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Introducción: El presente escrito analiza el uso de plataformas de aprendizaje virtual en la educación 
básica post-pandemia, uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la comunidad educativa en el 
mundo. Objetivo: Este trabajo tiene como fin analizar el impacto y la efectividad del uso de plataformas 
de aprendizaje virtual en la educación básica tras la pandemia, identificando sus ventajas, retos y 
perspectivas en el proceso educativo. Metodología: para ello se ha realizado una búsqueda de información 
mediante una revisión bibliográfica y un análisis de contenidos sobre las variables. Resultados: Esto ha 
permitido una educación más inclusiva y personalizada, y ha garantizado la continuidad educativa en 
tiempos de incertidumbre. Sin embargo, persisten desafíos como la brecha digital, la falta de capacitación 
de los docentes y la resistencia al cambio, especialmente en contextos vulnerables, lo que ha generado 
desigualdades en el acceso a los recursos educativos. Conclusión: A pesar de estos obstáculos, el futuro 
es prometedor, con expectativas de una enseñanza más dinámica e interactiva, siempre que se aborden 
las desigualdades y se invierta en la formación continua de docentes y estudiantes. La educación virtual 
ofrece grandes oportunidades para mejorar la calidad educativa, pero su éxito dependerá de superar los 
desafíos actuales y de una planificación a largo plazo. 
Palabras claves: tecnología educativa, herramientas tecnológicas, aprendizaje virtual.

Introduction: This paper analyzes the use of virtual learning platforms in post-pandemic basic education, 
one of the greatest challenges faced by the global educational community. Objective: The aim of this 
study is to analyze the impact and effectiveness of virtual learning platforms in basic education after 
the pandemic, identifying their advantages, challenges, and perspectives in the educational process. 
Methodology: A literature review and content analysis were conducted to gather information on the 
relevant variables. Results: This has led to more inclusive and personalized education and ensured 
educational continuity during times of uncertainty. However, challenges remain, such as the digital 
divide, lack of teacher training, and resistance to change, especially in vulnerable contexts, which has 
resulted in inequalities in access to educational resources. Conclusion: Despite these obstacles, the future 
looks promising, with expectations for more dynamic and interactive teaching, as long as inequalities 
are addressed and continuous teacher and student training is prioritized. Virtual education offers great 
opportunities to improve educational quality, but its success will depend on overcoming current challenges 
and long-term planning. 
Keywords: educational technology, technological tools, virtual learning.
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1. Introducción

Uno de los mayores retos a los que se ha 
enfrentado la comunidad educativa en el mundo 
ha sido, sin duda, la adaptación al entorno 
digital, para hacer frente a la continuidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje Núñez-
Naranjo y Chancusig-Toapanta, (2022). La 
pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto 
significativo en todos los aspectos de la sociedad, 
y la educación no ha sido la excepción Núñez-
Naranjo et al., (2023). En un contexto donde las 
medidas de confinamiento y distanciamiento 
social se volvieron una necesidad para contener 
la propagación del virus, las instituciones 
educativas se vieron obligadas a adoptar nuevas 
formas de enseñanza Puga Quispe et al., (2021). 
Las plataformas de aprendizaje virtual, que ya 
comenzaban a ganar terreno en la educación 
superior y en algunos niveles de educación básica, 
se convirtieron en una herramienta esencial para 
garantizar la continuidad educativa durante el 
confinamiento. No se había experimentado el 
mundo completamente virtual lo que se asume 
desde el 6 de abril de 2020, fecha en que fue 
publicada la modificación para introducir 
el aprendizaje a distancia a la educación 
escolar Oliveira et al., (2025). A medida que 
las restricciones comenzaron a relajarse y las 
instituciones educativas retomaron su actividad 
presencial, la integración de estas plataformas 
en la enseñanza básica se ha mantenido y ha 
evolucionado, configurando una nueva realidad 
educativa en la que las tecnologías digitales 
juegan un papel crucial (Viñas, 2021). 

Durante la pandemia, la suspensión 
de clases presenciales obligó a las escuelas a 
adaptarse rápidamente a la enseñanza virtual. 
Sin embargo, este proceso no estuvo exento de 
dificultades (Ríos, 2021). Las brechas digitales, 
la falta de preparación de los docentes y los 
desafíos socioeconómicos de muchas familias 
hicieron que el acceso a la educación virtual 
fuera desigual. A pesar de estos obstáculos, 
la pandemia también demostró el potencial 
de las tecnologías digitales para enriquecer 
la experiencia educativa, proporcionando 
herramientas interactivas y recursos multimedia 
que no solo sustituyen la enseñanza tradicional, 

sino que también abren nuevas oportunidades 
para la personalización del aprendizaje (Aguilar 
et al., 2022). 

