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Resumen: Investigación con enfoque mixto, cuali-

cuantitativo, abordaje etnográfico con la técnica de grupos 

focales y de encuesta respectivamente, según cada enfoque; el 

propósito fue contrastar las apreciaciones de los informantes 

sobre su aprendizaje en dos modalidades de enseñanza 

(presencial y virtual) vs el rendimiento académico en ambas 

modalidades de enseñanza, como resultado medible de ese 

proceso de aprendizaje. Para desarrollar los dos paradigmas, se 

estudiaron en total 58 informantes/encuestados estratificados 

según el nivel de estudio de la carrera. Dos instrumentos según 

cada enfoque, una entrevista semi estructurada con diez 

preguntas orientadoras y una encuesta con ocho preguntas 

cerradas. La captación de información y su análisis se hizo a 

través de la filmación de la sesión síncrona de la entrevista 

semiestructurada de cada grupo focal; y un formulario en línea 

para la encuesta que se aplicó en la misma sesión síncrona. 

Apreciaciones: el aprendizaje en la virtualidad es parcial, 

excluyente de las competencias requeridas para la práctica, las 

limitantes incluyen tecnológicas, de conectividad en el hogar, 

carencia de ambientes adecuados en el hogar; la motivación fue 

positiva por la experiencia nueva (modalidad virtual), por el 

cumplimiento de horarios y variedad de estrategias didácticas 

de los profesores, pero fue negativa por el cansancio de las 

largas jornadas y por la percepción de no alcanzar todas las 

competencias técnicas. La salud afectada por obesidad, dolor 

de espalda, agotamiento visual, cefaleas, agotamiento mental y 

físico, aislamiento social. Hubo satisfacción por la modalidad 

virtual ya que ahorra gastos, pero, la satisfacción se afectó por la 

variedad de plataformas utilizadas y la baja calidad de 

enseñanzas prácticas. No hubo diferencias estadísticas 
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significativas en el rendimiento académico alcanzado en las dos 

modalidades de enseñanza

Palabras clave: Aprendizaje en salud, rendimiento académico, 

modalidad virtual y presencial de la enseñanza..

Abstract: Research, with a mixed, qualitative-quantitative 

approach, ethnographic approach with the technique of focus 

groups and survey respectively according to each approach; 

The purpose was to contrast the informants' assessments of 

their learning in two teaching modalities (in-person and 

virtual) vs. academic performance in both teaching modalities, 

as a measurable result of that learning process. To develop the 

two paradigms, a total of 58 informants/respondents were 

studied, stratified according to the level of study of the degree. 

Two instruments according to each approach, a semi-

structured interview with ten guiding questions and a survey 

with eight closed questions. The collection of information and 

its analysis was done through filming of the synchronous 

session of the semi-structured interview of each focus 

group;and an online form for the survey that was administered 

in the same synchronous session. Appreciations:virtual 

learning is partial, excluding the skills required for practice, 

limitations include technologicalconnectivity at home, lack of 

adequate environments at home; The motivation was positive 

due to the newexperience (virtual modality), due to the 

teachers' compliance with schedules and variety of 

teachingstrategies, but it was negative due to the fatigue of the 

long hours and the perception of not achieving allthe technical 

skills.Health affected by obesity, back pain, visual exhaustion, 

headaches, mental and physicalexhaustion, social isolation. 

There was satisfaction with the virtual modality since it saves 

expenses, butsatisfaction was affected by the variety of 

platforms used and the low quality of practical teachings. 

Therewere no significant statistical differences in the academic 

performance achieved in the two teachingmodalities.

Keywords: Learning in health, academic performance, virtual 

and face-to-face modality of teaching..
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INTRODUCCIÓN

Sobre el tema y concepto del aprendizaje mucho se podría decir, sin embargo, Bruner (2004) refiere que: “el 

sujeto atiende selectivamente la información, la procesa y organiza, lo cual implica tres procesos: adquisición, 

transformación y evaluación” (p. 185). Ciertamente, dichos procesos requieren a su vez del manejo de 

estrategias y técnicas al objeto de favorecer el aprendizaje.

