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Resumen 

El objeto del artículo fue realizar un análisis de la incorporación del método de aulas híbridas a los 

nuevos cambios producidos en la educación superior a partir de la nueva normalidad, producto de 

la experiencia vivida por la pandemia Covid-19. La metodología adoptada fue la revisión narrativa, 

para lo cual se recurrió a diversas fuentes bibliográficas de la temática, utilizando buscadores y 

bases de datos como Scopus, Web of Science, Scielo y Redalyc. Se concluye que las instituciones 

de educación superior deben orientar sus capacidades y desempeños a las nuevas oportunidades 

de aprendizaje a través de las aulas híbridas, mejorando el perfil docente acorde a las exigencias 

de este modelo, fundamentalmente respecto al manejo de las tecnologías de información y 

comunicación, que permita canalizar una actitud motivadora y comprometida con el cambio. 

Palabras claves: Aulas híbridas, educación virtual, nueva normalidad, educación superior, 

flexibilidad, pandemia, información. 

Abstract 

The purpose of the article was to carry out an analysis of the incorporation of the hybrid classroom 

method to the new changes produced in higher education from the new normal, as a result of the 

experience lived by the Covid-19 pandemic. The methodology adopted was the narrative review, 

for which various bibliographic sources on the subject were used, using search engines and 
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databases such as Scopus, Web of Science, Scielo, and Redalyc. It was concluded that higher 

education institutions should orient their capacities and performance to new learning opportunities 

through hybrid classrooms, improving the teaching profile according to the demands of this model, 

fundamentally with respect to the management of information and communication technologies, 

which allows channeling a motivating and committed attitude to change. 

 

Keywords: Hybrid classrooms, virtual education, new normality, higher education, flexibility, 

pandemic, information. 

 

Introducción 

Al finalizar el mes de diciembre del año 2019, un nuevo virus desafió a la humanidad, 

originario de Wuhan, China, denominándose más tarde COVID-19, que rápidamente se convirtió 

en la principal amenaza mundial, dado su alto grado de propagación por el aire, que diezmó la vida 

de millones de personas en el mundo. En este escenario, el distanciamiento fue un factor clave, la 

pandemia, logró que el mundo transite a una nueva normalidad, mediante la educación y el trabajo 

remoto a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación (Triyason 

et al., 2020). A consecuencia de la pandemia, las instituciones educativas se vieron obligadas a 

suspender por completo las actividades presenciales, como una manera de mitigar el riesgo que 

representaba este enemigo mortal. Las universidades e instituciones de nivel superior apostaron 

por el distanciamiento social y la enseñanza online, adecuando de manera rápida sus planes de 

estudio a este nuevo escenario (Mohammed & Tesema, 2020).  

Los gobiernos del mundo establecieron políticas restrictivas, prohibiendo cualquier 

actividad donde se concentren las personas, ante esta nueva realidad las universidades en el Perú 

implementaron mecanismos pedagógicos orientadas a una digitalización forzada de la educación, 

sin perder el horizonte de asegurar su funcionamiento y sostenibilidad. Este procedimiento de 

transformación se inició en un entorno de confusiones, tensiones y equívocos, al mismo tiempo de 

solidaridad, empatía y acierto, donde los docentes universitarios fueron los artífices principales del 

traspaso de la modalidad presencial a la enseñanza en modalidad remota (Silas & Vázquez, 2020). 

En ese nuevo escenario, el profesor asumió la responsabilidad de cumplir con las actividades 

académicas de sus estudiantes con la limitación, de no estar al frente a ellos para poder observar y 

conducir el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual pasó a ser parte de la tecnología; en este 

punto las miradas se dirigen a la infraestructura tecnológica (aplicaciones y plataformas), así como 
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la conectividad a internet (cierre de brechas digital) y el cumplimiento de los programas de estudios 

(Ielsac, 2020). 

