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Resumen

La pandemia de COVID-19 trajo consigo un periodo de 
confinamiento que obligó a los sistemas educativos, de una 
manera abrupta, a transitar de una modalidad presencial a una 
modalidad virtual, y muchos de los docentes carecían de una 
preparación previa para el trabajo en plataformas digitales. El 
objetivo del presente estudio fue explorar la percepción de 
estudiantes universitarios sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por la plataforma Microsoft Teams a dos 
años de haber iniciado las clases a distancia. Tuvo un enfoque 
cuantitativo con diseño trasversal descriptivo. Participaron 44 
hombres y 46 mujeres de la Licenciatura en Contador Público 
mediante un instrumento de 30 ítems, aplicado durante el mes 
de diciembre del 2021, que indagó sobre cuatro categorías: 
habilidades del profesor, plataforma, características del curso y 
satisfacción. Los resultados encontrados muestran una percep-
ción positiva en cada uno de los ítems analizados, excepto en el 
ítem relacionado con la modalidad de enseñanza de preferencia.

Palabras clave: COVID-19, educación virtual, Microsoft Teams, 
percepción de los estudiantes.

AbstRAct

The COVID-19 pandemic caused a period of  confinement 
that, abruptly, forced educational systems to transition from 
a face-to-face modality to a virtual one, and many teachers 
did not have prior preparation to work on digital platforms. 
The objective of  this study was to explore the perception of  
University students about the teaching and learning processes 
using the Microsoft Teams platform, two years after starting 
distance classes. A quantitative approach with a descriptive 
cross-sectional design was used. 44 men and 46 women from 
the Bachelor´s Degree of  Public Accounting participated, 
through a 30-item instrument, applied in the month of  De-
cember 2021, which analyzed four categories: teacher skills, 
platform, course characteristics and satisfaction. The results 
found show a positive perception in all the items analyzed, 
except in the item related to the preferred teaching modality.

Keywords: COVID-19, virtual education, Microsoft Teams, 
student perception.
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Antecedentes

Educación virtual. Características, ventajas y desventajas
La educación virtual es una modalidad educativa que ha sido considerada como 
una opción para ampliar la cobertura hacia ciertos sectores de la población que no 
disponen de los medios para trasladarse hacia los centros educativos (Crisol et al., 
2020; Parra, 2005; Silvio, 2006). Diversos autores coinciden en que su surgimiento 
ha propiciado la creación de nuevos espacios virtuales y sociales (Durán et al., 2015; 
Roncancio, 2010; Silvio, 2004), los cuales han generado una educación más centrada 
en las necesidades, e incluso en los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, puesto 
que son ellos quienes los establecen, utilizando para ello las ventajas que proporciona 
el desarrollo de los medios tecnológicos actuales.

De esta forma, la adquisición de aprendizajes retoma un papel fundamental en la 
virtualidad. Al respecto, Fuentes (2021) identifica tres tipos que pueden darse en ella:

1. Sincrónico. Hay interacción en tiempo real entre docentes y estudiantes en la 
plataforma virtual.

2. Asincrónico. La interacción se da a través de los recursos y contenidos que 
se comparten en la plataforma virtual.

3. Híbrido. Es un tipo de aprendizaje mixto que combina el trabajo presencial 
con el trabajo en la plataforma.

Por lo tanto, la característica distintiva de la educación virtual radica en la utiliza-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta 
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base para la comunicación entre los actores educativos y mediante la cual se optimizan 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Al respecto se pueden mencionar algunas ventajas de la educación virtual (Estrada 
et al., 2022; García, 2009; Garzozi et al., 2020):

• Se han ido disminuyendo las fronteras para la enseñanza y el aprendizaje.
• Permite hacer compatibles el horario laboral y familiar con el escolar.
• El uso de plataformas virtuales permite que se publiquen las actividades rea-

lizadas.
• La educación se centra en el estudiante.
• Permite el desarrollo de competencias informáticas para la vida.
• Contribuye al trabajo colaborativo.
• Promueve el autoaprendizaje.
• Hay un acceso generalizado a todos los recursos educativos.
A su vez, algunos autores mencionan las siguientes como posibles desventajas 

de la educación virtual (Aguilar, 2020; Chicas-Sierra y Chacón-Marín, 2019; Garzozi 
et al., 2020; Ralón et al., 2004): 

• El diálogo virtual muchas veces escapa del control del docente, no se da, o 
se da con solo unos cuantos.