Tras el retorno a las clases presenciales, 
muchas escuelas han optado por mantener 
las plataformas de aprendizaje virtual como 
complemento a las clases tradicionales, lo que 
ha dado lugar a un modelo educativo híbrido 
(Das et al., 2025). Este modelo combina la 
flexibilidad y accesibilidad del aprendizaje en 
línea con la interacción cara a cara, permitiendo 
que los estudiantes continúen desarrollando 
habilidades digitales y tengan acceso a recursos 
adicionales que pueden enriquecer su proceso 
educativo (Arias & Rincón, 2021). Las 
plataformas de aprendizaje virtual ofrecen una 
variedad de recursos, como videos educativos, 
foros de discusión, herramientas de colaboración 
en línea y evaluaciones interactivas, que pueden 
ser utilizados tanto dentro como fuera del aula. 
Esta integración de las tecnologías digitales en el 
ámbito escolar no solo responde a la necesidad de 
modernizar los métodos pedagógicos, sino que 
también responde a la demanda de un modelo 
educativo más flexible y accesible (Contreras et 
al., 2023)

Sin embargo, las plataformas de 
aprendizaje virtual también han puesto 
de manifiesto varios desafíos. Primero, la 
capacitación docente es un aspecto clave. 
Aunque muchos maestros han demostrado una 
gran capacidad de adaptación, aún persiste la 
necesidad de ofrecer formación continua en 
el uso pedagógico de las tecnologías. Otro 
desafío importante es la brecha digital. Si bien 
el acceso a internet y dispositivos electrónicos 
ha mejorado en muchos lugares, aún existen 
segmentos de la población que no cuentan 
con las condiciones necesarias para acceder al 
aprendizaje virtual (Guapulema et al., 2024). 
En muchos países de América Latina y otras 
regiones en desarrollo, una gran parte de los 
estudiantes no dispone de una conexión estable a 
internet o de dispositivos adecuados, lo que limita 
su participación en las actividades virtuales. 
Esta desigualdad digital puede profundizar 
las diferencias entre estudiantes de diferentes 
estratos socioeconómicos y regiones, por lo que 
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se requiere de políticas públicas que garanticen 
la igualdad de acceso a las tecnologías (Portillo 
et al., 2020).

El análisis del uso de plataformas de 
aprendizaje virtual en la educación básica post-
pandemia también debe considerar el impacto 
emocional y social de la enseñanza a distancia. 
Aunque la tecnología ha permitido mantener la 
continuidad educativa, el aislamiento social, la 
falta de interacción física y la sobreexposición 
a las pantallas pueden generar efectos negativos 
en el bienestar de los estudiantes (Gutiérrez y 
Rodríguez, 2023). La educación básica no solo 
tiene un objetivo académico, sino que también 
promueve el desarrollo social y emocional 
de los niños y adolescentes. El uso exclusivo 
de plataformas virtuales puede limitar las 
oportunidades para desarrollar habilidades 
sociales y de convivencia, lo que resalta la 
importancia de encontrar un equilibrio entre el 
aprendizaje en línea y las actividades presenciales 
(Contreras et al., 2023).

Este trabajo tiene como fin analizar el 
impacto y la efectividad del uso de plataformas 
de aprendizaje virtual en la educación básica tras 
la pandemia, identificando sus ventajas, retos y 
perspectivas en el proceso educativo, para ello 
se ha realizado una búsqueda de información 
mediante una revisión bibliográfica y un análisis 
de contenidos sobre las variables.

DESARROLLO

1. Contexto de la educación básica pre-
pandemia

La pandemia ocasionada por Covid-19, 
conllevó a que las instituciones educativas a nivel 
de todas las áreas de formación, especialmente 
en educación media, procedan a un cierre de 
centros educativos, lo cual presentó una amenaza 
en la educación al irrumpir y provocar cambios 
acelerados (Núñez & Chancusig, 2022). La 
educación básica se caracterizaba por diversas 
peculiaridades y desafíos que mostraban la 
tendencia específica de cada sistema educativo. 
En general, reflejaba la finalidad de proporcionar 
la medida formativa inicial que evocaba 

particularidades clásicas como la cantidad 
mínima del conocimiento básico que abarca 
las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias 
naturales y ciencias sociales, más habilidades 
sociales y emocionales (Hidalgo & Valenzuela, 
2021). En efecto, los métodos educativos 
tradicionales eran principalmente presenciales; 
uno de los ambientes clave de educación era el 
aula, donde la interacción entre los profesores y 
los estudiantes ocurría. Las desigualdades en los 
recursos y el acceso a la educación eran evidentes 
incluso antes de la pandemia, especialmente 
en las regiones menos desarrolladas (Flores 
Fernández et al., 2021).

