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RESUMEN

La comunicación mediada por tecnología a través de texto, voz o contenido audiovisual sustentó el sistema educativo 
durante la pandemia de COVID-19 lo que permitió la colaboración de estudiantes y profesores en los escenarios digitales 
de aprendizaje. En este artículo se presentan resultados del proyecto de investigación cuya pregunta problematizadora fue: 
¿cómo se propiciaron las interacciones comunicativas y el aprendizaje colaborativo en la plataforma UVirtual Académica de 
la Universidad de Medellín, cuando se adoptó el modelo de educación presencial mediada por tecnología? En el desarrollo 
de la investigación se siguió el paradigma cualitativo con enfoque hermenéutico. Así mismo, las técnicas e instrumentos para 
la recolección de información fueron la revisión documental, el análisis de contenido de entornos virtuales y la entrevista 
semiestructurada a profesores de la Universidad. Los resultados se analizaron considerando las dimensiones social, afectiva y 
cognitiva, lo cual facilitó reconocer cómo la comunicación y la realimentación guían los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Adicionalmente, se identificaron las estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo que propician las interacciones 
comunicativas entre los estudiantes y profesores, encontrando mayor efectividad cuando se combinan estas tres estrategias: 
el proyecto de aula, la tutoría y las actividades de coevaluación. De esta forma, se concluyó que el aprendizaje colaborativo 
fortalece los procesos comunicativos en los escenarios digitales de aprendizaje y favorece la conformación de comunidades 
virtuales y redes para el soporte académico y emocional entre los miembros de la comunidad educativa.

Palabras clave: interacciones comunicativas; aprendizaje colaborativo; trabajo en grupo; escenarios digitales de 
aprendizaje; entornos virtuales de aprendizaje; educación mediada por tecnología.

ABSTRACT

Technology-mediated communication, through text, voice, or audiovisual content, supported the education system during the 
COVID-19 pandemic, and allowed students and teachers to collaborate in digital learning scenarios. This article presents the 
results of the research project whose problematizing question was: how were communicative interactions and collaborative 
learning promoted in UVirtual Académica platform of the University of Medellín, when the technology-mediated education 
model was adopted? The development of the research followed a qualitative paradigm with a hermeneutic approach. The 
techniques and instruments for the collection of information were the literature review, the content analysis of virtual 
environments, and the semi-structured interview with university professors. The results were analyzed considering the 
social, affective, and cognitive dimensions, which made it possible to recognize how communication and feedback guide 
the teaching and learning processes. Additionally, collaborative learning didactic strategies that foster communicative 
interactions between students and professors were identified, finding greater effectiveness when these three strategies 
are combined: classroom project, tutoring, and peer-assessment activities. It was concluded that collaborative learning 
strengthens communication processes in digital learning scenarios and favors the formation of virtual communities and 
networks for academic and emotional support among members of the educational community.

Keywords: communicative interactions; collaborative learning; teamwork; digital learning scenarios; virtual learning 
environments; technology-mediated education.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia causada por el COVID-19 representó una oportunidad para 
integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los 
procesos comunicativos y colaborativos entre los seres humanos, para posibilitar 
la continuación de diferentes procesos sociales en escenarios digitales. Entre esos 
procesos se encuentran la enseñanza y el aprendizaje, los cuales se transformaron y 
adoptaron prácticas educativas mediadas por tecnología por medio de sistemas que 
en la actualidad permiten obtener información en abundancia a través de la web. En 
este tipo de procesos educativos las estrategias no solo se centran en el contenido 
que está siendo enseñado y aprendido, sino en la manera en la que se transmite la 
información y se crean conexiones entre los diferentes temas tratados y entre los 
individuos involucrados en el proceso (Siemens, 2004).

Adicionalmente, el aprendizaje basado en conexiones se sustenta gracias a la 
comunicación, la participación y las relaciones interpersonales (Bernal-Meneses et 
al., 2019). Es decir, que las interacciones comunicativas en los escenarios digitales 
posibilitan la transmisión de contenidos, el intercambio de información y la creación 
de vínculos sociales y cognitivos, los cuales son necesarios en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. De hecho, Sandoval Peña (2019) define las interacciones 
comunicativas como un:

Conjunto de posibilidades mediadas por la red y que son usadas en los procesos de 
comunicación para componer, almacenar, transmitir y procesar la comunicación. 
Los medios de comunicación interpersonal a través de Internet adoptan 
dos formas: sincrónica, en la que los usuarios a través de una red telemática 
coinciden en el tiempo y se comunican entre sí mediante texto, audio y/o vídeo; 
y asincrónica donde los participantes utilizan el sistema de comunicación en 
tiempos diferentes (p. 768).