• El sentimiento de soledad que puede llegar a sentir el estudiante.
• El costo de la tecnología.
• La falta de contacto social.
• Pérdida del control de la clase por parte del docente.
• Las competencias digitales de los docentes.
• Pérdida de atención de los estudiantes.
Lo anterior nos da un panorama general de los alcances que puede tener la 

educación virtual, así como sus limitaciones, y la confirma como una modalidad de 
aprendizaje que escapa, en muchas ocasiones, del control docente y de la enseñanza 
tradicional, siempre y cuando sea utilizada de acuerdo con sus principios básicos.

La pandemia COVID-19
En diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, se reportaron múltiples 
casos de lo que era, aparentemente, neumonía grave. Con el paso de las semanas los 
casos se multiplicaron y los síntomas se agravaron, hasta que el 11 de febrero del 
2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que se trataba de una 
nueva enfermedad, causada por el virus SARS-CoV-2, a la que denominó COVID-19 
(OMS, 2022). De esta forma, y debido a que existían ya 118,000 casos de contagio 
en 114 países y 4,291 decesos a nivel mundial (OMS, 2020), el 11 de marzo del 2020, 
un mes después, la OMS declaró la existencia de la pandemia (Díaz-Castrillón y 
Toro-Montoya, 2020) y emitió una serie de medidas preventivas con la finalidad de 
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aminorar su propagación, entre ellas el confinamiento en los hogares, y con ello el 
cierre provisional de escuelas en todos los niveles educativos.

Al respecto, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), casi un año después del inicio de la 
pandemia, el cierre temporal de las instituciones de nivel superior había afectado ya 
aproximadamente a 23.4 millones de estudiantes y a 1.4 millones de docentes, tan solo 
en América Latina y el Caribe, es decir a poco más del 98% del total de la población 
en cuestión (UNESCO, 2020). Lo anterior originó que, de manera abrupta y sin estar 
del todo preparadas, las instituciones migraran de una modalidad presencial a una 
modalidad virtual, como medida para continuar con la formación de sus estudiantes.

En México, el 14 de marzo del 2020, el Consejo Nacional de Autoridades Educati-
vas en México (conAedu) dio a conocer los “Lineamientos de acción COVID-19 para 
la educación superior”, en los cuales recomendó el cierre provisional de actividades 
presenciales en las escuelas a partir del 20 de marzo, para reanudar un mes después 
(Malo et al., 2020), acción que no fue posible llevar a cabo debido a que los casos de 
contagios aumentaron exponencialmente durante ese periodo, hasta que el 26 de abril 
los rectores de las instituciones de educación superior (IES) que conforman la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
emitieron un acuerdo en el que, entre otras cosas, establecían transitar a modelos 
remotos de enseñanza para continuar con los servicios educativos (Schmelkes, 2020).

En lo que respecta a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el día 16 de 
marzo del 2020 el entonces rector de la institución, José Andrés Suárez Fernández, 
mediante el comunicado oficial 02 oficializó la suspensión de clases y actividades 
académicas presenciales desde el día posterior hasta el 17 de abril del mismo año, 
estableciendo el uso de plataformas digitales como herramienta idónea para dar conti-
nuidad al periodo escolar vigente (UAT, 2020), ya que la utilización de las plataformas 
digitales permitiría mantener una comunicación constante entre los docentes y alum-
nos, al ser herramientas de comunicación que permiten un aprendizaje compartido 
mediante un espacio colaborativo de interacción entre ellos (De Pablos et al., 2019).

En este sentido, Barrera y Guapi (2018) mencionan algunas ventajas del trabajo 
en plataformas digitales, ya que, pese a la distancia, también facilitan la comunicación 
entre los docentes y alumnos mediante un gran número de herramientas y recursos 
que enriquecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por su parte, Arredon-
do (2021) señala que la movilidad y disponibilidad son otras de las ventajas de las 
plataformas digitales, puesto que permiten realizar actividades en cualquier lugar y 
momento, sin necesidad de un espacio físico, por lo que los estudiantes solo necesitan 
un dispositivo y conectividad a internet.

Por otra parte, en cuanto a las desventajas de utilizar plataformas digitales en 
educación, Terán et al. (2019) consideran que propician un aumento en el trabajo del 
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docente en comparación con las clases presenciales, asimismo que se debe contar con 
alumnos motivados y, en consecuencia, participativos para que realmente se cumplan 
los objetivos establecidos, y por último mencionan que la existencia de la brecha digital 
hace que no todos se encuentren en igualdad de condiciones ni de oportunidades 
con respecto a la utilización de este tipo de plataformas.

