplicación de la metodología 
con detalles del contexto

Nota. La tabla 2 es la información tomada de Tobón (2017 citado por Uribe, Larios, y 
Escuadrón 2020, p.5).

      En la anterior tabla 2, Uribe, Larios y Escuadrón (2020) aplicando la 
tabla de los “ejes de la cartogra�a conceptual sobre el aprendizaje 
móvil en la enseñanza de las matemá�cas” encontraron los siguientes 
resultados: Primero que la noción de M-learning (Aprendizaje móvil) 
�ene componentes y se relacionan en la creación de contenidos, el 
contenido mul�media y la usabilidad, de igual forma, que el aprendi-
zaje de estas es relevante en la comunicación y el diálogo entre estu-
diante-docente facilitando la resolución de dudas e implicando los 
saberes teóricos. Segundo, la interacción entre quienes par�cipan en 
el aprendizaje ubicuo permite nuevas posibilidades y oportunidades 
entre los par�cipantes. 

     Por otro lado, abordar la ubicuidad en �empos de pandemia como 
una alterna�va de tener acercamiento a realidades del entorno y la 
forma que se está constantemente comunicando con el estudiante,
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en la cual deben mostrarse más resultados en la adquisición de cono-
cimiento. Para ello, Velandia et al. (2017) expresan que el fortaleci-
miento del vínculo entre la formación de inves�gación en la prác�ca 
profesional y el uso de las tecnologías implica una reestructuración 
de todo, específicamente de la comunidad educa�va acarreando 
experiencias significa�vas pero que antes de todo ello se debe respe-
tar el rigor de la sistema�cidad.

     En relación con  M-learning, un camino hacia  aprendizaje ubicuo 
en la educación superior del Ecuador, Lagos, et al. (2018) proponen 
evaluar la aplicación de un M-learning en la  carrera Informá�ca de la 
Facultad de Filoso�a. La metodología aplicada fue un paradigma 
interpreta�vo además de la revisión documental y una encuesta 
descrip�va de carácter sociológico; se realizó un estudio no experi-
mental descrip�vo con 120 estudiantes y 20 docentes. Los resultados 
se enfocaron en el uso de herramientas colabora�vas que permitan la 
interacción entre docente y estudiante, asimismo, en la aplicación de 
mensajería instantánea que proporciona trabajos colabora�vos. 

    Ahora, en el estudio “Lugares y espacios para el uso educa�vo y 
ubicuo de los disposi�vos digitales” el obje�vo fue analizar los espa-
cios y lugares obje�vo de los estudiantes universitarios españoles en 
el uso de disposi�vos digitales (smartphones, tabletas y ordenadores 
portá�les) con fines educa�vos. Los par�cipantes conforman una 
muestra total de 886 estudiantes universitarios (442 españoles y 444 
hispanoamericanos) correspondientes a cinco universidades españo-
las y cinco a hispanoamericanas, este fue un estudio realizado por 
Vázquez y Sevillano (2018). Los inves�gadores emplearon una meto-
dología cuan�ta�va con un análisis móvil factorial. Los resultados 
demostraron que el uso de los disposi�vos con mayor concentración 
son los smartphones y tabletas.

      Con la intención de  ahondar sobre tecnología en el aprendizaje de 
temas transversales, Sevillano (2020) centró su estudio en varias 
interpretaciones sobre el uso de las tecnologías digitales además de 
la situación presentada por la Covid-19, al mismo �empo de cómo se 
están abordando las áreas transversales en el que se potencie  una 
herramienta virtual y de unos contenidos; menciona la importancia 
del reconocimiento de la competencia didác�ca digital con una



inves�gación documental y hermenéu�ca que acentúa sobre la 
postura de educación, enseñanza y aprendizaje. 

    Aprovechando las ecologías digitales de aprendizaje y desarrollo 
profesional del docente universitario, González et al.  (2020) plantea-
ron obje�vos que �enen que ver con examinar las múl�ples oportuni-
dades de aprendizaje en el panorama digital, iden�ficar datos globa-
les en tres dimensiones (recursos de acceso, búsqueda y ges�ón de la 
información, recursos de creación y edición de contenido, y recursos 
de interacción y comunicación) y además de la influencia de factores 
como como el género, la edad, los años de experiencia docente y la 
rama de conocimiento en sus diferentes variables.  Emplearon una 
inves�gación cuan�ta�va con un análisis descrip�vo e inferencial con 
método transversal; u�lizaron el instrumento de encuesta, con una 
muestra de 1.652 profesores vinculados a 50 universidades españo-
las.  Los resultados señalaron que necesitan fortalecer el desarrollo de 
enseñanza en docentes no universitarios.  Las herramientas de uso 
co�diano del quehacer docente más u�lizadas son: ofimá�ca, video 
tutoriales, calendarios digitales, correo electrónico, aula virtual y 
almacenamiento en la nube.   En relación con ramas de conocimiento 
se evidencia que existen 3 ramas profesionales en las que se u�lizan 
más estos recursos digitales como lo son ciencias, arquitectura e inge-
niería. Otra postura es la baja u�lización de los recursos de interac-
ción según Cabero, Llorente y Marín (2010 referenciado por González 
et al.  2020, p.16).

    En el estudio de Lorente y Aguasanta (2020) se  analizaron los 
nuevos modelos o paradigmas del aprendizaje basados en los intere-
ses de las nuevas generaciones que aprenden en un contexto rodea-
do de las TIC, mediante una inves�gación documental y bibliográfica 
en la que que se coleccionó información. Usaron una metodología 
cualita�va con estudio de caso y diseño holís�co, además de una 
revisión sistemá�ca de la literatura cien�fica con base en la adapta-
ción de la metodología PRISMA (Preferred Repor�n items for Syste-
ma�c Reviews and Meta-Analyses (Urrú�a y Bonfill, 2010) ” que 
incluía 27 ítems y 24 documentos seleccionados para dar respuesta a 
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los nuevos enfoques y las estrate-
gias de implementación de la tecnología en las aulas de primaria y 
secundaria en el contexto nacional e internacional?, con un muestreo
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no probabilís�co y 5 docentes pertenecientes a la educación primaria 
en Galicia situado en España. Los hallazgos se enfocaron en la trazabi-
lidad de la tecnología, esta ayuda a ser una guía en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza y, a su vez, lo mismo aplica para el currículo. 
Según los inves�gadores es relevante integrar el pensamiento com-
putacional para enseñar en las aulas a las nuevas generaciones, otro 
aspecto encontrado fue que contribuye de manera significa�va al 
aprendizaje colabora�vo contrario al de ecologías de aprendizaje 
tradicional, este fue un desgaste y descontento para los estudiantes.  

      Moreno et al. (2021), a par�r de su estudio sobre usabilidad y pros-
pec�va del aprendizaje a distancia en formación profesional determi-
nado por la competencia digital, en el cual el obje�vo central fue 
conocer, iden�ficar y predecir si los docentes u�lizaban las compe-
tencias digitales en la formación profesional cuando se disponían a 
sus enseñanzas en línea. Este estudio es uno de los cercanos a la situa-
ción mundial de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, en el 
que el autor cita un texto donde se menciona lo provocado por la 
misma en el sector educa�vo, y cues�ona si “ esto ha generado una 
gran incidencia en el sistema educa�vo junto a ello expresa la proyec-
ción de aplicaciones, plataformas digitales, y recursos que hacen ver 
metodologías innovadoras donde se garan�za la ubicuidad” Alman-
thari, Maulina y Bruce, (2020 citado por Moreno et al. 2020, p.472).

      En este sen�do, Moreno et al. (2021) aplicó en su estudio el 
método cuan�ta�vo con un diseño no experimental �po descrip�vo, 
correlacional y predic�vo con una muestra de 627 docentes de 
España y la información se recolectó mediante el cues�onario. Los 
usos de las siguientes preguntas coadyuvaron a la guía del estudio; 
¿Cuál/es de las cinco áreas de la competencia digital presentan mayor 
influencia en el uso del e-learning?, ¿está capacitado el profesorado 
de Formación Profesional para llevar a cabo un proceso forma�vo 
mediante e-learning?, ¿determina el nivel de competencia digital 
docente el uso del e-learning por parte del profesorado?  Los resulta-
dos alcanzados fueron que sí existe un déficit forma�vo en tecno-  
pedagógica es decir, que el docente no �ene mucha destreza en la 
intersección entre lo tecnológico y pedagógico al momento de orien-
tar una clase en línea. Estos inves�gadores llegaron a la discusión 
abordando que “La renovación pedagógica requiere de un docente
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que tenga adquirido un adecuado nivel de competencia digital y sea 
capaz de llevar a cabo un desarrollo profesional de la mano de recur-
sos, aplicaciones y medios tecnológicos” según De Pablos et al. 2017, 
Elche y Yubero, 2019, López et al., 2019, Rodríguez et al. (2019 refe-
renciado por Moreno et al, 2021, p. 471) 

    Rodríguez y Diez (2022) en el estudio “Aprendizajes invisibles en 
educación expandida. Un estudio de caso en personas desempleadas” 
buscaron indagar sobre la incidencia de la tecnología en las habilida-
des blandas en personas adultas, pues da fuerza a que el aprendizaje 
ubicuo se sitúe dentro de una educación extendida y de carácter 
híbrido en los que, a veces, los aprendizajes pueden ser invisibles para 
personas mayores que inician procesos de formación formal.  Ellos 
aplicaron una inves�gación cualita�va con un estudio de caso y 
u�lizaron instrumentos tales como: observación par�cipante, entre-
vistas modalidad virtual y presencial, grupos de discusión mixtos, 
diarios de campos grupales e individuales, biogra�as de los informan-
tes claves y un cues�onario.  Las discusiones están en el impacto de 
los aprendizajes invisibles para personas adultas, el empoderamiento 
tecnológico, el aprendizaje colabora�vo y una ciudadanía con subje�-
vidades crí�cas que requieren repensar estrategias de formación para 
cerrar la brecha digital forma�va.

      En uno de los aportes de Rodríguez y Diez (2022) se infiere que 
existen espacios formales e informales que inciden en la introducción 
de nuevas tecnologías, y a su vez permiten la potenciación del desa-
rrollo de habilidades blandas como destrezas digitales, par�cipa�vas, 
democrá�cas y socio comunica�vas, además de las cogni�vas y emo-
cionales. Dicho de esta forma, el aprendizaje ubicuo ha ido evolucio-
nando y adaptándose gracias al aprendizaje. En ello, se sustenta la 
tecnología ubicua, haciendo hincapié sobre tener la informá�ca más 
cercana a la persona y esto lo hace un móvil; dicha postura la manifes-
tó Burbules (2014, citado por   Rodríguez y Diez, 2022, p. 173). 

      También, han abordado temá�cas relevantes en el que se mencio-
na el clima de relaciones entre el alumnado relacionado directamente 
con el proceso de formación, especialmente a través de las redes 
digitales y de forma ubicua (Díaz y Freire, 2012, citado Rodríguez y 
Diez, 2022, p.183). A manera de conclusión Rodríguez y Diez (2022)
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 hicieron un engranaje de interconexión y reconocen que existen tres 
desplazamientos en educación: el primero de ellos es la disolución de 
fronteras ins�tucionales y disciplinares, el segundo es el acceso com-
par�do a la información y a los recursos culturales y el tercero la orga-
nización del trabajo colec�vo en red (p. 188).

      A fin de cuentas, Díez y Díaz (2018) en su estudio �tulado “Ecolo-
gías de aprendizaje ubicuo para la ciberciudadanía crí�ca” analizaron 
en qué medida este «aprendizaje ubicuo» y «expandido» ha favoreci-
do a las personas para empoderarse a través de las redes sociales en 
movimientos sociales. En este estudio de caso se aplicaron herra-
mientas digitales en los que se potencializó el aprendizaje ubicuo, por 
un lado, con  aulas interac�vas (Moodle, Edmodo y Google-Class-
room), espacios de almacenamiento y edición compar�do como 
Google Drive, Pinterest, Isuu,  y por el otro, las  redes sociales como 
Facebook, Twi�er, Linkedin, YouTube e Instagram); en esta muestra 
se vincularon tanto ambientes informales como formales que se 
dieron en aprendizaje abierto y colabora�vo, democrá�co y compro-
me�do. Una de las conclusiones es que se debe impulsar y apoyar 
este �po de aprendizaje porque para generaciones venideras son 
produc�vas, colabora�vas y crí�cas referente al mundo.

     En tanto, para valorar la importancia del aprendizaje ubicuo en el 
proceso de formación del docente y estudiante se mencionan algunas 
caracterís�cas que abordan Carmona y Francisco (2012, referenciado 
en Orozco, Daza e Hidalgo, 2015): la accesibilidad reconoce los conte-
nidos que están colgados y que, a su vez, son accesibles en todo 
momento y en los cuales un estudiante puede entrar y revisar; 
permanencia, esta caracterís�ca �ene como eje el almacenamiento 
de contenidos, información y consultas.  Otro aspecto es el colabora-
�vo, basado en la comunicación constante sincrónicamente o asin-
crónicamente entre los pares ya sean docente-docente, estudiante- 
estudiantes o docente-estudiante. Un siguiente elemento es la inme-
diatez de la información que sea instantánea; en esto también se 
encuentra la interac�vidad catalogada como la combinación entre el 
disposi�vo y cualquier agente o persona.  Por úl�mo, está la adaptabi-
lidad basada en cómo es funcional para dis�ntos es�los de aprendiza-
je.
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     Resultados de aprendizaje en la competencia lectora

    En el estudio “Creencias sobre lectura y escritura, producción de 
síntesis escritas y resultados de aprendizaje” por Miras, Solé y Castells 
(2013), exponen elementos de valor como son los cues�onarios que 
aplicaron, entre ellos están Reader Belief Ques�onnaire (rbq) (Schraw 
y Bruning, 1996) y Wri�ng Beliefs Inventory (wbi) (White y Bruning, 
2005), tres textos de competencia lectora y una prueba compuesta.  
Los resultados fueron organizados por criterios tales como: organiza-
ción textual, selección de información necesaria para cumplir con las 
instrucciones e integración a la información de los textos de referen-
cia. Aplicaron una metodología de análisis descrip�vo para dar 
respuesta a obje�vos e hipótesis, además de análisis correlacional y 
uno de regregación. La fase más específica fue reconocer un criterio 
por la calidad del texto de síntesis elaborado y los resultados de 
aprendizaje que se relacionó con el obje�vo, donde este detalló tres 
variables: recuperar información presente en los textos, interpretar la 
información y reflexionar a par�r de la misma, presente en los textos 
en donde se apunta a la organización, la selección y la integración.

     Gil y García (2014) en el estudio �tulado “Evaluación forma�va y 
resultados de aprendizaje en los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria de la Universidad de Sevilla”, estos inves�ga-
dores aplicaron un diseño descrip�vo y correlacional en la que se 
iden�ficó en los centros de educación secundaria si en existen prác�-
cas e ítems para la evaluación forma�va por cada grado escolar. Para 
extraer la información u�lizaron un cues�onario como abanico de 
indicadores que �ene en cuenta evaluaciones internas y  externas y la 
población estudiada fue de 1.246 centros  educa�vos andaluces 
públicos. Los resultados de aprendizaje se enfa�zaron en las prác�cas 
de evaluación forma�va en los centros y se demostró la competencia 
matemá�ca y la competencia en comunicación lingüís�ca, con el 80% 
de buen rendimiento escolar.

     En Colombia, pese a que los resultados de aprendizaje en educa-
ción media se centran en la evaluación externa ICFES, que es presen-
tada a través de un instrumento denominado Saber 11, se �ene en 
cuenta en esta tabla la categorización para lectura crí�ca.
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Tabla 3.
Competencias y evidencias de la prueba de lectura crítica - ICFES.

Módulo Competencias Afirmaciones

LECTURA
CRÍTICA

Iden�ficar y entender los 
contenidos locales que 

conforman un texto.

En�ende el significado de los elementos 
locales que cons�tuyen un texto.

Comprende la estructura formal de un 
texto y la función de sus partes.
Iden�fica y caracteriza las diferentes voces 
o situaciones presentes en un texto.
Comprende las relaciones entre diferentes 
partes o enunciados de un texto.
Iden�fica y caracteriza las ideas o afirma-
ciones presentes en un texto informa�vo.
Iden�fica el �po de relación existente 
entre diferentes elementos de un texto 
(discon�nuo).
Establece la validez e implicaciones de un 
enunciado de un texto (argumenta�vo o 
exposi�vo). 
Establece relaciones entre un texto y otros 
textos o enunciados.
Reconoce contenidos valora�vos presen-
tes en un texto.
Reconoce las estrategias discursivas en un 
texto.
Contextualiza adecuadamente un texto o 
la información contenida en este.