Autores como Mayer (2002) citado por García et al., (2015) plantean ideas “que el aprendizaje es personal 

e individual, cada uno construye sus propios significados; a ritmos diferentes y por medios distintos a lo largo 

de etapas similares de aprendizajes específicos; algo activo e integrativo” (p. 7). Sin duda, el aprendizaje es un 

proceso diferente en cada individuo, ya que la misma información puede asimilarse de maneras distintas por 

cada estudiante y, que el mismo puede emplear diferentes estrategias para lograrlo, En tanto, en este punto las 

referencias vertidas sobre aprendizaje justifican estudiarlo a través de la apreciación que cada discente tiene 

sobre el proceso en periodos y según modalidades de la enseñanzas específicas y de ninguna forma mirarlo 

solamente a partir del rendimiento académico; razón por la cual, el objetivo primario para el abordaje 

cualitativo fue conocer las apreciaciones de los estudiantes universitarios sobre su aprendizaje en aulas 

virtuales. Si se habla de los intervinientes en el proceso de aprendizaje, es bueno presentar a  Biggs et al.,

(2001), quien afirma que:

Los enfoques de aprendizaje no son algo estable en el alumno, es decir, no son una característica personal inmutable debido a 

que este es capaz de adoptar uno u otro enfoque de aprendizaje (superficial o profundo) dependiendo de la tarea académica a la 

que se enfrente. En otras palabras, los enfoques de aprendizaje están en función tanto de las características individuales de los 

alumnos, como del contexto de enseñanza determinado. Por esta razón, un enfoque de aprendizaje describe la naturaleza de la 

relación entre alumno, contexto y tarea. (p. 137)

Los enfoques de aprendizaje, por lo tanto, pueden interpretarse de distinta manera según la fase del 

modelo:

A nivel de presagio, pueden describir cómo difieren los individuos dentro de un contexto de enseñanza específico (enfoque 

preferido). A nivel de proceso, pueden describir cómo se manejan las tareas específicas (enfoque en proceso). A nivel de 

producto, pueden describir cómo los contextos de aprendizaje pueden diferir uno de otro (enfoque contextual). (Recio 

Saucedo y Cabero Alnevara, 2005, p. 98)

Estas dos últimas referencias obligan a ajustar este estudio y en consecuencia comparar el producto tangible 

del aprendizaje, es decir, el rendimiento académico en dos modalidades de la enseñanza: presencial y virtual.

La educación presencial se caracteriza por ubicar al estudiante y al docente en el mismo espacio temporal y 

físico y en esa línea de pensamiento se trae a Cáceres (2020) quien cita a Domingo et al., (2011) para resaltar 

que “ya acostumbrados a la modalidad presencial, para quienes se han acogido a ella por un largo tiempo, 

resulta difícil la adaptación a la virtualidad, la negación, la frustración y el miedo al fracaso son los primeros 

síntomas ante este dilema” (p. 2).

Por años en el contexto de esta investigación, ha prevalecido la educación presencial, aunque con la 

pandemia, la enseñanza virtual fue la única opción y; por tanto, vale la pena evaluar la experiencia 

comparando el rendimiento académico en tales dos modalidades. Surge, entonces, la interrogante ¿por qué es 

necesario adaptarse a cada modalidad de enseñanza?, porque en cada una difieren las estrategias didácticas y 

los recursos de aprendizaje. Por ejemplo, Bello Díaz (2005) citado en Acosta Villegas (2013), nombra a los 

entornos virtuales del aprendizaje de forma muy particular como:
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Aulas sin paredes y afirma que es un espacio social virtual, cuyo mejor exponente actual es la internet, no es presencial, sino 

representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con 

interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por 

diversos países. (p. 133)

Hablando de ventajas y requisitos de esta modalidad virtual, Bautista et al.,  (2006)  afirman que los 

entornos virtuales son más comunes cada día, y que uno de sus propósitos es ofrecer flexibilidad, dando al 

estudiante la posibilidad de estudiar en cualquier momento y desde cualquier lugar, por tanto:

Condiciones personales del estudiante pueden facilitar o estorbar su desempeño en un EVEA. Sus destrezas y sus actitudes 

determinan en buena medida sus posibilidades de éxito como estudiante en línea. Además, debe ser capaz de detectar qué 

destrezas y actitudes son beneficiosas para su desempeño y estará dispuesto a aprenderlas y asimilarlas. (p.6).