En ese mismo tiempo, la educación superior se enfrentaba a los desafíos de acreditación 

los cuales le exigían una serie de estándares para la mejora de los servicios educativos con el 

propósito de brindar seguridad a los estudiantes, la familia y la sociedad (Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, 2021); es en ese momento cuando este nivel 

académico se ve inmerso en una nueva forma educativa: la virtualidad. El aprendizaje en línea en 

un primer momento conllevó a una serie de problemas, en el contexto de la crisis sanitaria. Los 

aspectos técnicos, factores muy necesarios e importantes en este proceso, seguidos de las escazas 

habilidades de los docentes en la enseñanza virtual y su bajo nivel de preparación en estrategias y 

recursos de enseñanza virtual (Coman et al., 2020). 

La educación presencial buscó el acompañamiento del docente en la generación de nuevas 

estructuras internas cognitivas y socioemocionales de los educandos, con el objetivo de desarrollar 

su máximo potencial. Esto le permitió insertarse en la sociedad como un ciudadano capaz de actuar 

pertinentemente y con sentido ético. Asimismo, las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) fueron brindadas como un soporte para interactuar con la información y gestionar nuevas 

formas comunicativas, de aprendizaje según sus necesidades (Minedu, 2016). 

Por otro lado, la educación virtual presenta un escenario totalmente diferente, con la 

incorporación del concepto de aula híbrida, donde el profesor debe enfrentar las barreras espacio-

temporales a través del uso de las tecnologías digitales las cuales serán el canal o medio de 

transmisión de la sesión de aprendizaje, retos, experiencias curriculares, entre otros quehaceres 

propios de la actividad educativa; es decir, los aprendizajes se llevan a cabo  exclusivamente 

mediante la red en sus dos modalidades asincrónica, diferente espacio tiempo, y sincrónica, mismo 

espacio tiempo (Galvis & Ed, 2018). El aula híbrida conlleva a la implementación de actividades 

en línea, permitiéndose la interactuación entre los asistentes físicos y en línea a través de sesiones 

(Triyason et al., 2020). 

El aprendizaje presencial y el virtual, en la fecha se viene convirtiendo en una forma muy 

aceptada para impartir procesos de enseñanza a nivel superior que permite a estudiantes y docente 

la mejora continua en el proceso de adquirir competencias y recursos educativos digitales y una 

clara tendencia de apertura hacia la educación abierta, un aspecto muy necesario en el proceso de 

democratización de la enseñanza-aprendizaje (Dragicevic, et al., 2020). El aula híbrida asociada 
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al aula invertida permite optimizar el tiempo de los estudiantes y de los docentes, permitiendo 

mejorar los procesos de aprendizaje, y logrando un aprendizaje mucho más eficiente (Smith, 

2020). El proceso de aprendizaje en línea permite que los estudiantes obtengan mejores resultados, 

permitiéndoles experiencias diversas de aprendizaje, así como fortalecer el aprendizaje sostenible 

y oportuna. (Chen, 2021) 

A partir de lo expuesto, el objeto del artículo de revisión fue analizar la incorporación del 

método de aulas híbridas a los nuevos cambios producidos en la educación superior a partir de la 

nueva normalidad, producto de la experiencia vivida por la pandemia Covid-19, pasando por 

explicar la utilidad de esta nueva normalidad de estudios. En este contexto se puede indicar que 

las competencias han sido evaluadas y desarrolladas gracias a los diversos ecosistemas 

tecnológicos institucionales adoptadas por las universidades y el esfuerzo colectivo del 

profesorado, estudiantes y personal administrativo (García & Corell, 2020). 

 

Método 

Para la presente investigación, la metodología empleada corresponde a una revisión 

narrativa referida a analizar de manera retrospectiva los diferentes estudios recopilados de la 

literatura sobre los cambios en las aulas, a partir de la nueva educación virtual en el nivel superior, 

de acuerdo a Reyes (2020), para lo cual se realizó una exhaustiva búsqueda de la información en 

diversas fuentes bibliográficas. 