Comprende cómo se 
ar�culan las partes de un 

texto para darle un sen�do 
global.

Reflexiona a par�r de un 
texto y evalúa su contenido.

Nota. La Tabla 3 se refiere a las tres competencias de lectura crí�ca evaluadas por el ICFES.

Iden�fica los eventos narrados de manera 
explícita en un texto (literario, descrip�vo, 
caricatura o cómic) y los personajes involu-
crados (si los hay).

      Es decir, que se ven 3 competencias tal y como lo especifica la tabla 
3. En esta se desprenden afirmaciones por cada una de ellas; el ICFES 
da resultados con base en los indicadores de evaluación externa en 
las ins�tuciones públicas y privada de este país. Y es de aclarar que 
�ene las mismas caracterís�cas de calificación tanto para el grado
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undécimo como para la educación superior, solo cambia es el grado 
de complejidad textual. Pero lo que concierne al módulo, competen-
cias, afirmaciones y evidencias no cambian, a estas se les llama com-
petencias genéricas como es el caso de la lectura crí�ca.   

     En otras palabras, Rodríguez y Vallejo (2022) en su estudio sobre 
“Valor agregado y las competencias genéricas de los estudiantes de 
educación superior en Colombia” concluyen que es un valor agregado 
el estándar de la lectura crí�ca en educación media y este se convier-
te en un insumo en la universidad, ya que las mismas se evalúan en las 
IES (Ins�tuciones de Educación Superior); ahora bien, los resultados 
de calidad son su medición para Colombia. En la actualidad para 
contrarrestar lo que los autores mencionan sobre calidad, cabe resal-
tar que si bien ellos hicieron 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, según lo 
analizado este oscila en la media en 53% en lectura crí�ca si la califica-
ción es de 500 puntos en undécimo y cada competencia �ene un valor 
de 100.
  
     Méndez, Gallo, y Flórez (2022) en su estudio de Lectura digital y 
lectura impresa en estudiantes de educación media, enfa�zan en que, 
si bien la lectura es mediada por las TIC y resulta ser mo�vadora, se 
hace necesario tener estrategias en dos aspectos: una que tenga que 
ver con el texto argumenta�vo y otra, en la que se diferencien las 
�pologías textuales con contenidos mucho más complejos. En tanto 
que en la lectura electrónica se debe apuntar a realizar análisis con�-
nuos de los diversos discursos mediá�cos que establezcan obje�vos 
del proceso lector. 

     En ese mismo sen�do, al hablar de los resultados de aprendizaje 
que son e�meros en las ins�tuciones ya sean de carácter público o 
privado, los indicadores de calidad varían y durante los años de 
pandemia han sido más inestables. El MEN en cabeza de todo su gabi-
nete y los direc�vos docentes han hecho esfuerzos para realizar el 
acompañamiento a todo el sector educa�vo. De ante mano, a pesar 
de los diferentes intentos por  mejorar las pruebas, en temas de 
pandemia,  ha sido el declive el puntaje global en lectura crí�ca pero 
es preciso  mencionar que  García et al. (2018 citado por Padilla, Gon-
zález, y Fernández, 2022) enfa�zan en  la comprensión lectora como 
una prác�ca co�diana e impera�va en la configuración del mundo
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contemporáneo,  y esta se apoya dentro de las funciones principales 
de la educación básica secundaria que conduce a  formar estudiantes 
capaces de comprender textos, tarea aún pendiente (p.7).   Y puntua-
lizando que si bien se ha hecho acompañamiento y seguimiento a 
lectura crí�ca surge una conjetura propuesta en una inves�gación de 
Mu�ara et al.  (2021 referenciado por Padilla, González, y Fernández, 
2022, p.26) que, si lectura crí�ca ob�ene resultados por encima de 
90%, así mismo será para las otras competencias incluyendo la lógica 
matemá�ca. 

      La preocupación de una ins�tución o los entes territoriales conoci-
dos en Colombia como Departamentos, en relación a lo que se juega 
una competencia para subir el nivel entre el sector público y privado 
en los centros educa�vos, es un lá�go constante de compe�vidad; 
muchas de las ins�tuciones se enfrascan en mejoras a corto, mediano 
y largo plazo en resultados del Icfes  que le permitan al egresado com-
prender la importancia de los mismos durante la estadía en la ins�tu-
ción. Otro árido ejemplo, es la tensión constante del docente en 
cuanto a la actualización del currículo, prác�ca en la que se han 
sumergido las TIC a nivel global, pero sobre todo el desarrollo de auto 
aprendizaje que este medio �ene a la mano para los estudiantes. 

      En efecto Pérez y Barreto (2022) argumentan que en el plano regio-
nal, nacional y local se man�ene una tendencia en deficiencias en 
cuanto a la comprensión lectora; el Icfes para el año 2016 reportó que 
la media nacional fue de 58%, muy diferente a la del año 2022 que fue 
de 53%.  Hay que destacar que la prioridad de estos dos inves�gado-
res fueron 10 ins�tuciones colombianas relacionando la comprensión 
lectora, las tecnologías y los indicadores de calidad en cuanto a los 
resultados de aprendizajes basados en las pruebas Saber 11.

     Ellos aplicaron una inves�gación mixta con un diseño concurrente 
para el componente cuan�ta�vo y de alcance correlacional analí�-
co-descrip�vo en el componente cualita�vo. Los hallazgos de discu-
sión fueron que la falla que presentan la mayoría de los egresados de 
la educación secundaria es en comprensión lectora al no saber iden�-
ficar las ideas principales ni los detalles relevantes para inferir y anali-
zar crí�camente textos cortos, académicos y ensayos   Platas-García 
et al., (2018 referenciado por Pérez y Barreto, 2022, p.349).
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     Es necesario incidir en que para Pérez y Barreto (2022) las causas 
deben verse en detalle; en la  figura 4 “Causas de bajo desempeño de 
los estudiantes en comprensión lectora”(p.347), resalta  cuatro 
aspectos: uno de ellos es la desmo�vación hacia la lectura, el otro es 
la falta de conec�vidad para el desarrollo de las competencias TIC,  
falta de acompañamiento familiar, condiciones desfavorables del 
ambiente escolar y en su planteamiento se avala que es conveniente 
especificar la implementación de lectura ac�va en todas las áreas con 
apoyo de la tecnología.

Figura 4
Causas de bajo desempeño de los estudiantes en comprensión lectora.

Nota. La figura en mención es de los autores Pérez y Barreto (2022) señalada en la página 
347 del ar�culo “Factores que afectan la comprensión lectora en estudiantes de educa-
ción básica y su relación con las TIC”, publicado en la revista Lenguaje y Cultura -IKALA.

Desmo�vación hacia la lectura

Falta de acompañamiento
familia

Condiciones desfavorables
del ambiente escolar

Falta de conec�vidad para el
desarrollo de las competencias TIC

Implementación de
estrategias de lectura

ac�va en todas las
áreas con apoyo

de las TIC.

Falta de cultura lectora.
Condiciones socioeconómicas.
Textos de lectura no motivadores.
Falta de aplicación de estrategias 
de comprensión lectora.

Falta de equipos.
Poca capacitación a
los docentes.
Pocos recursos TIC.

Falta de seguridad,
iluminación, y
ventilación.
Hacinamiento y
fatiga.

Falta de compromiso de los
estudiantes.
Bajo nivel académico del
entorno familiar.
Falta de control parental.
Mucho tiempo de ocio.

    Máxime, las conclusiones de los dos inves�gadores fue que para 
lograr los niveles de calidad se requieren unas claves:

A. Que la comprensión lectora se desarrolló mediante una
     enseñanza explicita con estrategias metacogni�vas y cogni�vas. 
B. El uso de las tecnologías es significa�vo para situar al
     estudiante en contextos de la vida co�diana. 
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APROXIMACIONES A LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA Y DISEÑO ETNOGRÁFICO DIGITAL

En la ruta metodológica de la tesis doctoral �tulada “Interpretación 
del proceso de aprendizaje y la ubicuidad en educación media” se 
aplicó la inves�gación cualita�va.  Hernández y Mendoza (2018) 
expresan que la inves�gación cualita�va es el descubrimiento de 
acuerdos, sucesos y eventos en el que se �ene una profundidad en 
interpretación de detalles y experiencias (p.7).    En vínculo con la 
tesis, ésta realizó procesos de interpretación de vivencias de un colec-
�vo de personas que experimentaron la ubicuidad desde el inicio de 
la pandemia, de esta forma se pudo extraer la información y se reco-
lectó por medio de instrumentos y técnicas.

   Mora (2022) sos�ene que la inves�gación cualita�va almacena 
discursos de sujetos, que posterior a ello se procede a interpretarlos 
y a su vez es la inves�gación más apropiada en diseños fenomenológi-
cos, etnográficos e interpreta�vos. Y por ello, la inves�gación cualita-
�va ha sido reconocida por diversas áreas y disciplinas, específica-
mente en dos de ellas: la sociología que se relaciona con la sociedad y 
el sujeto, y las de humanidades que incluyen las de formación y 
educación. 

     En el caso de este  estudio que  requiere la interpretación de  la 
información de sujetos (egresados) se resalta el dinamismo y el com-
par�r de experiencias, perspec�vas y vivencias de los estudiantes en 
dos años de pandemia. Desde la misma perspec�va Machado (2021) 
señala los cambios y transformaciones que se están dando en la prác-
�ca de la inves�gación enfocada en ese proceso reflexivo de los 
contextos en cuanto a lo histórico, teórico y esté�co.

      Diseño etnográfico digital con aproximaciones
     interpreta�vas - hermenéu�cas

     Además, se aplicó el diseño etnogra�a digital con aproximaciones 
interpreta�vas- hermenéu�cas que a su vez permi�ó observar los



comportamientos en relación con el proceso de escolaridad expre-
sa-do por los egresados para hacer un esquema riguroso de los datos 
a interpretar.  Hide (2004) expresa que la etnogra�a de Internet 
puede observar con detalle las formas en que se experimenta el uso 
de una tecnología, de tal forma que este man�ene un interés especial 
por lo que los sujetos hacen, u�lizando la tecnología y de esta acción 
se interpreta el ciberespacio en qué se hace, por qué y en qué 
momento (p.33). 

     Es  de reconocer que la etnogra�a �ende a tener una distancia 
entre lo que se recoge de información y el proceso riguroso en las 
observaciones y declaración donde se teoricen los resultados (Mali-
nowski, 1973; referenciado por Aguirre, 1995 p. 256). En ese mismo 
sen�r, M, Mar�nez, Ceceñas, y D. E Mar�nez (2017) manifiestan que 
la categoría analí�ca de la misma �ene como eje central la observa-
ción, aunque definen que la etnogra�a es un proceso sistemá�co de 
aproximación a una situación social, considerada de manera global en 
su propio contexto natural. El obje�vo fundamental y el punto de 
par�da que orienta todo este proceso de inves�gación es la compren-
sión empá�ca del fenómeno objeto de estudio (Mosquera, 2008; 
citado por M, Mar�nez, Ceceñas, y D. E Mar�nez, 2017, p. 119). 

    Pero también se reconoce como un método de inves�gación que 
enfa�za en las interpretaciones explica�vas, donde se fundamente la 
copar�cipación de intereses que impliquen referencias culturales, 
vida de los sujetos, y la vida misma de estos sujetos sociales, pero que 
se enfrentan a un trabajo donde se juegan roles diversos en la prác�-
ca y el ejercicio educa�vo. 

    La etnogra�a  virtual  podría entenderse como  una  etnogra�a 
estructurada en torno a casos concretos dentro y fuera de la red, 
vinculados entre sí por medio de complejas relaciones mediadas por 
artefactos tecnológicos, de los que Internet solo sería uno más de 
ellos (Esteban, 2013; referenciado por M, Mar�nez, Ceceñas, y D. E 
Mar�nez, 2017, p, 146).
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      En ese mismo sen�do se valora que es la  metodología ideal para 
iniciar esta clase de estudios, en la medida en que puede servir para 
explorar las complejas interrelaciones existentes entre las aserciones 
que se va�cinan sobre las nuevas tecnologías en diferentes contextos: 
en el hogar, en los espacios de trabajo, en los medios de comunica-
ción masiva y en las revistas y publicaciones académicas  es la etno-
gra�a (Hine, 2000; citado por  M, Mar�nez,Ceceñas, y D. E Mar�nez 
2017, p, 148).

    Merece la pena subrayar a Liccioni (2022) cuando  indica que la 
tecnología proporciona una nueva forma de entrar a los hogares y 
hacer que la academia funcione con educación en línea, es por tanto 
que al aplicar nuevos métodos de inves�gación de naturaleza cualita-
�va cita a  RuIz y Aguirre (2015)  quienes argumenta que “el ámbito 
educa�vo desde la perspec�va comprensiva fenomenológica la etno-
gra�a virtual resulta adecuada y muy oportuna porque ayuda a com-
prender desde la visión de los par�cipantes cómo viven sus procesos 
de  enseñanza  aprendizaje  y  cómo  experimentan  las  interacciones  
entre pares y con los docentes mediados por la tecnología” (p.338).

      El aporte cien�fico sobre la didác�ca virtual alude al reconocimien-
to de los métodos etnográficos digitales, en este se expanden las 
barreras analógicas para la inves�gación social a par�r de métodos 
etnográficos digitales (Hide, 2004; referenciado por Feo, 2021, p. 
219).  Pero Cabrera, García y Alfonso (2021) mencionan que la etno-
gra�a virtual se recolecta y analiza en entornos virtuales en los que 
realizan prác�cas socioculturales un grupo de seres humanos.

     La etnogra�a digital involucra un procedimiento interdisciplinario 
con base en puntos de vista y perspec�vas de procesos sociales en al 
menos tres materias diferentes como lo son; la comunicación, la 
antropología y las ciencias computacionales, ayudando de esta 
manera a aclarar diversos aspectos de las prác�cas y culturas digitales 
(Floridi, 2015; citado por Pérez y Luna, 2021, p. 33). En cambio, para 
Alfarah y Bosco (2018) si bien la etnogra�a virtual necesita la interac-
ción del humano también enfa�za que el inves�gador quien decide 
aplicar este �po de estudio, por un lado, puede contextualizar toda 
esta información y por el otro puede hacerle seguimiento durante el 
�empo que considere un inves�gador.
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    Población de estudio

     La población de estudio corresponde a los egresados de la Ins�tu-
ción Educa�va El Rodeo en �empos de pandemia. En el año 2020 
hubo 54 egresados mientras que para el 2021 -están en su úl�mo año 
escolar - serán próximos egresados, es decir, que se man�ene un 
grupo numeroso para educación media con una aproximación de 52 
estudiantes. El año en curso, es decir, el 2021 man�ene 53 del grado 
once que se refiere a educación media por lo que esta población 
vulnerable que pertenece al estrato socioeconómico 1 y 2 son jóvenes 
de inmigración venezolana.  Estos estudiantes son los futuros egresa-
dos de la ins�tución según el cronograma académico planteado y 
proyectado para la ins�tución el día 1 de diciembre. Es decir, existen 
107 egresados entre el año 2020 y 2021 donde se está aplicando la 
modalidad virtual en la educación colombiana.

     Informantes claves

      Según la muestra es�pulada para  este estudio y realizada por la 
app STATS, tenemos una población de 107 par�cipantes en una 
muestra simple. El programa Decisión Analyst toma la totalidad de la 
población (107) con una precisión de error de 10%, asimismo un nivel 
de confianza de 95% y una variable es�mada de 5% y al realizar el 
cálculo automá�camente arrojó que mi muestra es de 16 egresados 
en su totalidad. 

N= Tamaño de la muestra 107
Z=Nivel de confianza 95%
E= Precisión del error 10%
P= Variable posi�va 5%
Q= Variable nega�va 5%

Muestra total = 16 informantes

    Los criterios para seleccionar a los informantes claves se dio por 
medio de un cues�onario de aceptación como consen�miento infor-
mado, donde este era voluntario en el proceso.
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    Instrumentos

    Los instrumentos para  este estudio  fueron de inves�gación en 
línea y se van a u�lizar para observar la evolución de los resultados de 
aprendizaje, el aprendizaje ubicuo y la ubicuidad en los procesos de 
aprendizaje del área de Español, que se dan en redes y plataformas: 
Grupos de redes sociales (Facebook), Plataforma Google meet y 
WhatsApp. Sevillano (2020) explica el uso de herramientas virtuales y 
contenidos digitales, por ende, este estudio requiere de interpretar 
las perspec�vas y experiencias de los egresados en cuanto a su proce-
so de aprendizaje del área de Español a través de la modalidad virtual.

Tabla 4
Registro de las redes sociales de los años 2020- 2021.