Más al respecto lo exponen Díaz y Hernández (2005), refiriéndose a las estrategias de aprendizaje como:

Un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las 

estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar 

un procesamiento más profundo de la información. (p. 140)

Concluyendo Delgado Fernández y Solano González (2009), refiere que:

Las estrategias didácticas por sí solas no generan conocimiento y la plataforma virtual por sí sola no crea un espacio atractivo 

de aprendizaje, lo que hace la diferencia es la presencia de un facilitador que medie las temáticas de un curso con estrategias 

didácticas creativas y que use, eficientemente, las herramientas que ofrece la plataforma. De esta forma, el docente generará un 

verdadero cambio en el aprendizaje apoyado en entornos virtuales. (p.19)

El tema obligatorio para seguir es el rendimiento académico, Pita y Corengia (2005) citan a Apodaca et al., 

(1997) para expresar que el rendimiento académico es la resultante de la combinación de un número plural 

de competencias y de factores que actúan en la persona que aprende, por esta razón, lo define como:

Un resultado del aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el alumno, aunque es claro que 

no todo aprendizaje es producto de la acción docente. Se le expresa en una calificación cuantitativa y cualitativa, una nota que 

si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje y del logro de unos objetivospreestablecidos. (p. 5)

Atendiendo a esto, se puede decir que el rendimiento académico de un estudiante hace referencia a la 

evaluación obtenida del conocimiento que posee el mismo a través de sus estudios. En el contexto donde se 

investigó, el rendimiento académico se mide en percentiles, a partir del percentil sesenta y uno (61) que es el 

más bajo de aprobación. Gómez Sánchez et al., (2011), nos dice que: “los estudiantes aprenden de diversas 

formas, por lo que es importante identificarlas con la finalidad de que los profesores puedan establecer 

estrategias que faciliten el proceso de aprendizaje, y los primeros adquieran los conocimientos, mejorando su 

rendimiento” (p. 91). En la misma línea Garbanzo Vargas (2007), quien dice que el rendimiento académico, 

por ser multicausal:

Envuelve una capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Aunado a esto, también nos dice que existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los que 

intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se 

clasifican en tres categorías: determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales, que presentan 

subcategorías o indicadores. (p. 49)
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De acuerdo con lo citado en este punto, se debe tener en cuenta que no solo hay una forma de aprender 

para el estudiante, ya que, tener una sola estrategia puede limitar a tener un buen rendimiento académico, y 

que, el rendimiento no está aislado a los factores internos y externos de la persona, va a depender su 

rendimiento de acuerdo con las características (propias o externas), que el estudiante pueda presentar.

Hay que tener en cuenta que, el rendimiento académico al ser concernido por varias dimensiones, su 

resultado se verá influido por esos aspectos. En cuanto a los factores externos que afectan el mismo, incluye el 

entorno virtual, donde la modalidad de enseñanza que se presente es diferente a la tradicional. Delgado 

Fernández y Solano González (2009), nos señala que:

Un aspecto importante es que, el éxito de una actividad en un entorno virtual depende en gran parte de los participantes, por 

lo tanto, no hay una estrategia didáctica 100% infalible, sino que se deben valorar las características del grupo y así decidir cuál 

es la que mejor responda a nuestras necesidades. (p.19)

Abordando aspectos más cualitativos de la modalidad virtual,  Varguillas Carmona y Bravo Mancero 

(2020) expresan las bondades de la modalidad de aprendizaje virtual:

La abundancia de información web disponible en diferentes formatos, el uso de recursos tecnológicos adicionales a los de una 

clase presencial, como foros, chats y videoconferencias, la posibilidad de un aprendizaje más interactivo y participativo, 

desarrollo de la autonomía estudiantil y la retroalimentación asincrónica para aprovechar mejor el tiempo de los estudiantes. 