Ahora bien, para que este tipo de plataformas cumplan con las funciones para 
las que fueron diseñadas, deben cumplir con ciertas características (Díaz, 2009):

• Gestión de contenidos. Permiten al profesor organizar la información en 
archivos y colocarlos en distintos directorios y carpetas.

• Herramientas de comunicación y colaboración, que incluyen foros, salas de 
chat y mensajería internas del curso, tanto individuales como grupales.

• Herramientas de seguimiento y evaluación, con la posibilidad de diseñar cues-
tionarios para evaluar al alumno y para que ellos se autoevalúen, así como la 
generación de informes de actividades de cada alumno.

• Herramientas de administración y asignación de permisos, que permitan 
ingresar a la plataforma mediante una cuenta y contraseña.

• Herramientas complementarias, por ejemplo: portafolios, búsqueda de ele-
mentos, contenidos o actividades en el curso.

Ante esto, la institución procedió al uso de la plataforma digital Microsoft Teams, 
la cual, según Rodríguez y Castro (2021), permite la creación de entornos amigables 
y motivadores, mediante la creación de grupos de trabajo, además de permitir una 
comunicación sincrónica a través de videollamadas, las cuales se pueden grabar y 
publicar, así como la visualización y edición de documentos mediante el paquete 
Office 365. Asimismo esta plataforma permite la creación de aulas virtuales que 
son llamadas “equipos”, que cuentan con recursos que permiten agregar materiales 
educativos, configurar actividades de aprendizaje, habilitar espacios de comunicación 
y retroalimentación durante el proceso formativo, diseñar y aplicar instrumentos de 
evaluación, impartir clases sincrónicas y asincrónicas, así como la posibilidad de eva-
luar todo el proceso (Lizarro, 2021); es decir, la plataforma Microsoft Teams cumple 
con las características de una plataforma educativa funcional, según lo señalado por 
Díaz (2009).

Derivado de lo anterior se abrieron “equipos” por cada materia a impartir y 
se enroló a todos los alumnos inscritos hasta entonces y a los docentes titulares de 
las materias. Asimismo la UAT ofreció una capacitación en el uso de la plataforma 
dirigida al personal docente, con el propósito de facilitar la transición a la modalidad 
en línea (Núñez, 2020).

Cabe señalar que, aunque la plataforma Microsoft Teams fue la elegida por la 
institución para el trabajo a distancia, se dejó abierta la posibilidad a los docentes 
de utilizar cualquier otra plataforma educativa, siempre y cuando cumpliera con los 
propósitos de cada materia.
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Lo anterior implicó un cambio repentino e inesperado para todos los actores 
educativos en la institución, debido a que no todos estaban preparados ni contaban 
con las herramientas necesarias para dar la continuidad deseada al periodo escolar, 
e implicó también un cambio en cuanto a la manera en la que se llevarían a cabo los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ahora mediados por plataformas digitales. Por 
tanto, a poco más de 18 meses trabajando de manera virtual, surge la interrogante 
acerca de la percepción que tienen los estudiantes sobre la metodología de trabajo 
implementada y sobre la manera en la que se han llevado a cabo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el tiempo mencionado.

Al respecto, diversos estudios ya han analizado la percepción de los estudiantes 
de educación superior sobre la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de la plata-
forma Microsoft Teams. Alcaide y De la Poza (2021), Álvarez et al. (2022) y Balderas 
et al. (2021) encontraron que los estudiantes prefieren la educación tradicional que la 
impartida a través de Microsoft Teams, ya que la consideran más efectiva y piensan 
que su nivel de aprendizaje se ha visto afectado. A su vez, Carrión et al. (2021) re-
portaron que esta modalidad, desde la percepción de los propios estudiantes, originó 
un aumento significativo en el nivel de estrés, además de generar sentimientos de 
frustración y ansiedad. De igual forma, Romero et al. (2021) mencionaron que los 
estudiantes no consideran haber logrado aprendizajes significativos con el uso de 
esta plataforma.

Por otra parte, estudios como los de Saavedra et al. (2022) y Suárez et al. (2021), 
los primeros en el nivel de posgrado, reportaron que los estudiantes se mostraron 
satisfechos con los aprendizajes adquiridos mediante el uso de Microsoft Teams. 
Asimismo, Mendoza et al. (2020) mencionan que dicha herramienta favoreció el logro 
de los aprendizajes, según la percepción de los estudiantes, mientras que Carbache 
et al. (2021) señalan que los estudiantes se mostraron satisfechos con el uso de la 
plataforma como estrategia de enseñanza y de aprendizaje.

