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Resumen  

El objetivo de esta investigación es presentar los resultados del estudio sobre el 
impacto de una propuesta educativa basada en aprendizaje colaborativo en línea, y 
que ha sido realizada en una universidad con clases online y a través de entornos 
virtuales de aprendizaje. En este estudio se utiliza un diseño experimental mediante 
una técnica mixta, combinando metodología cuantitativa y cualitativa en dos fases. 
Para ello se realiza la aplicación, en primer lugar, de un cuestionario ad hoc (n = 42) 
y, posteriormente, un grupo de discusión con los estudiantes participantes sobre el 
análisis de la primera. Los resultados ponen de manifiesto que el alumnado de esta 
asignatura ha mejorado en el uso de herramientas digitales para la creación de recursos 
didácticos a partir de trabajos colaborativos en línea. Por otro lado, se concluye de 
este estudio que, para un mayor rendimiento de estas actividades, se requiere de una 
participación activa y voluntaria por parte del conjunto de los estudiantes en su 
formación online.   

Palabras clave 

Enseñanza Universitaria, Tecnología de la Información y Comunicación, Enseñanza 
Online, Entorno Virtual de Aprendizaje, Aprendizaje Colaborativo  

Abstract 

The objective of this research is to present the results of the study on the impact of an 
educational proposal based on online collaborative learning, and that has been carried 
out in a university with online classes and through virtual learning environments. This 
study uses an experimental design using a mixed technique, combining quantitative 
and qualitative methodology in two phases. For this, the application is carried out, 
firstly, of an ad hoc questionnaire (n = 42) and, later, a discussion group with the 
participating students on the analysis of the first one. The results show that the 
students of this subject have improved in the use of digital tools for the creation of 
didactic resources from collaborative online work. On the other hand, it is concluded 
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from this study that, for a better performance of these activities, an active and 
voluntary participation is required on the part of all the students in their online 
training. 

Key Words 

University Teaching, Information and Communication Technology, Online Teaching, 
Virtual Learning Environment, Collaborative Learning 

1. INTRODUCCIÓN 

Las universidades empiezan a optar por modelos híbridos de aprendizaje como algo 

habitual, donde la enseñanza a distancia viene a ser la norma bajo la demanda de una 

nueva generación de estudiantes que buscan entornos flexibles (Mosquera, 2022; Berridi 

et al., 2015). Para ello, se requiere buscar nuevas estrategias pedagógicas y favorecer la 

didáctica hacia nuevos estilos de aprendizaje acordes a este modelo educativo (Dorfsman, 

2012). Tanto es así que la evolución de la enseñanza superior va de la mano de los nuevos 

escenarios de aprendizaje a través de plataformas digitales en los que ofrecer las clases 

de forma productiva y eficaz (Joksimović et al., 2015).  

En muchas ocasiones, la narrativa sobre el uso de estos ecosistemas se centra en los 

estudiantes más que en las prácticas docentes (Alexander et al., 2017; Johnson et al., 

2016), si bien se debe comprender la relevancia de los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) como ámbitos donde la transferencia del conocimiento esté garantizada (Duarte- 

Herrera et al., 2019). Deben avalar un punto de inflexión en la puesta en práctica de las 

sesiones de aula, donde el alumno debe adquirir un papel relevante en la aplicabilidad de 

sus conocimientos, dejando a un lado la enseñanza meramente teórica concentrada en los 

contenidos, en favor de una enseñanza significativa y contextualizada en la que el uso de 

las nuevas tecnologías tiene un papel fundamental (Michavila, 2009; Romero-García et 

al., 2020; Ubachs et al., 2017). 

Tanto los docentes como los estudiantes deben entender que gracias a estos nuevos 

hábitats van a poder desarrollarse, utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) o 

como Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) (Abad-Segura et al., 

2020; Gabelas-Barroso y Marta-Lazo, 2020). Estamos hablando de la reconversión del 

aula tradicional hacia el aula virtual donde, sin necesidad de grandes conocimientos 

técnicos o avanzadas competencias digitales tanto por parte del alumnado como de los 

docentes, se puede llegar a ofrecer una sesión completa y satisfactoria (Manrique-Losada 

et al., 2020). No obstante, el fin es que se mejore de forma progresiva el conjunto de 

competencias y habilidades para una correcta inclusión de las TIC en la enseñanza (Ruiz 

Domínguez et al., 2022).  