 Por otro lado, la infraestructura 
tecnológica en la educación básica era limitada en 
muchas partes del mundo, especialmente en áreas 
rurales o en países con escasos recursos. Aunque 
en algunos sistemas educativos se promovía 
el uso de tecnología como complemento, su 
integración no era universal ni homogénea. 
Esto generaba una brecha digital significativa 
entre estudiantes con acceso a dispositivos 
electrónicos y conexión a internet frente a 
aquellos que carecían de estos recursos. Además, 
los programas educativos solían depender de 
planes curriculares estandarizados, los cuales a 
veces no lograban adaptarse a las necesidades y 
contextos locales de las comunidades escolares 
(Díaz Better & Sime Poma, 2016).

En cuanto a la relación con las familias, 
el sistema educativo básico pre-pandemia 
fomentaba una participación limitada de los 
padres en el proceso educativo, restringiéndose 
principalmente a reuniones esporádicas o 
actividades escolares puntuales (Rujas & 
Feito, 2021) . A nivel global, se evidenciaba 
la necesidad de innovar en los métodos de 
enseñanza y aprendizaje, pero la implementación 
de cambios significativos solía ser lenta debido a 
estructuras burocráticas o resistencia al cambio. 
Este contexto previo marcó un punto de partida 
que influiría notablemente en la capacidad de 
los sistemas educativos para adaptarse a las 
exigencias de la educación durante la pandemia 
(Dussel et al., 2020).
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2. Impacto de la pandemia en la educación 
básica

El 2020 será recordado como el año en 
que comenzó el auge del uso de plataformas 
virtuales en la educación. Al inicio del mundo 
pandémico, la comunidad educacional sufrió un 
potente impacto (Rivadeneira et al., 2025). De la 
noche a la mañana, y sin aviso previo, las escuelas 
y universidades se vieron en la necesidad de 
cerrar sus puertas físicas. Ello forzó a repensar 
la manera tradicional de enseñar y aprender, 
llamando a buscar soluciones para evitar una 
brusca interrupción del año académico. Las 
soluciones debieron buscarse en un largo abanico 
de alternativas, entre las que se hicieron sentir el 
posterior agotamiento y hastío de los profesores 
con estratagemas eficaces, pero propias de los 
procesos de educación formal postpandemia 
(López et al., 2023).

Colegios de estrato socioeconómico 
medio y bajo, establecieron sus modificaciones de 
enseñanza en cuatro etapas cronológicas, cuyos 
cambios en orden son: de lo motivacional al auge 
de la sobre exigencia y de la misma al esfuerzo 
por la efectividad; del control a lo motivacional 
y del paternalismo al reconocimiento del cambio 
de roles e imagen. La concreción de este cambio 
parece ser una de las principales habilidades que 
los estudiantes deberían formalmente adquirir 
en la educación básica de primer ciclo. Estos 
resultados apuntan a la necesidad de inculcar a los 
futuros docentes sólidas bases teóricas del uso de 
la tecnología educativa, para que logren articular 
de manera coherente el contenido científico 
con el uso de las plataformas destinadas a la 
enseñanza (Vaillant et al., 2022).

2.1. Cierre de escuelas y transición a la 
educación a distancia

Entre los efectos de la pandemia se 
encuentra el cierre de escuelas para reducir 
el contagio; sin embargo, esto demanda la 
exploración de nuevos escenarios y formas de 
trabajo. Los países de bajo costo optaron por 
la educación a distancia a través de medios 
tecnológicos y comunicativos, lo que creó la 
posibilidad de que los padres pudieran ser los 

docentes de sus hijos y en otros países se inició 
la educación en casa o educación en el hogar; 
siendo esto una buena opción de preparación 
para salir de forma exitosa en su vida profesional 
(Motos y Bonal, 2023). En entornos virtuales 
de aprendizaje, los formatos de educación a 
distancia se imparten de manera presencial 
asíncrona, la mayor parte del material académico 
es creado e impartido por el profesor o tutor 
para el conocimiento del alumno; así mismo, se 
enlazan diferentes fuentes de información, así 
como las herramientas de interacción para que 
el docente y el alumno mantengan comunicación 
básica (Rahiem, 2024). Dentro de los principales 
componentes de los EVA se encuentran el uso 
de herramientas de codificación y eventos de 
archivos multimedia, a través de los cuales el 
docente realiza acciones que el estudiante puede 
aprovechar; el alumno se enfrenta a actividades 
donde interactúa con las herramientas del 
entorno y se busca su colaboración para hacer 
planteamientos, resolver situaciones y apoyarse 
en los recursos externos, de los archivos creados 
por el profesor o vinculados directamente en los 
recursos de la plataforma; así como la realización 
de foros mediadores de debate (Quintana, 
2020.). Por todo lo anterior, se manifiesta que 
la modalidad de educación a distancia ha sido la 
principal implementación de política pública de 
los países para dar continuidad a la educación.