Además de considerar la comunicación sincrónica y asincrónica, el concepto de 
interacciones comunicativas también contempla diferentes tipos de interacciones 
con la integración de la interactividad y los contextos sociales, pedagógicos y 
tecnológicos que componen los procesos comunicativos (De La Paz Gonzabay, 2021). 
Entre los principales tipos de interacciones se encuentran:

	y Las interacciones estudiante-estudiante, relacionadas con el diálogo, el 
intercambio de información, el trabajo en equipo y la conformación de 
comunidades de aprendizaje (Bylieva et al., 2020).

	y Las interacciones estudiante-profesor, las cuales se dan durante el 
acompañamiento al proceso de aprendizaje, específicamente en los momentos 
de asesoría, solución de dudas y evaluación (Grimaldo Olmos, 2020).

RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia - E-ISSN: 1390-3306

260 Mesa-Rave, N., Gómez Marín, A., y Arango-Vásquez, S. I. (2023). Escenarios colaborativos de enseñanza-
aprendizaje mediados por tecnología para propiciar interacciones comunicativas en la educación superior. RIED-
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 26(2), pp. 259-282. https://doi.org/10.5944/ried.26.2.36241

https://doi.org/10.5944/ried.26.2.36241


	y Las interacciones estudiante-contenido, vinculadas con la adquisición, el 
procesamiento y la aplicación de nuevos conocimientos (González Hernández, 
2021), los cuales pueden ser compartidos en formatos de texto, audio, imagen o 
video; que a su vez constituyen recursos educativos digitales que guían el proceso 
de aprendizaje y estimulan a los estudiantes a crear significados (Coll, 2013; 
Carreño et al., 2020).

	y Las interacciones estudiante-interfaz, que dependen de las características 
tecnológicas e interactivas de las herramientas TIC empleadas y se relacionan 
con las respuestas que da un programa o página web a las acciones realizadas 
por un individuo. Por ejemplo, cuando se hace clic sobre un enlace se da una 
interacción con la interfaz (Gunawardena y McIsaac, 2004).

En los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), dichas interacciones son 
mediadas por las herramientas de comunicación y por los Sistemas de Gestión 
de Aprendizaje —Learning Management System (LMS)—, estos últimos son 
plataformas interactivas que permiten alojar recursos educativos digitales, 
desarrollar actividades evaluativas, generar interacciones comunicativas y gestionar 
grupos de estudiantes desde cualquier lugar con conexión a internet (Lehman y 
Conceição, 2010; Area-Moreira, 2019). Asimismo, en la educación mediada por 
tecnología, los LMS y los demás recursos tecnológicos constituyen un ecosistema 
de herramientas digitales que, al integrar conocimientos pedagógicos y didácticos, 
facilitan la enseñanza (Zurita Cruz et al., 2020), ya que permiten crear experiencias 
de aprendizaje en las cuales los estudiantes dejan de ser espectadores y comienzan a 
interactuar con los contenidos y colaborar con sus pares y profesores.

A partir de las consideraciones anteriores, es posible afirmar que el uso intencional 
de las herramientas digitales para propiciar la comunicación y la colaboración entre 
las personas está asociado con la calidad del aprendizaje en la educación mediada 
por las TIC (Kehrwald, 2008). En consecuencia, las interacciones comunicativas 
que guían el aprendizaje constituyen procesos cognitivos y metacognitivos, puesto 
que integran los conocimientos, las ideas y las experiencias de los estudiantes y 
los profesores, con sus habilidades para emplear las herramientas tecnológicas y 
gestionar sus recursos con el fin de ejecutar tareas y cumplir objetivos (Castellanos 
y Onrubia, 2018; Ogannisyan et al., 2020). En concordancia con esto, Pérez Alcalá 
(2009) reconoce tres dimensiones en las interacciones comunicativas:

	y La dimensión social, que hace referencia a las interacciones entre las personas 
involucradas en el proceso educativo y busca construir el conocimiento a partir 
de la comunicación y socialización de ideas y experiencias (Africano Gelves y 
Anzola de Díaz, 2018). Adicionalmente, se relaciona con la presencia social, 
entendida como la percepción de que existen otros seres humanos en los 
escenarios digitales, aunque no se den intercambios de información cara a cara, 
sino mediados por tecnología (Kehrwald, 2008; Lehman y Conceição, 2010).
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	y La dimensión afectiva, la cual está relacionada con los vínculos afectivos que 
se tejen entre los estudiantes, el contenido y los compañeros (Colás Bravo et 
al., 2018; Bylieva et al., 2020); además de las emociones y estados internos 
que se generan al recibir, interpretar y reaccionar a la información recibida 
(Lehman y Conceição, 2010), entre los cuales resaltan la ansiedad académica 
y la motivación, donde la primera puede darse como consecuencia de la carga 
académica (Hidayah y Kusumaningrum, 2020); y la segunda surge como un 
mecanismo autorregulatorio que da soporte y sentido a las actividades que se 
proponen con la intención de alcanzar un objetivo (Pérez Alcalá, 2009).

	y La dimensión cognitiva, esta se expresa al compartir información relacionada 
con los temas tratados en la asignatura al realizar discusiones académicas y al 
trabajar en equipo, empleando estrategias didácticas basadas en el aprendizaje 
colaborativo, las cuales permiten interactuar con los contenidos mientras 
potencian el desarrollo individual y colectivo (Duarte-Herrera et al., 2019).

