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III - Epígrafe  

 

Escola é 

... o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 

Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, 

frio, só. 

 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, É criar ambiente de 

camaradagem, 

É conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora é lógico... 



 

 

Numa escola assim vai ser fácil! 

Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

(Paulo Freire)
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V - Abstract:  

 

The document analyzes the changes in education during the COVID-19 

pandemic, highlighting the need for adaptation by educational institutions 

and the use of educational technologies. It details the main educational 

technologies used during the pandemic, such as online 

videoconferencing and various applications, and emphasizes the 

importance of teacher training and the creation of virtual learning 

environments. The COVID-19 pandemic required a rapid adaptation by 

educational institutions and increased use of educational technologies, 

which may have generated educational inequalities and the need for a 

broader evaluation of these changes. The findings of the work point to the 

need for a broader evaluation of the changes that have occurred in 

education during the pandemic, including the issue of educational 

inequalities. It emphasizes the importance of using educational 

technologies during the pandemic but also highlights the need for a 

critical view of these changes. 

The overall objective of the work is to evaluate the challenges faced by 

literacy teachers in managing a hybrid classroom in the early grades 

during the COVID-19 pandemic at a private school in the city of 

Guarulhos-SP, Brazil. The specific objectives are: to identify the main 

difficulties faced by literacy teachers in the literacy process in the early 

grades of Primary Education I; to investigate the perception of literacy 

teachers regarding the impact of hybrid teaching on student learning; and 

to evaluate the perception of educators on hybrid teaching in the literacy 

phase. 

The methodology used is designed as "a bibliographic study," with 

quantitative-qualitative approaches and field research, supported by 

interviews and structured questions. For data collection, an online 

questionnaire was applied through Google Forms. This tool was chosen 

for its ease of use, customization, and instant storage of responses in an 

electronic spreadsheet for later analysis. The questionnaire, developed 

for anonymous responses, was sent to all teachers responsible for 



  

 

classes with students between 5 and 8 years old, containing 16 

structured questions that sought to identify the main difficulties 

encountered by teachers in adopting semi-presential education. The 

responses constitute a Case Study that investigates a contemporary 

phenomenon within its real context, as defined by Yin (2015) and Stake 

(1995). The research was conducted at the Colegio Externato Parque 

Continental, in Guarulhos-SP, encompassing approximately 500 students 

in Kindergarten, Primary Education I, Primary Education II, and 

Secondary Education, following the Literacy Law in force in Brazil, Law 

No. 14.786/2021. During the COVID-19 pandemic, the school adopted 

hybrid teaching, as permitted by Law No. 14.040/2020. 

The results indicate that the lack of technological support and social 

interaction difficulties are the major obstacles faced by literacy teachers. 

Additionally, the need to adapt teaching methodologies to a hybrid format 

and promote social and emotional interaction among students in virtual 

learning environments is highlighted. The proposed solution includes 

continuous teacher training, ensuring access to technological resources, 

promoting social and emotional interaction, and providing socio-emotional 

support and personalized learning. 

The document concludes that managing a hybrid classroom with literacy 

teachers in the early years is a major challenge. The difficulties include 

the lack of technological support and the challenges of literacy and 

socialization. Combined learning can negatively affect students' social 

interaction and socio-emotional development. Therefore, it is necessary 

for educators to adapt their teaching methodologies to face the 

challenges of the hybrid classroom and ensure their students' learning. In 

summary, the COVID-19 pandemic has highlighted the importance of 

using educational technologies and the need for educational institutions 

to adapt, but also the importance of a broader evaluation of the changes 

that have occurred and their impact on education. 



 

 

VI - Resumen:  

 

El documento analiza los cambios en la educación en medio de la 

pandemia de COVID-19, destacando la necesidad de adaptación por 

parte de las instituciones educativas y el uso de tecnologías educativas. 

Detalla las principales tecnologías educativas utilizadas durante la 

pandemia, como videoconferencias en línea y diversas aplicaciones, y 

enfatiza la importancia de la formación de docentes y la creación de 

entornos virtuales de aprendizaje. La pandemia de COVID-19 exigió una 

rápida adaptación de las instituciones educativas y un mayor uso de las 

tecnologías educativas, lo que puede haber generado desigualdades 

educativas y la necesidad de una evaluación más amplia de estos 

cambios. Los resultados del trabajo apuntan a la necesidad de una 

evaluación más amplia de los cambios ocurridos en la educación durante 

la pandemia, incluyendo el tema de las desigualdades educativas. 

Enfatiza la importancia del uso de tecnologías educativas durante la 

pandemia, pero también destaca la necesidad de una mirada crítica 

sobre estos cambios. 

El objetivo general del trabajo es evaluar los desafíos que enfrentan los 

alfabetizadores en la gestión de un aula híbrida en los grados iniciales 

durante la pandemia de COVID-19, en una escuela privada en la ciudad 

de Guarulhos-SP, Brasil. Los objetivos específicos son: identificar las 

principales dificultades que enfrentan los alfabetizadores en el proceso 

de alfabetización en los grados iniciales de la Enseñanza Básica I; 

investigar la percepción de los alfabetizadores en relación al impacto de 

la enseñanza híbrida en el aprendizaje de los estudiantes; y evaluar la 

percepción de los educadores sobre la enseñanza híbrida en la fase de 

alfabetización. 

La metodología utilizada tiene como diseño "un estudio bibliográfico", con 

enfoques cuantitativo-cualitativos y una investigación de campo, con 

soporte de entrevistas y preguntas estructuradas. Para la recolección de 

datos, se aplicó un cuestionario en línea a través de Google Forms. Esta 

herramienta fue elegida por su facilidad de uso, personalización y 

almacenamiento instantáneo de las respuestas en una hoja de cálculo 



 

 

electrónica para posterior análisis. El cuestionario, desarrollado para 

respuestas anónimas, fue enviado a todos los profesores responsables 

de clases con alumnos entre 5 y 8 años, conteniendo 16 preguntas 

estructuradas que buscaban identificar las principales dificultades 

encontradas por los profesores en la adopción de la educación 

semipresencial. Las respuestas constituyen un Estudio de Caso que 

investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, 

conforme definido por Yin (2015) y Stake (1995). La investigación se llevó 

a cabo en el Colegio Externato Parque Continental, en Guarulhos-SP, 

abarcando cerca de 500 alumnos en los niveles de Jardín de Infancia, 

Enseñanza Básica I, Enseñanza Básica II y Enseñanza Media, siguiendo 

la Ley de Alfabetización vigente en Brasil, Ley nº 14.786/2021. Durante la 

pandemia de COVID-19, la escuela adoptó la enseñanza híbrida, 

conforme permitido por la Ley nº 14.040/2020. 

Los resultados indican que la falta de apoyo tecnológico y las dificultades 

de interacción social son los mayores obstáculos enfrentados por los 

alfabetizadores. Además, se destaca la necesidad de adaptar las 

metodologías de enseñanza a un formato híbrido y de promover la 

interacción social y emocional entre los alumnos en entornos virtuales de 

aprendizaje. La propuesta de solución incluye la capacitación continua de 

los profesores, la garantía de acceso a recursos tecnológicos, la 

promoción de la interacción social y emocional, y el apoyo 

socioemocional y el aprendizaje personalizado. 

El documento concluye que administrar un aula híbrida con profesores 

de alfabetización en los primeros años es un gran desafío. Las 

dificultades incluyen la falta de apoyo tecnológico y las dificultades de 

alfabetización y socialización. El aprendizaje combinado puede afectar 

negativamente la interacción social de los alumnos y su desarrollo 

socioemocional. Por lo tanto, es necesario que los educadores adapten 

sus metodologías de enseñanza para enfrentar los desafíos del aula 

híbrida y garantizar el aprendizaje de sus alumnos. En resumen, la 

pandemia de COVID-19 ha destacado la importancia del uso de 

tecnologías educativas y la necesidad de adaptación de las instituciones 

educativas, pero también la importancia de una evaluación más amplia 



 

 

de los cambios ocurridos y su impacto en la educación.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia de COVID-19 trajo grandes desafíos para la educación en todo 

el mundo, incluida la adopción de la educación híbrida, una combinación de clases 

presenciales y virtuales. Aunque la educación híbrida puede ser una solución 

temporal para la continuidad de la educación durante la pandemia, trae consigo 

desafíos importantes para la alfabetización en la primera infancia. La alfabetización 

de los niños es una fase crucial en el desarrollo de los estudiantes, que requiere 

métodos y herramientas específicas para garantizar una educación de calidad. 