3. Ventajas y desventajas del uso de 
plataformas virtuales en la educación básica

Es importante reconocer que el uso 
de plataformas virtuales de aprendizaje en la 
educación básica suscita un debate sobre las 
ventajas y desventajas de su implementación 
(Gil, 2019). Los detractores sostienen que 
limitan la interacción entre estudiantes y 
maestros, y que la enseñanza y aprendizaje 
virtual son poco empáticos con las necesidades 
afectivas, cognitivas y emocionales del niño 
(López et al., 2022). Contraparte de ello, se 
afirma que estos medios permiten construir 
entornos tecnológicos personalizados que, 
dotados de herramientas multimediales, juegos 
digitales y realidad virtual, posibilitan la acción 
educativa pretendida conjuntamente con el 
trabajo colaborativo y autónomo del alumno 
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(Maldonado et al., 2020). Por otro lado, plantea 
que los entornos virtuales son en sí mismos 
ambientes de enseñanza y aprendizaje, y que, 
aun haciendo educación presencial, una porción 
de esta puede y debe desplazarse hacia espacios 
virtuales para potenciar la innovación educativa 
en todas sus dimensiones (Barrera et al., 2022). 
Esta es, sin duda, una apuesta a la innovación y 
al cambio en la educación.

Respecto a las limitaciones de las 
plataformas virtuales en la etapa escolar se 
encuentra una falta de acreditación institucional 
y gubernamental del servicio de muchos sistemas 
de aprendizaje virtual, lo que imposibilita el 
otorgamiento, por ejemplo, del título profesional 
de bachiller (Bakhronova, 2021). Resulta 
completamente cuestionable presionar a docentes 
y estudiantes a introducirse a tecnologías de la 
información con conceptos y funciones que los 
propios gobernantes desconocen, además de 
responsabilizarse de la ejecución de contenidos 
e indicadores pedagógicos a sistemas que, quizá, 
ni siquiera tengan una clara comprensión de la 
realidad y diversidad de ambientes y contextos 
donde la enseñanza-aprendizaje debe ser llevada 
a cabo (Ramos y Nuñez, 2021).

4. Aspectos a considerar en la implementación 
de plataformas virtuales en la educación 
básica

Un aspecto importante a considerar 
radica en las capacidades de los docentes para 
cargar las clases, pues el acceso a internet 
impide una clase magistral remotamente. Los 
estudiantes requieren materiales adicionales 
en línea, por lo que los docentes deberán tener 
nociones generales de manejo de la plataforma. 
Además, deberán contar con las habilidades para 
enseñar a través de recursos en línea (Castro, 
2019). Para algunos docentes que no poseen 
dicha experiencia, será necesaria capacitación 
en la implementación de nuevas estrategias 
en el aula. En el ámbito de la educación se ha 
tratado de llegar efectivamente a estudiantes de 
la generación Google, para cuyos integrantes la 
sobrecarga de información, la hiperconectividad, 
la multitarea y la ausencia de límites de espacio 
y tiempo, entre otros aspectos, hacen parte de 

lo que conocen como la era de la infoxicación 
(Carbonell et al., 2020).

De igual forma, algunos estudiantes 
pueden enfrentar varios retos: lentitud de 
conexión o la ausencia de Wi-Fi en sus residencias, 
compartir un dispositivo con otros miembros de 
la familia, problemas con la atención que deben 
prestar durante un tiempo determinado en la 
clase y la necesidad de supervisión constante 
por parte de una persona adulta, deficiencias en 
sus aptitudes digitales, y limitado conocimiento 
o inexperiencia frente a la forma de interactuar 
con los recursos digitales (Cañar et al., 2021). 
Finalmente, para una correcta implementación 
y su oportuno seguimiento, la actividad debe 
tener un nombre único en la plataforma, el cual 
puede ser ingresado por el mismo sistema, un 
breve comentario acerca de la actividad, algunos 
mecanismos de configuración predefinidos 
y algunos mecanismos para verificar el 
cumplimiento y seguimiento de la actividad 
por parte del estudiante, tales como fechas, 
calificaciones, rúbricas, entre otros. La dificultad 
de gestión y el recorrido por la plataforma podría 
requerir seguimiento y apoyo docente durante la 
ejecución de la actividad (Guzzetti, 2020.). Para 
ello, es necesario prever y organizar las redes de 
acompañamiento docente, soporte técnico y de 
apoyo académico al estudiante.