En relación con el aprendizaje colaborativo, este “se produce cuando los alumnos 
y los profesores trabajan juntos para crear el saber... Es una pedagogía que parte de 
la base de que las personas crean significados juntas y que el proceso las enriquece y 
las hace crecer” (Matthews, 1996, como se citó en Barkley et al., 2005/2012, p. 19). 
Este tipo de aprendizaje puede abordarse a través de múltiples estrategias didácticas 
que involucren la interacción constante y la interdependencia de objetivos, recursos, 
roles y/o tareas (Hiltz, 1998; Collazos y Mendoza, 2006; Laal y Laal, 2012), con el 
fin de generar la percepción positiva de que el éxito de cada miembro del equipo 
potencia el éxito grupal, lo cual a su vez promueve el desarrollo de habilidades 
intrapersonales e interpersonales (Galindo Cárdenas y Arango Rave, 2009; Johnson 
y Johnson, 2014).

Particularmente en el contexto de la Universidad de Medellín, donde se realizó esta 
investigación, la contingencia causada por la pandemia de COVID-19 desencadenó 
la aplicación de un modelo de educación presencial mediada por tecnología, el cual 
sirvió para continuar los procesos académicos a pesar del distanciamiento social 
(Universidad de Medellín, 2020a). Siguiendo este modelo, las clases se realizaron 
en horarios definidos mediante encuentros sincrónicos a través de Zoom y Microsoft 
Teams. Además, cada asignatura contó con un aula virtual en la plataforma UVirtual 
Académica (Arango-Vásquez, 2021). Esta plataforma es el LMS de la Universidad, 
basada en el sistema Moodle, y fue diseñada con el objetivo de facilitar la participación 
estudiantil y propiciar espacios de comunicación, colaboración y aprendizaje (Salazar 
Estrada, 2020).

Adicionalmente, la estrategia implementada por la Universidad de Medellín 
para mitigar los efectos de la pandemia combinó el desarrollo de las asignaturas 
con la capacitación sobre el manejo de la plataforma, la ejecución de seminarios 
virtuales sobre pedagogía, la creación de recursos educativos digitales enfocados en la 
alfabetización digital, la distribución de computadores, la realización de descuentos 
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en la matrícula, la implementación de estrategias de promoción de la salud, el 
acompañamiento psicológico y la colaboración entre diferentes departamentos para 
transmitir contenido educativo televisado en el Canal U (Universidad de Medellín, 
2020a, 2020b, 2020c; Arango-Vásquez, 2021).

En este contexto, esta investigación se centra en responder a la siguiente 
pregunta problematizadora: ¿cómo se propiciaron las interacciones comunicativas y 
el aprendizaje colaborativo en la plataforma UVirtual Académica de la Universidad 
de Medellín, cuando se adoptó el modelo de educación presencial mediada por 
tecnología?

METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en el paradigma de investigación cualitativo, el 
cual permite comprender fenómenos sociales teniendo en cuenta el contexto, las 
perspectivas y las experiencias de los participantes, con la intención de realizar 
interpretaciones y construir significados (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 
2018). Asimismo, se adoptó un enfoque hermenéutico que consiste en introducirse 
en los contenidos y en las realidades de las personas para hacer una interpretación 
estructurada y coherente del fenómeno estudiado (Arráez et al., 2006).

Para esta investigación se seleccionaron tres técnicas de recolección de 
información: la revisión documental, el análisis de contenidos y la entrevista. Esto 
posibilitó realizar una triangulación metodológica para garantizar la validez y 
confiabilidad de los datos, puesto que se pudo contrastar y profundizar la información 
obtenida a través de diferentes fuentes. A continuación, se describe en qué consistió 
cada una de ellas.

Revisión documental

Con el objetivo de identificar cómo se estaban abordando teóricamente las 
categorías de interés de este estudio, se realizó un rastreo bibliográfico y de 
investigaciones a partir de la técnica de revisión documental. Por lo tanto, se 
siguieron los criterios de búsqueda y selección especificados en la Tabla 1.
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Tabla 1
Criterios de búsqueda y selección de artículos

Ecuaciones de 
búsqueda

“Interacción comunicativa” OR “interacción virtual” OR “comunicación 
virtual” AND “aprendizaje colaborativo” OR “aprendizaje cooperativo” 
AND “entorno virtual” OR “espacio virtual” OR “plataforma virtual” OR 
“ambiente virtual” AND Universidad OR “educación superior”.
“Communicative interaction” OR “virtual interaction” OR “virtual 
communication” AND “collaborative learning” OR “cooperative 
learning” AND “virtual environment” OR “virtual space” OR “virtual 
platform” OR “virtual environment” AND University OR “higher 
education”.