Según Valente y Mattar (2018), la educación semipresencial puede ser una 

opción eficaz para superar los desafíos de la educación contemporánea, pero 

requiere un cambio significativo en el enfoque educativo tradicional. Los autores 

afirman que la educación semipresencial exige un nuevo modelo de aprendizaje, 

que combine clases presenciales y virtuales, permitiendo a los estudiantes trabajar a 

su propio ritmo. Este enfoque puede ser especialmente beneficioso para la 

alfabetización de los niños, pues les permite avanzar de acuerdo con sus 

habilidades individuales y niveles de comprensión. No obstante, es importante que 

las instituciones educativas adopten una metodología específica para la 

alfabetización en la primera infancia en la educación semipresencial, que permita la 

interacción con los estudiantes y la adaptación a sus necesidades individuales. 

Alves y Silva (2020) destacan que la alfabetización en la primera infancia es 

una fase crucial en el desarrollo de los niños, que requiere un enfoque cuidadoso 

para garantizar una educación de calidad. La alfabetización de los niños exige el 

uso de métodos específicos que consideren la edad de los estudiantes y sus 

necesidades individuales. En este contexto, la educación semipresencial puede ser 

una solución para la continuidad de la educación durante la pandemia, pero requiere 

un enfoque cuidadoso para garantizar que los niños reciban la educación adecuada. 

Una de las principales preocupaciones en relación con la alfabetización en la 

primera infancia en la educación semipresencial es la interacción entre estudiantes y 

profesores. Es fundamental que los estudiantes tengan un nivel adecuado de 

interacción con sus profesores para garantizar una educación de calidad. Los 

docentes deben estar disponibles para orientar y ayudar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, así como para proporcionar retroalimentación sobre su 

progreso. Para ello, las instituciones educativas deben ofrecer herramientas y 
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recursos tecnológicos que faciliten esta interacción, como aulas virtuales, 

videoconferencias, foros de discusión, correos electrónicos y otros medios de 

comunicación. 

Otra preocupación en relación con la alfabetización de los niños en la 

educación semipresencial es el uso de la tecnología y su posible influencia negativa 

en el desarrollo de los niños. Aunque la tecnología puede ser una herramienta 

valiosa para la alfabetización en la educación semipresencial, es importante que las 

instituciones educativas monitoreen el tiempo que los niños pasan frente a las 

pantallas y ofrezcan actividades educativas que no dependan del uso de 

dispositivos electrónicos. 

Según Chiong et al. (2017), el uso excesivo de la tecnología por parte de 

niños de 0 a 5 años está asociado con un mayor riesgo de retrasos en el lenguaje, 

problemas de atención, hiperactividad y dificultades emocionales. Además, un 

estudio publicado en el Journal of Pediatrics mostró que el uso excesivo de la 

tecnología por parte de los adolescentes puede causar problemas de sueño, 

obesidad, depresión y ansiedad (KUBEY et al., 2001). Estos estudios demuestran 

que el uso excesivo de la tecnología en el desarrollo de los niños puede tener 

consecuencias negativas, como retrasos en el desarrollo cognitivo y social, 

problemas de comportamiento y dependencia tecnológica. Por lo tanto, es 

importante que los padres y educadores monitoreen el uso de la tecnología por 

parte de los niños y fomenten otras actividades, como la lectura, el deporte y el 

juego al aire libre. 

Los desafíos de la educación híbrida para la alfabetización infantil incluyen la 

necesidad de adaptación a una nueva metodología de enseñanza, que combina 

ambientes presenciales y virtuales, así como la posibilidad de profundizar las 

desigualdades educativas, ya que no todos los niños tienen acceso adecuado a la 

tecnología y al ambiente virtual. Además, la educación semipresencial puede 

aumentar el riesgo de sobrecarga de información para los niños, así como la falta de 

interacción social y motivación para el aprendizaje (ALVES y SILVA, 2020). 

Para abordar estos desafíos, es importante que las instituciones educativas 

adopten un enfoque reflexivo en la implementación de la educación híbrida para la 

alfabetización en la primera infancia. Esto incluye elegir metodologías de enseñanza 

adecuadas que consideren las necesidades individuales de cada niño, así como 

crear un ambiente de aprendizaje equilibrado que proporcione interacción social, 
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motivación y retroalimentación constante (VALENTE y MATTAR, 2018). 

Una de las herramientas que pueden ser utilizadas en la alfabetización de los 

niños en la educación híbrida es la gamificación, que consiste en aplicar elementos 

de juego en el proceso de aprendizaje, con el objetivo de aumentar la motivación y 

el compromiso de los estudiantes. Según Amaral, Pereira y Lima (2021), la 

gamificación puede ser una estrategia eficaz para la alfabetización de los niños en la 

educación híbrida, ya que ayuda a promover la interacción social, el aprendizaje 

lúdico y la adaptación a una nueva metodología de enseñanza. Además, la 

gamificación puede ser utilizada para evaluar el progreso de los estudiantes de 

manera más eficaz y atractiva, lo que puede ser beneficioso para el proceso de 

aprendizaje. 

Otra herramienta importante para la alfabetización en la primera infancia en la 

educación semipresencial es el uso de tecnologías educativas, como plataformas de 

enseñanza, aplicaciones, juegos y actividades en línea. No obstante, es importante 

recordar que la tecnología no puede reemplazar completamente el contacto humano 

y la interacción social. Según Alves y Silva (2020), la tecnología debe ser utilizada 

como una herramienta complementaria a la enseñanza presencial, y no como un 

sustituto total. 

Además, es importante que las instituciones educativas consideren las 

desigualdades educativas y el acceso a la tecnología en la implementación de la 

educación semipresencial. Según Baranauskas et al. (2020), las instituciones 

educativas deben adoptar políticas de inclusión digital y ofrecer soporte técnico y 

pedagógico a los estudiantes y docentes que tengan dificultades con el entorno 

virtual de aprendizaje. 

La alfabetización de los niños en la educación semipresencial es un desafío 

actual e importante para las instituciones educativas. La educación semipresencial 

puede ser una solución temporal para la continuidad de la educación durante la 

pandemia, pero requiere un enfoque cuidadoso y la adopción de metodologías y 

herramientas adecuadas para garantizar una educación de calidad para los niños. 

El proceso de alfabetización es un momento crucial en la formación del 

individuo y ha sido ampliamente estudiado en la literatura educativa. Según Soares 

(2019), la alfabetización implica un conjunto de habilidades esenciales, como el 

reconocimiento de letras, la identificación de sílabas, la comprensión de palabras, la 

lectura y la escritura de textos, que son fundamentales para el desarrollo cognitivo y 
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socioemocional de los estudiantes. Con la pandemia de COVID-19, el desafío de la 

alfabetización se intensificó significativamente, ya que la enseñanza semipresencial, 

que combina clases presenciales y actividades en entornos virtuales, complicó aún 

más este proceso. La interrupción de las clases presenciales y la necesidad de 

adaptar las actividades al formato virtual crearon obstáculos adicionales para 

garantizar una alfabetización eficaz, convirtiendo la gestión de este proceso en un 

problema crítico que deben enfrentar educadores e instituciones educativas. 

El objetivo general del trabajo es evaluar los desafíos enfrentados por los 

alfabetizadores en la gestión de un aula híbrida en los primeros años durante la 

pandemia de COVID-19, en una escuela privada en la ciudad de Guarulhos-SP, 

Brasil. Los objetivos específicos son: 

 

I) Identificar las principales dificultades enfrentadas por los alfabetizadores en 

el proceso de alfabetización en los primeros años de la Enseñanza Fundamental I; 

II) Investigar la percepción de los alfabetizadores en relación al impacto de la 

enseñanza híbrida en el aprendizaje de los estudiantes; 

III) Evaluar la percepción de los educadores sobre la enseñanza híbrida en la 

fase de alfabetización. 

 

Este nuevo modelo de enseñanza trajo desafíos para la gestión del aula, 

especialmente para los profesores alfabetizadores en los primeros años, que 

necesitan encontrar formas de involucrar a los estudiantes presentes de manera 

presencial y virtual, garantizar el aprendizaje y lidiar con las limitaciones 

tecnológicas. Según Ferreira (2020), la pandemia de COVID-19 ha afectado 

profundamente la educación, especialmente en las áreas de alfabetización, ya que 

los estudiantes de los primeros años necesitan un ambiente de aprendizaje que los 

incentive a interactuar, explorar y experimentar. No obstante, con la enseñanza 

híbrida, el aula se ha convertido en un ambiente mixto, con estudiantes presenciales 

y virtuales, que necesitan aprender al mismo tiempo y de manera equitativa. 

Además, muchas familias no tienen acceso a la tecnología o no poseen habilidades 

para ayudar a sus hijos con las actividades escolares en casa (TÜRKOĞLU y 

ÖZKILIÇ, 2020). 

El Marco Teórico del estudio analiza la importancia de la fase de 

alfabetización en los primeros años, el impacto de la pandemia en la educación y las 
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dificultades impuestas por la pandemia para la utilización de sistemas educativos. 

Además, se exploran los procesos de educación formal, informal y no formal, así 

como la integración de estos procesos en el aula híbrida. Se examinan los aspectos 

generales del aprendizaje en la cultura digital, incluyendo E-Learning, B-Learning y 

M-Learning, y la relación entre sociedades de información, conocimiento y redes. 