La formación a través de los EVA parte como premisa básica de la utilización de 

metodologías activas en el ámbito académico superior. Estas tecnologías digitales 

favorecen la creación de comunidades de aprendizaje colaborativo que permiten a los 

estudiantes la ejecución de las actividades de forma grupal, teniendo un papel importante 

en su desarrollo bajo una formación participativa y diseñadas con objetivos vinculados a 

su día a día (Ahmed et al, 2018; García Sánchez et al., 2017). Estas pueden realizarse de 

forma síncrona, en las que tanto el docente como los estudiantes se encuentran en el 

mismo marco temporal, o de forma asíncrona, que implica un sistema de comunicación 
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diferida en el que el alumno puede visualizar los contenidos cuando desee. Ambas exigen 

de una comunicación fluida, asertiva y de una planificación coherente con los objetivos 

educativos propuestos (López y Rosero, 2012; Oztok et al, 2013). Se llega así a una 

educación flexible, donde la ubicuidad, tras una correcta planificación y presentación de 

las propuestas por parte del docente, sin que importen las limitaciones espacio temporales, 

aumenta la capacidad del alumnado de decidir cuándo, dónde y cómo estudiar (Ateş-

Çobanoğlu et al., 2022; Area y Pessoa, 2012; Singh and Thurman, 2019). 

La utilización de herramientas digitales es fundamental en el desarrollo de este tipo de 

sesiones. Hay que destacar que no se está mencionando la infraestructura como pueden 

ser los dispositivos móviles y ordenadores, sino al conjunto de aplicaciones que se pueden 

utilizar gracias a ellos y su potencialidad pedagógica (Ruiz Domínguez y Area, 2022). 

Aquellos utensilios o espacios digitales que permitan editar, crear y publicar contenidos 

favorecen el desarrollo de prácticas activas e innovadoras en la enseñanza que permiten 

la alfabetización en un sentido holístico (Manrique- Losada et al., 2020; Prendes et al, 

2018). El alumnado va construyendo, de este modo, su Entorno Personal de Aprendizaje 

(EPA), más conocido por sus siglas en inglés Personal Learning Environme (PLE), 

gracias a su desarrollo personal y el descubrimiento de las oportunidades pedagógicas 

que ofrecen (Huang et al., 2020).  

En este sentido, el aprendizaje online fomenta no solo la participación, la interacción 

y la colaboración, también desarrolla en alto grado la autonomía (Abuhassna et al., 2020; 

Mayorga-Albán et al., 2020; Singh and Thurman, 2019; Zuña Macancela et al., 2020). De 

esta forma, si el docente trata de aplicar estas metodologías activas centradas en el 

estudiante, se contribuye a un aprendizaje flexible, activo, en el que los alumnos y 

alumnas participan dentro de su propio proceso de aprendizaje (Deed et al., 2020; 

Valtonen et al., 2020; Zhang et al., 2019). 

1.1. Justificación y preguntas del estudio   

El objetivo de este estudio es analizar el impacto de unas prácticas de enseñanza 

colaborativas en un entorno online. En concreto, se centra en estudiar la satisfacción y 

percepción de los futuros docentes que cursan Máster de Formación del Profesorado en 

la especialidad de matemáticas al realizar dichas tareas.  

 P1: ¿Ha sido efectiva la planificación y presentación de las actividades?  

 P2: ¿Cuál ha sido el impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de las 

propuestas llevadas a cabo en el aula?  

 P3: ¿La interacción entre los estudiantes ha cumplido con las expectativas? 

 P4: ¿Cómo consideran que ha sido el proceso de evaluación?  

 P5: ¿Qué factores limitan la correcta implementación de estas prácticas en los 

entornos digitales?  

2. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con esta investigación se pretende alcanzar una evaluación de los resultados de una 

intervención educativa en un entorno digital. Para ello, se ha utilizado una técnica mixta, 

combinando metodología cuantitativa y cualitativa tratando de comprender de forma 

holística el conjunto de la investigación (Ramírez-Montoya y Lugo-Ocando, 2020).  
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Por ese motivo, el trabajo se ha realizado en dos fases: en primer lugar, el diseño de 

una encuesta ad hoc dirigida a los estudiantes de la asignatura y, en segundo lugar, un 

grupo de discusión organizado en una de las sesiones de clase. Cabe decir que se ha 

utilizado esta técnica para obtener la información, como fuente adicional a la encuesta, al 

encontrar en ella la potencialidad de comprender la percepción colectiva de las dinámicas 

ejecutadas, sin pretender llegar a un acuerdo entre los participantes (López, 2010; 

Sánchez y Murillo, 2010).   