(p. 227)

De acuerdo con lo que señala Ferrés y Piscitelli (2012) citado por Ortiz-Colón et al., (2019) “un reto de la 

educación superior debe ser, desarrollar en los estudiantes, las suficientes habilidades digitales para que 

puedan interactuar en el mundo actual” (p.13).

Existen otros factores más cualitativos que expertos afirman que están vinculador al aprendizaje e incluyen 

los siguientes:

1. Motivación en el aprendizaje, que puede definirse según Gómez García (2013)  como un estado 

interno que activa dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinadas, es 

decir: “es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación” (s. p.).

2. Estado de salud de los estudiantes; la salud fue definida en 1948 por la OMS (2010) como: “estado 

de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad”. (s. p.). Luego 

entonces, al ser bienestar, se incluyó en apreciaciones

2. 1. 2.1. Actividad física, que Devis Davis (2000)  define como: “cualquier movimiento 

corporal, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una 

experiencia personal y nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea” (p.4).

2. 1. 1. 2.2. La salud mental es definida por Velázquez Cortés (2019) como aquella que: 

“se refiere a la forma en que manejamos nuestra vida diaria y la forma en que nos 

relacionamos con los demás en distintos ambientes” (p.4).

3. Satisfacción por las clases virtuales: en los últimos años la palabra calidad comienza a estar presente 

en los diferentes análisis que se realizan sobre la enseñanza, e ineludiblemente ésta aparece asociada con 

el nivel de satisfacción que los estudiantes y profesores, como usuarios, tienen respecto a ella. Esta 

satisfacción incluye una variedad de factores que han sido considerado dentro de los parámetros de 
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calidad de la enseñanza, incluyen como mínimo, la calidad en sí de los materiales y contenidos, la 

robustez de las herramientas utilizadas para comunicarse y sincronizar a los participantes del aula 

virtual, el dominio que ambas partes tengan de esas herramientas, la línea de tiempo dedicada a las 

sesiones. (Recio Saucedo y Cabero Alnevara, 2005)

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Contexto:  El estudio se realizó en una de las unidades académicas de la Universidad de Panamá, 

ubicada en la provincia de Veraguas, cuya matrícula global es de más 6,000 estudiantes. La Facultad de 

Enfermería que funciona en esta unidad tiene en matrícula un promedio de 350 estudiantes. Las clases 

en esta unidad académica se dictan en modalidad presencial, sin embargo, para la pandemia mundial 

del Covit-19 se autorizó la modalidad de enseñanza virtual para los años 2020 y 2021.

2. El enfoque de la investigación es mixto, cuali-cuantitativo. Sánchez (2015), nos dice que:

La dualidad cuantitativo-cualitativo adopta nuevas formas y progresivamente se posibilita el 

acercamiento, mediante una tercera vía que contempla a ambas posiciones como compatibles y 

complementarias. El principio de complementariedad, desarrollado, entre otros, por Planck, 

Bohr y Einstein, y aplicado a la explicación física de la luz, no sólo manifiesta la compatibilidad 

de ambos enfoques, sino su carácter complementario, lo que explicaría que la luz es, onda 

(cualitativo) y corpúsculo (cuantitativo) a la vez. (p.13)

El diseño mixto es el de triangulación concurrente (DITRIAC) que, según Hernández- Samperi et al.,

(2014)  se aplica cuando: “el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar 

validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada 

método y minimizar sus debilidades. Puede ocurrir que no se presente validación cruzada” (p. 557). 

