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Resumen
La educación superior en Colombia enfrenta el desafío de adaptarse a la diversidad social, 
la ampliación de cobertura y el aseguramiento de la calidad, a través de la incorporación 
del aprendizaje híbrido. Por ello, desde 2021, en una universidad del suroccidente colom-
biano se ha adoptado la multimodalidad como estrategia académica para atender tal reto. 
Esta experiencia analiza algunos de los desafíos que empiezan a emerger a nivel peda-
gógico y tecnológico, en el marco de tal estrategia, y resalta aspectos clave vinculados al 
aprendizaje híbrido. Desde una perspectiva cualitativa de corte fenomenológico, se reali-
zaron cuestionarios y grupos focales con profesores que enseñan en estos cursos. Entre los 
hallazgos más relevantes se evidencia lo complejo que es facilitar una interacción valiosa 
entre estudiantes presentes en el aula física y aquellos que participan de forma virtual, lo 
cual subraya la necesidad de diseñar entornos interactivos y estimulantes que promuevan 
la construcción colectiva de conocimiento.  
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mailto:caroldan@uao.edu.co
https://orcid.org/0000-0003-2426-2008
mailto:aftorres@uao.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-7484-479X
https://doi.org/10.21555/rpp.3290


Claudia-Alexandra Roldán-Morales; Andrés-Fernando Torres-Tovar

2REVISTA PANAMERICANA DE PEDAGOGÍA, n. 39 (2025). E-ISSN: 2594-2190
S A B E R E S  Y  Q U E H A C E R E S  D E L  P E D A G O G O

Abstract
Higher education in Colombia faces the challenge of adapting to social diversity, expand-
ing access, and ensuring quality through the incorporation of blended learning. In re-
sponse, since 2021, a university in the southwestern region of Colombia has adopted mul-
timodality as an academic strategy to address this challenge. This experience examines 
some of the emerging pedagogical and technological challenges within this framework 
and highlights key aspects related to blended learning. Using a qualitative phenomenolog-
ical approach, surveys and focus groups were conducted with instructors teaching in these 
courses. Among the most significant findings, the complexity of facilitating meaningful 
interaction between students present in the physical classroom and those participating 
virtually is evident, underscoring the need to design interactive and stimulating environ-
ments that promote the collective construction of knowledge 

Keywords: Higher Education; Hybrid learning; Flexible learning; Blended learning; Inte-
raction; Educational technology. 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje híbrido es una combinación de condiciones de aprendizaje virtuales y 
físicas (Al-Qatawneh et al., 2020; Yu et al., 2022). Se define como una estrategia de apren-
dizaje que integra dos modelos educativos diferentes, como el aprendizaje a distancia y 
el aprendizaje tradicional (Bonk y Graham, 2006). Existen tres definiciones populares de 
aprendizaje híbrido (Bonk y Graham, 2012), que combinan modalidades de instrucción 
(Yu, 2015; Thomson, 2020; Ming y Yu, 2023), métodos de instrucción (Min y Yu, 2023) 
y el aprendizaje virtual con enfoques de educación presencial (Young, 2002; Ward y La-
Branche, 2003).

Este aprendizaje integra la utilización de recursos y actividades virtuales con in-
teracciones presenciales (Balladares Burgos, 2018; Mera-Zambrano et al., 2021), con el 
objetivo de optimizar eficazmente los procesos educativos y mejorar los resultados aca-
démicos de los estudiantes (Sáiz-Manzanares et al. 2022; Bezerra de Lima et al. 2022). Se 
busca aprovechar las ventajas de ambos entornos educativos, integrando la flexibilidad 
y accesibilidad de la educación virtual con las experiencias prácticas y las interacciones 
directas que se obtienen en la educación presencial. El aprendizaje híbrido permite a los 
estudiantes acceder a contenidos y actividades de aprendizaje de manera flexible (Wong 
et al., 2023; Almusaed et al., 2023; Noguera-Fructuoso et al., 2022; Mera-Zambrano et al., 
2021).    