En este contexto de resultados diversos en cuanto a la percepción de los estu-
diantes sobre el uso de la plataforma Microsoft Teams en el nivel superior, y ante la 
necesidad de conocer el sentir de los estudiantes del octavo periodo de la Licenciatura 
de Contador Público, quienes han cursado ya cuatro periodos de manera virtual (y 
están a un periodo de ser egresados) mediante una plataforma que ha sido utilizada 
de manera institucional, y sin que existan informes al respecto de su funcionalidad, 
surge la interrogante que guío la investigación: ¿Cuál es la percepción de los estu-
diantes respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por el uso de 
la plataforma Microsoft Teams durante la pandemia del COVID-19?

Los resultados obtenidos proporcionarán alternativas de mejora a los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje en una modalidad virtual que, al parecer, llegó para 
quedarse.
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MetodologíA

El estudio presentó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo. El diseño de 
investigación fue no-experimental de tipo transversal descriptivo, el cual tiene la 
característica de indagar el estado de una o más variables en una población determi-
nada, en un tiempo único (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), con el propósito 
de conocer la percepción de los estudiantes acerca de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje utilizando la plataforma Microsoft Teams en el periodo 2021-3, que 
comprende los meses de agosto a diciembre del mismo año.

Se elaboró un cuestionario denominado “Percepción de los estudiantes sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en tiempos de COVID-19”, el cual se conformó 
de 30 ítems. Dichos reactivos se agruparon en cuatro categorías distintas, basados en 
los planteamientos hechos por Llorente (2006) y Villar (2007) sobre las características 
de un docente a distancia y sobre aspectos factibles a evaluar en todo curso virtual, 
respectivamente, constituyéndose de la siguiente manera:

1. Habilidades del profesor. En esta categoría se indagó sobre la comunicación 
con sus estudiantes, el manejo de la plataforma Microsoft Teams, la motivación 
y el trabajo en equipo (10 ítems, del 1 al 10).

2. Plataforma. Se preguntó a los estudiantes sobre aspectos generales de la plata-
forma utilizada, como la facilidad de accesos, las herramientas de comunicación 
disponibles y la facilidad de manejo (9 ítems, del 11 al 19).

3. Características del curso. Se indagó sobre las actividades realizadas, los con-
tenidos abordados y la forma de evaluar del docente (5 ítems, del 20 al 24).

4. Satisfacción. Se preguntó sobre la satisfacción obtenida en cuanto a la forma 
de trabajo y a los resultados obtenidos al cursar la asignatura mediante la 
modalidad virtual y utilizando Microsoft Teams (6 ítems, del 25 al 30).

Como opciones de respuesta se adecuó una escala tipo Likert, utilizando solo 
cuatro opciones de respuesta, en concordancia con lo mencionado por Hernández 
et al. (2001), quienes señalan que la categoría intermedia en este tipo de escala resulta 
poco relevante, ya que expresa duda o indecisión. Por tal motivo, las opciones de 
respuesta fueron “nunca”, “algunas veces”, “muchas veces” y “siempre”, lo anterior 
con la finalidad de agrupar las respuestas obtenidas en dos categorías: “percepción 
negativa” para las dos primeras y “percepción positiva” para las restantes.

Para la validación del instrumento se utilizó la validez de contenido, la cual hace 
referencia al grado en que la medición representa al contenido que se pretende me-
dir (Carrión et al., 2015). Para ello se recurrió al juicio de expertos, lo cual permite 
obtener una opinión cualificada de personas reconocidas como tales por sus pares 
(Escobar y Cuervo, 2008), por lo que se acudió con cuatro expertos (dos hombres 
y dos mujeres, todos con grado de doctorado) con una trayectoria de más de seis 
años en temáticas relacionadas con la educación virtual, así como en el diseño de 
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instrumentos de medición, con lo cual fue posible rediseñar la primera versión del 
instrumento, que constaba de 55 ítems, y que se redujeran las categorías de análisis 
a las cuatro descritas al inicio de este apartado.

Además se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) utilizando el método de 
extracción de componentes principales, ya que este tipo de análisis tiene la finalidad 
de estudiar la correlación entre variables y de agruparlas en factores que estén corre-
lacionados entre sí; asimismo se utilizó el método de rotación varimax para analizar 
la representatividad de los ítems en cada uno de los componentes determinados por 
el análisis (Méndez y Rondón, 2012), para ello se tomó en cuenta lo planteado por 
diversos autores (Estévez, 2011; Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010; Kline, 1994; 
Osborne y Costello, 2004; Reidl y Guillén, 2019) quienes señalan cargas factoriales de 
.300 como el valor mínimo para considerar que un ítem corresponde a un componente.