Bases de datos Scopus, Redalyc, Scielo, Taylor & Francis, EBSCO y Google Scholar.

Criterios de 
inclusión

Tema relacionado con las interacciones comunicativas, el aprendizaje 
colaborativo y/o la educación en entornos virtuales.
Contexto de educación superior.
Artículo publicado entre los años 2018 y 2021.
Idioma comprendido por los investigadores (español e inglés).

Luego de realizar dicho rastreo y de su posterior sistematización (a través de 
un formato de protocolo de búsqueda), se construyó una base de datos de 301 
artículos que se gestionó empleando Mendeley como software gestor de referencias. 
Posteriormente, al eliminar los duplicados, revisar los resúmenes y aplicar los 
criterios de inclusión, se encontraron 65 artículos y se consignaron en una ficha de 
revisión documental para su posterior análisis.

Análisis de contenido de los EVA

Se toma como unidad de análisis los EVA. Igualmente, la población se estableció 
con la base de datos de 4100 entornos utilizados en el semestre 2021-1 en la 
plataforma UVirtual Académica de la Universidad de Medellín. Para la muestra se 
aplicaron los criterios de selección descritos en la Tabla 2.

Tabla 2
Criterios para la selección de la muestra de EVA

Criterio de selección No. 
EVA

1 Base de datos de entornos semestre 2021-1 4100
2 Selección de entornos sólo de pregrado por estar activos durante 18 semanas 2448
3 Selección de entornos que utilizan más de un tipo de recurso o actividad de Moodle 173
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Criterio de selección No. 
EVA

4 Selección de entornos de profesores que participaron en Jornadas de Buenas 
Prácticas Pedagógicas y Curriculares de la Universidad 87

5 Selección de entornos que dan cuenta de la participación de estudiantes en 
actividades evaluativas y uso de recursos 42

Para recolectar la información de los 42 EVA se utilizó una ficha de revisión 
de contenidos. Este instrumento se diseñó teniendo en cuenta las categorías de 
interacciones comunicativas y aprendizaje colaborativo, así como sus respectivas 
subcategorías (encontradas en la revisión documental). El instrumento se validó 
mediante una prueba piloto que consistió en revisar tres EVA seleccionados 
aleatoriamente e identificar allí la aparición de las categorías de interés para el 
estudio y la evidencia de algunas interacciones comunicativas. En la Tabla 3 se 
presentan los elementos utilizados en la ficha.

Tabla 3
Categoría y subcategorías de la ficha de revisión de contenidos de EVA

Categoría Subcategoría Descripción

Interacciones 
comunicativas

Herramientas de 
comunicación

Programas, aplicaciones y recursos 
tecnológicos que permiten la comunicación 
entre dos o más personas.

Dimensión cognitiva Estrategias para la construcción colectiva del 
conocimiento.

Dimensión social Evidencia de interacción y presencia social.

Dimensión afectiva Aspectos relacionados con las emociones, la 
motivación y el ambiente de aprendizaje.

Aprendizaje 
colaborativo

Interdependencia positiva Evidencia de trabajo en equipo.

Interacción Existencia de oportunidades para compartir 
información y puntos de vista.

Habilidades sociales Pautas para desenvolverse en situaciones 
sociales y solucionar conflictos.

Tutoría Solución de dudas, realimentación y 
seguimiento.

Reflexión grupal Socialización de opiniones e identificación de 
fortalezas y aspectos por mejorar.

Evaluación Sistema de evaluación definido, 
autoevaluación y coevaluación.

RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia - E-ISSN: 1390-3306

Mesa-Rave, N., Gómez Marín, A., y Arango-Vásquez, S. I. (2023). Escenarios colaborativos de enseñanza-
aprendizaje mediados por tecnología para propiciar interacciones comunicativas en la educación superior. RIED-
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 26(2), pp. 259-282. https://doi.org/10.5944/ried.26.2.36241

265

https://doi.org/10.5944/ried.26.2.36241


Entrevista semiestructurada

El guion para la entrevista semiestructurada contó con 19 preguntas distribuidas 
en 3 categorías y fue validado mediante el juicio de tres expertos: un magíster en 
Educación Superior, un magíster en Entornos Virtuales de Aprendizaje y una doctora 
en Ingeniería de Sistemas e Informática; todos con experiencia investigativa en el 
área educativa.

La entrevista se realizó a 24 profesores de los EVA revisados, que contaban 
con actividades evaluativas en grupo, interacciones en los foros y respuestas en los 
espacios de realimentación.

En la Tabla 4 se presentan las categorías del guion con su respectiva descripción.