La metodología utilizada tiene como diseño "un estudio bibliográfico", con 

enfoques cuantitativo-cualitativos y una investigación de campo, con soporte de 

entrevistas y preguntas estructuradas. Para la recolección de datos, se aplicó un 

cuestionario en línea a través de Google Forms (GOOGLE, 2023). Esta herramienta 

fue elegida por su facilidad de uso, posibilidad de personalización y por permitir el 

almacenamiento instantáneo de las respuestas en una hoja de cálculo electrónica 

para su posterior análisis. El cuestionario, desarrollado para respuestas anónimas, 

fue enviado a todos los profesores involucrados en el proceso de alfabetización de 

la escuela. El formulario contenía 16 preguntas estructuradas, que buscaban 

identificar las principales dificultades encontradas por los profesores en la adopción 

de la educación semipresencial. 

Las respuestas adquiridas constituyen un Estudio de Caso que, según Yin 

(2015), es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto real. Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio 

Externato Parque Continental, ubicado en la ciudad de Guarulhos, São Paulo, 

Brasil, que cuenta con cerca de 500 alumnos. Durante la pandemia de COVID-19, la 

escuela adoptó el sistema de enseñanza híbrida, conforme a la Ley nº 14.040/2020, 

combinando actividades presenciales y no presenciales. Después de la recolección 

a través del formulario en línea, los datos fueron compilados en tablas y se 

construyeron gráficos para una mejor visualización y comprensión de los resultados. 

Los resultados apuntan a la necesidad de una evaluación más amplia de los 

cambios ocurridos en la educación durante la pandemia, incluyendo el tema de las 

desigualdades educativas. 

Propone soluciones para los desafíos identificados, como la formación 

continua de los docentes, el acceso a recursos tecnológicos, la promoción de la 

interacción social y emocional y la colaboración entre escuelas y comunidades. 

Administrar un aula híbrida con maestros de alfabetización en los primeros 

años es un gran desafío para los maestros y administradores. Las dificultades que 

enfrentan los estudiantes para participar en el aprendizaje a distancia, 
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especialmente cuando se trata de estudiantes más jóvenes, incluyen la falta de 

apoyo tecnológico y dificultades de alfabetización. Además, el aprendizaje 

combinado puede afectar negativamente la interacción social de los estudiantes y su 

desarrollo socioemocional. Por ello, es necesario que los educadores sean creativos 

y adapten sus metodologías de enseñanza para afrontar los retos del aula híbrida 

garantizar el aprendizaje de sus alumnos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La Importancia de la Fase de Alfabetización en los Primeros Años 

 

La alfabetización es una fase crucial en el desarrollo de un niño y es 

responsable de permitir el acceso a diferentes tipos de conocimiento. Consiste en el 

proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, habilidades fundamentales para 

la comunicación y el desarrollo cognitivo. 

La fase de alfabetización es una etapa fundamental en la vida de un niño, 

ya que es durante este período que comienza a desarrollar habilidades esenciales 

para la vida académica y profesional. Según investigaciones de Santos y Leite 

(2017), la lectoescritura es un proceso que se inicia en el preescolar y se extiende 

hasta el final de la primaria, y es fundamental para el desarrollo del lenguaje y la 

capacidad de comprensión del mundo que te rodea. 

La alfabetización permite que los niños puedan comunicarse con el mundo a 

través de la escritura y la lectura, ampliando sus posibilidades de comprensión del 

entorno en el que viven. Según Silva y Borges (2017), la lectoescritura tiene un 

impacto significativo en el desarrollo socioemocional de los niños, permitiéndoles 

expresar sus sentimientos y emociones a través de la escritura y la lectura, lo que 

contribuye a su desarrollo cognitivo y a la formación de su personalidad. 

La enseñanza de la lectura y la escritura es fundamental para el desarrollo 

cognitivo del niño. Según la investigación de Oliveira et. al. (2016), la alfabetización 

tiene un impacto significativo en la capacidad del niño para comprender el mundo 

que lo rodea y comunicarse con los demás. Además, el desarrollo de la lectura y la 

escritura contribuye a la formación de una base sólida para el aprendizaje 

permanente. 

El enfoque fónico es una de las estrategias más eficaces para la enseñanza 

de la lectura y la escritura. Según una investigación de Del Prette et. al. (2013), el 

enfoque fónico enseña a los niños a asociar sonidos y letras, lo que les permite 

decodificar y codificar palabras con mayor facilidad. Este enfoque esparticularmente 

importante para los niños con dificultades de aprendizaje, ya que les permite 

desarrollar habilidades de lectura y escritura de manera más eficiente. 

La alfabetización es un desafío para muchos docentes, especialmente en los 
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primeros anõs. Según investigaciones de Silva et. al. (2016), es necesario que los 

docentes estén preparados para hacer frente a las dificultades de aprendizaje y 

adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada niño. Además, es 

fundamental que los docentes utilicen estrategias lúdicas y dinámicas para que el 

proceso de lectoescritura sea más atractivo para los niños. 

La fase de alfabetización también es importante para la formación de la 

identidad cultural y social del niño. Según investigaciones de Alves y Marinho 

(2017), la alfabetización permite que los niños tengan acceso a diferentes tipos de 

textos e informaciones, lo que contribuye al desarrollo de su identidad cultural y 

social. A través de la lectura, los niños pueden conocer otras realidades y culturas, 

ampliando su cosmovisión y favoreciendo la construcción de valores éticos y 

morales. 

Además, la alfabetización le permite al niño desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y análisis de información. Según investigaciones de Amaral et. 

al. (2018), la lectura crítica es una habilidad fundamental para el desarrollo del 

sentido crítico y para la formación de ciudadanos conscientes y participativos en la 

sociedad. A través de la lectura crítica, el niño puede desarrollar la capacidad de 

analizar e interpretar la información de una forma más crítica y autónoma. 

La fase de alfabetización también es importante para la inclusión social y para 

reducir las desigualdades educativas. Según investigaciones de Freitas y Souza 

(2015), la alfabetización es una herramienta fundamental para la inclusión social, ya 

que permite que los niños tengan acceso a diferentes oportunidades de aprendizaje 

y desarrollo. Además, la alfabetización es una de las principales estrategias para 

reducir las desigualdades educativas, ya que permite que los niños tengan acceso a 

una educación de calidad y desarrollen al máximo su potencial. 

Sin embargo, es importante resaltar que la fase de alfabetización puede ser 

un proceso desafiante para muchos niños, especialmente para aquellos con 

dificultades de aprendizaje. Según investigaciones de Almeida y Lima (2019), la 

identificación temprana de las dificultades de aprendizaje y el seguimiento 

individualizado son fundamentales para una alfabetización exitosa. Los maestros 

deben estar preparados para identificar y tratar las dificultades de aprendizaje, 

ofreciendo el apoyo y los recursos apropiados para cada niño. 

Además, es importante enfatizar que la fase de alfabetización debe ser vista 

como un proceso continuo, que se extiende a lo largo de la vida. Según la 
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investigación de Santos y Souza (2014), la alfabetización es un proceso dinámico y 

complejo, que requiere la continuidad del aprendizaje a lo largo de los años. Es 

fundamental que los niños tengan acceso a oportunidades de aprendizaje 

permanente para que puedan desarrollar sus habilidades de lectura y escritura y 

seguir aprendiendo y desarrollándose. 

Para garantizar una alfabetización de calidad, es fundamental que los 

docentes tengan una formación adecuada y estén preparados para hacer frente a 

las exigencias de la fase de alfabetización. Según una investigación de Araújo y 

Carvalho (2018), los docentes necesitan estar actualizados y tener conocimiento de 

las metodologías de enseñanza más efectivas para la lectoescritura. Es importante 

que los docentes tengan una visión amplia y crítica de las prácticas pedagógicas y 

que estén abiertos a innovar y experimentar con nuevos enfoques de enseñanza. 

Además, es importante que los docentes tengan acceso a recursos y 

materiales adecuados para la enseñanza de la lectura y la escritura. Según 

investigaciones de Silva y Santos (2019), el uso de diversos recursos pedagógicos 

y el uso de tecnologías educativas pueden contribuir a mejorar el proceso de 

alfabetización. Es necesario que los docentes tengan acceso a materiales didácticos 

de calidad y puedan utilizar diferentes recursos y estrategias pedagógicas para 

atender las necesidades individuales de cada niño. 

Otro aspecto importante es la participación de la familia en el proceso de 

alfabetización. Según investigaciones de Santos y Souza (2014), la participación de 

la familia es fundamental para el éxito de la lectoescritura, ya que permite que el 

niño tenga un ambiente acogedor y estimulante en el hogar. Los padres pueden 

contribuir a la alfabetización de sus hijos de diversas maneras, como fomentar la 

lectura en casa, hacer un seguimiento de las tareas escolares y participar en las 

reuniones y actividades escolares. 