Al respecto, como un paso previo al análisis factorial exploratorio, se aplicaron 
al instrumento las pruebas estadísticas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y de esferici-
dad de Bartlett para determinar la factibilidad de aplicación del AFE, considerando 
valores superiores a 0.80 como apropiados para factorizar en el caso de la KMO, e 
inferiores a 0.05 para la prueba de esfericidad (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010).

En lo que respecta a la medición de la confiabilidad, se aplicó el estadístico Alfa 
de Cronbach, el cual permite medir la consistencia interna del cuestionario, así como 
el grado en que las respuestas obtenidas son consistentes a través de los ítems (Maese 
et al., 2016). Al respecto, algunos autores como Bojórquez et al. (2013) y Celina y 
Campo (2005) señalan que la obtención de un valor por encima de 0.70 indica una 
fuerte consistencia interna del instrumento.

Con relación a los sujetos de estudio, se optó por una muestra dirigida con alum-
nos que cumplieran las siguientes características:

1. Inscritos durante el periodo 2021-3 en alguna asignatura de 8o. periodo de la 
Licenciatura en Contador Público.

2. Que contaran con al menos el 90% de asistencia a las sesiones virtuales al 
momento de la aplicación del instrumento.

De esta forma, de un total de 122 alumnos inscritos, 98 cumplían ambas carac-
terísticas, de los cuales 90 respondieron el instrumento, 44 hombres y 46 mujeres. 
Dicho instrumento se aplicó mediante la herramienta Google Forms durante el mes de 
diciembre del 2021. Para ello se compartió el link del instrumento con los profesores 
titulares de las asignaturas y ellos lo compartieron, durante las sesiones virtuales, a 
los alumnos seleccionados.

Para el análisis de la información recabada se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 22 para obtener medidas de frecuencias y porcentajes, las cuales se agruparon 
en tablas para cada categoría de análisis.



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 14 • 2023 • e1633 • ISSN: 2448-8550 9

ResultAdos

Los resultados obtenidos con el software estadístico SPSS indican que en la prueba 
KMO se obtuvo un valor de 0.897 y en la prueba de esfericidad de Bartlett un valor 
de 0.00, por lo tanto fue factible la realización del AFE, ya que demuestra la existencia 
de correlación de variables.

En cuanto a los resultados del AFE, se obtuvieron comunalidades que oscila-
ron entre 0.524 y 0.857, considerándose valores altos, lo cual se reflejó al obtener la 
varianza total, en la cual los cuatro componentes identificados con autovalores supe-
riores a 1 explican el 73.4% de la varianza total (ver Tabla 1). Dichos componentes 
se identificaron de la siguiente manera:

• Componente 1: categoría Características del curso.
• Componente 2: categoría Habilidades del profesor.
• Componente 3: categoría Plataforma.
• Componente 4: categoría Satisfacción.

Con la información anterior, el siguiente paso fue identificar la carga factorial de 
cada uno de los ítems que conformaron las categorías teóricas propuestas (ver Tabla 
2). Cabe señalar que solo los ítems 7 y 8 no cumplen con lo señalado en la literatura 
sobre la carga factorial mínima para considerar que corresponden a la categoría en 
donde se ubican, sin embargo se considera que dichos ítems se encuentran susten-
tados por los planteamientos de Llorente (2006).

La aplicación del estadístico Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna 
del instrumento dio un resultado global de 0.95. En lo que respecta al análisis por 
categorías, se obtuvieron resultados por encima del 0.90 (ver Tabla 3) en cada cate-
goría, por lo que se considera que cuenta con una consistencia interna fuerte.

Tabla 1
Varianza

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos en SPSS.

 
Componente

1

2

3

4

 
Total

17.768

1.702

1.461

1.094 

% de
varianza

59.228

5.674

4.869

3.645

%
acumulado

59.228

64.902

69.771

73.416

 
Total

17.768

1.702

1.461

1.094

% de
varianza

59.228

5.674

4.869

3.645

%
acumulado

59.228

64.902

69.771

73.416

 
Total

8.379

5.618

4.242

3.785

% de
varianza

27.931

18.726

14.141

12.618

%
acumulado

27.931

46.658

60.799

73.416

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas
al cuadrado

Sumas de rotación de cargas
al cuadrado
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En cuanto al análisis de cada una de las cuatro categorías en las que se dividió el 
instrumento aplicado, se obtuvo lo siguiente:

En la categoría denominada “Habilidades del profesor”, en la cual se indagó sobre 
características específicas de los docentes, se analizaron cuatro aspectos: comunica-
ción, manejo de la plataforma, motivación y trabajo en equipo, encontrándose que 
en la totalidad de dichos aspectos los estudiantes tuvieron una percepción positiva 

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tabla 2
Carga factorial

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos en SPSS.