En los últimos años, este aprendizaje ha ganado reconocimiento por su capacidad 
de adaptarse a las necesidades y preferencias de los estudiantes, y por su potencial para 
fomentar un aprendizaje más interactivo y significativo (Almusaed et al., 2023; Nogue-
ra-Fructuoso et al., 2022). Estudios demuestran la mejora en la participación de los estu-
diantes y una mayor retención del conocimiento, al ofrecer un entorno de aprendizaje más 
dinámico y centrado en el estudiante (Bezerra-de-Lima et al., 2022).  
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La implementación ha mostrado avances en los aprendizajes de los estudiantes 
(Castro-Araya et al., 2024; De-La-Cruz-Porta y Orosco-Fabián, 2023; Castro-Rodríguez, 
2021; Hinojo-Lucena et al., 2020; Stanley y Montero-Fortunato, 2020), reflejados en el 
incremento de la motivación y la autonomía durante el proceso de aprendizaje. Estos fac-
tores han contribuido a su participación en las actividades académicas (Adaobi-Ubah et 
al., 2020; Portela, 2020; Ciudad-Gómez y Valverde-Berrocoso, 2021; Chen et al., 2023; 
Ruiz-Ruiz et al., 2023; López-Reyes et al., 2022). Además, se ha observado un desarrollo 
significativo en las habilidades y los conocimientos adquiridos por los estudiantes (Fer-
nández-Cando et al., 2024; Castro-Rodríguez et al., 2021).

La integración de recursos virtuales con actividades prácticas presenciales es crucial 
para garantizar el desarrollo de competencias esenciales, lo que subraya la importancia de 
diseñar estrategias pedagógicas que equilibren los aspectos teóricos y prácticos de la for-
mación (Ruiz-Ruiz et al., 2023; Dziuban et al., 2018); así como la planificación adecuada 
de los contenidos, la interacción entre estudiantes y docentes, el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, la retroalimentación constante (Quintana-Albalat, 2023; Vie-
ra, 2022; Viñas, 2021) y el cambio de rol del docente (Freitas-Mandarino et al., 2023). Este 
enfoque holístico permite a los estudiantes aplicar el conocimiento en contextos mientras 
consolidan su comprensión teórica y promueve un aprendizaje más profundo y sostenible.

La falta de infraestructura tecnológica adecuada, la brecha digital y la necesidad 
de capacitación docente en el uso de tecnologías educativas requieren inversiones para 
garantizar una implementación exitosa de la educación virtual (Stanley y Montero-For-
tunato, 2020, Galvis-Panqueva, 2019). También se destaca la importancia de abordar los 
desafíos organizacionales, como la necesidad de adaptar los procesos administrativos y 
de gestión. Esto implica repensar los modelos de evaluación, seguimiento y apoyo a los 
estudiantes, así como establecer mecanismos eficientes de comunicación y colaboración 
entre los diferentes actores involucrados.

La revisión de la literatura del aprendizaje híbrido evidencia una tendencia positiva 
hacia la motivación y la autonomía estudiantil, y la mejora en sus resultados académicos y 
resalta la necesidad de infraestructuras tecnológicas adecuadas y la capacitación docente. 
A pesar de estas barreras, diferentes contextos y niveles educativos muestran que, con una 
adecuada planificación y el uso efectivo de las tecnologías de la información, es posible lo-
grar un aprendizaje híbrido más interactivo y significativo. Esta combinación de lo virtual 
y lo físico requiere una evaluación continua y un compromiso institucional para adaptarse 
a las dinámicas cambiantes del aprendizaje híbrido, asegurando así una educación de ca-
lidad que responda a las necesidades actuales de los estudiantes.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

Enfoque metodológico
Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo de carácter fenome-

nológico, orientado a comprender los desafíos pedagógicos y tecnológicos asociados al 
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aprendizaje híbrido. El objetivo del estudio es analizar estos desafíos, centrándose en las 
experiencias y percepciones de los profesores. La pregunta que guía este trabajo es: ¿Cuá-
les son los desafíos pedagógicos y tecnológicos que enfrentan los profesores en la imple-
mentación del aprendizaje híbrido?

Participantes 
La muestra está constituida por 23 profesores asignados a la enseñanza de asigna-

turas en aprendizaje híbrido en una institución de educación superior del suroccidente 
colombiano, distribuidos en diversas unidades académicas: 9 pertenecen a la Facultad de 
Ciencias Básicas; 6 a la Facultad de Ciencias Humanas; 3 al Instituto de Idiomas; 3 a la Fa-
cultad de Ingenierías; y 2 al Departamento de Desarrollo Humano. Los participantes son 
profesores con formación posgradual a nivel de maestría y edades comprendidas entre los 
26 y los 45 años. Se informó a todos de la confidencialidad de la información recopilada y 
su participación en el estudio fue voluntaria. 