Finalmente, es importante resaltar que la alfabetización no debe ser vista 

como un fin en sí mismo, sino como un medio para el desarrollo del niño. Es 

fundamental que la alfabetización sea vista como una etapa del proceso educativo, 

que apunta al desarrollo integral del niño. Según investigaciones de Carvalho y 

Alves (2016), la alfabetización debe integrarse en un proyecto pedagógico más 

amplio, que incluya el desarrollo cognitivo, social, emocional y cultural del niño. 

En conclusión, la fase de lectoescritura es una etapa fundamental en el 

desarrollo del niño, que permite el acceso a diferentes tipos de conocimientos y 
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contribuye a la formación de la identidad cultural y social. La alfabetización es 

fundamental para el desarrollo cognitivo del niño, permitiéndole comprender el 

mundo que le rodea y comunicarse con otras personas. Además, la alfabetización 

es importante para la formación de habilidades de pensamiento crítico y para la 

inclusión social. Sin embargo, es necesario que los docentes estén preparados para 

enfrentar las dificultades de aprendizaje y que la alfabetización sea vista como un 

proceso continuo, que se extiende a lo largo de la vida. Es fundamental que los 

docentes tengan una formación adecuada, que tengan acceso a recursos y 

materiales adecuados y que cuenten con la participación de la familia en el proceso 

de alfabetización. 

 

2.2 La Pandemia del COVID-19 y la Evasión en la Educación 

 

2.2.1 Una Breve Contextualización 

 

La pandemia de COVID-19 ha impactado profundamente en la educación, 

generando cambios significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así 

como en la organización del sistema educativo en su conjunto. La necesidad de 

distanciamiento social para controlar la propagación del virus ha obligado a muchas 

escuelas a adoptar la enseñanza remota y EH, lo que ha traído muchos desafíos 

para estudiantes, maestros y administradores. Una de las consecuencias de este 

cambio fue el aumento del absentismo escolar, que se convirtió en una 

preocupación aún mayor durante la pandemia. Según el Instituto Nacional de 

Estudios e Investigaciones en Educación Anísio Teixeira (INEP), las tasas de 

deserción de la escuela secundaria aumentaron del 9,3% en 2019 al 11,2% en 

2020, la tasa más alta desde 2010. 

La deserción escolar puede estar relacionada con varios factores, entre ellos 

la falta de interés del estudiante, la dificultad para acceder a la escuela, la falta de 

recursos económicos, la necesidad de trabajar o cuidar de la familia, entre otros. En 

el contexto de la pandemia, la deserción escolar puede estar relacionada con la 

falta de recursos tecnológicos y acceso a internet, la dificultad de adaptación a la 

enseñanza a distancia y la falta de seguimiento pedagógico. Un estudio realizado 

por el Instituto Datafolha en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) mostró que la deserción escolar aumentó durante la pandemia, 
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especialmente entre los estudiantes que no tenían acceso a computadoras o 

internet en casa. 

Para combatir la deserción escolar durante la pandemia, es fundamental 

invertir en tecnología e infraestructura para garantizar el acceso a internet y los 

recursos tecnológicos necesarios para la enseñanza a distancia. Además, es 

importante que las instituciones educativas establezcan estrategias de seguimiento 

y apoyo pedagógico a los estudiantes, ofreciendo actividades y clases en línea, así 

como realizando constantes evaluaciones y retroalimentación. Otra medida 

importante es la formación de los docentes para el manejo de las tecnologías y 

metodologías didácticas utilizadas en la enseñanza a distancia y la educación 

híbrida. 

En Brasil, un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y el Centro de Estudios e Investigaciones en Educación, Cultura y 

Acción Comunitaria (CENPEC) estimó que 5,1 millones de niños y adolescentes 

entre 6 y 17 años estaban excluidos de la escuela en 2020 debido a la pandemia. 

Esto representa un aumento del 15% en la tasa de deserción escolar en 

comparación con 2019 (UNICEF Brasil, 2020). 

En Colombia, un informe de la UNESCO estimó que la tasa de deserción 

escolar aumentó de 2,8% a 6,1% durante la pandemia, y la tasa de no participación 

en la educación aumentó de 1,6% a 9,5% (UNESCO, 2020). 

En Angola, un estudio de Rede Angola Educa reveló que más de un millón de 

estudiantes no regresaron a la escuela después del cierre en marzo de 2020, y 

muchos corren el riesgo de no regresar nunca (REDE ANGOLA EDUCA, 2020). 

Un informe de ONU Mujeres destacó que las niñas de todo el mundo se 

han visto particularmente afectadas por la pandemia y corren el riesgo de 

abandonar la escuela debido a factores como la necesidad de cuidar a los 

hermanos menores, ayudar con las tareas del hogar y enfrentar matrimonios 

forzados o precoces. (ONU MUJERES, 2021). 

En países como Reino Unido y Estados Unidos, el absentismo escolar 

también ha aumentado durante la pandemia. En el Reino Unido, un informe de 

Ofsted, el regulador educativo, estimó que el 10 % de los estudiantes se ausentó de 

clases en septiembre de 2020, y la tasa de abandono aumentó del 4,6 % al 5 %. 

En los Estados Unidos, los datos del Departamento de Educación mostraron que las 

inscripciones en las escuelas públicas disminuyeron en aproximadamente un 3 %, lo 



30  

 

que puede indicar una mayor tasa de abandono escolar (THE GUARDIAN, 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS EE. UU., 2020). 

La deserción escolar ya era un problema antes de la pandemia, pero la 

situación ha empeorado con el cierre de las escuelas y la transición a la educación 

a distancia. La falta de acceso a Internet y dispositivos electrónicos adecuados 

también contribuyó a la deserción escolar durante la pandemia. Es necesario 

establecer políticas públicas que garanticen el acceso a la educación de todos los 

estudiantes, especialmente en tiempos de crisis, como la pandemia del COVID-19. 

Para ello, es fundamental que se establezcan estrategias para garantizar la 

inclusión digital y la formación docente para el uso de tecnologías educativas y 

metodologías de enseñanza que puedan adaptarse a diferentes contextos. 

 

2.2.2 Escenario Actual de la Ciudad de Guarulhos – SP, Brasil 

 

Guarulhos es una ciudad ubicada en la región metropolitana de São Paulo, 

Brasil, con una población estimada de alrededor de 1,4 millones de habitantes en 

2021 (IBGE, 2021). La ciudad cuenta con una red de educación pública y privada, 

que atiende a estudiantes desde jardín de infancia hasta bachillerato. 

En la red de educación pública, según datos del Censo Escolar 2020, hay 

matriculados cerca de 190.000 alumnos, de los cuales aproximadamente 50.000 se 

encuentran en las etapas iniciales (Educación Infantil y Básica I) (INEP, 2021). En 

cuanto a los docentes, la red pública cuenta con alrededor de 10.000 docentes que 

laboran en las diferentes etapas de la educación básica. 

En la red privada, según datos del Censo Escolar 2020, hay matriculados 

cerca de 50.000 alumnos, de los cuales aproximadamente 10.000 se encuentran en 

etapas iniciales (INEP, 2021). En cuanto a los docentes, la red privada cuenta con 

alrededor de 2.000 docentes que laboran en las diferentes etapas de la educación 

básica. 

En cuanto a la alfabetización, según datos del Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Básica (SAEB) de 2019, en Guarulhos, cerca del 66,3% 

de los alumnos del 3º año de la enseñanza básica pública alcanzaron el nivel 

adecuado de lectura, mientras que en la red privada, el porcentaje fue de 83,9 % 

(INEP, 2021). 

El escenario actual de la educación en Guarulhos presenta desafíos en 
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ambas redes educativas, como la necesidad de mejoras en la infraestructura de las 

escuelas, la formación continua de los profesores y el aumento de la calidad de la 

educación ofrecida. Sin embargo, la ciudad ha buscado invertir en iniciativas para 

mejorar la educación, como la implementación de programas de formación de 

docentes y acciones de inclusión educativa (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2021). 

El actual escenario problemático de la alfabetización en el sistema híbrido en 

el municipio de Guarulhos, en el sureste de Brasil, está marcado por varios 

desafíos. Según datos del Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) de 

2019, Guarulhos tiene un desempeño inferior al promedio nacional tanto en la 

Enseñanza Básica I como en la Enseñanza Básica II. Además, la ciudad enfrenta 

desafíos en materia de infraestructura escolar, formación docente y acceso a la 

tecnología. 

Según la Secretaría de Educación de Guarulhos, la pandemia de la COVID-

19 empeoró la situación, con muchos estudiantes enfrentando dificultades para 

acceder a internet y equipos para participar de las clases en línea. También según 

la secretaría, la mayoría de los estudiantes de la red de educación municipal de 

Guarulhos son familias de bajos ingresos, lo que dificulta aún más el acceso a la 

tecnología y otros recursos educativos. 