Para la selección de la literatura empleada se recurrió a fuentes originales o primarias, que 

nos permitió acceder a información de primera mano sobre todo en el caso de las revistas 

científicas. En un primer momento, se realizó una búsqueda avanzada en bases de datos de revistas 

de alto impacto como es Scopus, Web of Science y Scielo, y posteriormente se complementó la 

búsqueda a través de Redalyc, Proquest y Google Scholar. Las palabras clave o descriptores que 

se utilizaron para poder ubicar la información requerida, fue a través del idioma español e inglés, 

siendo las mismas: aulas híbridas, educación virtual, competencias digitales, docentes 

universitarios, educación superior, B-learning, Hybrid classrooms, transformation, education, 

innovation. 

En la búsqueda avanzada y para poder mejorar la calidad de la información recabada, se 

utilizó los operadores booleanos AND, OR y NOT, asimismo, operadores de búsqueda de google 

como comillas, puntos, paréntesis y around. La selección de la literatura empleada en el trabajo 
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respondió a criterios de inclusión y exclusión. En el primer caso, se tomó en cuenta la confiabilidad 

de la fuente, alta relación entre el resumen del artículo encontrado y el tema investigado, artículos 

con una antigüedad no mayor a cinco años, vigencia del registro en la red, disponibilidad de la 

dirección web e idioma. Para la exclusión se tomó en cuenta textos sin fecha, artículos con 

información que no guardaban relación con nuestra investigación, artículos incompletos, 

relacionados con otras especialidades o profesiones, entre otros. Cabe indicar, que la información 

recabada se apoyó en fichas textuales y de resumen con el propósito de esquematizar la 

información y realizar una toma de decisiones sobre las mismas para su inclusión o exclusión en 

el presente trabajo. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos 

 

Revisión bibliográfica 

Antes de la pandemia, las sociedades digitales mostraban muchas ventajas para la 

educación superior, el B-learning pone al alcance de los estudiantes un amplio bagaje de 

contenidos e información actualizada. Por ejemplo, flexibiliza el espacio-tiempo del proceso 

enseñanza; también, promueve la gestión de sus aprendizajes autónomamente a través de una 

formación just in time y just for me; entre otras bondades que podemos señalar (Sousa, et al., 2021). 

Por otro lado, Safiullin, & Akhmetshin (2019) manifestaron que las nuevas sociedades están 

digitalizando sus economías, generando en las universidades la necesidad de la conversión digital, 
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no solo como herramientas pedagógicas, sino también la transformación cultural y organizativa. 

En otras palabras, implementación de tecnologías de comunicación digital, enseñanza en red y a 

distancia, “fabricación inteligente” y creación de los trámites administrativos hacia un servicio 

universitario digital.  

En este sentido, blended learning se definió como un encuentro entre el sistema de 

aprendizaje presencial, frente a frente, con un aprendizaje tecnológico, esto nos llevó a nuevas 

formas educativas obligando a desaprender y reaprender sobre los nuevos recursos que acompañan 

y se requieren para el logro del desarrollo de las competencias. Es indispensable comprender la 

función que pueda tener esta modalidad sea como un agregado diferenciador o como un factor de 

provecho sobre la competencia entre las organizaciones donde estas son el centro de la ventaja 

cognitiva (Galvis, 2019). Los componentes metodológicos propios de esta modalidad se 

inscribieron primero en modelos, que son rutas en la planificación desde lo metodológico hasta la 

administración académica; en segundo lugar, programas que potencien la autoformación y 

autogestión de los aprendizajes de los estudiantes, así como el monitoreo de estos por parte del 

docente; en tercer lugar, implementación de la evaluación formativa durante todo el curso, la cual 

permita evaluar el proceso, retroalimentar y consolidarlo; en cuarto lugar, evaluación mediante 

plataformas virtuales, así como otras actividades con el mismo objetivo; finalmente, centralizar el 

desarrollo del estudiante mediante su interacción con lo propuesto en el aula o sala virtual (Díaz, 

et al., 2021).  