El objeto del estudio es una serie de actividades colaborativas a lo largo de 8 sesiones, 

todas ellas de forma síncrona en un aula virtual, poniendo en práctica los contenidos de 

la materia y apoyándose en herramientas digitales para su desarrollo (Tabla 1). 

 

Actividades Herramientas 

El currículo de matemáticas en Educación Secundaria 

Obligatoria. (Infografía resumen) 
Canva 

Creación de recurso digital con la temática: Gamificación en el 

aula  
Genial.ly 

Caso práctico colaborativo: Diseño de una propuesta didáctica 

gamificada 
Google Docs 

Elaboración de un vídeo explicativo/ divulgativo TikTok 

 
Tabla 1. Actividades realizadas y herramientas digitales vinculadas a su uso. Elaboración propia 

 

Para el grupo de clase se utiliza una metodología tradicional fundamentada en clases 

magistrales en las que el docente explica los contenidos de la asignatura través de 

exposiciones. Dentro de esta mecánica de clases, se realizan las siguientes sesiones 

prácticas:  

 El currículo de matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria: los alumnos 

tratan de comprender los aspectos de la nueva legislación aplicados a la LOMLOE 

(Ley Orgánica 3/2020), analizando cada uno de sus puntos y tratando de 

comprender cómo crear y describir una situación de aprendizaje. Para ello deben 

trabajar en grupos de 4 personas y realizar una infografía mediante la herramienta 

Canva. Una vez realizada deben exponerla al conjunto de sus compañeros. 

Finalizada la exposición de todos los grupos el docente propone, a través de la 

heteroevalución, un feedback y la calificación a partir de unos criterios de 

evaluación expuestos en clase.  

 Creación de recurso digital: tras la clase magistral en la que se explica cómo realizar 

una actividad gamificada y las diferencias entre esta, el juego y el Aprendizaje 

Basado en Juegos, el alumnado se dispone a desarrollar en grupos de 4 personas un 

recurso digital gamificado con la herramienta Genially. El objetivo principal es 

integrar los contenidos del currículum a través de esta metodología con el incentivo 

de elaborar un recurso pedagógico que se puede llevar al aula. Finalmente, sus 

trabajos son expuestos en la sesión de clase donde se muestran las creaciones 

digitales y se evalúan mediante coevaluación entre pares a través de una rúbrica.  

 Diseño de una propuesta didáctica gamificada: para esta actividad se mantienen los 

grupos de la anterior tarea. El objetivo es diseñar una propuesta teórica a partir del 

recurso que han creado previamente. Para dinamizar las sesiones y que fuesen más 

atractivas para el alumnado se ha dispuesto de esta forma, primero la parte práctica 

y luego la parte teórica. El alumnado debe describir, ajustándose a la nueva 
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legislación, una propuesta de innovación gamificada teniendo como referencia el 

recurso que ya han creado. Tras ello, deben exponer sus trabajos y es el docente 

quién, de forma pública, les ofrece un feedback y una calificación basándose en los 

criterios acordados.  

 Elaboración de un vídeo explicativo/ divulgativo: esta última actividad requiere de 

grupos reducidos de 2-3 personas. El objetivo es grabar y editar un vídeo de 

divulgación matemática para ser compartido en redes sociales, en concreto en 

TikTok. Deben entender estas nuevas vías de comunicación y adaptarse a las 

mismas para que el vídeo alcance los resultados esperados. Se utiliza una diana de 

evaluación como instrumento para que los estudiantes reflejen su calificación final 

de forma autónoma y transmitan su veredicto al conjunto de la clase. 

2.1. Participantes 

En este estudio de investigación participaron un total de 42 estudiantes que cursaban 

la asignatura de Didáctica de la Geometría pertenecientes al Máster de Formación del 

Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas en la Universidad Nebrija 

durante el curso 2022/2023. De los estudiantes encuestados, el 57,14% son mujeres y el 

42,86% son hombres. La edad media es de 36,55 años. La gran mayoría trabaja al mismo 

tiempo que realiza estos estudios por lo que optan por este método de enseñanza flexible.    