Además, adaptar a los profesores a la enseñanza híbrida ha sido un reto. 

Según el presidente del Sindicato de Profesores de Guarulhos, el sindicato ha 

recibido muchas quejas de los profesores sobre la falta de formación adecuada para 

hacer frente a las nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza híbrida. 

Ante estos desafíos, es necesario que autoridades locales, docentes y padres 

trabajen en conjunto para garantizar el acceso de los estudiantes a recursos 

educativos de calidad y asegurar que los docentes estén preparados para 

trabajar en el sistema híbrido de enseñanza. 

 

2.2.3 Las Dificultades Impuestas por la Pandemia Para la Utilización de 

Sistemas Educativos 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la educación 

en todo el mundo, lo que ha llevado a las escuelas a cerrar sus puertas y a los 

maestros a adaptarse rápidamente al aprendizaje remoto. Según una encuesta 

realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 



32  

 

pandemia afectó a unos 1.600 millones de estudiantes en más de 190 países 

(UNICEF, 2021). 

Una de las principales dificultades que enfrentaron las escuelas durante la 

pandemia fue la falta de acceso a la tecnología e internet. Según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alrededor del 56 % de los 

estudiantes de países de bajos ingresos no tenía acceso a una computadora en 

casa, mientras que el 43 % no tenía acceso a Internet (OCDE, 2021). Esto creó 

una brecha de aprendizaje entre los estudiantes que tenían acceso a la tecnología y 

los que no, lo que se vio agravado por la falta de familiaridad con la enseñanza en 

línea. 

Otra dificultad significativa fue la falta de interacción social. El aprendizaje no 

es sólo un proceso cognitivo, sino también social y emocional. La interacción social 

entre los estudiantes es una parte importante del aprendizaje y la falta de esta 

interacción puede generar sentimientos de aislamiento y soledad. Esto puede tener 

un impacto negativo en la salud mental de los estudiantes y en la calidad de su 

educación (EHMKE et. al., 2020). 

Los maestros también han enfrentado desafíos importantes durante la 

pandemia. Tuvieron que adaptarse rápidamente a las nuevas metodologías y 

tecnologías de enseñanza, lo que puede haber sido difícil para algunos. Además, 

muchos docentes tenían que preocuparse por la seguridad y el bienestar de sus 

alumnos y sus familias, mientras trataban de mantener la calidad de la enseñanza 

(UNESCO, 2021). Según el informe 2021 de la Unión Nacional de Directivos 

Municipales de Educación (UNDIME) (UNDIME, 2021), durante la pandemia del 

COVID-19 se tuvieron que implementar varias actividades pedagógicas sin 

precedentes. Entre estas actividades se destaca el uso de videoclases en línea y el 

uso de diversas aplicaciones (Apps), como WhatsApp, para la continuidad de las 

actividades educativas como se representa en la Figura 1. 
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Figura 1. Actividades pedagógicas más adoptadas en Brasil 2020. 

Fuente: https://undime.org.br/uploads/documentos/php27cdvH_615255051342a.pdf 

 

La pandemia también ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes 

en el sistema educativo. A los estudiantes de comunidades marginadas y de bajos 

ingresos les resultó más difícil acceder a la tecnología y participar en clases en 

línea. Además, muchos de estos estudiantes no contaban con un ambiente 

adecuado en el hogar para estudiar, lo que afectaba su rendimiento académico 

(WORLD BANK, 2020). 

Para hacer frente a estas dificultades, las escuelas y los docentes han tenido 

que adoptar nuevas metodologías de enseñanza, como la enseñanza en línea y el 

aprendizaje combinado. El aprendizaje combinado combina la enseñanza presencial 

y en línea, lo que permite a los estudiantes tener la interacción social y las 

actividades extracurriculares de un entorno escolar tradicional, al mismo tiempo que 

tienen la flexibilidad y adaptabilidad de la enseñanza en línea (KOBAYASHI, 2020). 

Sin embargo, es importante enfatizar que el aprendizaje combinado también 

presenta desafíos. Requiere más planificación y preparación que la enseñanza 

presencial tradicional, y es posible que muchos maestros no tengan la capacitación 

o los recursos necesarios para implementarla de manera efectiva. Además, es 

necesario garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos 

tecnológicos necesarios para participar en el aprendizaje combinado. 
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De hecho, como destaca Kearney et. al. (2012), la implementación del 

aprendizaje combinado requiere una planificación y preparación cuidadosas, ya que 

el modelo requiere la integración de la enseñanza presencial y en línea de manera 

efectiva. Los autores afirman que, para implementar con éxito el aprendizaje 

combinado, los docentes deben convertirse en facilitadores del proceso de 

aprendizaje, desarrollar habilidades en tecnologías educativas y diseño 

instruccional, así como adaptar su metodología de enseñanza para adaptarse a la 

flexibilidad del modelo. 

Además, como mencionan Bilbao-Osorio et. al. (2020), la falta de acceso a la 

tecnología es uno de los principales obstáculos para la implementación del blended 

learning, lo que puede agudizar las desigualdades existentes en el sistema 

educativo. Los autores argumentan que es necesario invertir en infraestructura 

tecnológica y capacitación docente para garantizar que todos los estudiantes tengan 

acceso a los recursos necesarios para participar en el aprendizaje combinado. 

Otro reto importante para el blended learning es la falta de experiencia y 

formación de los docentes en tecnologías educativas. Como destaca Bofanini 

(2020), muchos docentes se sintieron abrumados por la rápida transición a la 

enseñanza remota durante la pandemia y es posible que no hayan tenido el tiempo 

o los recursos para adaptarse por completo al nuevo modelo de enseñanza. Por lo 

tanto, brindar capacitación y apoyo continuos a los maestros es fundamental para 

garantizar que puedan implementar con éxito el aprendizaje combinado. 

 

2.2.4 El Papel de la Educación en la Sociedad 

 

La educación juega un papel fundamental en la sociedad, pues contribuye al 

desarrollo de individuos más capaces y conscientes, además de posibilitar la 

movilidad social y la promoción de la equidad. Como afirma el sociólogo Pierre 

Bourdieu (2014), “la educación es un factor fundamental de movilidad social que, al 

asegurar la adquisición de competencias culturales, permite a los individuos mejorar 

su posición en la jerarquía social” (p. 41). 

Además, la educación es un derecho humano fundamental y, como tal, debe 

ser garantizado por el Estado. Según lo dispuesto en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, “la educación debe ser gratuita, al menos la correspondiente a 

la educación básica y obligatoria” (artículo 26 de la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

10 de diciembre, 1948). 

Otro aspecto importante es que la educación puede contribuir a la formación 

de ciudadanos críticos y comprometidos con los problemas sociales. En este sentido, 

Freire (1970) afirma que la educación no puede ser neutra, sino que debe estar al 

servicio de la transformación social: “la educación no puede ser vista como algo 

neutral, porque, por el contrario, está al servicio de una de las fuerzas que luchan en 

sociedad” (p. 29). 

La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, ya 

que es a través de ella que los individuos se forman y desarrollan habilidades, 

conocimientos y valores necesarios para convertirse en miembros activos y 

productivos de la sociedad. Además, la educación es fundamental para el desarrollo 

económico y social de un país, pues contribuye a la formación de mano de obra 

calificada, al aumento de la productividad ya la promoción de una sociedad más 

justa y equitativa. 

Según la UNESCO, la educación es un derecho humano fundamental y 

uno de los principales medios para lograr la igualdad de género, reducir la pobreza 

y promover la paz y la estabilidad social. Además, la organización destaca que la 

educación de calidad es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

ONU, que pretende “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2021). 

Varios estudios han demostrado que la educación de calidad está 

relacionada con mejores resultados sociales y económicos, como la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, el aumento de la empleabilidad y los ingresos, además de 

una mayor participación cívica y política. Según la OCDE, los países que invierten 

en educación tienden a tener un crecimiento económico más rápido y sostenible a 

largo plazo (OCDE, 2019). 

La educación posibilita la formación de individuos más capaces, conscientes 

y críticos, desempeñando así un papel crucial en la sociedad, siendo un factor clave 

para el desarrollo y el bienestar social en su conjunto. Por lo tanto, es fundamental 

invertir en políticas públicas y prácticas educativas que garanticen una educación de 

calidad y accesible para todos. 
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2.3 Los Procesos de Educación 

 

Los procesos educativos son fundamentales para el desarrollo de las 

personas y de la sociedad en su conjunto. La Educación Formal (EF), No Formal 

(ENF) e Informal (EI) son importantes para garantizar que las personas puedan 

adquirir los conocimientos, habilidades y valores necesarios para tener éxito en su 

vida personal y profesional. 