Por otro lado, la educación presencial y a distancia presentan beneficios y limitaciones, por 

ejemplo, la educación presencial subordina el aprendizaje del estudiante a la presencia del docente, 

mientras que la educación “artesanal” posibilita incorporar elementos técnicos de apoyo y recursos 

de aprendizaje. Ahora bien, las instituciones educativas tanto de modalidad presencial como 

digitalizada se transforman gradualmente y avanzan hacia una educación híbrida como un 

resultado de la multiplicidad de ambientes interactivos propuestos en ambas variantes (Rama, 

2021). Por ello, es imperante determinar los roles que deben cumplir los actores nucleares de la 

educación. La actuación del docente en el nivel superior es del perito del conocimiento, motivador 

y perito del incremento de las destrezas de los educandos como el pensamiento crítico-reflexivo y 

generar la responsabilidad social con su comunidad. Por otro lado, el papel del estudiante es 

formativo, edificador, protagonista, cooperador, colaborador, observador, analítico, crítico, ético 
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e innovador de su propio conocimiento; en resumen, el accionar de ambos presenta un enfoque 

constructivista (Estrada & Pinto, 2021).   

Debido al contexto actual, ha sido imprescindible el empleo de las TIC y las tecnologías 

de aprendizaje y conocimiento (en adelante, TAC) en la educación superior sumado a la función 

mediadora del docente quien adecúa en las buenas prácticas pedagógicas y didácticas estos 

procedimientos, permitiendo una continua mejora y fortalecimiento de la pertinencia y calidad 

educativa (Guerrero, et al., 2020). Varias investigaciones han llegado a la conclusión que las casas 

de estudios del nivel superior deben capacitar tanto a la plana docente como a los estudiantes 

respecto al uso de ambientes virtuales con el objeto de diseñar plataformas virtuales de estudios, 

de esta manera, se forma capital humano de alta calidad que promueve el desarrollo productivo 

del país (Monroy, et al., 2018; Chowdhury, 2020).  

Desde otro ángulo, las aulas híbridas se caracterizan por la dualidad en la modalidad de su 

enseñanza, esto significa que los educandos realizan actividades académicas en la escuela y en 

casa; es decir, estas clases emplean herramientas en línea a través de plataformas de aprendizaje 

remoto y otros sistemas de gestión de aprendizaje virtual para su empleo fuera del ambiente escolar 

tradicional y se complementan con la modalidad presencial (Bonderud, 2021). Este modelo híbrido 

puede ser beneficioso en la medida que se pueda determinar qué debe desarrollarse en 

presencialidad, qué es más productivo y beneficioso trabajar a través de entorno virtuales y, 

finalmente, cómo se puede organizar cada una de las formas de esta enseñanza heterogénea 

(Sigalés, 2020; Galvis & Duart, 2020). 

Por ello, un proceso de transformación digital en el sector educativo responde a los modelos 

de aulas híbridas lo cual posibilita una mayor calidad, inclusión y flexibilidad en la enseñanza de 

los educandos, además este modelo podrá perdurar a pesar del retorno a las escuelas. Esta nueva 

experiencia se centra desde diferentes perspectivas como una instrucción personalizada, destacada 

y atrayente. En otras palabras, la enseñanza y la retroalimentación es brindada según el ritmo del 

individuo, los contenidos son distribuidos armónicamente entre la plataforma y las sesiones 

presenciales, se busca asegurar las relaciones significativas entre los educandos, el docente y los 

contenidos a fin de reducir el abandono académico y ampliar las brechas entre aprendizaje y nivel 

socioeconómico (Arias, et al., 2020). Esta forma está ligada a un aprendizaje constructivista y 

socio constructivista, pues el método centra su atención en la didáctica con la que el docente 

incorpora las estrategias tecnológicas a su práctica o el valor adquirido en la edificación del campo 

Revista de Investigación Apuntes Universitarios 2022: 12(2),162 - 178

ISSN 2312-4253(impresa) 
ISSN 2078-4015(en línea)

168



disciplinar; las modificaciones influyen en las maneras de hacer y pensar sobre los contenidos y 

conocimientos considerados parte de este modelo (De Luca, 2020). 