Nombre Red social Enlace

h�ps://chat.whatsapp.com/InhouNjPpBYJs0DrD8rlxJ 

h�ps://www.facebook.com/groups/240003514412286

Egresados WhatsApp

Meta -
Facebook

Español y
preparatorio

Nota. La tabla 4 con�ene el enlace de las redes sociales que se pueden visualizar.
Fuente: Lorven Vásquez.

    Entrevista en grupos focales 

      Primeramente, se define qué es entrevista, Arias (2020 referencia-
do por Suárez, Varguillas y Roncero, 2022)

      “La entrevista puede ser estructurada y a profundidad.  En la entre-
vista estructurada el inves�gador prepara con an�cipación la ficha, 
estructurándola él mismo por medio de preguntas fijas y ordenadas 
que permiten que se dé la unificación de criterios. Es una técnica 
considerada mecánica porque la persona se dedica a responder las 
preguntas que se le plantean; auto administrada porque la persona 
puede responder sin ayuda del entrevistado las preguntas de acuerdo 
a la secuencia establecida y finalmente puede ser vista como un cues-
�onario que es guiado por el entrevistador” (p. 62)
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      Igualmente, Suárez, Varguillas y Roncero (2022) sustentan que los 
grupos de discusión también llamados grupos focales son una fuente 
de información que �enen intereses en común y mencionan lo 
siguiente: 

     “Si bien es cierto que los grupos (Focal y de discusión) �enen sus 
diferencias, es también cierto, que se asemejan en el procedimiento 
para su aplicación: a) ambos requieren de un proceso de interacción, 
discusión y elaboración de acuerdos; b) son creados por el inves�ga-
dor en ambientes ar�ficiales; c) buscan entender la realidad; d) se 
u�lizan para obtener información que no se puede recabar con otras 
técnicas de recolección; e) hacen uso de métodos comunicacionales y 
técnicas grupales similares y f) producen un discurso colec�vo. (p.70)

   Así que este estudio aplicará la inves�gación cualita�va con un 
diseño etnográfico digital con aproximaciones interpreta�vas-herme-
néu�cas, instrumentos y técnicas de información de datos para la cual 
Hernández y Mendoza (2018) acentúan la relevancia de reconocer las 
caracterís�cas de la inves�gación y su diseño para ajustar los instru-
mentos (p. 522), además, dando claridad a la metodología estos dos 
autores proponen entrevistas y grupos focales para la recolección de 
información (p.526) según este �po de inves�gación, ya que busca 
reconocer las experiencias y vivencias durante  los dos años de virtua-
lidad en el área de Lengua Castellana con el uso de ubicuidad.

     Técnica de recolección de datos

      La técnica de recolección de datos se dio por medio de un guion de 
preguntas que consta de 16 preguntas abiertas. En este estudio se 
u�liza la entrevista, para Arias (2012) este instrumento es una guía 
prediseñada que con�ene unas preguntas donde se va registrando las 
respuestas.  En ella se reconoce las opiniones personales y cualquier 
objeto de posturas que da una persona.

      En cuanto al uso de pantallazos de WhatsApp o cualquier otra red 
social que se tuvo en cuenta, es de aclarar que la Sentencia 
T-043/2020 emi�da por la Corte Cons�tucional y en la cual el magis-
trado ponente fue José Fernando Reyes Cuartas de la ciudad de 
Bogotá, acepta que las capturas sean de material probatorio y para
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uso en análisis e interpretación al momento de tener claridad sobre 
los hechos donde jurídicamente se pueden u�lizar; en relación a la 
legalidad sea aplicado de carácter judicial y para el caso educa�vo, la 
captura de pantallazos es funcional para realizar un proceso interpre-
ta�vo.
 
      Para el uso de pantallazos en inves�gación existen múl�ples plata-
formas de edición y hasta confección de éstos de WhatsApp; por 
ejemplo, WhatsApp Fake Chat,2 en la que, se pueden simular los 
íconos del operador y los mensajes en toda su dimensión (Guzmán, 
2020; referenciado Gómez, Acevedo y Aguirre, 2021, pp. 124-125). Es 
más, los pantallazos pueden considerarse pruebas documentales 
para acreditar veracidad y auten�cidad. En este estudio se requiere 
de 160 pantallazos de WhatsApp u otras redes sociales donde los 
egresaros tuvieron acceso durante sus años de escolaridad entre el 
2020 y el 2021.  La can�dad de pantallazos fue  para darle una profun-
didad  de análisis en el contenido de cada uno de estos.   

    El otro instrumento aplicado fue el grupo focal, este sirve para 
aplicar el guion de entrevista; una definición corta que contribuye de 
manera significa�va es que “Los grupos focales son básicamente una 
forma de escuchar lo que dice la gente y aprender a par�r del análisis 
de lo que dijeron (Mella, 2000; referenciado por Yepes, Pérez, y 
Peinado, 2022, p.21). En ese sen�do, son espacios que se dan de 
manera presencial o virtual con individuos que sienten, piensan y dan 
explicaciones, interacciones y comunicación par�cipa�va entre un 
emisor y un receptor. Este proceso puede ser mas de colec�vidad que 
individualidad donde lo que realmente puede contar en el escenario 
virtual son las experiencias y vivencias. 

     Procedimientos de análisis de datos

    Para dicho proceso dentro de la inves�gación cualita�va, inicial-
mente se descubre como primera instancia, el tratamiento que se le 
dio a los datos mediante la técnica de entrevista y grupo focal y los 
instrumentos de guion de preguntas y bases de datos de las 160 
capturas de pantallazos; teniendo en cuenta esto se procede a revisar 
las unidades textuales, la codificación de la información, las catego-
rías y subcategorías.
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     Este estudio se organizó por fases dentro del ejercicio de trata-
miento de datos:

Realizar un proceso de protocolo en el que se reconozca el 
listado de egresados, asimismo, los permisos y consen�-
mientos informados a la ins�tución para la formalidad y 
proceso é�co en rigurosidad. 

Hacer seguimientos a las redes sociales (Facebook, Google 
Meet y WhatsApp) en el proceso de aprendizaje del área de 
Español, durante el año escolar 2020-2021.
 
Registrar las 160 capturas de pantallazos por parte del 
inves�gador en el que se evidencien cinco categorías: pers-
pec�vas, vivencias, ubicuidad- aprendizaje ubicuo, procesos 
de aprendizaje del área de Español, resultados de aprendi-
zaje del área de Español. 

Aplicar la entrevista al grupo focal por medio del guion de 
preguntas para    recolectar información sobre las perspec�-
vas, vivencias, procesos de aprendizaje del área de Español, 
la ubicuidad según la perspec�va de los egresados. 

Realizar las 160 capturas de pantallazos a grupos de redes 
sociales, plataformas digitales.

Sistema�zación del corpus y análisis de datos 

Interpretar la información basándose en los propósitos del 
diseño etnogra�a digital con las respec�vas categorías.

Fase I.

Fase II.

Fase III.

Fase IV.

Fase V.

Fase VI.

Fase VII.
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     Codificación

      En cuanto a la codificación se relaciona el grupo focal conformado 
por 16 informantes claves, cada uno de ellos �ene un seudónimo 
“Informante 1 hasta el 16”, y la abreviación es INF.1 y así consecu�va-
mente hasta el INF.16. De tal manera que se realizaron 15 preguntan 
con una duración de 2 horas por sesión.

Tabla 5
Ruta Metodológica de esta investigación.

Nota. La tabla 5 se estructuró  para organizar  las interpretaciones con sus respec�vas 
categorías y subcategorías.

Preguntas

¿Cómo se da el
aprendizaje y la
ubicuidad en la
educación media
según los
egresados?

¿Qué perspectivas
tienen los
egresados del
proceso de
aprendizaje
ubicuo?

¿Qué vivencias
experimentó el
egresado durante
el proceso de
aprendizaje
ubicuo?

¿Qué significa
para los egresa-
dos de la Institu-
ción Educativa
El Rodeo el
proceso de
aprendizaje y la
ubicuidad?

Analizar las
vivencias de los
egresados del
proceso de
aprendizaje
ubicuo.

Explicar el
proceso del
aprendizaje y la
ubicuidad según
las posturas de
los egresados en
el proceso de
enseñanza.

Comprender
el proceso de
aprendizaje
ubicuo en la
educación media
según las
perspectivas de
los egresados.

Describir las
perspectivas
de los egresados
del proceso de
aprendizaje
ubicuo.

Propósitos Categorías Subcategorías Metodología Técnica Instrumentos

Ubicuidad

Perspectivas

Vivencias

Resultados de
aprendizaje

Proceso de aprendizaje
2020 - 2021

Grupos focalesRedes sociales
WhatsApp
Plataformas virtuales
Aprendizaje ubicuo

Antes de la virtualidad

Durante la virtualidad

ICFES

Investigación
cualitativa:

Guión de
preguntas/
Entrevista

Registro de
documentos

Captura de
pantalla

Curso de lengua
castellana

Después de la
virtualiddad

Diseño
etnográfico
digital con
aproximaciones
interpretativas -
hermenéuticas.
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Tabla 6
Codificación y conceptos.

Nota. La tabla 6 muestra la codificación de cada uno de los par�cipantes y de las catego-
rías.

Codificación Concepto

INF.1
INF.2
INF.3
INF.4
INF.5
INF.6
INF.7
INF.8
INF.9

INF.10
INF.11
INF.12
NF.13
NF.14
NF.15

E1
I2
S3
P4
A4
V7

RA8

Informante 1 
Informante 2
Informante 3
Informante 4
Informante 5
Informante 6
Informante 7
Informante 8
Informante 9

Informante 10
Informante 11
Informante 12
Informante 13
Informante 14
Informante 15

Egresados 
Ins�tución Educa�va El Rodeo  

Sena 
Perspec�vas 

Ubicuidad
Vivencias 

Resultados de aprendizaje 

     Corpus y sistema�zación de datos

   El corpus  y sistema�zación de los datos se realizó después de 
deliberar información por cada uno de los informantes, eso quiere 
decir que los 16 egresados tuvieron la precisión de contestar las
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Pregunta 1
Código Categoría

preguntas y después de ello se hizo la transcripción de cada una de las 
palabras y comentarios que se evidenciaron en la videollamada a 
través de Microso� Teams. Muchos de los egresados se presentaron 
con sus respec�vos nombres y comentaron a groso modo sus expec-
ta�vas actuales sobre educación. Este corpus fue previamente organi-
zado por grupos ya que muchas respuestas tenían puntos de conver-
gencia y algunos con divergencia.

Tabla 7
Corpus y sistematización de la investigación.

Unidad
Textual

de Análisis
De manera formal, me gustaría saber 
la procedencia, lugar   dónde cursaron 
sus estudios.

INF. 1 expresa que la educación prima-
ria fue cursada en el Centro Educa�vo 
Omaira Sánchez, la secundaria fue en el 
Colegio Buenos Aires, La Pastora, y me 
egresé.

INF. 2, 12 y 13 aseguran que todos sus 
años escolares fueron en la Ins�tución 
Educa�va El Rodeo.

INF. 3 alude que estudió en 5 escuelas 
y se graduó en la Ins�tución Educa�va 
El Rodeo.

INF. 5, 6, 7 y 8 afirman que estudiaron 
solo noveno, décimo y undécimo, y son 
egresados de I.E.E.R

INF. 10 y 11 reconocen que iniciaron 
sus estudios en el Colegio Nacional de 
Comercio y luego llegaron a I.E.E. R 
desde octavo hasta once.

 INF. 15 y 16 afirman que llegaron en el 
año 2018 a la I.E.ER, y que les gustaba 
porque tenía un nivel de exigencia.

INF. 4 enfa�za que toda su secundaria 
y media técnica la estudio en I.E.E.R

Procedencia
académica E1

I2

Egresados

Educación
secundaria I.E.E.R

S3Educación
media técnica SENA
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Pregunta 2
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis
¿Qué significa ser egresados de la 
Institución Educativa El Rodeo utilizan-
do la metodología virtual?

Pregunta 3
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis¿Qué concepto tiene sobre alguna red 
social?

INF. 1 en su sen�r no se adaptó a la 
metodología virtual y “no me atraía 
nada de esta modalidad”.

INF. 2 afirma que la modalidad virtual 
fue muy di�cil, aunque al pasar del 
�empo se fue adaptando.

INF. 13 y 14 coinciden en que fue 
complicado, teniendo en cuenta a la 
media técnica, también se presentó en 
esa misma modalidad y se complica 
cada vez más en la profundización que 
se necesitaba. 

INF. 3 aseguró que significa estar en 
diferentes métodos, aprendizajes, en 
los úl�mos dos años. Es una versión 
mejorada de aprendizaje y fue fácil el 
proceso de adaptación.

INF. 15 y 16 mencionan que para ellos 
significa tener constancia de haber 
estudiado, de salir de un colegio y 
luego entrar a la Universidad. También, 
que se ha avanzado tecnológicamente, 
eso fue lo bueno de la pandemia. 

INF. 1 “El concepto más claro es que 
son una red social por ejemplo 
Facebook, es un espacio donde se 
socializa con la familia y se u�liza como 
ocio, pero es un distractor.

INF. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 reconocen 
que fue un honor, esta promoción se 
esforzó y luchó a pesar de la pandemia 
y las dificultades de tener un celular, 
computador, para estar en clase en 
modalidad virtual.

Metodología
virtual P4 Perspec�vas

P4 Perspec�vas
Métodos de
aprendizaje

A4Uso de celular
o computador Ubicuidad

A4Avance
tecnológico Ubicuidad

A4Meta 
Facebook Ubicuidad
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INF. 3 “No sabría qué decir, pero tengo 
uso de 3 o 4 redes sociales y Facebook 
la u�lizaba como foros como el área de 
Español, igual WhatsApp para todas las 
áreas en modalidad virtual y las otras 
eran de apoyo”. 

INF. 2 y 4 afirmaron que la red social 
que más usaron fue WhatsApp y 
Google Meet, específicamente por el 
estudio, la comunicación con la familia 
y amigos.

INF. 10 y 11  declararon que las redes 
más usadas fueron Instagram y Meta; 
la primera sirve para una publicidad o 
para emprender y en Meta es para 
socializar con personas y publicar 
contenidos.

Todos los INF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 y 15 mencionaron que se 
u�lizaron varias plataformas y redes 
sociales “Zoom, Google Meet, WhatsA-
pp, Facebook o Meta, Instagram y 
Teams”.

INF. 12 y 13 señalaron que una red 
social es una metodología de comuni-
cación entre personas y países donde 
se aprende cultura de varias comunida-
des. 

INF. 15 y 16  mencionan que es una 
herramienta de apoyo para comunicar.

WhatsApp
Google Meet A4 Ubicuidad

A4 UbicuidadInstagram
y Meta

A4 UbicuidadYouTube

A4 Ubicuidad

Zoom,
Google Meet,

WhatsApp,
Facebook
o Meta,

Instagram
y Teams.
YouTube.

Pregunta 4
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis
En su sentir de egresado, identifique 
algunas redes sociales que trabajaron 
en su año escolar.

INF. 16 menciona lo siguiente “durante 
el año escolar jugó un papel YouTube, 
Instagram, WhatsApp, para la mayoría 
de mi colegio estas herramientas 
fueron la comunicación directa entre 
los docentes, estudiantes y padres.



INF. 1 y 2 reconocen que el uso de 
WhatsApp fue la red con mayor 
contacto con los profesores.

  Facebook fue u�lizado como para 
realizar foros y también para debates 
virtuales.

  Si sigues Instagram pues favorece 
para aprender Inglés, pero en el caso 
de Matemá�cas es mejor usar YouTu-
be”.

A4 UbicuidadWhatsApp,
que YouTube

A4 UbicuidadGoogle
Meet

Pregunta 5

Código Categoría
Unidad
Textual

de Análisis

A partir de su percepción de las redes 
sociales (Facebook, WhatsApp, Insta-
gram, YouTube o Plataformas virtua-
les). ¿Cuál de las mencionadas tiene 
mayor afinidad durante el proceso de 
formación de aprendizaje?

INF. 3 dice que “WhatsApp y como no 
�ene anuncio ni cosas que distraigan, 
es un mejor recurso para enfocarse”.

INF. 4 señala que YouTube fue impor-
tante, “porque ahí podíamos buscar 
información extra, de ciertas cosas que 
no hayan entendido y también fue una 
plataforma para explicar los temas 
donde se publicaron varios videos”. 
Informante 5, 6, 7 y 8 ra�fican que el 
mejor era Zoom y habían encuentros 
por Google Meet, eso ayudaba a 
facilitar y comprender los temas, pero 
en WhatsApp solo se enviaban los 
videos explica�vos.

INF. 10, 11, 12, y 13 “pues se u�lizó la 
plataforma Zoom, esa se acomodó 
bastante a los estudiantes”.