La Educación Formal (EF), por ejemplo, es una de las formas más 

importantes de adquirir conocimientos y habilidades, especialmente en áreas 

específicas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Según un 

informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), los países con mayor inversión en FE tienen mayor productividad y 

desarrollo económico a largo plazo (OCDE, 2021). Sin embargo, la EF no es la 

única forma de aprendizaje que puede conducir al desarrollo personal y cognitivo. 

La educación no formal (ENF) y la educación informal (EF) también pueden 

tener un gran impacto en el desarrollo de habilidades y competencias importantes. 

ENF es el que se lleva a cabo fuera del ambiente escolar tradicional, pero que 

aún está estructurado y planificado, como cursos profesionales, capacitación y 

talleres. La EI, por su parte, es la que se da en la vida cotidiana, a través de las 

experiencias cotidianas y las interacciones sociales (UNESCO, 2015). 

Según un informe de la UNESCO, la ENF y la EF pueden contribuir al 

desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas, que son 

fundamentales para el éxito en la vida personal y profesional. Además, estas formas 

de educación pueden ser accesibles para personas que no tienen la oportunidad de 

participar en la educación formal (UNESCO, 2015). 

Finalmente, es importante resaltar que todos los procesos educativos juegan 

un papel importante en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La 

educación puede verse como una poderosa herramienta para combatir la pobreza, 

la desigualdad y la exclusión social. Según un informe del Banco Mundial, la 

educación es fundamental para el desarrollo humano y puede ayudar a reducir la 

desigualdad de ingresos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

marginadas (WORLD BANK, 2018). 
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2.3.1 Educación Formal (EF) 

 

Según la UNESCO (2015), la Educación Formal es una de las principales 

modalidades educativas existentes y es ofrecida por Instituciones de Enseñanza 

(IE), tales como Escuelas, Universidades e Institutos Técnicos, con una estructura 

definida de contenidos y metodologías de enseñanza, así como un sistema de 

evaluación del aprendizaje. La EF es fundamental para la adquisición de 

competencias cognitivas y no cognitivas, importantes para el éxito académico y 

profesional, y es un medio para garantizar la formación de ciudadanos críticos y 

conscientes, capaces de actuar de forma transformadora en la sociedad. 

Sin embargo, la EI enfrenta desafíos, como la falta de inversión en 

infraestructura y formación docente, el rezago de los currículos escolares en 

relación con las demandas del mercado laboral y la desigualdad en el acceso a una 

educación de calidad, especialmente en los países en desarrollo. 

Para mejorar la calidad de la Educación Formal y garantizar una educación 

de calidad e igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, 

independientemente de su origen o condición socioeconómica, es necesario 

desarrollar políticas públicas. Invertir en la formación continua de los docentes, para 

que puedan actualizar y mejorar las metodologías de enseñanza, así como en la 

infraestructura escolar, garantizando un ambiente y recursos pedagógicos 

adecuados para el aprendizaje, también es crucial. 

De esta forma, la EF juega un papel fundamental en la formación de los 

individuos y las sociedades, siendo fundamental valorar e invertir en esta 

modalidad de enseñanza para garantizar un futuro mejor para todos (UNESCO, 

2015). 

 

2.3.2 Educación Informal (EI) 

 

Además de la Educación Formal, que se desarrolla en el ámbito escolar y 

sigue una estructura curricular definida, existe la Educación Informal (EI), que se 

refiere a los procesos educativos que ocurren fuera del contexto escolar y sin una 

estructura definida. Según Sennett (1998), la IE es un proceso que ocurre a lo largo 

de la vida, en diferentes contextos, e involucra una amplia variedad de actividades y 

experiencias que contribuyen al desarrollo personal y profesional. 
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La EI puede verse como una forma complementaria de educación formal, ya 

que ofrece oportunidades para aprender habilidades prácticas y sociales que a 

menudo no se abordan en el contexto escolar. Según Jarvis (2010), la Educación 

Informal puede ser vista como un proceso continuo de aprendizaje permanente, que 

implica la adquisición de conocimientos, habilidades y valores en diferentes 

contextos sociales. 

Las actividades que podrían considerarse parte de EI incluyen leer libros y 

periódicos, participar en actividades culturales como teatro, cine y exhibiciones de 

arte, y participar en actividades comunitarias como grupos de voluntarios y 

asociaciones de vecinos. También se incluye en esta categoría el aprendizaje a 

través de Internet, como cursos en línea, tutoriales y foros de discusión. 

La educación informal puede contribuir significativamente al desarrollo 

personal y profesional de las personas, ya que ofrece oportunidades de aprendizaje 

que pueden no estar disponibles en el contexto formal. Según Collins y Halverson 

(2009), la Educación Informal es importante para el desarrollo de la creatividad y la 

innovación, ya que fomenta la experimentación y el descubrimiento de nuevos 

caminos y posibilidades. 

Sin embargo, es importante resaltar que este modelo educativo no debe ser 

visto como una alternativa a la educación formal, sino como un complemento de la 

misma. Es fundamental que se creen las condiciones para que la educación formal 

sea accesible y de calidad para todos los ciudadanos, ya que es fundamental para 

el desarrollo de competencias técnicas y teóricas indispensables para la vida en 

sociedad. 

 

2.3.3 Educación no Formal (ENF) 

 

La Educación no Formal (ENF) se refiere a un proceso de aprendizaje que se 

lleva a cabo fuera del entorno escolar tradicional y se puede definir como el conjunto 

de actividades educativas organizadas, sistemáticas e intencionales realizadas por 

instituciones públicas o privadas, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. 

Estas actividades tienen como propósito complementar, ampliar y profundizar los 

conocimientos, habilidades y valores adquiridos de manera formal, así como atender 

las necesidades e intereses de segmentos específicos de la población (GADOTTI, 

2009). 
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A diferencia de la EF, la Educación No Formal es flexible, adaptable y puede 

estar dirigida a diferentes públicos, con diferentes objetivos, como la formación 

profesional, la formación en áreas específicas y el desarrollo de habilidades 

socioemocionales. Según Almeida (2016), la ENF se puede llevar a cabo en 

diferentes contextos, como empresas, organizaciones de la sociedad civil, clubes, 

asociaciones y movimientos sociales. 

Un ejemplo de ENF son los cursos ofrecidos por instituciones educativas 

públicas y privadas, como escuelas técnicas y universidades abiertas, que permiten 

a las personas desarrollar sus habilidades y competencias en áreas específicas, 

independientemente de su nivel educativo. Además, las organizaciones de la 

sociedad civil, como las ONG, también ofrecen programas de ENF, que buscan 

desarrollar habilidades sociales y emocionales en grupos específicos, como los 

jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

ENF es importante porque ofrece oportunidades de aprendizaje para 

personas que no tuvieron acceso o no pudieron completar la educación formal, 

además de permitir que las personas continúen aprendiendo y desarrollando 

habilidades a lo largo de sus vidas. Según Gadotti (2009), la Educación No Formal 

es capaz de ofrecer una formación más amplia e integrada, que contribuya al 

desarrollo integral del individuo ya su participación activa en la sociedad. 

Sin embargo, es importante recalcar que la Educación No Formal no puede 

sustituir a la Educación Formal, que es la base para la formación de las personas y 

para el desarrollo de la sociedad. La Educación No Formal puede ser vista como un 

complemento de la Educación Formal, que permite ampliar y profundizar los 

conocimientos y habilidades adquiridos en la escuela. 

De esta forma, la ENF es una importante alternativa para complementar la 

formación de las personas y para atender las necesidades e intereses específicos 

de la población, a través de actividades educativas organizadas, sistemáticas e 

intencionales, realizadas por instituciones privadas o públicas, gubernamentales o 

no gubernamentales. Sin embargo, se debe enfatizar que la Educación No Formal 

no puede sustituir a la Educación Formal, que es la base para la formación de los 

individuos y para el desarrollo de la sociedad. 
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2.3.4 Integración de Planes de Estudio Entre la Educación Formal, No 

Formal y Informal en el Aula Híbrida. 

 

La integración de currículos entre la Educación Formal, No Formal e Informal 

en el aula híbrida puede ser vista como un desafío para los educadores, pero 

también como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. 

Según Fuentes y Elboj (2019), la Educación No Formal y la Educación Informal 

tienen un gran potencial para complementar y enriquecer el currículo formal, 

permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias que no se 

abordan en las disciplinas tradicionales. 

En este sentido, el aula híbrida puede ser una herramienta valiosa para 

integrar los diferentes tipos de educación, ya que permite la utilización de recursos 

digitales y no digitales. Según Alves y Vieira (2020), la integración de tecnologías 

digitales en la Educación Formal, como el aula híbrida, puede ser un medio para 

promover la integración de diferentes tipos de educación y ofrecer a los 

estudiantes experiencias de aprendizaje más significativas y contextualizadas. 