Tabla 4
Categorías de guion de entrevista semiestructurada

Categoría Descripción

Universidad en Casa
Narrativas sobre la transición a la presencialidad 
mediada por tecnología durante el tiempo de 
distanciamiento social causado por la pandemia.

Interacciones comunicativas Preguntas sobre las interacciones estudiante-profesor y 
estudiante-estudiante.

Aprendizaje colaborativo
Preguntas que corresponden al uso de estrategias 
basadas en el aprendizaje colaborativo, la 
realimentación y la evaluación del trabajo en equipo.

Proceso de interpretación y análisis

La información obtenida a través de las diferentes técnicas de recolección se 
sistematizó con la ayuda del software Atlas.ti9, que es un programa que facilita 
la codificación de datos y permite establecer relaciones entre los conceptos y 
las ideas presentes en las diferentes fuentes de información (Coffey y Atkinson, 
2003; Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018), lo que permitió extraer e 
interpretar los resultados de la investigación. En el proceso de codificación primero 
se identificaron las categorías presentes en las investigaciones previas y la revisión 
de la literatura, presentadas en la Figura 1. Estas sirvieron como base para identificar 
códigos, buscar patrones, construir redes e interpretar los textos considerados en la 
investigación.
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Figura 1
Categorías de análisis establecidas para iniciar el proceso de codificación

RESULTADOS

Cada una de las tres técnicas de recolección empleadas aportó información para 
la obtención de los resultados. De esta forma, en la revisión documental se construyó 
la base teórica de la investigación y se establecieron categorías preliminares 
encontradas en 16 artículos, en los cuales coincidían las tres categorías de interés 
(interacciones comunicativas, aprendizaje colaborativo y educación mediada por 
tecnología), lo que constituye el 24,6 % de los artículos analizados. En la Figura 2 se 
presentan las frecuencias absolutas y relativas de cada una de las intersecciones de 
temas, en las que se puede observar (en gris) que se encontraron 27 artículos en los 
cuales coincidían al menos dos temas, es decir, el 41,5 %; dejando 22 artículos (en 
azul) en los cuales solo se trataba uno de ellos, que representan el 33,8 %.
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Figura 2
Frecuencias absolutas y relativas de artículos considerados por cada tema de 
interés

La relación de los tres temas en la revisión documental permitió identificar que las 
interacciones y los trabajos en equipos pequeños mejoran la satisfacción y aumentan 
el rendimiento estudiantil en la educación mediada por tecnología (Archer-Kuhn 
et al., 2020; Liu, 2020; Williams y Corwith, 2021). De hecho, Bylieva et al. (2020) 
encontraron que las interacciones entre pares cumplen una función de soporte social 
y emocional, lo cual concuerda con Salam y Farooq (2020), quienes hallaron que la 
sociabilidad y la colaboración mejoran la experiencia educativa.

Posteriormente, el análisis de contenido de EVA permitió identificar los recursos 
o actividades disponibles en UVirtual que fueron empleadas por los profesores. En 
la Figura 3 se puede apreciar el porcentaje de los EVA en los cuales se encontró 
evidencia de cada uno de estos. Se resalta que la plataforma se empleó principalmente 
para realizar actividades evaluativas, ya que fueron encontradas en el 100 % de los 
EVA; seguidas por el recurso para compartir documentos, con un 95 %, y el foro, con 
un 76 %. Por otro lado, las actividades menos empleadas fueron el wiki con un 5 %, 
el paquete SCORM con un 5 % y el taller con un 7 %. Adicionalmente, se encontraron 
recursos educativos digitales no vinculados a la plataforma, tales como videos, 
pódcast, pizarras digitales (OpenBoard, WhiteBoard, Jamboard), y otros aplicativos 
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(Nearpod, Genially, Mentimeter, Padlet, Kahoot, Educaplay, Cmap, Google Colab, 
Symbolab, Calculadora TI-NspireTM CX CAS, Cabri II Plus – Cabri 3D).

Figura 3
Porcentaje de EVA en los que se encontró cada recurso o actividad

Asimismo, se identificó que los formatos de comunicación más utilizados por 
los profesores para compartir los contenidos de las asignaturas fueron el texto 
y los recursos audiovisuales; mientras que los formatos de audio se utilizaron 
principalmente en los espacios de realimentación, y las imágenes, a modo de 
infografías, se emplearon para compartir el plan de trabajo y las indicaciones 
generales de los cursos. Esto concuerda con lo expresado por Coll (2013), quien 
afirma que las experiencias de aprendizaje mediadas por las TIC se caracterizan por 
la implementación simultánea de diferentes lenguajes y formatos de comunicación.