INF. 15 “WhatsApp, ya que no había 
tanto dinero para conectarse a clase”.

INF. 16 “Las redes sociales con mayor 
afinidad fueron WhatsApp, Meta y 
Google Meet, mientras fuimos 
estudiantes sí nos comunicábamos 
demasiado por video llamada”.
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Pregunta 6
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis
Desde su perspectiva, cómo fueron las 
clases del área de Español durante los 
años 2020 y 2021.

INF. 1 “Narra que el cambiar de presen-
cial a modo virtual pues ciertamente 
fue algo complicado ya que las áreas de 
Español, las que manejaba el profesor 
muy prác�co, por ejemplo, leer en el 
salón mientras que en virtual no se 
podían aclarar algunas dudas”.

El profesor
muy prác�co V7 Vivencias

INF. 2 relata que “En el año 2020, el 
área de Español fue algo di�cil pues 
todos estábamos acoplados a la meto-
dología de la profesora y luego en el 
2021, y en este año se tuvo una modali-
dad más dura, muy diferente, algo que 
no estábamos acostumbrados”.

INF. 3 cuenta que tuvieron dos docen-
tes diferentes; “En el 2020, no me 
gustó tanto la metodología, era como 
que tenía que hacer esto y listo. En el 
2021, me pareció más dinámica, 
produc�va y la profesora estaba más 
presente en sus explicaciones, otra 
cosa fue que en casi todas las clases 
cambian de método, siempre había 
una expecta�va de una clase”.

En el 2021,
me pareció

más dinámica,
produc�va y
la profesora
estaba más

presente en sus
explicaciones

V7 Vivencias

V7 VivenciasGuías de
aprendizaje

INF. 4 “al principio del 2021 fueron un 
poco di�cil, porque la ‘profe’ de 
Español traía una metodología dis�nta, 
como más universitaria y fue di�cil 
adaptarse, pero ya después de unos 
meses uno se iba adaptando y todo era 
más sencillo trabajarlo”.

P4 Perspec�vas
Proceso de

aprendizaje en
pandemia

INF. 5, 6, 7 y 8, 9 todos afirmaron que 
“En el 2020 la profesora nos explicaba 
paso a paso, y pues entendíamos y 
cualquier cosa podíamos repe�r los 
audios y nos dictaban las clases por 
WhatsApp. Pues también, si uno tenía 
una duda se le aclaraba por chat priva-
do”. 

A4 Ubicuidad
Red social
WhatsApp



INF. 10 “Pues del 2020, la pandemia 
provocó cambio radical y adaptarse 
porque las clases debían ser en un 
celular. En el año 2021 se cambió de 
profesora, hubo más rigidez”.

Plataforma
virtual/

Google Meet
A4 Ubicuidad

INF. 11 “Se aprendieron nuevas cosas 
por el cambio de docente y se u�lizó la 
app WhatsApp y en 2021 ya se volvió a 
presencialidad con bioseguridad”.
INF. 12 “En el año 2020 la I.E.E.R entre-
gó un paquete de guías de aprendizaje, 
se abordaban temá�cas y luego nos 
conectamos en la plataforma Zoom”.

INF. 13 “En el año 2020 se entregaron 
las guías de aprendizaje por parte del 
colegio, y también se creó un grupo de 
WhatsApp que correspondía a la mate-
ria de Español”.

INF. 15 “En el 2020 fue catastrófico, 
como el primer año de pandemia pues 
la comunicación fue por red social y la 
profesora dictaba un tema y los 
estudiantes solo debíamos responder o 
resolver no había mucha recepción de 
información, el 2021 ya se mejoró un 
poco pues se cambió de docente.

INF. 16 “En el año 2020 hubo muchas 
dificultades para conectarse a una 
video llamada por Google Meet, pero 
en el 2021 fue mucho mejor con clases 
en vivo, con video llamadas y mejora-
mos considerablemente, ya teníamos 
una comunicación más directa, más

    Al principio iba a decir esto es fácil y 
posi�vo por el COVID, pero el pánico 
por la salud mundial fue horrible, fue 
caó�co el 2020, muy engorroso y mi 
aprendizaje fue demasiado borroso. 
Las áreas como Matemá�cas, Física y 
Química eran todo un caos, se me 
dificultó mucho los números, pero en 
las de letras me fue bien. En el 2021 fue 
posi�vo, ordenado y tranquilo y ese es 
mi punto de vista, pero la dinámica en 
Español siempre fue cambiante, 
siempre había algo nuevo que hacer”.

Plataforma
virtual/

Google Meet
A4 Ubicuidad
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INF. 1 “La distribución de los conteni-
dos y se debía tener una comprensión 
lectora mejor. Algunos de mis compa-
ñeros se les dificultaba en comprender 
textos, pero la profesora veía nuestras 
capacidades así siempre había una 
buena manera de orientarnos y 
colocarnos las ac�vidades cada vez 
más compleja para subir los niveles de 
lectura”. 
INF. 2 “Al inicio del 2021 la metodolo-
gía fue di�cil, pero al adaptarme ya era 
todo más fácil incluyendo que las 
clases eran muy explica�vas en los 
talleres, trabajos para entregar y 
evaluaciones”.

confianza al preguntar y las explicacio-
nes se daban mucho mejor y ya uno 
podía intervenir para que nos aclararan 
las dudas”. 

Pregunta 7
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis
¿Cómo se da las orientaciones de clase 
del área de Español en modalidad 
virtual?
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P4 Perspec�vas

P4 Perspec�vas

Contenidos de
comprensión

lectora

Talleres,
trabajos y

evaluaciones 

P4 Perspec�vas

P4 Perspec�vas

Clases
virtuales

INF. 3 narró que “fue duro al principio 
del 2021 porque se usaron plataformas 
diferentes, este fue un golpe muy duro 
y luego me adapté y ya fue más sencillo 
las clases virtuales. En el 2020, fue más 
sencillo porque se u�lizaba WhatsA-
pp”.

A4 UbicuidadUso de
WhatsApp

INF. 4 agrega que” las clases de la 
profesora tenían buena explicación de 
los talleres o trabajos que se dejaban, 
pero era estricta en los �empos de 
entrega, la clave estaba en preguntar y 
las respuestas eran las que salían en las 
evaluaciones”.

A4 UbicuidadUso de
Facebook

INF. 5, 6, 7 y 8, 9 “Pues la profe solo se 
usó WhatsApp y daba un tema, lo 
explicaba y se debía enviar evidencia al 
privado”.

Clases
didác�cas
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INF.10 “Fue algo diferente, pero nos 
adaptamos porque no era di�cil, fue 
algo nuevo en u�lizar ejemplo 
Facebook porque ningún profesor llegó 
hacer eso, entonces para mí fue algo 
chévere u�lizar otros medios”.

INF. 11 “Las orientaciones siempre la 
publicaban en Meta o WhatsApp, cada 
guía de aprendizaje tenía 2 semanas de 
trabajo y 1 semana de evaluación, pero 
la ‘profe’ siempre explicaba lo que se 
iba a trabajar en esas 3 semanas, eso es 
lo que recuerdo”.

INF. 12 y 13 “Nos conectamos a la 
clase, era �po 7 y media a 8 a.m., 
entrabamos a clase virtual, la profe 
daba una hora de introducción sobre el 
tema, luego, ella nos hacia una pregun-
ta y nos daba 5 a 10 minutos y envia-
mos la pregunta al chat privado, ella 
nos decía si la respuesta era correcta e 
incorrecta y ya al finalizar la clase, ella 
explicaba por qué se había equivocado 
y jus�ficaba el por qué era la correcta y 
por qué descartaba las otras respues-
tas”.

INF. 14 “Para el año 2021 fueron muy 
didác�cas, en lo personal me encanta-
ron, fueron más realistas, u�lizamos 
mucho texto, eso fue lo que más nos 
ayudó”.

INF. 15 “El obje�vo del grupo y de ese 
undécimo eran las pruebas Saber 11 y 
la profe nos hizo estudiar mucho, eso 
ayudó a tener un punto posi�vo en la 
ICFES; en el área de Español se superó 
la expecta�va, considerablemente, ya 
no teníamos tan bajo esa área.  Lo que 
era Matemá�cas siempre estaba arriba 
ahora era Español ese fue un ranking”.

INF. 16 “Con la profesora siempre se ha 
podido hablar de cualquier tema y los 
explica muy bien, eso nos ayudaba a 
abrir un campo a nuevo léxico, leíamos 
cualquier texto y nos informamos 
sobre ello. Lo más profundo era prepa-

RA8
Resultados

de
aprendizaje

Distribución
por áreas

V7 VivenciasMetodología
de trabajo
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INF. 1 “Primero la profe explicaba las 
guías y lo que se iba hacer en el perio-
do, luego guiaba paso a paso las temá-
�cas y todo se debía resolver en cierto 
�empo”.

INF. 2 “U�lizamos mucho la plataforma 
Google Meet, pues ahí se explicaba el 
contenido, se iba solucionando al pasar 
de los días los puntos”.

INF. 3 “Su método era prác�co y muy 
interac�vo, también se usaba por 
ejemplo en Facebook como un foro 
para complementar la evaluación”.

INF. 4 “Se conectaba a la plataforma de 
Meet, la profe explicaba el contenido y 
le entendíamos, recuerdo un taller que 
nos dejó y era buscar información 
desde Instagram, Facebook, YouTube, 
y supongo para relacionarnos con más 
redes no solamente WhatsApp y 
Facebook, lo normal. Esa clase era para 
hacer un ensayo y saber citar en norma 
APA las redes sociales”.

INF. 5, 6,7, 8, y 9 recordaron que les 
llamó la a atención una ac�vidad “que 
era publicar un trabajo en Facebook, 
que a pesar que se usa Facebook 
diariamente, no sabíamos que había 
una forma de subir documento, hacer 
encuestas y hacer foros”.

rarnos para las ICFES, esa era una 
presión constante y más que era 
nuestra �tular, con ella no se tenía 
descanso a veces ni los fes�vos, pero 
luego al finalizar el año escolar del 
2021 cambió la metodología de trabajo 
y eso es lo que hacía que estuviéramos 
conectados y más tranquilos”. 

Pregunta 8
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis
¿Cómo fue la metodología de la docen-
te del área de Español con el uso de las 
redes sociales?

V7 VivenciasExplicación
de temá�cas

V7 Vivencias
Proceso
prác�co

P4 Perspec�vas
Desarrollo

de contenidos
en áreas
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INF. 10 “La profesora tenía un grupo en 
Facebook y WhatsApp y se estructura-
ba la clase para que las ac�vidades se 
entregaran en un �empo”.

INF. 15 manifiesta que se u�lizaron 
varias en la clase de Español a diferen-
cia de otras materias, “Español siempre 
u�lizaba redes sociales y otra platafor-
ma para conectarnos y trabajar en 
clase en vivo”. 

INF.16 “Fue muy buena, a mí me 
encantó que hubiéramos hecho un 
foro �po debate en clase en vivo 
además eso contaba como una evalua-
ción final de un periodo. Esa ac�vidad 
fue diferente a lo que nosotros mane-
jábamos, siempre u�lizamos Google 
Forms para evaluar. Las clases siempre 
fueron más didác�cas, fáciles y sí había 
un diálogo entre todos, también 
alguno que otro compañero echaba su 
chiste, eso hacía que la clase no fuera 
tan plana, sino que había interacción 
de diferentes formas”.

INF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, y 14 mencionaron que la estructura 
de clase se daba por adelantado y que 
se seguía una guía de aprendizaje 
mientras que

Pregunta 9
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis
Describa cómo es una clase de Español 
en un día, una semana y un periodo 
académico utilizando las redes socia-
les.

P4 Perspec�vas
Desarrollo
de clase –
Literatura

INF. 15 narra que “en un día normal 
empezamos la clase, y la profe nos 
envía el link de Google Meet por el 
grupo de WhatsApp, y ahí nos muestra 
la planificación de la clase y que nos va 
hacer, luego empieza la explicación, 
por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre 
este tema, (Literatura griega), hoy van 
a realizar esta ac�vidad y �enen este 
�empo para hacerlo, todo muy 
ordenado”. 



INF. 1 “Las clases eran dinámicas, pero 
un día deje el micrófono abierto y 
estaba cantando así que pase una 
vergüenza”. 

Pregunta 10
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis¿Cuál fue lo más significativo de utilizar 
redes sociales, cuente una historia?

P4 Perspec�vasClases

A4 Ubicuidad
Experiencias

con las
Redes Sociales

INF. 2 “Sí, en defini�va, las clases del 
2021 eran siempre con adrenalina, y 
muy ac�vas, pero hubo una vez que se 
me cayó el internet y yo respondí la 
pregunta, pero cuando me di cuenta ya 
era otro tema, y me dio mucha pena”.

INF. 3 “Las clases siempre me parecie-
ron cool, pero un día hice un comenta-
rio fuera de lugar y pueda que este 
correcto en mi mente, pero según el 
contexto, nada que ver, todos se 
dieron cuenta y yo quede en shock. Es 
como decir que pensé en voz alta”.

INF. 4, 5 y 6 “Una de las ac�vidades 
que más recuerdo es que debíamos 
aprender a citar en norma APA, y la 
profesora orientó el trabajo que era un 
ensayo y se debía u�lizar información 
de las redes sociales”. 
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    “En la semana, teníamos que entre-
gar cierto trabajo o cierta ac�vidad, 
máximo plazo, al fin de semana.

     En el periodo teníamos que hacer un 
producto y entregarlos o socializarlo”.

INF. 16 agrega que “si bien se entrega-
ba el producto eso no significaba que 
iba a pasar, es decir, se debía explicar 
con argumentos; lo mejor era que la 
‘profe’ no preguntara porque si lo 
hacía era porque no habían preparado 
o no se entendía así que tocaba 
estudiar mucho y estudiar para cuando 
se tenía la evaluación”. 
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INF. 7, 8 y 9 señalaron que “A veces se 
tenía que par�cipar y justo el ruido 
llegaba, los vendedores de calle a calle, 
los regaños y gritos de la casa, así que 
se debía estar listos y ‘echando un ojo’ 
para que el micrófono estuviera apaga-
do”.
 
INF. 10, 11 y 12 omi�eron información, 
argumentando que eran cuidadosos 
con no dejar el micrófono abierto. 

INF. 13 y 14 “Las redes sociales nos 
ayudaron a que no se parara el estudio 
y tener un aprendizaje constante”. 

INF. 15 “en mi caso yo u�lizo mucho 
YouTube, me ayudé con esta herra-
mienta específicamente en Matemá�-
cas, también mi teléfono lo colocaba 
en no molestar o ponerlo en silencio, 
para no interrumpir porque no seguía 
una línea”. 

INF. 16 “Pues lo más significa�vo es 
que estudié y me gradúe en modalidad 
virtual, pero yo tengo una familia y son 
cinco miembros y tener una hermana 
menor, fue un poco di�cil, por decirlo, 
porque cada vez interrumpían más mis 
clases. Ejemplo, solía pasar en mi hogar 
mi mamá estaba cocinando y necesita-
ba ayuda, una niña que estaba hacien-
do sus tareas y estando en clase, pero 
había cosas inmediatas que me 
interrumpían”. 

V7 VivenciasEl uso de las
normas APA

V7 VivenciasPar�cularidades

Pregunta 11

Código Categoría
Unidad
Textual

de Análisis

Los resultados de aprendizaje que se 
dieron en sus pruebas ICFES, prueba 
que es externa y se aplica de manera 
general en Colombia, cumplieron con 
sus expectativas en la línea de español 
que es lectura crítica. Pueden narrar 
sus experiencias desde la forma de 
preparación, estudio en casa, metodo-
logía virtual y los resultados en su 
colegio.
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INF. 1 “Pues mi puntaje fue alto, pero 
yo pensé y sen� que todo lo estaba 
respondiendo bien, ciertamente 
esperaba más y pues mi método de 
preparación fue que siempre me ha 
gustado leer mucho, y desde pequeño 
siempre he estado leyendo”. 

INF. 2 “Pues mi metodología en casa 
era leer, hacer las ac�vidades que la 
profe enviaba de manera virtual y 
cuando resolvíamos la guía, pues, 
cuando llegaron los resultados me fue 
bien, pero a su vez fue desconcertan-
te”. 

INF. 3 “La metodología de trabajo que 
se tenía con la docente, el cuaderno de 
preparatorio, los simulacros �po Icfes, 
y las interacciones dinámicas que hubo 
como los �ps de preparación y concen-
tración”. 

INF. 4 “Las recomendaciones es que el 
estudiante debe estudiar constante-
mente para esta prueba, la prepara-
ción más cercana fue la de español y 
fue a modalidad virtual y con el grupo 
de WhatsApp. Otro fue los preparato-
rios porque era un cuaderno con solo 
preguntas de �po Icfes con una técnica 
de aprender a descartar, hubo 3 
simulacros para relacionarnos con la 
prueba”.