Para el enfoque cualitativo el abordaje fue etnográfico, el cual se define similarmente por distintos 

autores como Murchison, (2010) y Whitehead, (2005) citados en Monje Álvarez (2011), como 

aquellos que: “pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, comunidades, 

culturas y sociedades)” (p.164). La técnica fue de grupos focales. Bajo el enfoque empirista, la 

investigación es descriptiva, exploratoria y la técnica fue una encuesta.

3. Las hipótesis de sentido del segmento cualitativo: a. La percepción de los informantes sobre su 

aprendizaje en la modalidad presencial y virtual varía según su propia experiencia. b. Las limitantes 

para el aprendizaje de los informantes en entornos virtuales se relacionan con su grado de dominio 

tecnológico, disponibilidad de internet, potencia de la conectividad, los espacios que faciliten 

concentración en sus hogares, dispositivos tecnológicos, dominio tecnológico del profesor. En cuanto a 

la hipótesis teórica del enfoque cuantitativo tenemos: La estadística básica aplicada revela que no hay 

diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes en las dos modalidades de 

enseñanza estudiada.

4. Informantes/población:  El grupo de estudio para ambos enfoques estuvo compuesto por 

estudiantes de enfermería de segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel del Centro Regional 

Universitario de la provincia de Veraguas. Se conformaron grupos focales por nivel así: 18 estudiantes 

de segundo año, 20 estudiantes de tercer año y 20 estudiantes de cuarto año, siendo en total 58 

informantes.
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5. Instrumento de recolección de datos: el instrumento utilizado fue una entrevista semi 

estructurada, definida por Hernández-Sampieri et al., (2014), como: “una guía de asuntos o preguntas 

elaboradas por el investigador a partir de las hipótesis de sentido, que admite introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener más información de lo vertido por los informantes” (p. 

403). En cada grupo focal se utilizaron las siguientes preguntas orientadoras:

¿Cuál es su percepción de la calidad de enseñanza virtual y de su proceso de aprendizaje en 

comparación con la modalidad presencial? ¿Qué recomendaría a las autoridades de la Universidad de 

Panamá, y del gobierno para mejorar la calidad de la formación de enfermería en la modalidad virtual? 

¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuentas, son todos los requeridos? ¿Qué crees que te 

hace falta? ¿Cómo percibe su interés o motivación en cuanto a cantidad y permanencia en el tiempo 

por las clases virtuales comparativamente con las clases en modalidad presencial? ¿Cómo valora su 

concentración e interés por el aprendizaje en los dos entornos, presencial y virtual? ¿Crees que tu 

rendimiento académico es el mismo en esta nueva modalidad como el de las clases presenciales? 

¿Califique su estado de salud antes y después de la pandemia? Si pudieras elegir, ¿Cuál de las dos 

modalidades de enseñanza, presencial y virtual, elegirías para continuar tus estudios? ¿Qué cosas te 

agradan o desagradan de las clases virtuales? En tus apreciaciones sobre la enseñanza virtual, ¿crees que 

influyen las habilidades y dominio del profesor en la tecnología? La encuesta del cuantitativo constaba 

de siete preguntas cerradas, relativas a los objetivos planteados bajo este enfoque.

6. Técnica de recolección de información: Se utilizó la técnica de “grupo focal”, que según Kitzinger 

(1995) citado en Hamui Setto y Varela-Ruiz (2013)  se caracterizan “o define como una forma de 

entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de 

obtener información” (p. 57). Se selecciona el nivel educativo de los grupos focales, procurando que los 

sujetos contaran con experiencia en la enseñanza presencial y la virtual, y como la investigación se 

desarrolló en el periodo 2020-2021 al final del año académico, solamente participaron estudiantes que 

habían tenido experiencias con la enseñanza en modalidad presencial.