2.2. Instrumento de evaluación 

Para analizar el nivel de satisfacción del alumnado y saber cuál ha sido su percepción 

de la experiencia realizada se diseñó un cuestionario ad hoc constituido por distintas 

dimensiones con un conjunto de ítems variables haciendo referencia a la planificación del 

trabajo, el aprendizaje, la interacción y la evaluación. Cada ítem se valora en función de 

una escala tipo Likert (1. Muy en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Muy 

de acuerdo). Este cuestionario se realiza en la penúltima sesión de la asignatura a través 

de Google Forms, siendo compartido a través del chat de la plataforma Class Collaborate 

utilizada para impartir las clases y solicitando al alumnado allí presente que la complete. 

Se analizaron las propiedades psicométricas del instrumento utilizado para la recogida 

de datos. Con el objetivo de analizar la consistencia interna del instrumento, se calculó el 

coeficiente de Cronbach y se obtuvo un valor de ,940; dato que nos indica que el 

instrumento utilizado es apropiado (George y Mallery, 1995). 

El diseño del grupo de discusión se ha realizado a través de un guion de pregunta que 

se ha utilizado durante la última sesión, cuyo contenido no ha condicionado las dinámicas 

ni la espontaneidad de las intervenciones, permitiendo el acceso libre al turno de palabra 

y a la creación del discurso de forma colectiva (Canales y Peinado, 1998). La duración 

de la discusión fue de 60 minutos en torno a las siguientes cuestiones:  

 

 ¿Cuál ha sido el principal inconveniente que han percibido en la realización 

de las actividades?  

 ¿Qué limitaciones han experimentado en los grupos de trabajo?  

 ¿Cómo mejorarían el proceso de implementación de estas propuestas? 
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Han sido preguntas creadas una vez se han obtenido y analizado los resultados del 

cuestionario. Por ello, la figura del moderador ha sido clave en la dinamización de las 

intervenciones, orientando el coloquio hacia lograr los objetivos del estudio. Hay que 

comentar que todos los participantes disponían de cámara y micrófono para intervenir 

cuando deseasen, desarrollándose el acto con total normalidad siendo, como el resto de 

las sesiones de clase, una videoconferencia grabada.  

2.3. Análisis de datos 

Los datos del cuestionario fueron codificados, organizados y analizados utilizando el 

paquete estadístico SPSS 24.0. Por otro lado, la segunda parte del estudio se realiza a 

través de la transcripción del material producido para poder sintetizar la información. Así, 

los datos pasan a ser abarcables y su análisis es más factible (Bausela Herreras, 2006). 

Examinando la sesión grabada y delimitando las manifestaciones de los estudiantes a 

través de las preguntas realizadas, se pudo agrupar el resultado en una única dimensión 

que señala a los factores que limitan la correcta implementación de las actividades.  

3. RESULTADOS  

A continuación, se mostrarán los resultados de la investigación en función de cada una 

de las preguntas del estudio planteadas previamente.  

 

a) ¿Ha sido efectiva la planificación y presentación de las actividades? 

 

Tal y como se aprecia en la Figura 1 y en la Tabla 2, se presentan las medias de los 

resultados atendiendo a la dimensión presentación y planificación de los contenidos con 

relación a la efectividad de la propuesta desarrollada en la asignatura. Todos los ítems 

superan el valor de 3,5 (en una escala de 1 a 4), siendo los mejor valorados las actividades 

planteadas se relacionan con los contenidos de la asignatura (3,78) y las actividades 

planteadas han estado orientadas por el docente (3,86). Incluso, el que menos, las 

actividades planteadas han supuesto un reto dentro de mi proceso de aprendizaje (3,52) 

tiene una acepción bastante favorable. 

 

 
 

Figura 1. Medias y desviación de los ítems de la dimensión “Presentación y planificación de 
contenidos” (escala de 1 a 4). Elaboración propia 
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  N Mínimo Máximo Media Desv.  

Presentación y planificación del trabajo de clase 

Ha permitido que reflexione sobre 
los contenidos de la asignatura.      