INF. 5, 6 y 7 indican que “La prepara-
ción fue en general, en cuanto a los 
resultados en lectura crí�ca a todos 
nos sorprendieron gracias a la metodo-
logía de la profesora del 2021, de modo 
virtual, el preparatorio y con el cuader-
no se trabajó fuertemente para mejo-
rar la lectura crí�ca”.

INF. 8 y 9 “en este caso los resultados 
por parte de lectura crí�ca nos 
sorprendieron mucho, y aún más 
porque superaron los de Naturales, 
que en sí era mi perspec�va que iba a 
hacer lo más alto junto a Sociales, pero

RA8
Resultados

de
aprendizajes

Preparación
de pruebas 

Saber 11

RA8
Resultados

de
aprendizajes

Cuaderno de
preparatorios

RA8
Resultados

de
aprendizajes

Tips de
preparación

RA8
Resultados

de
aprendizajes

Resultado de
lectura crí�ca
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no fue así, lectura crí�ca había supera-
do un puntaje alto y hasta entonces 
entendimos la preparación que hubo 
en mi casa viendo videos, las clases en 
YouTube, los preparatorios y los 
simulacros pre Icfes y la presión de una 
�tular entre la parte de estudio y 
emocional”.

INF. 10 “En mi caso fue sorpresa el 
resultado en lectura crí�ca, el estándar 
estuvo bien”.

INF. 11 “Yo me preparé pues no leyen-
do mucho sino �po lecturas que me 
atraparán, por ejemplo; historias �po 
de amor, pero con preguntas �po Icfes, 
no era como el �po de texto cien�fico 
que aparece en las Icfes, pero me 
sen�a mejor con este �po de pregun-
tas textuales las que se encontraban en 
Google y pues con la ayuda de la profe-
sora y las ac�vidades eso ayudó 
bastante en la lectura y pues por eso 
ahora estudio Comunicación Social”.  

INF. 12 “Recuerdo los cues�onarios 
que enviaban en Física, en las guías y 
por WhatsApp todo con �po pruebas 
Saber 11”.

INF. 13 “Las expecta�vas no se alcanza-
ron, y en grupo no nos fue bien en 
lectura crí�ca.  El área que me fue 
mejor pues fue Sociales y Química, y 
considerando más que las profundiza-
ba que es lo que me llama la atención 
por estudio Derecho”. 

INF. 14 “En mi caso, lo empecé a ver 
desde el 2018 las Icfes, y la vi como una 
oportunidad de aprender, me gustaba 
leer, ya en el año 2019 decidí estudiar 
la técnica, la verdad mi resultado fue 
esperado, pero deseaba mucho más en 
otras áreas”.
 
INF. 15 “Yo empecé a prepararme en 
casa, leía, estudiaba y hacia tareas, 
pero llego el año 2021 y me organicé

RA8
Resultados

de
aprendizajes

Preguntas
de �po

pruebas saber



Pregunta 12

Código Categoría
Unidad
Textual

de Análisis
Considera eficaz y pertinente todo el 
proceso que planteó la institución 
educativa para sus clases virtuales.

RA8
Resultados

de
aprendizajes

RA8
Resultados

de
aprendizajes

Énfasis en
las áreas de

números

Énfasis en
áreas de
Español,
Sociales
e Inglés

INF. 1 “Sí, pero considero que se debió 
hacer mayor énfasis en las áreas de 
números”. 

INF. 2 “Sí, pero teníamos más apoyo en 
áreas como Sociales, Inglés y Español 
pero la ins�tución sí nos ayudó con las 
guías en �sico que se entregaban para 
desarrollar en casa”.
 
INF. 3, 4, y 5 “La metodología en gene-
ral en todas las áreas fue como regular 
debido a lo de la pandemia, desde 
décimo no hubo una preparación para 
las Icfes, ciertamente no fue culpa del 
colegio sino de la pandemia y todo se 
amontonó, se retrasó.  En mi caso, la 
mejor metodología fue la de Español 
porque hubo un �empo, un espacio 
parapreparatorios y Sociales e Inglés, 
pues al final cuando ya íbamos a 
presentar las Icfes, y hubo bastantes 
preguntas �po pruebas Saber y en 
Física y Química y Matemá�cas pues 
siempre agregaban preguntas de �po 
prueba Saber en las guías, pero no se
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en el estudio, empecé a ver videos de 
La Pulla, canal de YouTube tanto en 
Sociales como para lectura crí�ca, mi 
cambio fue notándose porque mi 
puntaje supero las expecta�vas”. 

INF. 16 “Los preparatorios y la técnica 
de descarte de las preguntas de ABCD, 
mi puntaje fue de 345, aprendí mucho 
por las redes sociales, el uso de What-
sApp se convir�ó en un aula de clase, 
aunque no se debe distraer sino 
pierdes el hilo, es decir hubo muchas 
situaciones posi�vas en el desarrollo 
de la clase, las pruebas y hasta para la 
docente que nos dio clase”.
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enfocaban tanto en lo que las Icfes, 
solo es en la guía”. 

INF. 6, 7 y 8 coinciden que en Inglés, 
“Simplemente fue vocabulario, apren-
der a hablar, a decir las palabras, eso 
fue lo que generalmente me decían en 
todo el año, leer los párrafos en Inglés 
con una buena pronunciación y por eso 
algunos en Inglés les fue mal. Con las 
demás clases, bien, aunque Matemá�-
ca, Química y Física, esas áreas fueron 
regulares la explicación por WhatsApp 
no era la más acorde y tocaba reforzar 
viendo videos”.  

INF. 9 “Para mí sí, se iban explicando 
los temas y se podía entender, se 
entregaron guías y lo que no entendía 
pues yo u�lizaba YouTube”.  

INF. 10 “Digo yo que sí porque es un 
proceso corto, pero bien estructurado. 
Además, le dieron importancia a el 
área más importante, en lectura crí�ca 
fue una de las más esenciales”.
 
INF. 11 y 12 “Entregaron guías para la 
casa y eso fue importante”. 

INF. 13, 14 y 15 reconocen que fue 
per�nente, “se implementaron grupos 
de WhatsApp, es una app que no �ene 
entretenimiento sino se intercambia 
mensajes y sirve para chatear, inicial-
mente esta app ha ayudado a muchos 
a estar en contacto con todos los 
profesores y compañeros”. 

P4 Perspec�vas

Los grupos
de WhatsApp

ayudan a tener
contacto con

los compañeros
y docentes

Pregunta 13

Código Categoría
Unidad
Textual

de Análisis
De manera organizada, opinen desde 
la objetividad de sus apreciaciones 
cuáles fueron las dificultades del traba-
jo virtual en casa.

INF. 1 “La mayor dificultad es la cone-
xión debido a que se cortaba mucho la 
conexión, aquí en el barrio colocaron
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las redes de internet y era demasiado 
malo, fue inconstante para las clases”.  
INF. 2 “La conexión es pésima y cuando 
se quería pedir explicación resulta que 
el internet no funcionaba y pues 
tocaba recurrir a una explicación de la 
docente aparte”. 

INF. 3 “El principal factor fue el 
internet y vivir en nuestra casa y a la 
vez clase, pues había muchas interrup-
ciones.  Pues tener la familia cerca 
significa estar ocupado. Y en la mayoría 
de veces se interrumpe la clase y uno 
se pierde un instante en las explicacio-
nes, realmente uno queda es perdido.  
Luego, para complementar pues se 
u�liza YouTube”. 

INF. 4 “En algunas ocasiones la conec�-
vidad, desde mi punto de vista desde 
casa, que uno a veces por mi parte y 
uno ni se levantaba de la cama, y 
esperar ahí y por lo general llegaba esa 
pereza y uno se quedaba dormido, 
como se dice la ocasión hace al 
ladrón”. 

INF. 5, 6, 7, 8, 9  reafirman que “El 
internet, no se tenía, la falta de un 
celular propio porque siempre tocaba 
compar�rlo, eso dificultaba mucho las 
clases. 

Siempre se trabaja con los datos de los 
padres de familia y cuando ellos salían 
pues eso era un problema porque no se 
podía conectarse a las horas que se 
tenían asignada o en el horario de clase 
virtual. Las áreas con mayor dificultad 
fueron biología y química sen�a que el 
aprendizaje era muy poco”. 

INF. 10 “por ejemplo, en mi caso, hubo 
un �empo donde se tenía que compar-
�r el celular con mi hermano y era muy 
di�cil tener un equipo para los dos, 
siempre se nos cruzaba las clases, se 
me dificultó mucho algunas materias 

A4 Ubicuidad

Dificultades
de conexión,
uso de redes,
inestabilidad
en internet
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por ejemplo Matemá�cas ya que eran 
temas muy confusos y no siempre se 
podía estar claros o estar preguntando 
a fondo”. 

INF. 10 y 11 “Dificultades hubo 
muchas, específicamente la conexión a 
internet”. 

INF. 15 “Varias dificultades me 
pasaron, sufrí de ansiedad, al inicio la 
virtualidad fue un desastre, no podría 
par�cipar el wifi se caía y muchas veces 
ya no quería estar más en WhatsApp 
sino en presencial”. 

INF. 16 “Sí hubo muchas dificultades 
con la red de wifi, pero cuando solo se 
u�lizaba WhatsApp, la mensajería 
llegaba rápido e instantáneo, claro que 
el tema mío fue que debí cambiar de 
teléfono porque cuando llegaba 
muchos mensajes pues se me bloquea-
ba”. 

Pregunta 14
Código Categoría

Unidad
Textual

de Análisis¿Cómo fue la participación suya en el 
área de Español?

INF. 1 “Mis par�cipaciones de las clases 
eran dependiendo de lo que estuviéra-
mos haciendo y sí entendía el tema y 
me gusta ser muy compe��va y a veces 
respondía muy rápido y cuando no 
estaba interesada en esa temá�ca, no 
hablaba”. 

INF. 2 “En mi caso fue adaptarme al 
método de la docente e interactuar, 
aprender a editar videos, ver una 
película y hacer un comic”.

INF. 3 “La experiencia que tuve fue 
adaptarme a las clases de la docente del 
2021 y usar Google Meet, pero al final 
de cada guía había una evaluación, en 
mi caso siempre se entra en pánico 
porque la nota a veces no era tan 
favorable”.

P4 Perspec�vas
Par�cipación

ac�va y pasiva
en el área

de Español.
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INF. 4 “Mi par�cipación fue muy pasiva 
por no decir que sean nulas y la meto-
dología se debía estar despierto ya que 
implementaban varias cosas; por ejem-
plo, leer un libro y luego hacer un 
formato de comic y pues fue algo 
nuevo y esas cosas lo ‘ponchaban’ a 
uno.  El �empo pasaba super rápido y 
se debía estar al día en todo en esa 
asignatura”. 

INF. 10 y 11 “Ellos afirman que la 
par�cipación fue buena, aunque en 
muchas ac�vidades no estuviera de 
acuerdo, hoy lo pienso y fue lo mejor 
que nos pudo pasar ya que nos encon-
tramos en la universidad y justamente 
las temá�cas que la profe nos dio es lo 
que ahora nos está ubicando en 
nuestra carrera”.

INF. 12, 13, 14, y 15 reconocen que la 
par�cipación era muy poca. 

INF. 16 “Mi par�cipación fue muy 
poca, en mi prueba de estado saqué 
297 y era obvio que en competencia 
ciudadana me iría mejor pues le 
dedicaba mucho �empo al área de 
Ciencias Sociales”.

Pregunta 15

Código Categoría
Unidad
Textual

de Análisis

Al finalizar esta secuencia de preguntas 
y su participación ¿Cuál es la reflexión 
sobre el aprendizaje en línea, la meto-
dología utilizada durante los años 2020 
y 2021

INF. 1 “Mi reflexión ahora como egresa-
do fue que no hay que flojear porque la 
virtualidad nos ayudó mucho pero 
también nos llevó a ser muy perezo-
sos”. 

INF. 2 “Mi reflexión es de organizar el 
�empo y tener mucha más responsabi-
lidad académica”.
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INF. 3 y 4 ““La reflexión es que 
recomiendan organizar el �empo, 
tener flexibilidad y auto aprender”. 

INF. 5 “La responsabilidad y la hones�-
dad, puesto que, por lo general, la 
virtualidad no es para aprovecharse de 
eso porque los ‘profes’ no nos están 
viendo entonces podemos hacer otras 
cosas de casa menos estudiar, pues 
cuando venía la evaluación, era ahí 
cuando uno se sen�a presionado y 
hasta frustrado”. 

INF. 6, 7 Y 8 concluyeron que al 
estudiar o recibir clases en la cama, el 
sueño siempre vence y cuando pasó el 
�empo lo mejor que se pudo hacer fue 
una ru�na de trabajo. 

INF. 9, 10 y 11 consideran que “poner 
atención a los temas porque las clases 
virtuales es de estar involucrado en 
esta, estar en clase virtual es de 
comprometerse y sin excusas sobre 
que el internet se dañaba”.

INF. 12, 13, 14, 15 y 16 argumentaron 
que “no se aprende igual porque no se 
está acostumbrado, las clases virtuales 
es un tema más de entrega, seriedad, 
responsabilidad y de auto aprender, las 
clases en su mayoría quedaban graba-
das y eso era una gran ventaja o en el 
grupo de WhatsApp, se enviaba todo y 
se repasaba muchas veces ya que la 
temá�ca estaba ahí almacenada en el 
celular”.

E1 Egresados
Reflexiones-
vivencias y

expecta�vas

Nota. La tabla 7 está relacionada con la sistema�zación de las intervenciones del grupo 
focal.  Este registro del corpus con�ene 15 preguntas y las respuestas de los informantes, 
junto a ellos se encuentra las categorías y las subcategorías que en cada una de estas se 
pudo evidenciar.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 5
Aclaración de preguntas prueba Saber- Icfes.

Nota. La primera inmersión de la figura 5 se puede observar que �ene un compromiso de 
trabajo de clase, en el que pregunta por las ICFES.

     Además, detalla el uso de la red social de WhatsApp y se observa 
que ha enviado un documento con la par�cipación y desarrollo de 
ac�vidades del área de Español. Es claramente la evidencia de que los 
egresados mantenían una constante colaboración y par�cipación de 
estudio para el área de Español. 
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Figura 6
Producción textual de la primera inmersión.

Nota. Primer pilotaje de la inmersión de las pruebas saber 11º

   En dicha captura de pantalla se puede evidenciar que el primer 
pilotaje de la inmersión, envía un texto en que explica su idea princi-
pal, donde se reconoce la macro-estructura texto de ideas principales 
o primarias. Se puede detallar que narra su punto de vista de una idea 
principal.  Según lo detallado, la informante 1 expresa sus ideas de 
forma escrita y lo envía por chat privado de WhatsApp a su docente 
orientadora, igualmente, se especifica que remite la idea principal del 
cuento para que sea valorado.
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Figura 7
Seguimiento y acompañamiento del proceso lector.

Nota. Seguimiento y acompañamiento al proceso lector. 

      En este pantallazo se puede detallar un comprenso de compren-
sión lectora sobre el libro de Herman Hess; valora de forma subje�va 
la apreciación del texto en el que usa palabras como “me encantó” 
para demostrar esa sensibilidad en literatura.  En este sen�do, la 
par�cipación en el área de Español demuestra interés por lo leído y su 
postura emocional sobre su apreciación del mismo.
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Figura 8
Participación e investigación de trabajos en redes sociales.

Nota. Los estudiantes envían evidencias de las inves�gaciones  que realizan de manera 
individual.

     El estudiante envía links de apoyo como lo es YouTube, también un 
texto extraído de la red social Facebook y una infogra�a de Instagram. 
Claramente, se puede detallar que envía dos links para sustentar sus 
ideas argumenta�vas, asimismo u�liza información de Facebook para   
demostrar que usa redes sociales para la argumentación de sus ideas.
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Figura 9
Proceso de socialización de preguntas pruebas Saber- ICFES.

Nota. Esta captura de pantallazos evidencia la socialización en  WhatsApp  de las pruebas 
saber 11º. 

      En cuanto a la figura 9 se puede evidenciar que �enen una par�ci-
pación ac�va en la sustentación de las respuestas de las ICFES; la 
intervención que realiza la estudiante demuestra organización estruc-
tural en su mensaje, además, sos�ene una postura del por qué en la 
pregunta 47 la respuesta correcta es la D. En este ejercicio se puede 
detallar el proceso de comprensión lectora y la par�cipación de la 
clase del área del Español.
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Figura 10
Intervenciones en el grupo de Meta.

Nota. En esta evidencia que se toma pantallazo en Facebook, se observa que �ene una 
par�cipación en producción escrita digital con una postura de comentarista crí�ca.