Sin embargo, es importante destacar que la integración de currículos entre 

los diferentes tipos de educación no debe ser desorganizada. Según Kliebard 

(1995), es necesario que haya una planificación curricular que defina los objetivos 

de cada tipo de educación y las habilidades y competencias que desarrollarán los 

estudiantes. De esta forma, se puede evitar una abordaje fragmentada y 

desarticulada de las diferentes formas de educación. 

Es importante destacar que la integración de currículos entre la Educación 

Formal, No Formal e Informal en el aula híbrida puede tener un impacto positivo en 

el desarrollo de los estudiantes, pero es necesario reflexionar constantemente sobre 

las prácticas pedagógicas adoptadas por los educadores. Como señala Shulman 

(1986), la reflexión sobre la práctica es fundamental para que los educadores 

puedan comprender las necesidades y dificultades de los estudiantes y adaptar sus 

prácticas pedagógicas a las diferentes formas de educación. 

 

2.3.5 La Modalidad de Aprendizaje en la Cultura Digital 

 

La modalidad de aprendizaje en cultura digital es una realidad cada vez más 

presente en la sociedad actual. Con el avance de las tecnologías digitales, la 
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educación se ha adaptado e incorporado a las nuevas herramientas y posibilidades 

que ofrece la cultura digital. Según Moran (2017), la cultura digital puede entenderse 

como una nueva forma de aprender, enseñar y compartir conocimientos y 

experiencias. 

La cultura digital ha permitido la expansión de la educación más allá de las 

aulas tradicionales, posibilitando nuevas formas de acceder y construir 

conocimiento. De acuerdo con Tapscott y Williams (2010), la cultura digital es capaz 

de transformar la educación en un proceso más colaborativo y participativo, en el 

que se anime a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas y creativas, así 

como a trabajar en equipo y comunicarse de manera eficiente. 

En este sentido, las tecnologías digitales han permitido la creación de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (AVA), en los que los alumnos pueden interactuar 

con los contenidos educativos de una forma más dinámica e interactiva. Estos AVA 

también permiten la personalización de la enseñanza, atendiendo a las necesidades 

individuales de cada estudiante y permitiendo que cada uno aprenda a su propio 

ritmo (ALMEIDA, 2017). 

Sin embargo, es importante resaltar que la modalidad de aprendizaje en la 

cultura digital también presenta desafíos. Uno de los principales desafíos es la 

necesidad de desarrollar habilidades específicas para manejar las tecnologías 

digitales y encontrar información de calidad en la gran cantidad de contenido 

disponible en Internet (MORAN, 2017). Además, es necesario asegurar que todos 

los estudiantes tengan acceso a las tecnologías necesarias para el aprendizaje, lo 

que puede representar un desafío en contextos sociales y económicos 

desfavorables. 

Ante estos desafíos, es necesario desarrollar políticas y estrategias 

encaminadas a la inclusión digital y la promoción del acceso igualitario a las 

tecnologías y contenidos educativos. También es importante que las instituciones de 

enseñanza y los educadores estén preparados para enfrentar las nuevas demandas 

de la modalidad de aprendizaje en la cultura digital, desarrollando habilidades 

específicas e incorporando las tecnologías digitales de manera creativa y eficiente 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En definitiva, la modalidad de aprendizaje en la cultura digital presenta 

importantes posibilidades para la educación, ampliando el acceso y la calidad de la 

educación. Sin embargo, es necesario ser conscientes de los desafíos y 
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desigualdades que esta modalidad puede generar, buscando siempre el desarrollo 

de políticas y estrategias inclusivas y equitativas para todos los estudiantes. 

 

2.3.6 Aspectos Generales: E-Learning, B-Learning y M- Learning 

 

Los avances tecnológicos y la popularización de internet han permitido el 

surgimiento de nuevas modalidades de aprendizaje, que se distinguen por la forma 

en que se presentan los contenidos y por las posibilidades de interacción entre 

docentes y alumnos. Entre las principales modalidades destacan E- Learning, B-

Learning y M-Learning. 

El E-Learning, o aprendizaje a distancia, es una modalidad de aprendizaje 

realizada íntegramente a través de internet, en la que los contenidos están 

disponibles en una plataforma digital. Según Vitorino (2016), el E-Learning puede 

ser visto como una forma de democratizar el acceso a la educación, ya que permite 

a los estudiantes acceder a contenidos en cualquier momento y lugar, siempre y 

cuando cuenten con conexión a internet. E -Learning también es ventajoso para los 

docentes, quienes pueden desarrollar contenidos interactivos, con videos, audios y 

animaciones, para dinamizar el proceso de aprendizaje. 

El B-Learning, o enseñanza semipresencial, es una modalidad que combina 

la enseñanza presencial con el E-Learning. Según Vitorino (2016), B-Learning 

ofrece a los estudiantes una mayor flexibilidad, ya que pueden acceder a contenidos 

en línea y tener clases presenciales para resolver dudas y discutir temas relevantes. 

Esta modalidad está indicada para quienes buscan una formación más completa y 

dinámica, ya que permite una mayor interacción entre estudiantes y profesores. 

Finalmente, el M-Learning, o enseñanza móvil, es una modalidad que utiliza 

dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, para llevar a cabo 

actividades educativas. De acuerdo con Lopes y Rossetti (2016), el M- Learning es 

una modalidad que ofrece mayor comodidad para los estudiantes, quienes pueden 

acceder a los contenidos en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y 

cuando cuenten con un dispositivo móvil conectado a internet. Esta modalidad está 

especialmente indicada para personas que disponen de poco tiempo para estudiar 

o que quieren complementar sus estudios mientras se desplazan, por ejemplo. 

Las modalidades de aprendizaje en la cultura digital ofrecen varias ventajas, 

como la flexibilidad de horarios, la posibilidad de personalizar la enseñanza y la 
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interacción entre docentes y alumnos. Corresponde a los educadores y gestores 

educativos evaluar qué modalidad es la más adecuada para cada situación y 

promover el uso de estas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La siguiente tabla (Tabla 1) presenta las diferencias y aspectos 

generales entre los diferentes enfoques de enseñanza según Suartama (2020). 

 

 

 

Aspecto Aprendizaje electrónico B-aprendizaje Estoy aprendiendo 

Concepto 
Aprende en el momento 

adecuado. 

Apréndelo en el lugar y 

momento correctos de la 

manera correcta 

Aprende en el lugar y 

momento adecuado 

Accesibilidad 
Acceso al sistema a través de 

la red informática. 

Acceso al sistema a través 

de tecnologías de 

computación ubicua. 

Acceso al sistema  a 

través de redes 

inalámbricas 

mediación 

Los estudiantes no pueden 

obtener información 

inmediatamente. 

Los estudiantes obtienen 

información inmediata. 

Los estudiantes 

obtienen información 

inmediata en entornos 

fijos con dispositivos 

móviles de aprendizaje 

específicos 

interactividad 
Las interacciones de los 

estudiantes son limitadas. 

La interacción de los 

alumnos con sus 

compañeros, profesores y 

expertos de forma eficaz a 

través de las interfaces de 

los sistemas B-learning 

Los estudiantes pueden 

interactuar con 

compañeros, profesores 

y expertos en un entorno 

de aprendizaje 

específico 

 

Tabla 1. 

Fuente: Adaptado de Suartama et. al., 2020. 
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2.3.7 Sociedades: Información, Conocimiento y Redes 

 

La sociedad contemporánea se caracteriza por una intensa producción y 

difusión de información y conocimientos, cada vez más accesibles a través de las 

tecnologías digitales y las redes de comunicación. En este contexto, las redes de 

conocimiento y las formas de aprendizaje basadas en la colaboración y el 

intercambio de información adquieren una importancia significativa. 

Según Castells (1999), la sociedad red se caracteriza por la formación de una 

nueva estructura social que se basa en las tecnologías de la información y la 

comunicación, que posibilitan la creación de redes de comunicación y la difusión de 

información y conocimiento a gran escala. El autor señala que el conocimiento y la 

información son los principales recursos productivos de esta sociedad, lo que 

conduce a una valoración cada vez mayor de la educación y el aprendizaje 

continuo. 

En este sentido, la educación juega un papel central en la sociedad red, ya 

que se encarga de formar individuos capaces de hacer frente a la complejidad de la 

información y el conocimiento producido y difundido a gran escala. Según Lévy 

(1993), el conocimiento ya no es un producto individual, sino colectivo, y la 

colaboración y el intercambio de información son fundamentales para la creación y 

difusión del conocimiento en la sociedad. 

Las tecnologías digitales y las redes de comunicación también juegan un 

papel fundamental en la formación de redes de conocimiento y formas de 

aprendizaje colaborativo. E-Learning , por ejemplo, es un método de enseñanza que 

utiliza tecnologías digitales para permitir el acceso a los contenidos y la interacción 

entre profesores y alumnos en un entorno virtual. B-Learning , por su parte, combina 

la enseñanza presencial con el uso de tecnologías digitales, lo que permite una 

mayor flexibilidad en el aprendizaje. M-Learning, por su parte, utiliza dispositivos 

móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, para ofrecer contenidos y 

actividades de aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estas modalidades de aprendizaje en la cultura digital pueden contribuir a la 

formación de redes de conocimiento y aprendizaje colaborativo, ya que permiten la 

interacción y el intercambio de información y conocimiento entre los participantes. 