42 2 4 3,6 0,544 

Las actividades planteadas se 
relacionan con los contenidos de 

la asignatura.     

41 3 4 3,78 0,419 

Las actividades planteadas han 
supuesto un reto dentro de mi 

proceso de aprendizaje.  

42 2 4 3,52 0,594 

Las actividades planteadas han 
estado orientadas por el docente. 

42 3 4 3,86 0,354 

Al finalizar las actividades 
planteadas se han alcanzado los 

objetivos propuestos.  

42 3 4 3,6 0,497 

Las actividades han sido útiles 
para el desempeño de mi labor 

docente.  

42 2 4 3,55 0,55 

 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los ítems de la dimensión “Presentación y planificación de 

contenidos”. Elaboración propia 

 
b) ¿Cuál ha sido el impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de las 

propuestas llevadas a cabo en el aula? 

 

Respecto al impacto que ha supuesto la secuencia de actividades planteadas para los 

estudiantes con relación a su aprendizaje (Figura 2 y Tabla 3), todos los ítems superan el 

valor de 3,2 con una desviación estándar de alrededor de 0,6, siendo los ítems más 

valorados los que hacen referencia a se ha facilitado la realización de trabajos en equipo 

en línea (3,65), se ha potenciado el uso de herramientas digitales en mi práctica docente 

(3,79) y se ha fomentado la creación de recursos digitales (3,81). El que menos incidencia 

ha tenido es ha aumentado mi interés por la asignatura (3,24). 

 

 
 

Figura 2. Medias y desviación de los ítems de la dimensión “Aprendizaje” (escala de 1 a 4). 
Elaboración propia 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Aprendizaje 

He incrementado mi creatividad.  42 2 4 3,62 0,582 

He conseguido ser más autónomo.  42 1 4 3,38 0,697 

He mejorado mis resultados de aprendizaje.  42 1 4 3,32 0,61 

Ha aumentado mi interés por la asignatura.  42 2 4 3,24 0,617 

Se ha favorecido el que presente una actitud más 
activa dentro del proceso de aprendizaje.  

42 2 4 3,4 0,544 

Se ha potenciado el uso de herramientas digitales en 
mi práctica docente.  

42 3 4 3,79 0,415 

Se ha facilitado la realización de trabajos en equipo 
en línea.  

42 3 4 3,65 0,483 

Se ha fomentado la creación de recursos digitales.  42 3 4 3,81 0,397 

 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los ítems de la dimensión “Aprendizaje”. Elaboración 

propia 

 
c) ¿La interacción entre los estudiantes ha cumplido con las expectativas? 

 

Se ha preguntado a los estudiantes sobre la interacción y comunicación que ha habido 

en los grupos de trabajo (Figura 3 y Tabla 4). Los resultados obtenidos muestran que el 

ítem con uno mayor puntuación es aquel que considera que he mejorado mis 

conocimientos gracias a las aportaciones de mis compañeros y compañeras (3,17). Si 

bien hay un ítem que destaca por mostrar una valoración negativa o, al menos, la menor 

del estudio y es el de la participación de los miembros del grupo ha sido fluida (2,43). 

 

 
 

Figura 3. Medias y desviación de los ítems de la dimensión “Interacción” (escala de 1 a 4). 
Elaboración propia 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Interacción 

El tamaño de los grupos ha sido adecuado. 42 1 4 2,88 0,803 

La participación de los miembros del grupo ha sido 
fluida.  

42 1 4 2,43 1,039 

El producto final ha sido el resultado del trabajo en 
equipo. 

41 1 4 2,98 0,88 

He mejorado mis conocimientos gracias a las 
aportaciones de mis compañeros y compañeras.  

42 1 4 3,17 0,881 

 
Tabla 4. Estadísticos descriptivos de los ítems de la dimensión “Interacción”. Elaboración propia 

 
d) ¿Cómo consideran que ha sido el proceso de evaluación? 

 

Otra dimensión estudiada es aquella que hace relación a la evaluación (Figura 4 y Tabla 

5). Como resultados se obtienen unas valoraciones por encima de 3,4. En este caso, los 

ítems más valorados son he podido autoevaluar mi proceso de aprendizaje (3.76) y he 

participado activamente en el proceso de evaluación (3,88). 