     En lo detallado del texto se evidencia que la par�cipación de la 
informante 1 es sobre la expresión de un texto, manifestando su idea 
central de Prometeo Encadenado. La producción del texto es en 
forma digital en el que se realiza un comentario, se permite detallar el 
uso de la red social Facebook para par�cipar y llevar una secuencia en 
metodologías propuestas por la docente.
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Figura 11
Evidencia de la entrevista inmersión en la plataforma de Microsoft Teams.

Nota. Primera entrevista como inmersión tecnológica en la toma de evidencias.

     La entrevista como primera inmersión duró aproximadamente 27: 
17 minutos, se realizó en Zoom con el permiso de la informante 1, y 
su respec�va autorización para tomar el capture del pantallazo como 
evidencia.

     Corpus y análisis de las capturas de pantallazos  

      La clasificación �pológica de las capturas de pantalla, están catego-
rizadas por unidades textuales, códigos, categorías y subcategorías.  
En total fueron tomadas 160 capturas de pantallazos:  uso de WhatsA-
pp con un aproximado de 80 pantallazos, 40 de Google Meet y Forms, 
20 de Facebook y 20 entre plataformas como Web Colegios, Insta-
gram y YouTube.  Para dicho análisis se relaciona una muestra de la 
sistema�zación con su respec�va interpretación. Rodríguez (2020) 
afirma que la app más u�lizada en América La�na es WhatsApp; este 
permite instantáneamente enviar y recibir mensajes siempre y 
cuando tenga datos o conexión de internet para disposi�vos Win-
dows, Android, Iphone, Mac, y Windows Phone. Si bien, la inves�ga-
dora toma como referentes los pantallazos, cabe resaltar que se 
borrarán los nombres para mantener el anonimato aun cuando son 
16 informantes quienes par�ciparon en el registro de datos. 
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Figura 12
Inestabilidad red de internet.

Nota. Evidencia de la instabilidad del internet en el sector comuna 8 de Cúcuta.

     Paralelamente, se hará  la sistema�zación de la información para 
su respec�vo análisis. Hay que ma�zar en gran mayoría la muestra, 
para mostrar la evidencia que se obtuvo de dicha recolección de 
datos y para ello, se abordó en primera instancia la primera inmer-
sión.

     Con base en el análisis de este pantallazo se puede inferir que la 
unidad textual es el uso de la red social WhatsApp y que la categoría 
relacionada con la ubicuidad, en dado caso, se puede leer en el men-
saje que uno de los informantes menciona sobre dificultades para 
entrar a clase o mantenerse en línea. Si bien el mensaje de WhatsApp 
llega en un �empo indicado, existen otros factores que incidieron en 
la conec�vidad como la calidad de una red estable.

Profe tengo datos
y no puedo entrar
porque me saca

11:17 a.m.

Si profe mi internet
está malo

11:17 a.m.
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Figura 13
Material didáctico para el área de español.

Nota. Se evidencia evaluaciones en Google forms, documentos  de análisis para el desarrollo de 
la clase de español.

     A par�r del análisis de este pantallazo, se puede concluir que la 
docente evidencia el envío de documentación, orientación y guías de 
aprendizaje para hacerle un seguimiento arduo al área de Español. Es 
de precisar, que la interpretación de la información recae en la valora-
ción de procesos del área.
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Figura 14
Evidencia del uso de Google Meet.

Nota. Google meet es la plataforma donde los estudiantes se conectaban para recibir sus clases 
virtuales.

     Desde la interpretación a 10 enlaces de Google Meet y la corres-
pondencia de los estudiantes, el factor con mayor incidencia fue el 
hecho que el Wifi o la inestabilidad de la conexión a internet no era lo 
suficientemente de calidad para realizar el proceso de conec�vidad.  
En los pantallazos analizados se detalló que la par�cipación fue ac�va, 
pero que exis�an casos en que la poca red en el sector no era favora-
ble para el proceso de estudio de los estudiantes. 
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Figura 15
La inestabilidad de la red y conectividad.

Nota.La evidencia de la inestabilidad de la red de internet y los estudiantes enviaban sus 
mensajes al grupo para hacer llegar el mensaje.

     La  figura  15 se relaciona con que, en la mayoría de análisis de la 
captura de pantallazos se puede detallar cómo la conec�vidad no fue 
la más apropiada durante las clases recibidas en el curso de Español. 
Se toma evidencia que para el año 2020 el proceso de enseñanza 
impar�da por la ins�tución fue por medio de la app de WhatsApp 
mientras que para el 2021, la formación fue por la plataforma Google 
Meet, aunque  en uno de los captures se observó que  intentaron 
trabajar con Skype, Zoom y Microso� Teams pero  los estudiantes de 
ese período escolar presentaban una mayor conexión con Google 
Meet.

Profe es para informarle
que si no puedo volverme
a conectar es porque mi
wifi está muy lento 9:59  a.m.
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Figura 16
Uso de la plataforma Web Colegios.

Nota. La figura 16 hace referencia a la Plataforma Web Colegios que es u�lizada por todo el 
cuerpo docente de la Ins�tución Educa�va El Rodeo. 

       En este pantallazo se puede observar que la fotogra�a enviada por 
una de las integrantes del grupo, es de la plataforma Web Colegios. 
Esta es la plataforma oficial donde la I.E.E.R publica de manera trimes-
tral las notas de los estudiantes de los 3 periodos académicos. Es 
decir, que tanto el estudiante como el padre de familia �enen las 
contraseñas para ver en línea las notas de sus hijos. En cuanto al 
docente, él �ene su contraseña para publicar, corregir y administrar el 
espacio académico en dicha plataforma con los permisos que se dan 
por parte de la ins�tución.
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Figura 17
Uso de la red social YouTube.

Nota. La figura 17 se centra en las clases en vivo de lectura crí�ca para el área de Español.

       Las clases que más les favorecían a los estudiantes eran aquellas 
que se realizaban por Google Meet, tanto así que de 53 alumnos la 
mayoría se conectaba. Es decir, un 96% entraba a sesión en vivo. Una 
de las clases evidencia que se u�lizaba la plataforma de YouTube para 
hacer un en vivo y la forma para observar, que había una conexión, 
era si los estudiantes escribían sus nombres y en el espacio de discu-
siones o aclarar dudas agregaban algún mensaje o tópico para ser 
aclarado.
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Figura 18
Uso de Google Forms.

Nota. La figura 18 evidencia el número de estudiantes en formación durante el año 2021, pues 
Google Forms era u�lizado para el proceso de evaluación. 

     Después de recolectar los diferentes pantallazos, se pudo detallar 
que 50 estudiantes habían contestado una evaluación en línea.  Si 
bien, los alumnos de ese curso eran 53, solo 3 faltaban por responder. 
En este ejercicio se toma la evidencia de dicho proceso metodológico. 
En Colombia, durante la pandemia, los docentes u�lizaron mucho 
Google Forms y aún más en educación media porque era una herra-
mienta de fácil acceso y permi�a evaluar de manera individual.
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Figura 19
Dificultades en el uso de Google Forms.

Nota. La figura 19 demuestra el proceso de retroalimentación entre dudas del estudiante y 
aclaración por parte de la docente. 

       Lo detallado en esta imagen, es que un estudiante pide le sea acla-
rada la expresión “Excepto”. El proceso de interpretación pudo darse 
ya que exis�a una evaluación y el estudiante envía al grupo su inquie-
tud para que sea resuelta. También se ve que la profesora subraya  
u�lizando el color verde para brindarle una indicación.
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Figura 20
Clases virtuales en YouTube como material de apoyo.

Nota. Par�cipación ac�va en YouTube en preparación de lectura cri�ca.

     Claramente se puede observar que las clases virtuales realizadas 
durante el año escolar del 2021, eran trasmi�das por la docente quien 
orientaba o también se puede evidenciar -en varios pantallazos- que 
recurrían a grupos de YouTube como dos referentes de lectura crí�ca, 
siendo estos: Clases con Juan y Grupo Gerard. h�ps://www.youtube.-
com/c/ClasesconJuan  o  h�ps://www.youtube.com/user/Grupo-
GEARD1278 



107

Figura 21
Metodología de trabajo para el área de Español en Meta.

Nota. En esta figura se vincula directamente el área de Español y el proceso metodológico del 
uso de redes sociales.

     En este apartado, las crí�cas de los estudiantes en sus clases eran 
netamente acordes a la temá�ca; se detalla que el tema �ene que ver 
con la mitología griega específicamente en literatura. En esta eviden-
cia explican la proeza de SAFO conocido como SAFO de Lesbos y, se 
puede interpretar que la par�cipación fue ac�va. En varias de las 
imágenes - donde más par�ciparon- fue en la temá�ca de la mitología 
greco romana además de demostrar posturas crí�cas hacia Prome-
teo.
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Figura 22
Grupo privado en Meta “español y 
preparatorios”.

Nota. La figura 22 hace referencia al 
grupo privado que se �ene en español y 
preparatorios, grupo que es solo de 
miembros de la Ins�tución Educa�va El 
Rodeo. 

Figura 23
Grupo privado en Meta.

Nota. Figura en relación a ac�vidades de 
evaluación.

     Con base en el estudio y la interpretación de los pantallazos cabe 
resaltar que el grupo existente en Meta, an�guo Facebook, �ene 76 
miembros que corresponden a los estudiantes del grado undécimo 
del año 2021 y algunos padres de familia.  Si bien se puede ver que es 
un grupo privado, en este, la mayoría de los estudiantes (que a la 
fecha son egresados) publicaban de manera constante diversas ac�vi-
dades guiadas por la docente.  Es decir, que también era una herra-
mienta o medio por el cual se podía evaluar.
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Figura 24
Participación de foros en Meta.

Nota. Meta se abrió una ac�vidad de Foro. 

       En Meta se pudo detallar que, la ac�vidad con mayor par�cipación 
en mensajes registraba alrededor de 245 a 340 en una sola ac�vidad. 
Se analizó rigurosamente y se pudo concluir, que el uso de estas 
ac�vidades fue de vital importancia porque el estudiante actualmen-
te egresado podía registrar su crí�ca. 

      A par�r de la sistema�zación de información hay que destacar las 
categorías y subcategorías emergentes del grupo focal y el análisis de 
capturas de pantallazos. El programa para hacer el árbol de conexión 
de las categorías y subcategorías fue ATLAS.�.



Figura 25
Nodos de redes de ATLAS. ti.

Nota. La figura 25 que pertenece a nodos de redes, es un proceso que se realizó a par�r de la 
información interpretada.
Fuente: ATLAST. Ti. Lorena Vásquez.
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Planificación de la clase con
uso de las redes sociales

Área Español

Interacción en clase

Literatura Clásica

Egresados

Pruebas ICFES -
Lectura Crítica

Comprensión Lectora

Experiencias y Perspectivas
de egresados sobre las
orientaciones de clase
modalidad virtual

Herramienta de apoyo
para comunicar

Apreciación y Experiencia

Redes Sociales

YouTube

Instagram

Google Forms

Google Meet Plataforma Virtual

WhatsApp

Aprendizaje Ubicuo

      En estos nodos se pudieron codificar las categorías y subcategorías, 
señalar con lazos de unión lo que se estudió durante esta inves�ga-
ción, y fueron de gran relevancia para puntos convergentes y diver-
gentes.  Atlas.�  contribuyó en la elaboración de un croquis de ideas y 
términos mencionados durante la intervención de cada uno de los 
informantes. 
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     Análisis y discusión de los datos
 
    A par�r del registro y sistema�zación de la información con el 
instrumento de la entrevista, la técnica de guion de preguntas y el 
registro de pantallazos y análisis del mismo, se interpretaron los 
siguientes elementos:

      Para dar respuesta a las perspec�vas que �enen los egresados del 
proceso de aprendizaje, se planteó la primera pregunta donde los 
informantes 1- 16 señalaron que todos han estudiado en alguna ins�-
tución de la ciudad San José de Cúcuta. La mayoría de los informantes 
se ubicaron en la categoría E1, quienes reconocieron que habían egre-
sado de la Ins�tución Educa�va El Rodeo (I2). Ellos agregaron que el 
nivel de exigencia académica en educación media es diferente a las 
otros años de estudio.   

    En el sen�r del egresado destacaron respuestas a la pregunta 2, 
situando sus comentarios en la categoría de P4 (Pespec�vas).  Analó-
gicamente, indicaron que su formación fue totalmente virtual en los 
años 2020 y 2021, siendo para ellos de gran reconocimiento haber 
cursado sus estudios durante el �empo de pandemia. En cuanto a la 
interpretación de esta pregunta cabe resaltar que se relacionaron con 
los métodos de aprendizaje, la metodología virtual, el uso de los celu-
lares y que, a su vez, ellos se adaptaron a los cambios tecnológicos.  
Como señalan las 12 capturas de pantallazos de evidencia.

      Descripción de las perspec�vas del aprendizaje
     ubicuo en educación media

      Considerando que en la pregunta 3, en su mayoría, los Inf. 1 hasta 
el 16 expresaron que sí reconocen una red social.  A juicio del INF.1 
una red social es como Facebook, donde se puede socializar con otras 
personas, pero es un distractor constante. Pérez y Luna (2021) sos�e-
nen que las redes son una forma de comunicarse. En la expresión de 
las redes sociales como un distractor constante, está vinculada la 
can�dad de �empo que puede consumir una red social asociado a 
“clickeo”. Pero también, se alude a la can�dad de contenido no rela-
cionado directamente al proceso de aprendizaje sino de ocio.
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     Desde la perspec�va ya abordada en la captura de pantallazos de 
las tablas número 16 y 18, reconocen que Facebook es una red social. 
Pero los INF.12 y 13 se acercaron a un concepto -dado desde su 
connotación- como  una metodología para comunicarse  con perso-
nas de diferentes culturas y los Inf 15 y 16 coinciden en ser una herra-
mienta para la comunicación.  Sin embargo, a medida del desarrollo 
de la pregunta 1, 2 y 3 no reconoce un concepto de aprendizaje 
ubicuo. Es más, de los 16 informantes solo uno dio una definición y los 
otros mencionaron la funcionalidad que �ene una red social en el uso 
de la co�dianidad. Los 15 informantes se refirieron a Meta an�guo 
Facebook, WhatsApp, Google Meet, Instagram como redes sociales. 

   Es de anotar que la categoría A4 hace menester de señalar una 
denotación de red social dada por   los E1, al reconocer como contex-
to y usabilidad de una red social, la mensajería instantánea que llega 
a los usuarios. 

      De la misma forma, en la captura de pantallazo # 3 se asocia que 
los INF 2 y 3 hablaron del uso de Google Meet como una red social. De 
todo lo expuesto se detalla que el informante 10 y el 11 de los E1 
reconocen a la red social Instagram como funcional para la publici-
dad, cuyo contenido abordado allí es de emprendimiento. Hasta 
cierto punto los E1 se centran en la usabilidad de estas redes para la 
comunicación entre personas; en ese análisis de corroboración se 
puede iden�ficar que 90 capturas de pantallazos se relacionan entre 
sí corroborando que son del uso de Instagram, Meta y WhatsApp.  

      Otra pregunta que alude a la descripción de perspec�vas es la 6, al 
narrar las clases del área de Español durante la pandemia, los E1 
sos�enen lo siguiente:  Según el INF.1en defini�va, lo más complejo 
fue la virtualidad y el proceso de enseñanza del área era mucho más 
prác�co. De tal manera que, si surgía una duda, ésta era aclarada 
durante la estancia en clase mientras que en virtualidad los vacíos se 
iban haciendo más abstractos. Por otra parte, el Inf. 2 declara que 
hubo un cambio de docente; de estar en el 2020 con un proceso 
metodológico muy diferente al año 2021 y lo que más lo asombró fue  
la metodología de trabajo por la exigencia, las clases eran totalmente 
virtuales con conexión constante a la plataforma Google Meet inclusi-
ve, notaron que siempre estaban todos conectados en clase y eso era
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una gran ventaja de desarrollar el proceso forma�vo por esta plata-
forma.

      En efecto, el Inf. 3 reconoce que sí hubo un cambio de metodolo-
gía, una de las voces es que la enseñanza era más dinámica y produc�-
va, con el método de generar expecta�vas sobre el desarrollo de la 
próxima clase.  En ese mismo recorrido el Inf.4 reafirma que, si por un 
lado fue di�cil el proceso de adaptación de un docente al otro, cabe 
resaltar que una metodología era diversa a la otra; debió pasar un 
determinado �empo para adaptarse y darle con�nuidad al proceso de 
aprendizaje.  Asimismo, coincide el Inf. 10 sobre cómo la I2 cambió de 
docente por otra profesional con mucho más contacto en la virtuali-
dad. 