Carga factorial

.710

.604

.731

.793

.526

.614

.157

.242

.398

.309

.518

.346

.476

.398

.802

.801

.755

.440

.491

Categoría

Habilidades
del profesor

Plataforma

Ítem

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Carga factorial

.774

.629

.668

.693

.378

.388

.587

.742

.456

.565

.866

Categoría

Características
del curso

Satisfacción

Tabla 3
Alfa de Cronbach por categoría

Fuente: Elaboración propia.

Categoría

Habilidades del profesor

Plataforma

Características del curso

Satisfacción

Resultados

0.94

0.90

0.92

0.92
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por encima del 70%, siendo en el aspecto Manejo de la plataforma donde se obtuvieron 
los mayores porcentajes de percepción positiva (88% en promedio), mientras que en 
los aspectos de Motivación y de Trabajo en equipo se obtuvieron los mayores porcenta-
jes de percepción negativa de los estudiantes (25% en promedio) (ver Tabla 4). Lo 
anterior indica que, a casi dos años de pandemia, los docentes se han familiarizado 
con el uso de la plataforma producto, tal vez producto de la capacitación recibida 
por la institución desde que inició el periodo de confinamiento y del uso frecuente 
de la misma. Por otra parte, aunque fueron porcentajes de percepción negativa bajos, 
estos se enfocaron en la capacidad del docente para mediar el intercambio de ideas 
entre los propios estudiantes. 

En lo que respecta a la categoría denominada “Plataforma” los estudiantes 
emitieron su opinión sobre la funcionalidad de la plataforma Microsoft Teams, 
analizando para ello tres aspectos: acceso, herramientas y comunicación. Los resul-
tados muestran que el mayor porcentaje de percepción positiva se dio en el aspecto 
Comunicación (85% en promedio) y el mayor porcentaje de percepción negativa en el 
aspecto Herramientas (20% en promedio). En relación con lo anterior, la mayoría de 
los estudiantes consideran a la plataforma Microsoft Teams una buena herramienta 
para la educación virtual, puesto que, en general, los porcentajes de percepción po-
sitiva oscilaron alrededor del 80% en cada uno de los ítems analizados, encontrando 

Tabla 4 
Habilidades del profesor

Fuente: Elaboración propia.

Aspecto

Comunicación

Manejo de la
plataforma

Motivación

Trabajo
en equipo

Ítem

¿El profesor respondió en tiempo y forma tus dudas sobre contenidos
y actividades del curso?

¿El profesor te proporcionó retroalimentación de manera oportuna?

¿Creó canales de comunicación adecuados entre el profesor-alumno
y alumno-alumno?

¿Explicó de manera clara las instrucciones de cada actividad a realizar?

¿El profesor demostró habilidades en el manejo de la plataforma?

¿Utilizó todas las herramientas disponibles en la plataforma
(chat, video, foros) para facilitar tu proceso de aprendizaje?

¿Te motivó a realizar las actividades del curso?

¿Guió de manera adecuada los intercambios de ideas con tus
compañeros?

¿Fomentó el trabajo en equipo, además del trabajo individual?

¿Fomentó la interacción con tus compañeros?

Frecuencia

74

66

70

77

80

79

69

65

69

65

%

82.2%

73.4%

77.7%

85.6%

88.9%

87.8%

76.7%

72.2%

76.7%

72.2%

Percepción positiva

Frecuencia

16

24

20

13

10

11

21

25

21

25

%

17.8%

26.6%

22.3%

14.4%

11.1%

12.2%

23.3%

27.8%

23.3%

27.8%

Percepción negativa
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solo la inclusión de instructivos de uso como un área de mejora en dicha plataforma, 
ya que pudieran resolver cualquier inconveniente que se les presentara si estuvieran 
más al alcance de ellos (ver Tabla 5).

En la categoría “Características del curso”, los estudiantes opinaron sobre la 
estructura general de los cursos recibidos a través de la plataforma. Con relación a 
ello, la percepción positiva resultó con porcentajes de frecuencia elevados, ya que 
todos los ítems obtuvieron porcentajes mayores al 80%, por lo que, en promedio, cada 
uno de los aspectos analizados resultaron con cifras mayores al 83% de percepción 
positiva. Por lo tanto, se considera que en lo referente a la estructura de los cursos 
los estudiantes se mostraron conformes, ya que no hubo percepciones negativas 
significativas, siendo el ítem relacionado con el fomento al trabajo individual y co-
laborativo mediante las actividades diseñadas con el porcentaje más elevado en ese 
sentido (18.9%) (ver Tabla 6).