7. Método de recolección de datos: El periodo contrastado abarca el año 2018-2019 (con modalidad 

presencial) y el año 2020-2021 con modalidad virtual. Se evitó al máximo contrastar rendimiento 

académico con el año 2020 pues dada la contingencia hubo menos preparación para el cambio de 

modalidad de la enseñanza, se contrastó el rendimiento de los grupos de la siguiente forma:

Se utilizaron los beneficios de la virtualidad, haciendo reuniones síncronas con cada uno de los tres 

grupos focales por separado, con el consentimiento de filmar tales sesiones. Este método para 

recolectar la información es de gran utilidad, ya que es del interés del investigador estudiar al 

informante en cuanto al contenido o información en sí, pero también reacciones o mensajes 

corporales, emocionales cuando aporta sus vivencias sobre el tema. La encuesta fue un formulario de 

Google drive, aplicado en la misma sesión virtual.

8. Tipo de triangulación: la triangulación es una herramienta valiosa en el paradigma interpretativa, ya 

que mejora la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. Para Aguilar Gavira y Borroso Osuna 

(2015), quien cita a Denzin (1990), define triangulación como: “la aplicación de varias metodologías 

en un estudio” además de ser una técnica de “confrontación y herramienta de comparación de 

diferentes tipos de análisis de datos con un mismo objetivo que puede validar un estudio de encuesta y 

potenciar las conclusiones” (p.74). En este proyecto de investigación, se utilizaron las siguientes formas 

de triangulación: la participación de más de un investigador, en este caso fueron tres, todos con el 

mismo diseño. El grupo de estudio compuesto por adolescentes universitarios también fue triangulado 
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a.

b.

c.

al subdividido en grupos focales según el nivel de la carrera que estudian, en cada subgrupo hubo como 

mínimo dieciocho representantes y hasta un máximo de veinte de ellos opinando sobre el mismo tema, 

lo que se constituye en mecanismo de triangulación y, por último y no menos importante, se usaron 

dos enfoques que se complementan.

9. Análisis de la información: una vez realizada la sesión síncrona con cada grupo focal, el audio de la 

filmación se transcribió a un archivo de Word mismo que, a cada párrafo, se le aplicó codificación 

abierta con categorías derivadas de los objetivos secundarios lo que permitió una primera 

aproximación de los patrones. Una segunda codificación del escrito, esta vez cerrada, permitió definir 

descriptores para cada una de las categorías de patrones listados en la primera codificación abierta. Con 

base en las dimensiones o categorías identificadas en los dos momentos de codificación aplicados, se le 

dio respuesta a las hipótesis de sentido planteadas. La data cuantitativa se trabajó en Excel con 

estadística básica para comparar el rendimiento académico de los dos periodos de modalidad estudiada.

10. Protección a la intimidad:  el consentimiento informado juega un papel primordial a la hora de 

realizar una investigación, se debe otorgar un seudónimo a los informantes para mantenerlos en 

anonimato. Al inicio, se les dio a conocer el consentimiento informado, destacando el propósito de la 

investigación, el interés en filmar la entrevista semiestructurada y los controles de seguridad bajo lo 

cual permanecería tal filmación. El consentimiento informado se envió en formato de formulario de 

drive al chat de la sesión síncrona, cada miembro del grupo focal lo llenó y devolvió como símbolo de 

estar de acuerdo en participar de forma voluntaria.

RESULTADOS

Perfil general de informantes/encuestados:

Las edades de los encuestados comprenden en orden descendente: 12% con 23 años y más, 26% entre 

18 a 20 años y 62% entre 21 a 22 años; el 93% del sexo femenino; la muestra según el nivel de la 

carrera, el 31% de II año, 34% de III año y 34% de IV año.

Sobre los dispositivos de informática que usaron los encuestados en la enseñanza virtual y la 

autoevaluación del nivel de dominio tecnológico.