4.1. Infraestructura tecnológica

Describir el estado de la infraestructura 
tecnológica disponible y su aprovechamiento en 
contextos evaluados alejados de presiones para 
mantención de calidad permite comprender mejor 
los desafíos u oportunidades que enfrentar al 
momento de planificar el proceso de adecuación 
post-pandemia (Andaregie et al., 2024). En 
términos de conectividad, los estudiantes en estos 
contextos enfrentan numerosas adversidades 
(acceso y calidad de la red, ambiente en que se 
conectan, dispositivos con que acceden, entre 
otros), llama la atención que las políticas y 
estrategias del uso de TIC parecen no trasladarse 
a la realidad de los establecimientos (Torres et al., 
2009). Los docentes mencionan que nunca, rara 
vez o a veces utilizan recursos digitales en sus 
clases, lo que también se asocia que no conocen 
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plataformas de aprendizaje; que la utilización 
de plataformas detectadas en una gran cantidad 
de establecimientos no se asocie a experiencias 
sobre sus ventajas y desventajas; y que el 
compromiso de las comunidades educativas con 
sus estrategias digitales sea aparentemente leve 
(Marciniak & Gairín, 2017).

Planificar un proceso de cambio 
pedagógico post-pandemia requiere considerar 
de manera íntegra tres aspectos sobre la actividad 
futura: estratégico, cultural y tecnológico (Criado 
Besoain, 2024). En términos tecnológicos, 
pareciera ser que enfrentar los desafíos asociados 
a la evolución del sistema educativo nacional y 
las competencias del estudiantado a distancia 
efectivamente requeriría una serie de mejoras 
a la infraestructura tecnológica, algunas de las 
cuales pueden beneficiar también a sus otros 
objetivos (Herrera et al., 2022). Cambiar por 
fuera de la infraestructura tecnológica disponible 
es sustancialmente más costoso y asume 
mayores déficits en la estrategia de cambio que 
si se mantienen y se adaptan (si es necesario) la 
plataforma y recursos ya implementados.

5. Estrategias pedagógicas efectivas para el 
uso de plataformas virtuales en la educación 
básica

A pesar de que los niños, niñas y 
adolescentes se han estado enfrentando 
estratégicamente a sus realidades educativas, 
la mayoría de ellos se han desmotivado ante el 
exceso de tareas o el déficit de comunicación 
presente en sus hogares. Difícilmente motivarán 
el interés por el estudio de una sesión de clase 
virtual o de una actividad extracurricular 
(Alvarado y Tolentino, 2021). Es necesario que, 
de manera pedagógica, todos los elementos 
que conforman las lecciones (composición, 
secuencia, fuentes de consulta, actividades, 
ejercicios, instrumentos, evaluaciones, etc.) estén 
directa e intrínsecamente relacionados. El uso de 
las plantillas de validez científica, además de 
ordenar y facilitar el trabajo del docente, logrará 
automáticamente esa vinculación significativa 
de los contenidos (Moreno et al., 2021).

Otra consideración relevante se entabla 
con la planificación lectiva: fijar los días de 
atención de los docentes generará una sana 
presión que los obligará a mantener una 
comunicación frecuente con sus estudiantes y, 
por consiguiente, un seguimiento efectivo de 
las guías entregadas (Shen et al., 2024) . Todo, 
organizando semanas por medio, una jornada de 
acceso expedito a sus principios, para resolver 
dudas generales; y un chat con sus respectivos 
subdatos para resolver inquietudes personales 
(Farfán-Pimentel et al., 2022). Además, deberá 
gestionar un sistema de tutorías personalizadas, 
sacar provecho de los centros de recursos y 
aprendizajes, privilegiar el trabajo colaborativo, 
realizar intercambios estudiantiles nacionales 
e internacionales; y sistematizar y unificar 
criterios que lleven a una mejor, más dinámica y 
objetiva evaluación de sus estudiantes (Aguayo 
et al., 2021). Coherencias, precisión y demás 
planteamientos que son fácilmente llevables a la 
realidad nacional: generado el aprendizaje, inicia 
el interés por la impartición del mismo; es el 
inicio de un nuevo ciclo didáctico fundamental 
en este proceso, que es la relación entre las teorías 
generales del aprendizaje en sus diferentes 
matices, con la forma de proceder o llevar a cabo 
la actividad docente (Andrea et al., 2023.)

5.1. Personalización del aprendizaje

Los sistemas de aprendizaje en línea y 
las plataformas de educación decrecieron en la 
educación básica, con la finalidad de enfrentar 
todas las necesidades de aprendizaje inmediato 
que se generaron a favor de las condiciones de 
educación en casa generadas por la pandemia. 
En la educación básica, el gobierno y los centros 
educativos poco a poco están promoviendo, 
conceptualizando e incluso adecuando los 
recursos digitales disponibles con uno de los 
enfoques hacia el cual va la educación: la 
personalización de la educación (Lerís y Sein-
Echaluce, 2011).