En la categoría llamada “Satisfacción” se recabó información sobre la satisfacción 
personal de los estudiantes acerca del trabajo realizado y los resultados obtenidos bajo 
la modalidad virtual de enseñanza. Al respecto, aunque la mayoría de los estudiantes 
(84.4%) opinaron que se alcanzaron los objetivos del curso, a la pregunta expresa 
sobre elegir a la modalidad virtual sobre la modalidad presencial para volver a cursar 
las materias resultó justo a la mitad de las preferencias (50%), lo cual se relaciona 
con el hecho de que un gran porcentaje de los estudiantes (70%) consideraron que 
se hubieran alcanzado los mismos resultados en la modalidad presencial (ver Tabla 

Tabla 5 
Plataforma

Fuente: Elaboración propia.

Aspecto

Acceso

Herramientas

Comunicación

Ítem

¿Tiene fácil acceso a la información del profesor y de tus compañeros?

¿Tienes acceso a tus calificaciones?

¿El acceso a las herramientas es sencillo?

¿Los contenidos del curso tenían un acceso sencillo?

¿La plataforma cuenta con instructivos de uso?

¿El menú es fácil de entender?

¿Los contenidos y actividades estuvieron acordes a los objetivos
del curso?

¿Cuenta con herramientas de comunicación, como videoconferencias
y mensajería sincrónica y asincrónica adecuadas?

¿Fue fácil la descarga de contenidos?

Frecuencia

74

68

81

78

60

73

81

75

78

%

82.2%

75.6%

90.0%

86.7%

66.6%

81.1%

90.0%

83.3%

86.7%

Percepción positiva

Frecuencia

16

22

9

12

30

17

9

15

12

%

17.8%

24.4%

10.0%

13.3%

33.4%

18.9%

10.0%

16.7%

13.3%

Percepción negativa
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7). Lo anterior contrasta con la mayoría de las percepciones positivas que se obtu-
vieron en las categorías analizadas, puesto que los estudiantes así lo manifestaron 
con porcentajes de frecuencia altos en la mayoría de los ítems (66% fue el porcentaje 
mejor obtenido).

discusión y conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, los estudiantes consideran que, a pesar de 
haberse dado un cambio abrupto en la modalidad de enseñanza y que muchos de los 
profesores no estaban habituados al trabajo en plataformas digitales, estos tienen las 
habilidades necesarias para el trabajo a distancia, tanto en aspectos de comunicación, 

Tabla 6 
Características del curso

Fuente: Elaboración propia.

Aspecto

Actividades

Contenidos

Formas de
evaluación

Ítem

¿Las actividades fomentaban por igual el trabajo individual
y el colaborativo?

¿Existió diversidad de actividades?

¿Los contenidos fueron actuales?

¿Los contenidos y actividades abordadas facilitaron el acceso
al conocimiento?

¿Se te informó sobre las formas de evaluación?

Frecuencia

73

77

80

76

80

%

81.1%

85.6%

88.9%

84.4%

88.9%

Percepción positiva

Frecuencia

17

13

10

14

10

%

18.9%

14.4%

11.1%

15.6%

11.1%

Percepción negativa

Tabla 7
Satisfacción

Fuente: Elaboración propia.

Aspecto

Satisfacción

Ítem

¿Consideras que alcanzaste los objetivos del curso?

¿Estás satisfecho con la manera de trabajar el curso en línea?

¿Consideras que hubieras obtenido los mismos resultados
si el curso hubiese sido presencial?

¿Consideras que los criterios de evaluación fueron los adecuados?

¿Consideras que tanto la plataforma como el docente y los
contenidos facilitan la adquisición del conocimiento?

¿Si te dieran a elegir entre cursar una materia de forma presencial
o de manera virtual, con la misma forma de trabajo que en este
curso, elegirías de nueva cuenta la manera virtual?