Resultados 

La educación a distancia, impuesta por la pandemia, no debe confundirse como homeschooling, 

puesto que en esta modalidad la escuela es la encargada del diseño y programación de las sesiones y 

actividades con las cuales se pretende desarrollar las competencias, así como planificar, programar y 

ejecutarlas, para finalmente evaluar el aprendizaje individual de los educandos. Por último, es la misma 

institución educativa quien designa a los docentes o equipo experto de cada materia para validar y 

certificar el aprovechamiento académico. Por otro lado, la educación híbrida (b-learning) es una 

modalidad en la cual se combina la enseñanza presencial con experiencias de aprendizaje virtual (online 

learning). Ambos se complementan en una ruta de aprendizaje planeada y coordinada por el mediador 

a fin de facilitar a los discentes experiencias educativas equilibradas  (Maristas, 2021). 

 

Figura 2. Modelo Homeschooling, adaptado de (Maristas, 2021, p. 5) 

 Las instituciones de educación superior deben registrar las medidas, cambios, estrategias y toda 

orientación con el propósito de crear un repositorio donde quede documentado las acciones que 

puedan ser útiles en otro momento (Ielsac, 2020). Es importante realizar un estudio de las 

competencias digitales, los estilos de estudios y liderazgo de los antes de inicio de esta modalidad para 

ajustar, modificar, adaptar o implementar estrategias que cubran las necesidades y garantice el logro de 

las competencias planteadas. La adopción del modelo b-learning o aula híbrida debe tomar en cuenta la 

adopción de una cultura digital equitativa, cierre de brechas, disponibilidad de equipo, accesibilidad de 

red (Palomé, et al., 2020). Esta nueva normalidad educativa que adoptaremos post pandemia ha 
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permitido insertar las TIC y TAC en el contexto pedagógico, al mismo tiempo que los docentes y 

estudiantes se apoderan del manejo de estas. Un análisis metacognitivo sobre las fortalezas que brinda 

recae en la inserción natural de estas plataformas en el quehacer educativo y el rol activo del binomio 

estudiante-docente.  

La capacidad investigadora de los estudiantes presenta mejoras significativas al instruirlos en 

entorno virtuales que empleen las estrategias instruccionales predeterminadas por el docente, esto logra 

ser parte integral de los jóvenes universitarios como ámbito de su desarrollo académico en beneficio de 

la sociedad y su entorno (Pástor,  et al., 2020). A partir de lo antes mencionado, es necesario la 

implementación de una guía como una estrategia efectiva a fin de mejorar la incorporación de las 

experiencias de e-learning en el nivel educativo superior, esto debe estar bajo los parámetros 

establecidos por Index for inclusión, pues contiene un conjunto de indicadores y cuestionamientos que 

detallan áreas prácticas que deben ser revisadas en un ambiente específico para definir las tareas 

necesarias con el objetivo de promover el mejor proceder en la inclusión de esta modalidad (Hernández, 

& Ainscow, 2020). 

   

 

Figura 3: Modalidades de educación virtual, adaptado de (Guerreo, 2019, p.40) 

Por otro lado, se debe aprovechar la influencia social de estas herramientas para inyectarlas en 

los nuevos sistemas pues son más efectivos que cualquier otro enfoque impositivo; por lo tanto, la 

subjetividad desempeña un efecto directo sobre la pretensión de uso; es decir, debemos ir más allá de la 

utilidad y la comodidad de uso, los educandos deben comprender que la educación virtual está aportando 

a su proceso de aprendizaje de manera positiva (Urquidi, et al., 2019). De lo antes señalado, emerge dos 

conceptos importantes: desarrollo de la autonomía y la inclusión. El primer concepto debe 

comprenderse como la independencia del educando para ser responsable de su propio aprendizaje, exige 

que deba organizar sus tiempos, tener disciplina, creatividad, priorizar sus actividades, investigar a partir 
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de la información brindada, apoyarse en las herramientas tecnológicos y, finalmente, fortaleza mental 

para mantener una buena actitud ante las circunstancias que pueda enfrentar y enfrenta. En el segundo 

caso, la inclusión hace referencia a las deficientes políticas y recursos para garantizar el cierre de brechas 

de conexión a internet de todos y todas, con el perjuicio del desajuste entre calidad, equidad, cobertura 

y pertinencia  (Juanes, et al., 2020).  