La personalización del aprendizaje 
implica considerar las necesidades, los estilos y 
ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Cada 
vez más se está generando un gran interés por 
entender cómo los estudiantes pueden aprender 
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de manera más efectiva. A ello se suma el hecho 
de que cada día aumenta el número de recursos 
educativos y herramientas tecnológicas que 
son potenciadas y empleadas en gran parte 
de los cursos y programas de aprendizaje en 
línea (Francisco et al., 2012). La generación de 
contenidos y actividades, como el uso de diversas 
tecnologías de información y tareas cada vez con 
mayor interactividad, demandan la realización de 
un diseño de tecnología educativa pormenorizado 
y cuidadoso, de tal modo que este diseño proteja 
todas las características fundamentales de 
acuerdo con el enfoque educativo propiciado, 
es decir, enriquezca el aprendizaje y facilite 
el logro de objetivos. Gracias a los avances 
de la tecnología, se dispone de información y 
diferentes recursos de aprendizaje capaces de 
adaptarse a las necesidades y características 
individuales (Varona y Engel, 2024).

6. Formación docente en el uso de plataformas 
virtuales

De acuerdo con lo expuesto, existe la 
necesidad inminente de capacitar a los docentes 
en el uso de entornos virtuales. Con ello, se 
propone una serie de recomendaciones para 
la formación inicial, la formación continua y 
el desarrollo profesional (Ferreira y Gargiulo, 
2013). En primer lugar, se sugiere tener en cuenta 
esta necesidad a la hora de definir los perfiles 
de referencia. En segundo lugar, se propone la 
integración de las TIC en la formación inicial 
del profesorado, para lo que será necesario unir 
los planes de estudio. Asia mismo, se plantea 
el diseño de planes de formación continuada, 
así como una serie de ayudas y apoyos (Díaz-
Arévalo et al., 2021) .

Si bien hay esfuerzos de formación 
docente referentes, muy pocos tuvieron impacto 
efectivo en las competencias necesarias para 
actuar en entornos virtuales instituidos por 
fuera de los propios e invisibles entornos de 
producción del conocimiento disciplinar. En 
una propuesta innovadora, lograda con el apoyo 
de un material flexible, con accesos múltiples, 
interactivo y pedagógicamente patrocinante, se 
ha extendido el modelo de instrucciones (Pinto 
y Plaza, 2020). La necesidad de formación 

en competencias docentes y el acceso a las 
tecnologías en la enseñanza online intensificó la 
búsqueda sobre la utilización de plataformas, y 
a raíz de la necesidad del alumnado acerca de 
sus requerimientos de formación virtual surgió 
la consideración particular de las plataformas 
(Carnell et al., 2020). Si bien no se elaboró 
un perfil unificado acerca de la formación en 
competencias del profesor en entornos virtuales, 
se ha observado que entre 2017 y 2018 se 
fortaleció significativamente el área de formación 
en enseñanza virtual, y surgieron numerosas 
indagaciones sobre metodologías y prácticas, en 
su mayor parte de tipo práctico, documental y 
cualitativo (Muñoz González, 2021).

6.1. Importancia de la formación continua

Un efecto bastante positivo que ha dejado 
esta situación de emergencia es que, debido al 
confinamiento, las familias se han visto en la 
necesidad de conocer el trabajo que realizan los 
docentes con sus hijos (Nguyen et al., 2025). Se 
enfocan en el manejo de plataformas de trabajo, 
realización de tareas, acceso a la información 
necesaria, etc. Lo cual proporciona la motivación 
para que incluso ellos mismos busquen estrategias, 
herramientas y/o plataformas tecnológicas que 
puedan beneficiar en el desarrollo académico 
de sus hijos, adquiriendo un rol más activo y 
participativo en la educación de ellos (Aguirre-
Canales et al., 2021).

Sin embargo, para que las TIC logren 
ser un motor de cambio en la educación para 
todos los estudiantes, es importante que los 
docentes reciban la formación necesaria para 
utilizarlas eficientemente (Caskurlu et al., 2020). 
Esta formación continua permite a los docentes 
comprender el papel de las TIC, situarlas dentro 
de su labor profesional y en el sistema educativo 
en general; identificar las fuentes de información 
y las distintas formas de acceder a ellas; explotar 
los contenidos de aprendizaje y seleccionarlos 
y adaptarlos en función de las características 
de los alumnos; planificar la actividad del 
alumno mediante el uso de diferentes técnicas 
de estudio asistido; dirigir el trabajo personal 
de los estudiantes; estructurar y apoyar con 
asesoramiento el proceso de aprendizaje; 
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comunicarse con los estudiantes de manera 
efectiva y adecuada, teniendo en cuenta los 
diferentes aspectos con respecto a los alumnos, 
al medio, a la regulación del contexto y a la 
forma de comunicación (Moreno, 2021).