 

 
 

Figura 4. Medias y desviación de los ítems de la dimensión “Interacción” (escala de 1 a 4). 
Elaboración propia 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Evaluación 

El profesor ha proporcionado feedback durante la 
realización de las actividades. 

42 3 4 3,67 0,477 

He podido autoevaluar mi proceso de aprendizaje. 42 3 4 3,76 0,431 

He podido evaluar el trabajo de mis compañeros.  41 2 4 3,44 0,594 

He participado activamente en el proceso de 
evaluación.  

42 3 4 3,88 0,328 

 
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los ítems de la dimensión “Interacción”. Elaboración propia 

 

d) ¿Qué factores limitan la correcta implementación de estas prácticas en los entornos 

digitales? 
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A través del análisis del grupo de discusión se fueron obteniendo las respuestas 

señaladas en el guion por parte del moderador. Todas ellas van dando respuesta a los 

factores que han limitado la implementación óptima de las actividades. En un principio 

se contextualizó el estudio y el objetivo de esta sesión.  

Tras la primera pregunta y, después de haber analizado previamente los resultados del 

cuestionario, se obtuvo rápidamente una respuesta unánime de que el problema principal 

recaía en el trabajo en grupo y en la falta de participación de algunos estudiantes. En este 

sentido, cabe decir que las clases son obligatorias, los alumnos deben estar conectados 

durante la duración de las sesiones de la asignatura, teniendo que asistir a un 80% de las 

mismas si desean presentarse en la convocatoria ordinaria. Igualmente, la participación 

en las clases tiene un porcentaje del 15% sobre la nota final y la de las actividades otro 

15%. En concreto, se destaca cómo algunos interpretan que la participación en las clases 

no puede ser obligatoria, no pudiendo obligarles a realizar las actividades. Alegan que 

muchos de ellos sí que están interesados en estar al tanto de lo que realizan los grupos 

pero que no disponen de tiempo suficiente para hacer el máster dadas sus situaciones 

personales.  

Ubicado el problema, se trata de buscar más información sobre el mismo formulando 

la segunda pregunta. Los estudiantes entienden que los grupos de trabajo no han sido 

efectivos en su plenitud, había compañeros que se veían en la obligación de realizar la 

actividad por los demás. También, destacaban que se daban algunas situaciones como la 

participación de algunos miembros solo cuando el docente aparecía en los grupos y 

visualizaba cómo se desarrollaba la situación. Las actividades se han realizado durante 

las sesiones por lo que la calificación de estas forma parte de su evaluación final. Esto 

supone una limitación para algunos, porque, aunque se les da la opción de entregarlo de 

forma individual, entienden que se ven en un compromiso y que no comparten que la 

evaluación sea la misma para todos los miembros del grupo. 

Una de las mejoras propuesta por uno de los alumnos y aceptada por buena parte de 

ellos fue la de preguntar quién está activo en el momento de la creación de los grupos y 

disponer el trabajo solo entre ellos, sacando de la sesión al resto del alumnado que no está 

presente, de esta forma, si desean hacer la actividad la podrían realizar de forma 

individual y entregarla por el campus de forma tradicional. Así, los estudiantes entienden 

que lo mejor sería que no se incluyera al conjunto de la clase dentro de estas metodologías 

y que se diese la opción de la clase tradicional, explicación y luego posibilidad práctica 

solo para quienes lo deseen. La conciliación de sus vidas privadas y el trabajo con el 

estudio es una de las reclamaciones más populares, por lo que dejar que cada uno participe 

voluntariamente si lo desea, a pesar de ir contra la normativa del propio máster, es la 

opción más elegida. 

4. DISCUSIÓN  

En esta investigación se busca analizar una propuesta didáctica implementada en un 

entorno online mediante el estudio del impacto sobre el alumnado utilizando las técnicas 

previamente descritas. Se entiende esto como uno de los mayores retos en la enseñanza 

universitaria actual: analizar las oportunidades educativas de los entornos virtuales de 

enseñanza para optimizar los procesos y dotar al alumnado presente y futuro de las 
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habilidades y competencias propias de este siglo (López et al., 2020 y Redecker y Punie, 

2017).  