Partir de la definición que las TIC han dotado una variada gama de aplicaciones, herramientas y 

dispositivos tecnológicos en el campo educativo, estas permiten al docente organizar, planificar y 

ejecutar sus sesiones empleándolas en diferentes modalidades sea presencial, virtual o híbrida, además 

el proceso de virtualización necesita la participación de un equipo protagónico entre los que figuran el 

docente, diseñadores gráficos, diseñador instruccional, ingeniero de sistemas, entre otros; sin embargo, 

ante la ausencia de alguno de ello, es el docente quien asume y desarrolla sus competencias digitales 

para hacer funcional su aula virtual (Vargas, 2020). La función de las redes, plataformas, aplicaciones 

en el contexto educativo es importante señalarlas. Si bien es cierto, estos son espacios emancipados, los 

usuarios se apropian de las variadas dinámicas que viabilizan el uso de los diversos dispositivos, 

funciones y aplicaciones de manera metacognitivo para solucionar sus dificultades de información, pero 

sin un objetivo académico y de aprendizaje en demérito del saber (Rojas 2018).  

Las universidades suelen promover actividades académicas implementadas en entornos 

virtuales, aunque se consideran acciones aisladas, aún se tiene la creencia que los conocimientos se 

construyen a partir del esfuerzo conjunto de los docentes e investigadores quienes prestan atención a los 

conflictos y el contexto donde interactúa el estudiante durante su formación profesional (Borgobello, et 

al., 2018) Empero, el empleo de estas plataformas proporciona a los estudiantes universitarios gestionar 

eficiente y eficazmente el conocimiento, logrando una alta calidad y desarrollo de sus competencias. 

Los beneficios y viabilidad brindadas por estas plataformas son inconmensurables, ya que otorga 

diversas utilidades, por ejemplo, puede incorporar el trabajo colaborativo entre los educandos; en suma, 

el empleo de las TIC en nuestra práctica docente debe entenderse como un medio para la mejora de los 

aprendizajes (Julca, et al., 2020). 

 

Discusión 

A partir de lo expuesto en la presente investigación, se puede establecer que la clave para 

el éxito de una enseñanza virtual segura está centrada en las estrategias empleadas en el logro de 

los objetivos, estas poseen un valor por encima del contexto en que son implementadas, ante esto 
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los docentes deben identificar las posibilidades de uso y peligros potenciales con el objeto de 

mejorar la experiencia de los educandos (Hege, 2011), por ello, podemos afirmar que la 

digitalización de las escuelas de educación superior se han dado en el plano académico como una 

transformación organizativa y, a la vez, cultural (Safiullin, & Akhmetshin, 2019); es decir, la 

implementación tecnológica ha ayudado a enfrentar esta nueva normalidad y seguirá 

acompañándonos como una herramienta pedagógica útil.  

Los cambios actuales evidenciaron una variación de los paradigmas educativos que supone 

una conversión integral de la metodología y didáctica docente, la actuación de todos los integrantes 

implicados en los procesos educativos y los nuevos canales comunicativos que busca extender la 

presencialidad del aula, y en este contexto, las tecnologías de información y comunicación (en 

adelante, TIC) se enmarcan como un reto trascendental para la enseñanza superior. El desarrollo 

de la competencia digital es un requerimiento fundamental en el desarrollo personal y en las 

capacidades para la obtención de un puesto laboral (Leyva, et al., 2020; Fernández et al., 2020) 