De otro lado, las entrevistas semiestructuradas posibilitaron el acercamiento a 
las narrativas de los participantes, lo que permitió posicionar al profesor como guía 
del proceso educativo y caracterizar diferentes tipos de interacciones iniciadas por 
estos, como se enseña en la Figura 4, en la cual se tiene en cuenta que la clasificación 
de las interacciones en la educación a distancia debe considerar el contexto de 
quienes se involucran en el proceso comunicativo, como lo enseñan Gunawardena y 
McIsaac (2004) y Lehman y Conceição (2010).
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Figura 4
Tipos de interacciones con el profesor como guía del proceso educativo

Además, los participantes expresaron opiniones diversas al relatar sus 
experiencias. De hecho, al realizar un análisis de sentimientos a partir de las 
transcripciones de las entrevistas, se identificaron opiniones positivas, neutrales 
y negativas, como se presenta en la Figura 5. En general las opiniones positivas 
provenían de profesores que empleaban recursos educativos digitales en sus clases 
previamente a la pandemia; mientras que las opiniones neutrales provenían de 
aquellos con disposición para integrar las nuevas tecnologías, pero que preferían 
las clases en las aulas físicas. Finalmente, las opiniones negativas fueron expresadas 
por aquellos que contaban con pocas competencias digitales y se vieron obligados a 
aprender a utilizar los recursos en el momento de la contingencia.
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Figura 5
Análisis de sentimientos de las narrativas sobre las experiencias vividas en la 
pandemia

Adicionalmente, la consideración de los antecedentes junto con las entrevistas 
permitió comparar la experiencia vivida en la Universidad de Medellín con las 
experiencias de otras instituciones educativas alrededor del mundo, pues dentro 
de los 65 artículos revisados se encontraron 9 específicamente relacionadas con 
la pandemia de COVID-19 (Alarcón Suárez, 2020; Archer-Kuhn et al., 2020; Itati 
Marino y Bercheñi, 2020; Liu, 2020; Montenegro Díaz, 2020; Quintero Rivera, 
2020; Sanabria Cárdenas, 2020; Garay Núñez, 2021; Williams y Corwith, 2021). 
Los puntos en común entre las diferentes realidades vividas permitieron identificar 
ventajas y desafíos de la educación en escenarios digitales. Entre las ventajas se 
encuentran la ausencia de barreras espaciotemporales para el acceso a los contenidos 
y la disposición de herramientas de comunicación diversas que posibilitan el 
intercambio de información en formatos de texto, imagen, audio y video. Por otro 
lado, los desafíos identificados se relacionan con la gestión educativa, la falta de un 
espacio físico designado para el acto educativo, la digitalización de los contenidos, 
la aplicación de nuevas estrategias didácticas, la actualización docente, las brechas 
digitales y los problemas de comunicación ocasionados por el desconocimiento o la 
falta de acceso a las herramientas tecnológicas.
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Herramientas de comunicación

Tanto el análisis de contenidos de EVA como las entrevistas revelaron que el foro 
fue la herramienta de comunicación asincrónica interna de UVirtual más empleada, 
puesto que fue encontrado en el 76 % de los EVA y mencionado en el 67 % de las 
entrevistas, como se presenta en la Figura 6. La alta utilización de los foros se dio 
gracias a su disponibilidad en la plataforma y a su facilidad de uso, lo cual concuerda 
con la investigación de Montes-Ponce (2020), quien encontró que las interacciones 
sociales en los foros son indispensables en los EVA, pues promueven tanto el 
aprendizaje individual, como el colaborativo. En cuanto a las herramientas externas 
a la plataforma, las entrevistas marcaron al correo electrónico como la herramienta 
de comunicación principal con un 50 %; mientras que, en el análisis de contenidos 
de EVA, Microsoft Teams fue mayormente empleado con un 33 %. Asimismo, en 
concordancia con la investigación de Montenegro Díaz (2020), se identificó una 
inclinación hacia las herramientas de comunicación móvil como WhatsApp por ser 
de fácil acceso, permitir una realimentación rápida y una comunicación fluida con 
los estudiantes.

Figura 6
Herramientas de comunicación identificadas
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Dimensiones de las interacciones comunicativas

Retomando los conceptos planteados por Pérez Alcalá (2009), la información 
obtenida por medio de las diferentes fuentes de información se analizó considerando 
las dimensiones social, afectiva y cognitiva. En cuanto a las interacciones 
comunicativas, se identificaron aspectos en los cuales se expresa cada una de estas 
dimensiones y, además, la realimentación surgió como una dimensión transversal 
a las tres mencionadas anteriormente, puesto que al dar respuesta a un mensaje 
se dan procesos cognitivos, sociales y afectivos dentro de los individuos emisores y 
receptores de mensajes. Una muestra de ello es que cuando un estudiante participa 
en una clase está aplicando conceptos cognitivos sobre el tema tratado, mientras 
demuestra su motivación y genera presencia social. Esto concuerda tanto con las 
investigaciones de Kehrwald (2008) y Lehman y Conceição (2010), quienes plantean 
que el aprendizaje mediado por tecnología debe ser activo, constructivo y social. 
Para ejemplificar, en la Figura 7 se presenta la captura de pantalla de un foro de 
discusión en el cual un estudiante comparte un documento con su trabajo y dos 
compañeros le dan realimentación. Este caso se trata de una discusión académica 
donde se reconocen los puntos fuertes y los aspectos por mejorar de un compañero, 
reflejando así la dimensión cognitiva de las interacciones comunicativas. Por otro 
lado, la dimensión afectiva se evidencia al expresar el gusto por el ejercicio realizado 
y la dimensión social se da al crear presencia social en el EVA.