      En cuanto a los Inf. 5, 6, 7, 8 y 9, los cuales fueron egresados del 
año 2020, en su mayoría coinciden que para ese año el proceso meto-
dológico del área se daba más por el uso de WhatsApp, expresando 
que se explicaba por medio de audios y cuando exis�era una duda se 
aclaraba a través de un chat personal o privado. También, es de acla-
rar que ellos confirmaron entender minuciosamente las clases de 
dicha área. 

     En cambio, los Inf. 12 y 13 coincidían en que para el año 2020 se 
abrió por primera vez un grupo de WhatsApp para el área de Español 
con los estudiantes de undécimo, además anotan que la I2 entregó 
una guía de aprendizaje, esto quiere decir que había un material en 
�sico entregado a los padres de familia para llevar material de orien-
tación de clase a los estudiantes. Cada paquete tenía aproximada-
mente entre 25 a 30 folios. Después de este proceso, la metodología 
de trabajo consis�a en que el estudiante, para dichos años, debía 
seguir una orientación mentora guiada por un docente.

      En cambio, la Inf. 15 precisó sobre el año 2020 como algo fortuito 
que casi podría asimilarse con una expresión “el año 2020 fue catas-
trófico”. En lo registrado por la video conferencia, este informante 
reconoce que sí hubo situaciones par�culares en el año 2020 pero el 
estudio dio con�nuidad, así se usara solo la red social WhatsApp.  A su 
vez, detalló haber sido un �empo de pánico, caó�co y horrible en su 
sen�r de salud mental, así como el aprendizaje; fue el más claro
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asegurando que, en defini�va, en las áreas de números el esfuerzo se 
debía hacer constante.  En resumen, el Inf. 15 se refirió a que durante 
el 2021 el proceso metodológico fue dinámico para el área de Español 
porque había un proceso diferente cada día dentro del contexto teóri-
co–prác�co del área. 

      Hasta cierto punto el Inf.16 revela, en defini�va, el cambio exis�ó 
y más cuando las clases de esta área eran dadas por las video llama-
das a través de Google Meet, y es que según lo enunciado esta forma 
de conectarse permi�a tener mucha más comunicación directa hasta 
para hacer preguntas y resolver las dudas. Es así como la pregunta en 
mención puntualiza las diferentes expecta�vas que los E1 dejan ver 
durante los años de escolaridad del 2020 y 2021. 

      La pregunta 10 se relacionó con el uso más significa�vo de las redes 
sociales, donde los E1 expresaron sus memorias de los dos años de 
pandemia. Específicamente situando la educación en Colombia, los 
inf. 1, 2 y 3 manifestaron lo siguiente: “Las clases eran dinámicas, con 
adrenalina, ac�vas y cool”.  Estas expresiones apuntan a que en el 
área de Español, la metodología siempre tenía perspec�vas de la 
con�nuidad o de cómo se desarrollaría la próxima clase. Al narrar las 
historias los tres se muestran conformes o adaptables a la virtualidad, 
sin embargo, el Inf. 1 dice que un día entró a clase de Español, no se 
percató y dejó su micrófono abierto, él cantaba y sus compañeros 
escuchaban todo, este incidente fue inusual. En cuanto a la Inf. 2 
manifestó que la dificultad o situaciones no acordes eran cuando se 
caía el internet y sus par�cipaciones se veían torpedeadas pues 
perdía el hilo conductor de la clase. En relación con el Inf. 3, sí pasaron 
lapsus de situaciones, pero fue más por equivocación o de escribir 
comentarios fuera de contexto que estando todos en clase, observa-
ron lo redactado en los chats.  Así mismo la Inf. 16 especificó que 
hubo otras distracciones, por ejemplo, los quehaceres del hogar; toda 
vez que se debía ayudar a los padres de familia con el hecho de coci-
nar, hacer aseo o ayudar con los trabajos de los otros hermanos de la 
misma ins�tución. En otras palabras, la incomodidad de pasar el espa-
cio en casa no era el más apropiado pues, en muchos casos, no se 
respetaba las horas de clase y los estudiantes terminaban haciendo 
otros quehaceres fuera del proceso académico.   Se puede asociar con 
que el estudiante para los años 2020 y 2021 terminó siendo mul�fun-
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cional por el proceso de estudio y aprendizaje en línea, pero en casa.

     Merece la pena subrayar que los Inf. 4, 5 y 6 en su relato mencio-
nan, que sí hubo una historia o anécdota en la cual hicieron uso de las 
redes sociales y se pudo precisar la funcionalidad de dicha red social. 
Pongo por caso el de estos tres informantes donde dan a conocer que, 
la ac�vidad del aprendizaje de citar en norma APA y el ensayo argu-
menta�vo fueron dos ac�vidades donde se pudieron u�lizar las redes 
sociales de forma ú�l.  En el análisis de captura de pantallazos se pudo 
detallar que en las 20 fotogra�as relacionadas con Facebook, se trató 
de visualizar cada uno de estas situaciones.

      Muchas de las situaciones que se presentaron durante la conexión 
en clase fueron interrumpidas por factores externos tales como: el 
ruido de los vendedores (es de aclarar que fue muy frecuente en �em-
pos de pandemia el desempleo y ‘rebusque’ para adquirir una fuente 
de ingreso); otros aspectos de interrupción fueron el de los regaños y 
gritos de la casa. En muchas situaciones las clases se interrumpieron 
de manera constante por estos eventos que causaban distracciones 
en las sesiones del área de Español. En cuanto a este proceso, la 
docente orientadora siempre recordaba que el micrófono debía estar 
en silencio para que no se ocasionaran estos lapsus no apropiados 
para la clase.  Los Inf. 7, 8 y 9 indicaron como durante las clases lo más 
importante era echar un vistazo a que el micrófono estuviera en silen-
cio por aquello de pasar incomodidades. El micrófono siempre debía 
estar apagado, por lo general, ya que esto se había conver�do en un 
hábito dentro del desarrollo de las clases. Esta interpretación también 
fue para los Inf. 10, 11 y 12, quienes mantuvieron las posturas en que 
el cuidado tenía que ver con que se mantuviera siempre apagado. No 
hay que olvidar a los Inf.13 y 14, quienes destacaron que no se paró el 
proceso de estudio al tener un aprendizaje decidido durante estos 
años de escolaridad.

     En el caso del Inf. 15, explicó que u�lizó estrategias para estudiar 
según la red social. En casos como YouTube, le funcionó mucho más 
para Matemá�cas y mantener el celular silenciado le permi�a estar 
más concentrado en el proceso de aprendizaje. Es recurrente poder 
decir que el Inf. 16 sostuvo como lo más significa�vo durante la 
pandemia, el hecho de estudiar en enseñanza virtual, además agre-
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gando que se había graduado en dicha modalidad.

      En la pregunta 13 del grupo focal, las apreciaciones de los E1 sobre 
las dificultades del trabajo virtual se encaminaron de manera general 
en la inestabilidad de la red inalámbrica.  Los Inf. 1, 2, 3, 10 y 11 ra�fi-
caron que la red no era la más estable para el sector de la ciudad, que 
sí existen empresas de telefonía, sin embargo, la conec�vidad no ha 
sido la mejor para que la totalidad de los estudiantes estuvieran 
conectados.  En cuanto al Inf. 4 este manifestó que otro aspecto fue el 
hecho de que la pereza se antepusiera al proceso de formación en 
modalidad virtual; es decir se reconoce que los docentes en todas las 
áreas preparaban sus clases, pero llegaba un momento en el que no 
se podía porque las emociones o sensaciones del cuerpo ganaban 
más y el sueño o cualquier otra necesidad, se interpusieron durante 
las clases que a veces eran consecu�vas.  

    En cambio, los Inf. 5, 6, 8 y 9 mencionaron cómo  la situación 
presentada en las clases es porque el celular era un solo aparato 
tecnológico para los miembros de la casa. Este factor influyó mucho 
en la modalidad virtual ya que si un estudiante de undécimo tenía 
cierto horario de clase, se cruzaba de una manera o de otra con sus 
hermanos o familiares más cercanos al círculo de su hogar. La otra 
situación que resaltaron se relaciona en su mayoría con el hecho de 
que los celulares eran de los padres de familia; en algunos casos en el 
que los padres salían de casa a sus trabajos, se llevaban los disposi�-
vos claramente dejando al estudiante sin ninguna herramienta para 
poder entrar a clase.  Una de las conclusiones de estos 4 informantes 
es que  estas dificultades se presentaron en las áreas como Matemá�-
cas, Química y Biología, las cuales fueron mucho más complejas para 
estudiar.

     En cuanto al análisis del Inf. 15, este señaló como otro factor de 
influencia notable a la ansiedad, al hacer parte del proceso de apren-
dizaje para el año 2020. En cuanto al Inf. 16 se mencionó que una de 
las alterna�vas fue comprar o adquirir un disposi�vo móvil, pero 
recalcó que la mensajería en WhatsApp era la más rápida. Como lo 
afirman los 16 informantes, es de vital relevancia que las apreciacio-
nes y posturas hayan sido obje�vas. En la entrevista, la mayoría 
fueron conscientes y abordaron las situaciones con responsabilidad
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en sus discursos.

    La pregunta 14 �ene que ver con la categoría P4; en ella se les 
pregunta por la par�cipación en el área de Español; cabe resaltar que 
la intervención en la clase se da por variación de la mo�vación, 
prueba de ello los Inf.1, 10, y 11 enfa�zaron en que la par�cipación 
ac�va se da por la temá�ca, es decir, el tópico marca un referente de 
interés y provoca la par�cipación constante. Por el contrario, los Inf. 2 
y 3 hablaron de la adaptabilidad del proceso de aprendizaje para el 
área, señalando que sí se aproxima más aun la adaptación a una 
nueva metodología del docente para la modalidad virtual.  

      Se detalla que hubo procesos desarrollados muy paula�namente y 
es que se profundizó en temá�cas como editar videos, comic, y leer 
libros, cuya frecuencia se alienaba más al enriquecimiento de vocabu-
lario para lectura crí�ca. Estas posturas la manifestaron los Inf. 2, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9. Esa metodología fue determinante para los egresados que 
ya están en la universidad, según lo expresado por los Inf. 10 y 11. 

       Hubo casos como los Inf. 12, 13, 14 y 15 quienes manifestaron que 
la par�cipación fue nula dentro del proceso del área de Español, fue 
pasiva, pues solo el Inf.16 exteriorizó que su puntaje alcanzó los 297, 
sin embargo, el área con mayores puntos correspondió a la de compe-
tencias ciudadanas, es decir, en el campo de las ciencias sociales. A 
este informante le interesaba sacar un promedio alto en esta compe-
tencia como referente para estudiar derecho. 

      Análisis de las vivencias de los egresados en el
     proceso de aprendizaje ubicuo
 
      En cuanto a las vivencias de los egresados, éstas se construyeron a 
través del grupo focal  con las 16 informantes y el registro de  las 
capturas de pantalla. En este punto se deliberó sobre todas las 160 
imágenes que corroboraron el proceso académico durante los dos 
años de estudio por parte de los E1.  Cabe destacar, que estos regis-
tros se hicieron con el previo consen�miento informado y, las viven-
cias narradas por los informantes se encuentran en archivos de regis-
tros de datos por parte de la inves�gadora.
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   Para dar inicio a dicho análisis de la información se planteó la 
pregunta 3 con la categoría A4, haciendo hincapié en la ubicuidad. La 
subcategoría del aprendizaje ubicuo, indaga si se �ene algún concep-
to, de que si el E1 conoce alguna red social. Para dicha información el 
Inf.1 se enmarcó en que reconocen una red social como Facebook y 
que es un distractor.  Pero solo nombraron la funcionalidad de la red 
social para su estudio, como lo afirma el Inf.3. Los Inf. 2, 4, 5, 6 , 7, 8 y 
9 manifestaron que la red social que conocen es WhatsApp, y que  
esta se u�liza para comunicarse entre amigos.  Pero, el Inf. 10 y 11 
mencionaron que Meta e Instagram son las redes que se u�liza, inclu-
sive aseguraron que esta úl�ma se u�lizaba para emprender  mien-
tras que la primera es para visualizar contenidos. 

       Añadiendo que los Inf. 12, 13, 14, 15 y 16 puntualizaron que si bien 
la red social es  como una metodología para comunicarse, también lo 
especificaron como una herramienta de apoyo para ejercer la función 
de comunicación. 

      En la pregunta 4 reconocieron varias de las redes sociales y todos 
los 16 informantes mantuvieron la misma postura. En dicha respuesta 
se encontró que la primera en ser mencionada fue WhatsApp.  Es de 
afirmar que los registros y análisis de captura de pantallazos eviden-
cian la recolección de datos. Pero, el Inf. 16 manifestó más a profundi-
dad -en las voces registradas- que YouTube, Instragram, WhatsApp 
jugaron un papel importante pues en estos espacios se mantenía la 
comunicación directa entre los docentes y no solo con los estudian-
tes, sino que los padres también interactuaban.

     En ese sen�do, el Inf.16 señaló que el Facebook lo u�lizaron para 
realizar foros, esta información coincide con la figura 16, en tanto que 
sí había un uso de producción desde la crí�ca del estudiante. Es decir 
que para este informante las redes sociales incidieron en el proceso 
de aprendizaje durante la pandemia.



119

Figura 26
160 capturas de pantallazos.

Nota. La figura 26 consta de la recolección de capturas de pantallazos a las redes sociales y la 
can�dad de cada una registrada.
Fuente: Elaboración propia.
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     Es evidente que en la mayoría de los casos la app con mayor uso 
dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza fue el WhatsApp. 
Aunque en el análisis de las tortas se puede reconocer que la red 
social con mayor incidencia es la mencionada, seguida de Google 
Meet y Forms. En la captura de pantalla 3 y 7 se puede ver detallada-
mente que existen 50 respuestas en el formulario y el resumen esta-
dís�co arrojado para sacar las respuestas correctas e incorrectas. 

      Se encontraron diversos aportes y contribuciones en esta pregun-
ta, pues cabe recalcar que el Inf. 16 aseguró que la red social como 
Facebook se u�lizó como un instrumento de apoyo a los foros, pero a 
su vez, también aprendió Inglés y a fortalecer este idioma. 
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    Estas vivencias las aporta de manera individual; ninguno de los 
informantes mencionó tal contribución en las intervenciones de los 
grupos focales virtuales.  Para dicho caso se postuló la pregunta 5 y de 
todas las redes sociales se iden�ficó alguna afinidad dentro del proce-
so de aprendizaje. La mayoría coinciden que la red social de alto 
impacto durante el proceso de aprendizaje fue WhatsApp, y eso rela-
ciona directamente la comunicación mientras ellos fueron estudian-
tes. Los Inf. 10, 11, 12 y 13 hicieron énfasis en la plataforma Zoom y la 
función de esta para el año 2020. 

    Otras de las vivencias que más se acercó al sen�r del egresado 
fueron los resultados de aprendizaje, es decir la Prueba ICFES. 

Tabla 8
Resultados de aprendizaje de los informantes 1 hasta el 16.

Apellidos y
nombres

Lectura
Crís�ca Matemá�cas Sociales y

ciudadanía
Ciencias

naturales Inglés Total

INF.1
INF.2
INF.3
INF.4
INF.5
INF.6
INF.7
INF.8
INF.9
INF.10
INF.11
INF.12
INF.13
INF.14
INF.15
INF.16

57
67
58
51
72
45
52
56
72
67
43
59
68
69
62
67

62
62
67
51
81
34
60
57
64
52
57
56
63
71
63
60

63
58
58
47
65
37
45
56
59
55
57
56
53
69
45
65

57
57
52
54
66
36
49
55
65
51
58
52
60
67
69
61

51
57
50
50
53
0

45
53
63
56
47
42
53
68
58
56

295
303
290
253
348
190
255
279
324
281
270
273
302
345
307
313

Nota. La tabla 8 está relacionado con los puntajes de ICFES y sus quínteles por cada área 
obligatoria como lo son (Lectura cri�ca, matemá�cas, sociales y ciudadanía, ciencias 
naturales e inglés, junto a ello aparece el puntaje de ICFES de cada INF, del 1- 16.
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    La tabla 8 muestra los resultados en mención, los cuales fueron 
publicados en el grupo de WhatsApp, asimismo en el de los estudian-
tes del año 2020 y 2021, por lo que muchos de estos resultados 
fueron públicos para el cuerpo docente, estudiantes y direc�vos de 
E2. 

      Todos los informantes que par�ciparon en el estudio, mantuvieron 
puntaje superior a 250 según el nivel global de la Prueba ICFES.  Esto 
reafirma el quin�l a nivel global.

Figura 27
Resultados de aprendizaje ICFES.