En el entorno actual, la tecnología está completamente unida al dictado de las sesiones de 

manera síncrona, esto refuerza la significancia de la influencia de la tecnología como un agente 

clave en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, pero a la vez los educandos que reciben 

una instrucción híbrida son más susceptibles a sentirse aislados, para ello es importante tomar en 

cuenta el grado de confianza en la relación docente-estudiante, la influencia del uso de la 

tecnología, la emoción que transmite el instructor y la organización de la plataforma. Ante esto, 

recae el compromiso en el docente de motivar e impulsar un clima de sana convivencia mediante 

estrategias afectivas (Butz & Stupnisky, 2016); esto corrobora lo señalado por Galvis (2019) quien 

señala que todo usuario de una plataforma digital debe conocer y reconocer lo positivo o negativo 

de estas, pues pueden actuar como un valor diferenciador o de aprovecho durante las sesiones para 

el desarrollo cognitivo de los educandos. En este sentido, es importante manifestar que la práctica 

docente se enmarca en una pedagogía que parte de la representación del conocimiento, 

aproximación y descomposición del saber; las actividades de extensión (tareas) propician la 

participación activa del educando, así como, el desarrollo del pensamiento reflexivo (Matsumoto-

Royo & Ramírez-Montoya, 2021) a esto se le llama tareas auténticas, en otras palabras, actividades 

que rompen con la tradición académica con el fin de introducir nuevas prácticas como indica 

Fernández, et al. (2020).  
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Ante la nueva coyuntura vivida a causa de la pandemia los entornos virtuales de aprendizaje 

pueden representar como una extensión del aula pues es el medio más práctico y eficiente para 

compartir los conocimientos eficientemente, pues se optimizan las herramientas y no necesita un 

ambiente físico, el educando puede acceder desde su hogar; además permite generar espacios de 

discusión sobre un tema controversial que amerite destinar más tiempo (Férez & Camacho, 

2020).En ese contexto, la modalidad educativa híbrida se centra en un aprendizaje mixto, donde 

el estudiante debe alternar su actividad entre dos formas (cara a cara y virtual) para, finalmente, 

integrarlas, esto puede generar autoconfianza y autogestión de sus aprendizajes. (Meydanlioglu & 

Arikan, 2014). Finalmente, la pandemia enfrentó a los docentes a una realidad que exigía poner en 

práctica todas las competencias pedagógicas, recursos digitales y docentes capacitados a fin de 

ofrecer una educación de calidad. La virtualidad aperturó una nueva estrategia para el desarrollo 

de las competencias educativas, además, puso sobre el tapete cómo la emergencia y la competencia 

digital son trascendentales en la resolución de emergencias coyunturales, dejando un antecedente 

importante para futuras situaciones de una educación sostenible (Damşa et al., 2021). 

Por último, las limitaciones asociadas al presente manuscrito obedecen fundamentalmente a la 

baja producción científica respecto a la incorporación del método de aulas híbridas a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la educación superior, razón por el cual asumimos que esta investigación ha 

de convertirse en un referente para futuros estudios a desarrollarse, por lo que consideramos necesario 

seguir ahondando en este importante tema, sobre todo en marco de la nueva normalidad que nos toca 

vivir, producto de la experiencia vivida por la pandemia Covid-19 

 

Conclusiones 

Las competencias digitales de los estudiantes se encuentran desarrolladas de manera innata, las 

cuales se deben aprovechar y direccionar hacia fines académicos. Este aspecto positivo, permite 

determinar una adecuada gestión del conocimiento y su relación con el impacto de las innovaciones 

pedagógicas ocurridas en las diversas plataformas y herramientas virtuales; asimismo, incentiva a que 

los educandos sean más activos y críticos al momento de seleccionar los recursos virtuales en la 

adquisición de nuevos conocimientos de forma más versátil y didáctica.  

Por ello, las diversas instituciones de educación superior deben alinear las capacidades y 

desempeños a las nuevas oportunidades de aprendizaje en las aulas híbridas, asimismo, actualizar el 

perfil docente a las exigencias del manejo de las tecnologías de información y comunicación alineadas 
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a las políticas   educativas de este modelo para viabilizar las iniciativas, permitiendo canalizar una actitud 

motivadora y comprometida con el cambio. Por otro lado, retornar a la presencialidad obliga que los 

sistemas educativos se adapten a esta dualidad de enseñanza con las condiciones que cada  una de 

estas demande. La modalidad de aulas híbridas ha ganado fuerza y presencia en los diversos niveles 

educativos por su flexibilidad, trabajo colaborativo y enseñanza personalizada que atiende las 

necesidades e intereses de los educandos. 
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