Frecuencia

76

68

63

69

69

45

%

84.4%

75.6%

70.0%

76.7%

76.7%

50%

Percepción positiva

Frecuencia

14

22

27

21

21

45

%

15.6%

24.4%

30.0%

23.3%

23.3%

50%

Percepción negativa
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motivación, trabajo en equipo y en el manejo de la plataforma Microsoft Teams. Lo 
anterior da la pauta para asumir que, aunada a las habilidades docentes que tenían ya 
los profesores en el periodo pre-pandemia, la capacitación recibida por parte de la 
institución para el manejo de la plataforma fue aceptable, dado que permitió que en 
un poco tiempo el docente fuera capaz de adquirir las herramientas necesarias para 
su manejo, ya que muchos de ellos tenían poca o nula experiencia previa.

De igual forma, los estudiantes se mostraron conformes con las características 
de la plataforma Microsoft Teams, dado que manifestaron que es una plataforma de 
fácil manejo, lo cual no complicó los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que 
se confirman las ventajas señaladas por Rodríguez y Castro (2021) y coincide con lo 
encontrado por Carbache et al. (2021), Saavedra et al. (2022) y Suárez et al. (2021), 
y es contrario a los resultados reportados por Romero et al. (2021). Asimismo, en 
cuanto a la estructura de las materias impartidas de manera virtual, casi la totalidad 
de los estudiantes tuvieron percepciones positivas al respecto, lo cual resalta la labor 
del trabajo docente durante la pandemia, dado que tanto las actividades, contenidos 
y formas de evaluación fueron diseñadas para el trabajo presencial, por lo que su 
adecuación al trabajo a distancia requirió, para muchos de los docentes, acciones para 
las que no estaban preparados al momento del confinamiento.

Por último, en cuanto a las satisfacción de los estudiantes sobre la modalidad 
de trabajo a distancia, la mayoría de ellos tuvieron percepciones positivas sobre 
los objetivos alcanzados, en cuanto a la forma de trabajo y sobre el impacto de la 
virtualidad en el logro de sus aprendizajes, lo cual es contrario a lo encontrado por 
Alcaide y De la Poza (2021), Álvarez et al. (2022), Balderas et al. (2021) y Romero et 
al. (2021), quienes reportan que los alumnos prefieren la modalidad presencial porque 
la educación a distancia ha impactado negativamente en el nivel de sus aprendizajes. A 
pesar de lo anterior, es de resaltar que la mitad de los estudiantes, a pregunta expresa, 
no volverían a cursar materias a distancia, probablemente derivado de razones no 
académicas como las encontradas por Carrión et al. (2021) y que se relacionan más 
con cuestiones de índole emocional y socioafectiva.

Derivado de lo anterior, se concluye que la percepción de los estudiantes sobre 
las asignaturas cursadas, el trabajo docente y la plataforma utilizada en el periodo 
2021-3 fue positiva; resaltaron que dicha transición no implicó dificultades mayores 
para su proceso de formación y para el logro de los aprendizajes en ninguna de las 
categorías analizadas, lo cual implica que tanto la institución como los docentes asu-
mieron el reto de la enseñanza a distancia con responsabilidad y compromiso, sin 
embargo también coincidieron en señalar que la educación presencial sigue siendo 
su opción preferida para cursar las asignaturas.

Ante los hallazgos citados, se considera importante continuar con el uso de la 
plataforma Teams en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, puesto que al re-
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gresar a las clases presenciales una gran parte de los docentes han optado únicamente 
por la modalidad presencial como forma de trabajo. Si se busca que los estudiantes 
sean cada vez más autónomos y responsables en el logro de sus aprendizajes, el uso 
de este tipo de herramientas tecnológicas puede fomentarlo, ya que proporciona 
una gran cantidad de recursos y espacios de colaboración que están al alcance de los 
estudiantes y que muchas de las veces no se dan en el espacio del aula, por lo que se 
sugiere contemplar su uso de manera, cuando menos, periódica en las asignaturas. 
Para ello es fundamental que la institución continúe formando y actualizando a sus 
docentes y sobre todo sensibilizándolos sobre la importancia y aceptación que tiene 
en los estudiantes el trabajo a distancia, y de su nuevo rol como docentes, en el en-
tendido de que no se pretende sustituir la modalidad presencial sino complementarla 
y favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Después de todo, solo con una educa-
ción disruptiva se podrán cambiar las formas y métodos de aprendizaje tradicionales.

Por último, si bien es cierto que lo encontrado en la presente investigación brinda 
información sobre la manera en que los estudiantes perciben la formación recibida 
bajo la modalidad a distancia, también es cierto que una muestra más grande que 
abarque un mayor número de licenciaturas y que complemente la información reca-
bada con otro tipo de técnicas, como la entrevista, permitirá una aproximación más 
cercana a la realidad de los estudiantes, por lo tanto se considera lo anterior como 
una limitante del estudio.
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