7. Innovaciones tecnológicas en el ámbito 
educativo

Las innovaciones tecnológicas en el 
campo educativo han generado una sociedad 
nueva, una sociedad globalizada, una sociedad 
virtual (Morales-Urrutia et al., 2021). Años 
atrás, se mencionaba que la tecnología permitió 
expandir el espacio y el tiempo en la educación, 
pero a la fecha podemos decir que ha llegado 
a sustituirlo y transformarlo. La sociedad cada 
vez demanda más facultades intelectuales y 
cognitivas vinculadas al procesamiento de la 
información: el pensamiento reflexivo, crítico, 
creativo, el pensamiento colaborativo y el 
pensamiento informado e investigador (Padrón 
González, 2020). Ante esta demanda, el sistema 
educativo debe adaptarse a las necesidades 
presentes y futuras, promoviendo la formación 
de alumnos que alcancen estos niveles de 
competencias, orientándolas hacia la inclusión 
digital, el emprendimiento, la innovación y la 
creatividad, para propiciar su compromiso en la 
generación de los conocimientos que requiere 
desarrollo (Saneinia et al., 2024) . 

En este contexto, el uso de tecnologías 
educativas ha planteado cambios en los modelos 
pedagógico, didáctico y organizativo de las 
instituciones educativas, permitiendo generar 
innovaciones que, en conjunto con el uso de 
sistemas virtuales, pone al alcance de todos 
(Granda et al., 2019.). Nuevas estrategias 
educativas obligan a los docentes a reformular 
el ser y hacer de la vida profesional docente. El 
uso pedagógico de estas tecnologías permitirá 
favorecer un aprendizaje significativo, flexible 
e integrador, proponiendo una nueva relación 
entre la tecnología y el conocimiento, donde se 
genera un impacto positivo en las habilidades y 
conocimientos (López Alvarado, 2018). 

7.1. Inteligencia artificial

Dentro de la inteligencia artificial, el 
uso de algoritmos y de programas específicos 
para los asistentes virtuales ha dado un nuevo 
enfoque en programas de apoyo al aprendizaje 
de los estudiantes, ya que pueden realizar con 
el apoyo de ellos actividades de separación de 
palabras en sílabas, identificación de palabras 
de manera aislada, lectura, descripción de 
territorios, ordenamiento de elementos, entre 
otras (Cabrera Loayza, 2024). Ya mucho se 
ha escrito sobre la incursión de los chatbots 
en los procesos educativos. No es necesario 
específicamente el uso de chatbots, pero para 
ejemplificar, los chatbots buscan responder las 
consultas que un escucha digital recibe por parte 
de un aprendiz. Dichos chatbots incorporan 
respuestas programadas, utilizando algoritmos 
de procesamiento del lenguaje natural para 
reconocer el mensaje y dar respuesta semántica. 
Buscan entre las respuestas asociadas a la 
intención del texto del mensaje resultante (Marin 
y Torres, 1997.).

Cuando estos escuchas digitales se utilizan 
en áreas de estudio de las matemáticas, potencian 
la habilidad para resolver problemas y operan 
sobre los conceptos abstractos, ya que al utilizar 
textos se relacionan entre sus elementos. Hacer 
desigualdades matemáticas y georeferenciarlas 
puede generar dificultad. En cambio, en el caso 
del cálculo mental, con apoyo de herramientas 
digitales, vamos desde la imitación hasta la 
creación de un procedimiento consolidado, lo 
que ayuda a consolidar los conceptos y detectar 
errores rápidamente (Castaneda, 2023.). Además, 
en cualquier caso, estos sistemas aplican el 
principio de personalización del aprendizaje al 
poder analizar de manera directa y precisa las 
condiciones reales de operación del estudiante. 
El uso de recorridos virtuales interactivos en la 
formación de los alumnos ha surgido como una 
alternativa tecnológica en contextos educativos 
post-pandemia. El alumnado, en un entorno 
virtual, debe entrenar en estas habilidades 
mediante un escenario inmersivo que simule 
casuísticas lo más parecidas posibles a las reales 
(Tomalá et al., 2023).
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8. Desafíos éticos y de privacidad en el uso de 
plataformas virtuales en la educación básica

Cuando se utiliza plataformas de 
aprendizaje virtual para la educación de 
estudiantes menores de edad (profesores y 
alumnos menores de 18 años) se está recopilando, 
procesando, transmitiendo, almacenando y/o 
cediendo información personal. Por lo tanto, 
se deben tener presentes una serie de aspectos 
éticos relacionados con el tratamiento de estos 
datos privados, que deben ser respetados por las 
entidades, tanto por las educativas como por los 
proveedores de servicios tecnológicos (Mora 
Naranjo et al., 2023). 

Se presenta una serie de principios 
éticos y de privacidad que se deben tener 
en cuenta al seleccionar, contratar, utilizar y 
gestionar plataformas de enseñanza-aprendizaje:  
protección de la privacidad e intimidad de los 
alumnos y profesores, respetar la legalidad 
en el tratamiento y protección de los datos 
personales facilitados, alumnos y docentes 
deben ser conscientes y estar informados sobre 
la interacción solo o con otros servicios, eliminar 
los datos personales de los alumnos que ya no 
estén registrados cuando termine un curso o 
abandonen la institución educativa, entre otros 
(Gallent-Torres et al., 2024).