Los dispositivos tecnológicos usados para sus clases virtuales fueron celular inteligente el 6.8% y el 93% 

contó con laptop y/o tableta. La fuente del internet: datos móviles el 22% e internet residencial el 

78%. La autoevaluación del dominio tecnológico fue de: bajo el 1.7%, medio el 60.3% y alto el 37.9%

Apreciaciones de los informantes sobre su aprendizaje en la modalidad virtual

Tabla 1

Patrones y sus descriptores de la valoración del aprendizaje alcanzado en la modalidad de enseñanza virtual para un grupo 

de estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, Veraguas, 2021.
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Tabla 2

Patrones y sus descriptores sobre la percepción de un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, acerca 

las limitantes para el aprendizaje confrontadas en la modalidad de enseñanza virtual, Veraguas, 2021.

Tabla 3

Patrones y descriptores de la motivación para el aprendizaje con la modalidad de enseñanza virtual, de un grupo de 

estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, Veraguas, 2021.

Tabla 4

Patrones y descriptores de los cambios en la salud percibidos por un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de 

enfermería, durante las clases en modalidad virtual, Veraguas, 2021.

Tabla 5

Patrones y descriptores de la satisfacción derivada de la enseñanza en modalidad virtual, de un grupo de estudiantes 

universitarios de la carrera de enfermería, 2021.



Revista Colegiada de Ciencia, 2024, vol. 5, núm. 2, Abril-Septiembre,  / ISSN-E: 2710-7434

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica
PDF generado a partir de XML-JATS4R

Tabla 6

Encuestados según el índice académico alcanzado en las dos modalidades de la enseñanza estudiadas, Veraguas,2021.

Tabla 7

Contrastación de la estadística básica del índice académico de los estudiantes universitarios de la carrera de enfermería 

encuestados, en los dos periodos con modalidad de enseñanza virtual y presencial, Veraguas, 2021.

DISCUSIÓN
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Sobre el perfil general de los informantes, las edades y el sexo de los encuestados son congruentes con la 

población a la que pertenecen, es decir a las esperadas para estudiantes de II, III y IV, nivel universitario; 

considerando que egresan de la educación media en promedio con 18 años. Según la edad, más del 60% 

pertenece al grupo de adolescentes aún, y la carrera de enfermería se caracteriza por más de un 85% de 

participantes féminas. Todas estas características son compatibles con las de una generación que nació con la 

tecnología, lo que seguramente les permitió adaptarse a la nueva modalidad de enseñanza y mantener niveles 

aceptables de aprendizajes.

En cuanto a los dispositivos informáticos y el dominio de la tecnología, es válido resaltar el nivel de 

dominio entre medio-alto de la tecnología en que ellos mismo se evaluaron. Además de la percepción de 

dominio tecnológico, el 93% de los encuestados contaron con los dispositivos de informática apropiados para 

favorecer el aprendizaje (laptop-tableta), y, en consecuencia, la posibilidad de mantener el nivel de 

rendimiento académico en cualquiera de las modalidades. Estas habilidades son las que debe promover la 

universidad según lo expresado por Ferrés y Piscitelli (2012).

En la Tabla 1, se evidencia que los encuestados vivieron la experiencia de la enseñanza presencial en 

enfermería, pues es reiterativo en ellos la valoración alta que la experiencia práctica de atención de pacientes 

tiene en su aprendizaje de las competencias técnicas. Precisamente, es en esa misma forma, está diseñado el 

curriculum de la carrera, integrando simultáneamente la teoría y la práctica.

En la Tabla 2, sobre las limitantes para el aprendizaje que confrontaron durante la enseñanza virtual, no 

estuvieron vincularlas a la modalidad de enseñanza en sí; las vinculan a la falta de recursos tecnológicos que 

esta requiere y con los cuales no contaban porque antes no la vieron necesarias y en ese momento la economía 

familiar no permitió invertir en ellas.

En la Tabla 3, sobre la motivación para el aprendizaje, los adolescentes universitarios los ligan a factores 

extrínsecos como lo nuevo de la modalidad, por ejemplo, más mencionaron los intrínsecos como metas, 

proyecto de vida y otros. Se sintieron desmotivados a aprender también por situaciones externas al proceso de 

enseñanza y ligadas más al clímax áulico que debe ser contemplado con mayor énfasis en la virtualidad, donde 

los distractoras son más eficientes.