Fuente: Elaboración propia.
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    Es de aclarar que de 16 informantes solo 5 pertenecieron al año 
2020 y los 11 restantes al año 2021. Esta prueba arrojó que para el 
2021 fue el área que tendió a crecer por encima del periodo anterior. 
Es de hacer énfasis, que las dos pruebas se presentaron de manera 
presencial según lo estableció el ICFES. 
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    Una de las explicaciones que los informantes mencionaron sobre 
este proceso fue que, en su sen�r el puntaje de lectura crí�ca iba a ser 
alto porque se había preparado de manera individual con el valor 
agregado del gusto por la lectura, de acuerdo al Inf. 1. Para el Inf. 2, el 
resultado no fue el más mo�vador pues a pesar del esfuerzo y de la 
virtualidad no se sin�ó favorable.  En cambio, el Inf. 3 dio a conocer 
que el resultado fue de mucha preparación durante el proceso de 
estancia como estudiante y a pesar de ello, no se notó un resultado 
significa�vo.   El Inf. 4 dio consejos y recomendaciones pues alega que 
sí hubo una preparación; dentro de este proceso se realizaron simula-
cros, pero a su vez no fueron suficientes para todo el proceso que se 
realizó durante ésta. 

    En efecto, el Inf. 5 expresó su voz de aliento pues fue de mucha 
sorpresa, que los estudiantes hayan tenido un puntaje sobresaliente 
en lectura crí�ca, y los Inf.  6 y 7 también, expresaron mo�vidad pues 
se mantuvieron en un percen�l, lo cual no era ni bueno ni malo. El Inf. 
8 iden�ficó la sorpresa en lectura crí�ca, ya que, si bien áreas como 
Biología eran las más afines, resultó que la mencionada se antepuso a 
dicho resultado. EL Inf. 6 da su mo�vidad pero esperaba un poco más. 
En este ítem, resaltaron varios algo en común que solo lo quiso decir 
la Inf. 8: uno de los procesos que fue primordial en el resultado es la 
�tular. Para aclarar que la �tular es aquella docente cuya responsabi-
lidad recae sobre un curso en especial llevándolos desde el primer 
mes de encuentro hasta el día del grado o entrega de diplomas. 

      En poca expresividad el Inf. 10 se mantuvo en la postura que estu-
vieron bien los resultados; no aportó mucho en su respuesta, pero su 
gestualidad es de tranquilidad o conformidad con el resultado sociali-
zado.  Aunque las vivencias para el Inf. 11 fueron de mucha descrip-
ción de sus ac�vidades realizadas durante el proceso de estudio en 
casa, y de lo que encontraba en buscadores de web, según lo expresa-
do le pudo contribuir acotando que se esforzó porque esta línea de 
Icfes, es decir lectura crí�ca, le ayudaría en parte a entrar a la carrera 
de Comunicación Social. Pese a ese intento, esta se mantuvo por 
debajo de la línea, pero lo sa�sfactorio es que otras de las áreas le 
ayudaron para obtener un puntaje accesible de ingreso a la educación 
superior. 
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    Los Inf. 12 y 13 mencionan que una se aferró más al estudio de 
Física, mientras el otro reconoce que su fundamental esfuerzo estaba 
en Sociales y Química, pues lo necesitaba según su promedio para 
estudiar derecho. 

      En el Inf. 14 lo que se pudo interpretar es que hubo dos años ante-
riores al 2020 y 2021 donde cambió el proceso de hábito de estudio. 
Fue de forma voluntaria querer aprender más e inves�gar, aunque el 
resultado no fue el que pretendía sino de menor percen�l. La Inf. 15 
alude a diferentes métodos de estudio, específicamente en la organi-
zación del mismo y de una forma u otra explica que el cambio dentro 
del proceso de aprendizaje era muy notable y las ac�vidades de lectu-
ra crí�ca se apropió de este ítem. 

       El Inf. 16 puntualizó que se ha encontrado una técnica de descarte; 
la mayoría de los estudiantes asumieron esta idea para al final tener 
éxito; es tanto así que este informante fue el segundo promedio más 
cercano a uno nacional. 

    Si se considera la pregunta 12, cuando la inves�gadora pregunta 
sobre si la Ins�tución Educa�va planteó la modalidad virtual de forma 
eficaz y per�nente, se observa que los Inf. 1, 3, 4 y 5, mencionan -de 
forma general- que debió hacer más hincapié en áreas donde se desa-
rrollaran con números; en otras palabras, Matemá�ca, Química y 
Física, pues según la vivencia en esas áreas la dificultad se evidenció 
mucho más, y de esta manera hicieron crí�cas en que cada individuo 
afrontó de diferente manera la pandemia y el proceso de aprendizaje.    
Por el contrario, las Inf. 2, 11, y 12 consideraron que hubo un gran 
apoyo en tres áreas:  Inglés, Español y Sociales. También reconocieron 
que en la I2 entregaron guías de aprendizaje de forma �sica, esto se 
hizo porque las familias ubicadas en este sector son categorizados en 
vulnerabilidad social.

      Otras versiones están en las Inf . 6, 7, 8, 9, y 10, quienes afirman 
que hubo un proceso muy acorde y la ins�tución brindó todas las 
oportunidades y esfuerzos para que los profesores pudieran enseñar 
a través de WhatsApp; también la aseveraron como la única manera 
de estar en contacto con los docentes y, a su vez, entre compañeros 
fue mantenerse conectados a una red social, aunque los Inf. 13, 14 y



15 mencionaron que la app fue de gran u�lidad.

      El proceso de aprendizaje y la ubicuidad en
     educación media para el área de Español 

     La interpretación de esta situación, encontrada durante los años 
2020 y 2021 arrojó mucha información sobre los procesos metodoló-
gicos del área y la orientación brindada, durante la emergencia sanita-
ria por causa del Covid-19. Por un lado, describir las perspec�vas y 
analizar las vivencias de este proceso finaliza con explicar tres catego-
rías; una de ellas �ene que ver con el proceso de aprendizaje; si se ve 
desde la óp�ca de la ubicuidad se hace necesario recalcar que la men-
sajería instantánea para el uso de una app como WhatsApp fue signifi-
ca�va para el proceso de enseñanza en el área de Español. 

     Si se habla sobre la metodología de trabajo en modalidad virtual, 
los informantes afirman que hubo unos pasos y organización para el 
área y, por consiguiente, se iniciaba una clase por el grupo de estu-
diantes del grado undécimo y se entregaba la explicación de estas, 
tanto así que al optar por este método de enseñanza el estudiante 
estaba conectado y visualizaba las ac�vidades de manera inmediata. 
Una de las interpretaciones que se realizaron fue valorar las explica-
ciones, el escuchar sugerencias, el crear conec�vidad y hábitos de 
estudio durante cualquier situación e�mera.
 
      Durante el año 2021 fue notable la diferencia entre las explicacio-
nes de metodología, y es que para el año 2020 se u�lizó mucho más el 
WhatsApp; para el 2021 las clases pasaron a estar netamente virtua-
les con conexión por plataformas como Google Meet y Zoom. Otro de 
los factores que explicaron los egresados, fue la paciencia de las 
�tulares pues bajo la responsabilidad académica y organizacional 
buscaron construir lazos de unión, para desenvolverse en un entorno 
amigable y eficaz virtualmente.

      En la pregunta 7, el Inf.14 señala que las clases eran muy didác�cas 
y, a su vez, muy realistas los textos que se socializaban. También, el 
Inf. 16 constata que lo más importante en este año escolar son las 
pruebas Icfes, ya que estas suelen mostrarse como un referente de 
educación de calidad categorizándose en A+ como indicador de
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calidad en la educación pública para media técnica.  Y la pregunta 8 
apuntó a explicar la metodología de la docente del área de Español, 
en la cual todos los Informantes coinciden en que inicialmente se 
entregaban las guías, se socializaba rigurosamente -parte por parte- 
la temá�ca, que habían casos donde se complementaba con el uso de 
redes sociales en alguna ac�vidad y se u�lizó YouTube, Meta, Insta-
gram, Google Forms, Meet,  y WhatsApp, es decir, fue variado el uso 
de las redes sociales para el área de Español. Si se detallan las captu-
ras de pantallazos encontramos que efec�vamente   trabajaron ac�vi-
dades como ensayos, comentarios, foros, evaluaciones, cuentos, 
cómo citar en norma APA, talleres, y el �empo de entrega fue favora-
ble según las Inf. 1, 3, 4, 5,6,7,8, 9 y 10. En ese mismo ejercicio, los Inf. 
15 y 16 respondieron que sí había uso de redes sociales y buen dina-
mismo de las clases, además de ser en vivo, el material de trabajo les 
permi�ó estar en un diálogo por la forma de interactuar de la docente 
con sus estudiantes. 

      En la pregunta 9 muchas de las situaciones señalan que exis�a una 
estructura de clase, socialización y entrega, según los informantes 1 
hasta el 14. Es de añadir que el Inf 15 mencionó la temá�ca de litera-
tura griega para ejemplificar su narración, de tal manera, refirió sobre 
un producto que se debía entregar durante las semanas de trabajo o 
de la temá�ca que ya con anterioridad había sido socializada. Pero el 
Inf. 16 destaca que el producto se entregaba pero se debía explicar 
con argumentos, esto indicaba que el estudiante necesitaba estudiar 
mucho porque siempre se evaluaba la temá�ca o en algunos casos, la 
docente intervenía con preguntas para profundizar el tema. 

      Considerando las reflexiones de la metodología de trabajo durante 
el año 2020 y 2021, los egresados en general mencionaron que para 
el área se debía estar preparando constantemente    y la virtualidad o 
encuentros sincrónicos o asincrónicos, debían ser de autonomía pues 
es donde el estudiante se pone a prueba si se interesa en el proceso 
de formación y aprendizaje. En el caso de las Inf. 2, 3, y 4 manifestaron 
que estos años les dejó la responsabilidad académica y el auto apren-
der. Mientras, la Inf. 5 sostuvo que la hones�dad hace parte de nues-
tra formación. En casos como los Informantes, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
y 16 dieron a conocer que gran parte del éxito académico es el com-
promiso con que se asume y se dieron muchas maneras de estar en
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muchas maneras de estar en clase; un ejemplo de lo relacionado por 
los E1 es que las clases quedaban grabadas y eso les permi�a estar en 
un repaso o retroalimentación constante. 

       A par�r de este croquis de información y análisis se pudo interpre-
tar lo siguiente: según las expresiones de los egresados en relación 
con las perspec�vas, vivencias y explicaciones, la metodología de 
trabajo por parte de las docentes tuvo una incidencia favorable. Es de 
compar�r sobre el trabajo realizado durante estas intervenciones 
que, por un lado, se orientó en fases: los E1 respondieron que una de 
las clasificaciones o planificaciones por el área de Español, �ene que 
ver con la organización de clase. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones en cuanto al primer obje�vo de describir las perspec-
�vas sobre el aprendizaje ubicuo, cada uno de los informantes men-
cionaron sus posturas subje�vas. El estudio resaltó varias perspec�-
vas que los egresados mencionaron sobre el quehacer docente duran-
te la pandemia de los años 2020 y 2021.  Al sistema�zar el corpus se 
puede llegar a la conclusión que; en primer lugar, los dos años inter-
mitentes a causa de la pandemia produjo cambios drás�cos en  el 
concebir de enseñar y aprender u�lizando metodologías flexibles, 
digitales e  innovadoras y que han evolucionado de manera constante 
los aportes a nuevos desa�os y retos dentro de las dimensiones al 
saber-conocer, saber-hacer, saber-convivir y saber ser dentro de la 
pedagogía. 

       En cuanto a la conclusión planteada desde el segundo obje�vo que 
es analizar las vivencias, a groso modo se interpretaron las perspec�-
vas, vivencias, procesos de aprendizaje y la ubicuidad en educación, 
esto conllevó a  focalizarse  en varias situaciones en las que el estu-
diante  trabajaba de forma íntegra y  de comprender la funcionalidad 
del saber educar cuidadosamente, el  acompañar y hacer un segui-
miento riguroso a cada estudiante  en modalidad virtual,  tanto que se 
convierte en un desgaste psico-emocional del  docente. 

        Y finalmente, el tercer obje�vo se enfocó en explicar el aprendiza-
je y la ubicuidad según las posturas de los egresados, durante el 
proceso de enseñanza de la asignatura de Español.  A ello, los infor-
mantes reconocieron el esfuerzo y acompañamiento que mantuvie-
ron durante la pandemia, además, se valoraron los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje los cuales tuvieron una metamorfosis: fueron 
construyendo en la formación de competencias digitales, involucran-
do directamente a toda una comunidad académica. También cabe 
destacar que el aprendizaje ubicuo durante estos dos años se pudo 
experimentar desde los hogares colombianos pues las memorias 
quedaron marcadas por una pandemia, que llevó al discente a 
autoaprender y ser autónomo en su proceso de adquisición de cono-
cimiento. 
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    A manera general, este estudio concluye que, efec�vamente las 
redes sociales sí entraron en la vida estudian�l y la co�dianidad de los 
egresados, aludiendo a nuevas formas de aprendizaje asincrónico y 
sincrónico.  En dado caso, sobre los resultados de aprendizaje que los 
egresados narraron se pudo evidenciar que durante el año 2020 los 
resultados llegaron a posesionar a la ins�tución en categoría A, a nivel 
regional y nacional, mientras que en el año 2021 descendió a la B 
bajando ese indicador de calidad. 

     Asimismo, si bien el aprendizaje ubicuo se da en todas partes, el 
estudiante en estos años de pandemia debía contar con las herra-
mientas mínimas para conectarse a una clase en línea.  En otras pala-
bras, el egresado reconoce y �ene conocimiento de qué es la ubicui-
dad en el sector educa�vo, aunque en el término de ellos se le conoz-
ca como mensajería instantánea. 

       A pesar de todos los esfuerzos que hicieron los egresados, lograron 
una proeza inolvidable y de sobrevivientes ya que quedaron para la 
historia de quienes se graduaron en el año 2020 como modalidad 
virtual, mientras que en el 2021 sí hubo un contacto con el estudiante 
desde octubre del año en mención y muchas de las ins�tuciones 
tomaron medidas sanitarias para ir retornando gradualmente. 

     En tercer lugar, se encuentra la per�nencia del estudio ya que al 
experimentar sucesos de avances y de transformación, la responsabi-
lidad del estudiante recae sobre las necesidades y las obligaciones en 
un marco y con polí�cas educa�vas. El aprendizaje ubicuo �ene un 
efecto ac�vo de los procesos ubicuos, que se hacen par�cipes en la 
creación de los resultados de aprendizaje.

      En la integralidad de la ubicuidad dentro del proceso de aprendiza-
je y enseñanza, se hizo necesario tener en cuenta elementos esencia-
les como el �empo, espacio, entornos virtuales o ambientes virtuales 
y que el estudiante haya podido superar la dificultad con el debido 
acompañamiento, desde la perspec�va del egresado. 

   La evaluación de los resultados de aprendizaje y el aprendizaje 
ubicuo durante el año escolar 2020, �enen que ver con los obje�vos 
trazados y alcanzados de este estudio en el que los egresados y estu-



diantes mantuvieron una interac�vidad virtual para fortalecer la 
comunicación, flexibilidad en el proceso de enseñanza integrando a 
quienes se les dificultaba la conec�vidad.  El proceso de reflexión que 
se realizó durante el análisis, es que al tener una  metodología  peda-
gógica y diversa se permi�ó que el docente, estudiante y padre de 
familia trabajara colabora�vamente durante los dos años a�picos.

      Otro aspecto relevante hallado como conclusión, es que parte del 
éxito del aprendizaje ubicuo y el uso de la ubicuidad �ene que ver con 
la comunicación aser�va entre el emisor y des�natario, en este caso, 
se vincula al maestro–estudiante pues es determinante al momento 
de entrar e interactuar en línea. Tres principios que se pueden tener 
en cuenta es que esta comunicación debe ser interac�va, respetuosa 
y de dialogismo. Cuando se refiere a la interac�vidad, es al intercam-
bio de información, que se mantenga ac�va durante una sesión de 
conexión en línea, respetuosa pues, de cierta forma estar conectados 
abre la posibilidad a todo �po de conversaciones y posturas; mante-
ner la organización y el respeto hacia al otro para que todo proceso de 
intervención e interacción fluya. En cuanto al dialogismo, se debe 
reconocer que la fluidez de un discurso no debe fluctuar pues la segu-
ridad y apropiación �ene la trazabilidad de ser funcional y significa�va 
en una clase interac�va. 

    He de reconocer desde un punto de vista obje�vo, que las redes 
sociales influyeron notablemente para que los informantes estuvie-
ran conectados no solo por una plataforma académica, sino por estas 
-de una forma u otra- mantenían una comunicación de carácter 
académico e informa�vo.
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