Instrumentos 
Se diseñó un protocolo de investigación compuesto por un cuestionario estructu-

rado con cuatro preguntas abiertas, dirigidas específicamente a explorar los desafíos pe-
dagógicos y tecnológicos en la implementación del aprendizaje híbrido. La pertinencia de 
los enunciados interrogativos se validó con tres pares expertos en educación y se ajustaron 
con base en sus recomendaciones. Seguido, el cuestionario se administró selectivamente 
a un grupo de 23 docentes responsables de impartir este tipo de asignaturas. En este con-
texto de flexibilidad y adaptabilidad en la formulación de preguntas, el instrumento se 
caracterizó por su naturaleza divergente y orientativa. Esto permitió ajustar la secuencia 
de las preguntas según la conversación, solicitar aclaraciones adicionales al entrevistado 
y generar nuevas interrogantes durante el flujo de la conversación (Nils y Rimé, 2003). El 
objetivo era identificar las concepciones y experiencias sobre los desafíos en el abordaje 
de las sesiones de clase. A continuación, se presentan algunas de las preguntas incluidas 
en el cuestionario.

– ¿Cuáles son los desafíos pedagógicos que ha tenido en el desarrollo de estas clases? 
– ¿Qué estrategias o recursos ha utilizado para enfrentarlos? 
– ¿Qué desafíos tecnológicos ha tenido durante el desarrollo de estas clases? 
– ¿Qué estrategias o recursos ha utilizado para enfrentarlos?

Posteriormente, se realizaron grupos focales con los participantes, cuyo objetivo fue 
complementar y profundizar la información recabada en el recurso virtual. Para ello, se 
emplearon los mismos instrumentos de interrogación, lo que permitió contrastar y am-
pliar los datos previamente registrados en los cuestionarios.

Técnicas de recolección
– Cuestionario digital: se aplicó un formulario del 15 al 23 de marzo de 2023 a través de 

la aplicación Forms de la suite One Drive de uso institucional. Se contactó a través de 
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correos electrónicos a cada profesor candidato, se les explicaron los propósitos y carac-
terísticas del estudio, y se solicitó su consentimiento informado para usar los datos. 

– Grupo focal: se usó esta técnica con el objetivo de promover instancias de diálogo y 
reflexión en relación con dos dimensiones esenciales identificadas en el cuestionario: 
la dimensión pedagógica y la tecnológica. Estas dimensiones se consideran críticas 
para analizar y comprender la intrincada interacción entre la enseñanza, la tecnología 
y la gestión operativa en el contexto del proceso educativo bajo el aprendizaje híbrido.

Procesamiento de datos
Las respuestas se categorizaron según las dos dimensiones señaladas. Cada res-

puesta se sometió a un análisis del discurso detallado, donde se identificaron patrones 
emergentes, tendencias y relaciones significativas dentro de cada dimensión. Además, se 
realizó un proceso de triangulación, en el que los investigadores revisaron y confirmaron 
las categorías y códigos, para fortalecer la robustez de los hallazgos cualitativos obtenidos 
en este estudio.

Se utilizó el análisis de contenido (Krippendorff, 1990) a partir de un esquema de 4 
categorías y 22 códigos mediante el software de análisis cualitativo Atlas ti 23. Las catego-
rías fueron definidas a priori con base en investigaciones previas (Galvis-Panqueva, 2019). 
En la categoría “desafíos pedagógicos” se identificaron los retos que los profesores(as) 
de las asignaturas reconocieron durante el trabajo con los estudiantes. Se codificaron las 
menciones explícitas de etiquetas relacionadas con esta dimensión. En cuanto a los “de-
safíos tecnológicos”, se establecieron las necesidades coyunturales emergentes a nivel téc-
nico durante los procesos educativos con los estudiantes en los entornos físicos-digitales.  

RESULTADOS 

Un 47% de los profesores señalaron que el desafío más preeminente es la necesidad 
de una mayor interacción entre los estudiantes que asisten de manera presencial y los que 
participan de forma virtual. Seguido con un 26% apareció la poca participación y la falta 
de motivación. En tercer lugar, con un 21% se indicó la necesidad de realizar estrategias 
pedagógicas para los dos, y, por último, la importancia de una retroalimentación integral 
(imagen 1).  

Los participantes de los grupos focales identificaron varios desafíos asociados a la 
implementación del aprendizaje híbrido, destacando la necesidad de integrar a los estu-
diantes que están conectados con los presenciales, especialmente en actividades colabora-
tivas. Los profesores expresaron dificultades en lograr una participación equitativa entre 
los estudiantes presentes y los que estaban conectados. Como señaló un docente, “Un de-
safío fue el poder involucrar a los que están de forma remota con los que están de manera 
presencial y más cuando se trabajan actividades colaborativas” (P20). Otros participantes 
coincidieron, destacando la complejidad de gestionar la interacción entre estudiantes de 
los dos entornos: “El mayor desafío ha sido el de tratar de atender a los estudiantes presen-
ciales y a los virtuales simultáneamente” (P16).
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Imagen 1
Desafíos pedagógicos reportados por los profesores. Elaboración propia. 