Tal y como apuntan Romero-García et al. (2020) o De Lucas Santos (2017) las 

actividades colaborativas, junto con la utilización de recursos digitales han generado una 

relación positiva en el rendimiento de la clase, obteniendo el grupo experimental altas 

calificaciones gracias a metodologías activas. Si bien es de interés entender esta 

afirmación dando respuestas a cada una de las preguntas de este trabajo.  

En primer lugar, la planificación y presentación efectiva de las actividades suponen 

una mejora en el proceso, porque, tal y como señala Rué (2020), el papel del docente es 

fundamental, ya que “cualquier tentativa del profesorado de desarrollar e implementar en 

las propias clases un determinado entorno PLE requiere, por su parte, la asunción de un 

rol que se podría denominar como de agente del cambio” (p. 16). El alumnado necesita 

un docente competente en el uso de las tecnologías digitales y en la función de guía en el 

proceso de aprendizaje desde una postura de flexibilidad tal y como destacan Huang et 

al. (2020). Los estudiantes de esta materia se encuentran en el camino formativo hacia su 

futura praxis por lo que deben de tener referentes capaces de integrar la materia y 

transferir el conocimiento en EVA, como señalan las investigaciones de García Pajares 

(2019) y de Martí Climent (2021). 

En segundo lugar, atendiendo al impacto directo en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes gracias a las propuestas llevadas a cabo en el aula, se han obtenido unos logros 

considerables. Siguiendo las recomendaciones de estudios como los de Ateş-Çobanoğlu 

et al. (2022), en los que se aconseja utilizar herramientas digitales dado su bajo coste, su 

ubicuidad y la potencialidad que tienen para favorecer la autonomía del alumnado en su 

formación, se han encontrado respuestas beneficiosas según el análisis realizado. En la 

misma línea, Gallego Arrufat et al. (2010) ya señalaban cómo es importante incorporar 

propuestas didácticas en las clases que traten de mejorar la competencia digital del 

alumnado. 

Respecto a si la interacción entre los estudiantes ha cumplido con las expectativas, se 

aprecia cómo, a pesar de estar inmersos en su día a día en los entornos digitales para 

comunicarse, utilizándolos a diario para socializar, el alumnado universitario no se adapta 

a estos espacios aún como una fuente de trabajo colaborativa fluida y con una 

alfabetización digital plena (McGovern et al., 2020).  

Por último, para el proceso de evaluación se utilizaron distintas vías tanto de 

heteroevaluación, como de autoevaluación y coevaluación. Se buscaba con ello 

involucrar a los estudiantes en su calificación y en la experiencia de tener que ofrecer un 

feedback al trabajo de sus compañeros y al suyo propio. Estas dinámicas son muy 

importantes en la enseñanza online tal y como se ha señalado en numerosos estudios 

previos (Franco Merchán et al., 2020; Singh y Thurman, 2019; Talosa et al., 2021). 

5. CONCLUSIONES 

Tras la observación de los resultados, se puede concluir que las actividades 

colaborativas mediante herramientas tecnológicas (Canva, Genial.ly, Google Docs y 

TikTok) han supuesto un beneficio en el proceso de enseñanza aprendizaje del total de 

los estudiantes, alcanzando buenos resultados en su conjunto. 
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Por otro lado, entre los factores que limitan la correcta implementación de estas 

prácticas en los entornos digitales resulta destacable que los estudiantes prefieran tener la 

opción de elegir entre metodologías activas y clase tradicional. Es una de las peticiones 

más recurrentes en las evaluaciones del propio máster, pero el alumnado asume la 

contradicción primando poder compaginar el trabajo y su vida privada con la superación 

de los estudios, queriendo por encima de todo el menor número de contratiempos 

posibles.  

Desde el punto de vista de la participación, el no verse directamente y trabajar a través 

de espacios virtuales no presenciales hace que algunos estudiantes no se comuniquen con 

fluidez y se ausenten de las dinámicas colaborativas, lo que dificulta el correcto desarrollo 

de las prácticas.  

Finalmente, se concluye que es pertinente el uso de esta metodología colaborativa en 

la enseñanza universitaria online, evidenciando la necesidad del compromiso del 

alumnado y la implicación del docente para un rendimiento favorable del proceso. 

Igualmente, es de interés para la comunidad académica y universitaria optimizar el diseño 

de estas propuestas didácticas para encontrar, día a día, un mayor rendimiento e 

innovación en su conjunto. 
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