Figura 7
Captura de pantalla de un foro de discusión

A modo de síntesis, en la Figura 8 se muestra una representación gráfica de las 
dimensiones de las interacciones comunicativas.
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Figura 8
Dimensiones de las interacciones comunicativas

Con referencia a lo anterior, al profundizar en la dimensión afectiva de las 
interacciones comunicativas y considerando que, según Martin et al. (2020), las 
interacciones, la comunicación, el involucramiento estudiantil, la presencia social, la 
construcción de comunidad y la colaboración están relacionados con el compromiso 
de los estudiantes en la enseñanza y el aprendizaje mediado por tecnología, se 
identificaron estrategias para promover la motivación de los estudiantes a participar 
en las clases, las cuales se presentan en la Tabla 5 y concuerdan con las ideas de Colás 
Bravo et al. (2018), Bylieva et al. (2020) y Hidayah y Kusumaningrum (2020), en las 
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cuales se relacionan la motivación y el involucramiento estudiantil con las didácticas 
empleadas en los cursos y con el reconocimiento de los participantes en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje como seres humanos sintientes, capaces de empatizar, de 
compartir experiencias de vida y de apoyarse socialmente.

Tabla 5
Estrategias para promover la motivación y participación estudiantil

Estrategia Descripción

Recursos educativos 
atractivos visualmente

Emplear recursos educativos digitales con contenido gráfico y 
audiovisual como las infografías, los mapas conceptuales y los 
videos.

Gamificación/Ludificación Realizar actividades basadas en el juego.

Incentivos cuantitativos Ofrecer recompensas en la calificación cuantitativa de las 
actividades evaluativas.

Socialización de objetivos
Socializar los objetivos académicos y profesionales de los 
estudiantes, ayudarlos a construir su proyecto de vida y 
encontrar su motivación intrínseca.

Conversaciones empáticas Escuchar activamente a los estudiantes y empatizar con su 
contexto.

Historias de vida Compartir historias y experiencias vividas relacionadas con la 
solución de problemas de la vida diaria.

Estrategias de aprendizaje colaborativo

En relación con el aprendizaje colaborativo, a través de las tres técnicas 
de recolección empleadas se identificaron siete estrategias para propiciar las 
interacciones comunicativas en un aula de clase. En la Figura 9 se puede observar la 
frecuencia de cada una de ellas en relación con la fuente de información.
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Figura 9
Diagrama Sankey de estrategias de aprendizaje colaborativo identificadas a través 
de tres fuentes de información

Estas estrategias de aprendizaje colaborativo suelen ser implementadas 
simultáneamente por los profesores de la Universidad de Medellín. Por ejemplo, 
el proyecto de aula, la tutoría y las actividades de coevaluación acostumbran a 
combinarse durante los momentos de socialización de los proyectos con el fin de 
promover las relaciones estudiante-estudiante y estudiante-profesor durante 
los momentos de tutoría o asesoría. Asimismo, retomando los enunciados de 
Barkley et al. (2005/2012) y Johnson y Johnson (2014), es posible afirmar que la 
implementación del aprendizaje colaborativo promueve el desarrollo de habilidades 
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sociales y emocionales, así como mejora el compromiso y la participación estudiantil 
durante el desarrollo de los cursos mediados por tecnología.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Según los testimonios de los profesores entrevistados y de la revisión documental 
de los artículos sobre las experiencias vividas por otras instituciones alrededor 
del mundo, el distanciamiento social fue la característica más representativa de 
la pandemia de COVID-19, lo que ocasionó el cierre generalizado de instituciones 
educativas y generó sentimientos de aislamiento social entre profesores y 
estudiantes. Sin embargo, los resultados de esta investigación permitieron 
comprobar que en la ausencia de un campus físico las plataformas LMS y las 
herramientas de comunicación se convierten en los elementos que, al constituir el 
campus digital de una universidad, proporcionan sentimientos de pertenencia a una 
comunidad y sustentan la colaboración en los escenarios digitales de aprendizaje, 
tal como lo indican Lehman y Conceição (2010). De igual forma, la unificación de 
los contenidos y de las herramientas de comunicación en un espacio determinado 
en la web favorecen la convergencia digital, aunque se empleen diferentes formatos 
de comunicación y se integren lenguajes orales, escritos, simbólicos y gráficos 
(Coll, 2013). Además, partiendo de las bases del conectivismo (Siemens, 2004), la 
conectividad y la interactividad de las herramientas tecnológicas facilitan la creación 
de vínculos entre personas y entre conceptos, lo que permite que los estudiantes 
creen significados y redes de conocimiento durante sus procesos de aprendizaje.