 

De igual manera, los profesores mencionaron la necesidad de garantizar igualdad 
de oportunidades para todos los estudiantes, sin importar el ambiente de participación 
(virtual o presencial), lo cual se convierte en un desafío adicional en la enseñanza híbrida. 
Como expresó un docente, “Un desafío es que los estudiantes presentes en el aula como 
los que participan de forma remota tengan igualdad de oportunidades y condiciones para 
interactuar” (P8).

Asimismo, señalaron obstáculos asociados a la escasa participación y la falta de mo-
tivación entre los estudiantes, así como a las diferencias en las estrategias pedagógicas 
para atender a ambos grupos “(...) el mayor desafío es la planeación de las clases. Como 
docente de inglés es primordial la participación activa de los estudiantes; sobre todo en 
actividades de producción oral y escrita” (P7); “La planificación de las clases a detalle y 
llevar actividades que involucren tanto a los estudiantes presenciales como virtuales” (P8). 
De igual manera, se destacó la exigencia adicional en la selección de herramientas y la ela-
boración de actividades que involucren a todos los estudiantes “(...) se vuelve más exigente 
en cuanto a la selección de herramientas y la elaboración de actividades (...)” (P2).

En relación con los desafíos tecnológicos, los datos cuantitativos obtenidos a través 
del cuestionario fueron ratificados durante los grupos focales, los cuales proporcionaron 
un espacio para la validación y profundización de las experiencias compartidas. En estos 
grupos, los participantes confirmaron que el 27% no experimentó problemas tecnológi-
cos, mientras que el 18% mencionó dificultades en el manejo de la tecnología y otro 18% 
reportó problemas con el micrófono. Los comentarios obtenidos en los grupos focales 
permitieron una mayor comprensión de estos desafíos, y destacan cómo el manejo de las 
herramientas tecnológicas variaba según el nivel de familiaridad de los usuarios con las 
plataformas utilizadas.
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Imagen 2
Desafíos tecnológicos reportados por los profesores. Elaboración propia. 

Además, el 9% reafirmó haber enfrentado problemas de sincronización, y un 6% 
destacó desafíos relacionados con la diversidad de roles y funciones, así como la lentitud 
en el acceso a las plataformas. En los grupos focales, se profundizó en estas dificultades, lo 
que reveló que muchos de estos problemas se relacionaron con la estructura de las sesio-
nes virtuales y la falta de claridad en la asignación de permisos y funciones dentro de las 
plataformas. Esta discusión permitió explorar cómo los desafíos tecnológicos impactaban 
en la actividad de aprendizaje y en la dinámica de trabajo en grupo.

Otros problemas tecnológicos, identificados por un 3% de los encuestados en cada 
caso, incluyeron la incertidumbre sobre la conectividad, la organización técnica previa, 
la conectividad del estudiante, problemas con pantallas interactivas y el uso de la plata-
forma educativa Webex. En los grupos focales, se ahondó en estos aspectos a través de 
una conversación detallada sobre las dificultades percibidas, las posibles soluciones y las 
recomendaciones para mejorar el soporte técnico y la infraestructura tecnológica. Los 
participantes coincidieron en que estas limitaciones impactaban tanto en el flujo de las 
sesiones como en la interacción entre estudiantes y docentes. De igual modo, sugirieron 
la necesidad de intervenciones específicas para atender las dificultades de conectividad y 
acceso a las plataformas.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Los resultados indican la presencia de retos educativos en el aprendizaje híbrido, 
que abarcan la interacción entre estudiantes presenciales y virtuales, la baja participación 
y falta de motivación, la adaptación de pedagogías para ambos entornos y la importancia 
de una retroalimentación integral. Los hallazgos obtenidos coinciden con investigaciones 
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anteriores que subrayan los desafíos que conlleva la enseñanza en ambientes educativos 
híbridos (Bates et al., 2020; Garrison y Kanuka, 2004), así como la importancia de propor-
cionar una formación docente integral, tanto en el desarrollo curricular como en el uso de 
la tecnología para asegurar una implementación exitosa (De-la-Paz-Sánchez y Navarre-
te-Radilla (2024); Bozkurt, 2022; Méndez-Carpio y Pozo-Cabrera, 2021; Cuesta-Medina, 
2018).