8.1. Protección de datos de los estudiantes

Se definen los tipos de datos personales 
identificables que deben ser protegidos en las 
bases de datos y registros. Se detallan los métodos 
a seguir para la recolección, almacenamiento 
y gestión de la información personal, el deber 
de confidencialidad de los datos y demás 
cuestiones vinculadas con la protección de datos 
de identificación personal (Vázquez y Pascual, 
2022.) .

En este sentido, se establece que la 
recolección de datos personales debe realizarse 
siempre en forma legal, justa, leal y lícita, 
obteniendo el consentimiento inequívoco del 
titular de los datos y exclusivamente para los 
fines para los que han sido recolectados (Del 
Pozo et al., 2021). La auto verificación de 

estos documentos personales será suficiente 
para acreditar la identidad ante la entidad 
correspondiente para los trámites de relación 
con los datos personales que se requieran. No 
obstante, lo establecido en el párrafo anterior, 
el responsable podrá requerir otro documento. 
La autoridad competente tiene la atribución 
de atender las denuncias y reclamos que se 
interpongan con relación al incumplimiento de 
las normas sobre protección de datos personales 
(Álvarez y Hernández, 2024).

9. Experiencias exitosas de implementación de 
plataformas virtuales en la educación básica

La incorporación de plataformas virtuales 
en la educación básica se ha revelado como una 
estrategia efectiva para dinamizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje (Nuñez-Naranjo et 
al., 2021) . El recurso más mencionado es el 
uso de Google Classroom y Microsoft Teams, 
que ha contribuido a la sistematización de las 
actividades escolares y la comunicación de los 
estudiantes con sus profesores y familias. Dichas 
plataformas permiten ajustar el aprendizaje 
a partir de material multimedia, actividades 
heurísticas y evaluaciones automáticas, lo que 
influye definitivamente en la activación del 
estudiante y el desarrollo de competencias 
digitales en el alumnado (Morán-Zabaleta, 
2024). En los contextos rurales, su incorporación 
ha logrado aminorar la brecha educacional, 
ya que antes los estudiantes no podían acceder 
al material educativo, al estar limitado por la 
carencia de recursos físicos (Robles Huanhuayo 
et al., 2023). 

Las plataformas de gamificación, como 
Kahoot y Duolingo, motivan al estudiante 
a través del modelo de reto, recompensas y 
retroalimentación inmediata, diseñando sus 
fortalezas y debilidades en la materia (Romero 
et al., 2024). Las plataformas han sido probadas 
a nivel mundial, evidenciando su efectividad en 
el mejoramiento del rendimiento en áreas como 
matemáticas y lengua e influyendo de modo 
positivo en la creatividad y argumentación del 
acervo cultural social (Bautista García et al., 
2021). A la par, han motivado a los docentes a 
actualizarse en sus competencias tecnológicas, 
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influenciando su uso eficiente de la tecnología 
en el aula

10. Conclusiones

Tras la pandemia, el uso de plataformas 
de aprendizaje virtual en la educación básica ha 
marcado un antes y un después en los métodos 
tradicionales de enseñanza. Este cambio, aunque 
impulsado por circunstancias excepcionales, 
ha evidenciado tanto ventajas como desafíos 
que deben ser analizados a fondo. Entre las 
ventajas más destacadas se encuentra el acceso 
a recursos educativos diversos y la flexibilidad 
en los horarios, lo que permite a los estudiantes 
aprender a su propio ritmo. Además, la tecnología 
ha facilitado la personalización del aprendizaje, 
adaptándose a las necesidades individuales de 
los alumnos.

Sin embargo, también han surgido 
retos significativos, como la desigualdad en el 
acceso a dispositivos y a internet, lo que limita 
la equidad en la educación. Además, la falta de 
interacción presencial dificulta la formación de 
habilidades socioemocionales y la construcción 
de vínculos entre estudiantes y docentes. Por otro 
lado, los maestros han tenido que enfrentarse 
a un proceso de capacitación continua para 
manejar las herramientas tecnológicas y adaptar 
sus metodologías. Las perspectivas para el 
uso de plataformas de aprendizaje virtual son 
prometedoras, especialmente si se combinan con 
la enseñanza presencial en modelos híbridos. 
Esto podría enriquecer la educación básica, 
optimizando recursos y ofreciendo nuevas 
oportunidades de aprendizaje inclusivas y 
flexibles. El impacto de la educación virtual 
postpandemia depende de cómo se aborden sus 
retos y se aprovechen sus ventajas para mejorar 
la calidad educativa.
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