La Tabla 4  sobre la condición de salud en medio de las clases virtuales, todas las descripciones son 

coherentes o pueden derivarse en medio de esta práctica de enseñanza, siempre que no se tomen las 

previsiones y se dote de ambientes pedagógicos y de infraestructura adecuada. La diabetes pudo haber estado 

latente y manifestarse floridamente a consecuencia del estrés de la pandemia.

En la Tabla 5, sobre la satisfacción con la modalidad de enseñanza virtual, hacen aportes relacionados con 

las ventajas que ofrece la modalidad virtual en otras dimensiones distintas al aprendizaje en sí, pero, que son 

valederas, por ejemplo, economía, mayor rendimiento del tiempo diario. La dificultad para concentrarse en 

las clases derivada de la inestable conectividad, le causó insatisfacción.

La Tabla 6 compara el porcentaje de los encuestados en cada nivel del rendimiento académico, según las 

dos modalidades de enseñanza. Los porcentajes, por nivel, son muy parecidos, y las variaciones se concentran 

básicamente en el grupo con nivel de rendimiento bueno, que desciende en la virtualidad para aumentar el 

porcentaje con rendimiento deficiente. Estos cambios pueden ser consecuencia del grupo que manifestó 

limitantes tecnológicas, de conectividad y ambientes adecuados para estudiar en sus hogares congruente con 

los requisitos señalados por Bello Díaz (2005). Esta constante en el índice académico podría indicar una 

buena relación entre el contexto, la tarea y los estudiantes, tal como mencionó Biggs (2001).
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La Tabla 7 recoge la estadística básica aplicada a los 58 datos correspondientes al índice académico de los 

encuestados, en cada una de las dos modalidades de enseñanza investigadas. Resalta la moda con disminución 

de treinta décimas en la modalidad virtual. En el último cuartil, el grupo con índice académico muy alto, el 

medio abarca el cuartil 25 hasta 74.9, se entiende que los de rendimiento deficiente son menos del 24.9 %. Lo 

importante es que no hay dispersión en los datos que se comparan dado el valor de la desviación estándar, y, 

en consecuencia, no hubo variaciones estadísticamente significativas en el índice académico de los estudiantes 

en ambos periodos de enseñanza virtual y presencial del cuidado de enfermería.

CONCLUSIONES

Las apreciaciones sobre la limitante de la virtualidad para adquirir habilidades técnicas del cuidado de 

enfermería son correctas, porque no hay mejor estrategia didáctica que la práctica clínica para ello. Esto debe 

ser considerado en las actualizaciones curriculares, pues a falta de campos clínicos, es necesario fortalecer los 

laboratorios de simulación.

En general, las limitantes de la virtualidad están más ligadas al confort y adecuación de espacios de estudios, 

sea en el hogar o en la universidad, congruente con el clímax pedagógico que exige toda modalidad de 

enseñanza para facilitar el aprendizaje.

El índice académico en las dos modalidades de enseñanza estudiadas no presentó variaciones 

estadísticamente significativas. Esto sugiere esmero en la adecuación de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

de los dos actores. También, hubo buena adaptación de indicadores de evaluación por parte de los profesores, 

pues el bajo porcentaje que pasó de índice académico bueno a deficiente está acorde con el pequeño grupo 

que dijo no tener disponibilidad de recursos tecnológicos ni ambiente adecuado, ambos requisitos 

indispensables para aprender en cualquier modalidad, más en la virtualidad. El hecho de que el grupo en su 

mayoría se armó de los recursos básicos para aprender en la virtualidad, seguramente influyó en que el 

rendimiento académicopermaneciera casi inmutable.

Los resultados son congruentes con la teoría de que los procesos enseñanza aprendizaje son 

independientes, pero, ligados a la vez; que cada actor, docente y discente tiene que adecuarse a la modalidad 

para potenciar el éxito de ambos procesos.
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