En primer lugar, la demanda de una interacción más intensa entre estudiantes que 
asisten físicamente y aquellos que lo hacen de forma virtual resalta la dificultad de esta-
blecer un ambiente de aprendizaje unificado en un formato híbrido. Este reto se ve inten-
sificado por los problemas técnicos y logísticos que obstaculizan una integración fluida, 
lo que podría repercutir de manera adversa en la dinámica grupal y en la colaboración 
(Kahu y Nelson, 2018).

Por otro lado, la baja participación y falta de motivación reportadas por el 26% de 
los docentes ponen de manifiesto la necesidad de implementar estrategias que promuevan 
el compromiso estudiantil. La participación es clave para un aprendizaje significativo, es-
pecialmente en actividades que requieren interacción tanto oral como escrita (Dörnyei y 
Ryan, 2015). Este resultado contrasta con investigaciones previas, donde se ha observado 
que la motivación y la autonomía de los estudiantes tienden a incrementarse, lo que se 
traduce en una participación constante en las actividades académicas (Adaobi-Ubah et al., 
2020; Portela, 2020; Ciudad-Gómez y Valverde-Berrocoso, 2021; Chen et al., 2023; Ruiz-
Ruiz et al., 2023; López-Reyes et al., 2022). 

La adaptación de pedagogías evidencia la exigencia que recae sobre los docentes 
para planificar y ejecutar actividades convenientes tanto en el entorno presencial como en 
el entorno virtual. Este desafío requiere una selección cuidadosa de herramientas y me-
todologías que puedan ser aplicadas de manera inclusiva y accesible (Means et al., 2013).

Finalmente, aunque menos mencionado, la importancia de una retroalimentación 
integral destaca la necesidad de proporcionar comentarios constructivos y oportunos a los 
estudiantes, independientemente de su entorno. Una retroalimentación formativa (Quin-
tana-Albalat, 2023; Viera, 2022; Viñas, 2021) puede mejorar la autoconfianza y la identi-
dad profesional de los estudiantes, aspectos claves para su éxito académico y persistencia 
(Hattie y Timperley, 2007).

En cuanto a los desafíos tecnológicos, la implementación de formación para los pro-
fesores (Bozkurt, 2022; Cuesta-Medina, 2018), la optimización del uso de herramientas 
tecnológicas y la provisión de soporte técnico continuo son medidas esenciales para supe-
rar estos desafíos (Stanley y Montero-Fortunato, 2020, Galvis-Panqueva, 2019).  Este tipo 
de aprendizaje incrementa la necesidad de acceder a una mejor capacitación tecnológi-
ca-pedagógica para el profesorado, lo que implica la necesidad de generar programas de 
formación innovadores y pertinentes. Al abordar estas situaciones, se puede progresar en 
una experiencia de mejor calidad para los estudiantes, y aumentar la satisfacción general 
de los profesores en ambientes híbridos. Estos hallazgos sirven para futuras investigacio-
nes y prácticas en el aprendizaje híbrido, para promover un aprendizaje más inclusivo en 
contextos educativos diversos.
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El porcentaje de participantes que no enfrentaron problemas tecnológicos sugiere 
que, en términos generales, las condiciones técnicas fueron favorables para los docentes 
responsables de las materias en aprendizaje híbrido. Sin embargo, se requiere de más da-
tos, dado el significativo papel que desempeñan las representaciones (Ibáñez 2001), en este 
caso de los profesores, sobre lo que constituye un obstáculo o no en su práctica educativa. 
Asimismo, algunas investigaciones (Fernández-Cruz y Fernández-Díaz, 2016; Mercader y 
Gairín-Sallán, 2017) indican que la integración de las tecnologías sigue siendo un reto en 
la labor docente.

En conclusión, los problemas de sincronización, lentitud de acceso y diversidad de 
roles en las plataformas tecnológicas sugieren dificultades en la gestión de permisos y 
funciones, así como en la velocidad de conexión. Si bien estos problemas se presentaron 
en una minoría, se requiere de su abordaje para asegurar una experiencia equitativa para 
todos los usuarios. La implementación de sistemas de soporte técnico constante y la opti-
mización de equipos y software serán esenciales para mejorar las actividades tecnológicas 
en futuros ambientes educativos y profesionales. Abordar estos desafíos mejorará no solo 
la experiencia del usuario, sino también la productividad y satisfacción general.
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