Teniendo esto en cuenta, la UVirtual Académica representa el campus digital de 
la Universidad de Medellín en donde los profesores encuentran herramientas para 
compartir recursos educativos digitales, gestionar sus grupos, realizar actividades 
evaluativas y comunicarse con sus estudiantes, a la vez que los estudiantes encuentran 
un lugar de aprendizaje en el que pueden interactuar con sus compañeros, los 
profesores, los contenidos y la interfaz (Gunawardena y McIsaac, 2004; Pérez 
Alcalá, 2009; Lehman y Conceição, 2010). Adicionalmente, se pudo ver que el 
campus digital se extiende a los dispositivos móviles, donde los contextos de cada 
individuo se mezclan con la vida académica, desdibujando los límites de los entornos 
de aprendizaje y extendiéndolos hacia los entornos personales, mostrando que los 
procesos cognitivos, afectivos y sociales suceden simultáneamente y no pueden 
desligarse.

De igual manera, en las interacciones comunicativas las dimensiones social, 
afectiva y cognitiva se conectan gracias a la realimentación constante, la cual permite 
lograr que la realidad vivida en los escenarios digitales sea tan relevante como la 
vivida en el mundo físico, para permitir la conformación de vínculos interpersonales 
y generar emociones en los emisores y receptores de los mensajes de acuerdo con 
los contextos en los que se encuentran. De hecho, el contexto de los individuos toma 
relevancia al momento de catalogar los tipos de interacciones; por ejemplo, cuando 
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consideramos las interacciones iniciadas por los estudiantes, los ubicamos como el 
centro del proceso educativo; pero cuando consideramos las interacciones iniciadas 
por los profesores, estos se convierten en guías y creadores de experiencias de 
aprendizaje. Todo esto concuerda con la información presentada anteriormente por 
otros investigadores (Gunawardena y McIsaac, 2004; Kehrwald, 2008; Pérez Alcalá, 
2009; Lehman y Conceição, 2010; Africano Gelves y Anzola de Díaz, 2018; Bylieva 
et al., 2020). Por lo tanto, en los escenarios digitales de aprendizaje es importante 
considerar los contextos de los estudiantes y los profesores para relacionarlos tanto 
con la motivación del estudiante, como con la motivación del profesor, ya que ambas 
influencian la existencia o no de los momentos de realimentación y la percepción de 
la presencia social.

Adicionalmente, tener en cuenta la dimensión afectiva de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje permite considerar la formación humana de los estudiantes 
a través de las interacciones sociales y pensar en el desarrollo de las habilidades 
necesarias para interactuar con la comunidad y desempeñarse como profesionales 
y ciudadanos en el mundo digitalmente globalizado, lo cual puede lograrse tanto 
a través de las interacciones y la conformación de redes (Siemens, 2004), como a 
través del aprendizaje colaborativo (Johnson y Johnson, 2014). Esto también se 
relaciona con lo expresado por Africano Gelves y Anzola de Díaz (2018) y González 
Hernández (2021), quienes resaltan el papel de la confianza interpersonal y los 
significados subjetivos que se construyen en los procesos de aprendizaje mediados 
por tecnología.

En cuanto al aprendizaje colaborativo, se pudo comprobar que no basta con 
la existencia y disposición de herramientas tecnológicas, también es importante 
considerar la planeación de las clases e intencionar el uso de las herramientas de 
comunicación hacia la consecución de objetivos comunes, lo que concuerda con la 
información presentada por Duarte-Herrera et al. (2019) y Bylieva et al. (2020). 
Esto permite relacionar los procesos cognitivos con los sociales y emocionales para 
fortalecer las interacciones comunicativas mediadas por la tecnología y promover 
la formación de redes entre los miembros de la comunidad universitaria, las cuales 
desempeñan funciones de soporte académico y emocional, al tiempo que reducen 
la ansiedad causada por la carga académica y promueven entornos de aprendizaje 
colaborativos donde los estudiantes se involucran, intervienen y participan 
activamente.

Finalmente, se puede concluir que la aplicación de estrategias didácticas de 
aprendizaje colaborativo crea espacios de socialización y promueve las interacciones 
comunicativas entre los diferentes actores del proceso educativo, es decir, entre 
los profesores, los estudiantes, los contenidos, la interfaz y el equipo de gestión 
educativa. Adicionalmente, la interactividad que caracteriza los escenarios digitales 
de aprendizaje permite que los estudiantes dejen de ser espectadores y se conviertan 
en participantes del proceso educativo, especialmente en la educación superior, en la 
cual los estudiantes tienen más autonomía y habilidades autorregulatorias.
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