Según Valente (2009), la tecnología puede ser una herramienta para el 

aprendizaje, pero debe haber un uso pedagógico adecuado y un seguimiento 
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constante del proceso de aprendizaje. 

Por tanto, la sociedad red se caracteriza por la intensa producción y difusión 

de información y conocimiento, lo que destaca la importancia de la educación y el 

aprendizaje continuo. Las redes de conocimiento y las formas de aprendizaje 

colaborativo, basadas en compartir y colaborar, cobran protagonismo en este 

contexto, y las tecnologías digitales y las redes de comunicación juegan un papel 

fundamental para viabilizar estas modalidades de aprendizaje, como el E-Learning, 

el B-Learning y el M - Learning. 

 

2.3.8. Self-Directed Learning (SDL) 

 

El Self-Directed Learning (SDL) o aprendizaje autodirigido es un proceso 

educativo en el que el alumno es el principal responsable de su aprendizaje, 

determinando sus propios objetivos y estrategias para alcanzarlos. Según Tough 

(1979), SDL es un proceso continuo en el que el individuo asume la responsabilidad 

de su propio aprendizaje, identificando sus intereses, planificando y ejecutando 

actividades de aprendizaje. 

SDL puede entenderse como una habilidad vital crucial en un mundo en 

constante cambio y evolución, donde la necesidad de aprender y adaptarse 

rápidamente es cada vez más necesaria. Según la UNESCO (2019), el aprendizaje 

autodirigido es importante para el desarrollo humano y la preparación para el 

mercado laboral, ya que permite al individuo adquirir conocimientos y habilidades de 

forma autónoma e independiente. 

Para que SDL sea efectivo, las personas deben poder identificar sus propios 

intereses y necesidades de aprendizaje, además de tener habilidades y estrategias 

para buscar, evaluar y aplicar información. Según Knowles (1975), existen cuatro 

principios básicos que guían el aprendizaje autodirigido: el individuo debe asumir la 

responsabilidad de su propio aprendizaje, tener la capacidad de identificar sus 

objetivos y necesidades de aprendizaje, tener habilidades para planificar y ejecutar 

acciones de aprendizaje y tener la capacidad de evaluar y reflexionar sobre su 

propio proceso de aprendizaje. 

En el contexto de la educación, SDL es un enfoque que se puede aplicar 

tanto en la educación formal como en la informal, permitiendo que el estudiante 

sea el protagonista de su propio aprendizaje. Según Candy (1991), el aprendizaje 
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autodirigido es importante en la educación porque fomenta la autonomía y la 

responsabilidad de los estudiantes, además de permitirles participar en un proceso 

de aprendizaje significativo y relevante para sus vidas. 

El Self-Directed Learning es un enfoque importante de la educación, ya que 

permite que el individuo asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje, 

identifique sus propios objetivos y necesidades de aprendizaje, planifique y lleve a 

cabo sus propias actividades de aprendizaje, y evalúe y reflexione sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Este enfoque es especialmente importante en un mundo en 

constante cambio donde la necesidad de aprender y adaptarse rápidamente es cada 

vez más necesaria. 

 

2.3.9 Life Long Learning (LLL) 

 

Life Long Learning (LLL) es un enfoque educativo que enfatiza la importancia 

del aprendizaje continuo a lo largo de la vida, independientemente de la edad o el 

nivel educativo. Este enfoque reconoce que el mundo cambia constantemente y que 

las personas deben adaptarse para mantenerse al día y ser competitivos en el 

mercado laboral. 

Según la UNESCO (2019), LLL “abarca todo tipo de educación formal, no 

formal e informal, con especial énfasis en las competencias básicas, el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales y el aprendizaje a lo largo de la vida”. Además, 

la LLL es vista como una herramienta fundamental para promover el desarrollo 

humano y económico, tanto a nivel individual como colectivo. 

En esta perspectiva, el aprendizaje a lo largo de la vida puede verse como 

una forma de autonomía educativa, donde el individuo es responsable de su propio 

proceso de aprendizaje. Como destaca Tough (1971), LLL es un proceso que 

implica "la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender". Esto significa 

que el individuo debe estar abierto a nuevas experiencias y dispuesto a desafiar sus 

propias creencias y conocimientos previos. 

Además, la LLL de la vida está fuertemente relacionada con el concepto de 

desarrollo personal y profesional. Como afirma Jarvis (2009), “el aprendizaje 

permanente es fundamental para el desarrollo humano y es un proceso continuo 

que ocurre a lo largo de la vida, en todos los contextos y en todo momento” (p.1). 

Esto demuestra la esencialidad de este formato de aprendizaje para el 
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desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos que permitan a las 

personas tener éxito en su vida personal y profesional. 

Sin embargo, es importante enfatizar que la LLL no debe ser vista solo 

como una obligación o una carga, sino como una oportunidad de desarrollo personal 

y profesional. Como señala Selwyn (2013), el aprendizaje permanente debe verse 

como "un esfuerzo voluntario, no obligatorio". Esto significa que se debe alentar a 

las personas a buscar oportunidades de aprendizaje que se alineen con sus 

intereses y objetivos personales. 

 

2.3.10 Los Beneficios de la Educación no Formal (ENF) con el Enfoque 

M-Learning en el Marco del Self-Directed (SDL) 

 

La Educación No Formal (ENF) ha sido reconocida como una modalidad 

importante de aprendizaje para complementar la Educación Formal (EF) y brindar 

oportunidades de desarrollo personal y profesional a las personas. Junto con el 

enfoque de Mobile Learning (M-Learning) y el concepto de aprendizaje autodirigido 

(SDL), la ENF puede proporcionar una serie de beneficios a sus participantes. 

El M-Learning se puede definir como el uso de dispositivos móviles para 

ofrecer contenido educativo y formativo a los alumnos (KUKULSKA-HULME Y 

TRAXLER, 2005). Mediante este enfoque, es posible ofrecer contenidos educativos 

accesibles en cualquier lugar y en cualquier momento, permitiendo que las personas 

aprendan de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

El SDL se caracteriza por la autonomía del individuo en relación a su propio 

proceso de aprendizaje. Según Fisher (2000), el aprendizaje autodirigido implica la 

capacidad del individuo para establecer objetivos de aprendizaje, identificar 

necesidades de aprendizaje, seleccionar y utilizar recursos educativos apropiados y 

evaluar los resultados del aprendizaje. 

En el enfoque M-Learning y SDL puede proporcionar una serie de beneficios 

a los participantes de ENF. Esta combinación puede ofrecer a las personas la 

posibilidad de aprender a su propio ritmo y de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. Además, M-Learning puede hacer que el proceso de aprendizaje sea 

más accesible, permitiendo que las personas aprendan en cualquier momento y 

en cualquier lugar. El aprendizaje autodirigido puede fomentar la autonomía y la 

responsabilidad del propio proceso de aprendizaje. 
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Según Gao, Luo y Zhang (2013), la combinación de los enfoques M- Learning 

y SDL puede generar mejores resultados de aprendizaje y una mayor participación 

de los estudiantes. Además, esta combinación puede promover la motivación y la 

confianza en sí mismo del estudiante, ya que se vuelve más responsable de su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

2.3.11 Trayectoria de Aprendizaje Através de Hipermedia (AAH) 

 

Aprendizaje através de hipermedia (AAH) es una modalidad de enseñanza 

que implica el uso de tecnologías digitales para proporcionar un entorno de 

aprendizaje más interactivo y personalizado, en el que los estudiantes pueden elegir 

el camino y el ritmo de su aprendizaje. Según Roegiers (2011), AAH se caracteriza 

por la “navegación, la interactividad, la multimodalidad y la posibilidad de 

personalizar la ruta de aprendizaje” (p. 174). 

Según Vygotsky (1987), el aprendizaje es un proceso social y, por tanto, está 

influido por las interacciones del individuo con el entorno. En este sentido, AAH 

puede proporcionar un aprendizaje más significativo, ya que los recursos multimedia 

y la interactividad pueden crear un entorno más atractivo y estimulante para los 

estudiantes, permitiéndoles construir su conocimiento de una manera más activa 

y participativa. 

Además, la trayectoria de AAH se puede personalizar según las necesidades 

e intereses de cada alumno, permitiéndole elegir el camino y el ritmo de su 

aprendizaje. Esto puede ser especialmente beneficioso para los alumnos con 

necesidades educativas especiales, ya que personalizar el proceso de enseñanza 

puede ayudarlos a superar sus dificultades y desarrollar sus habilidades y 

competencias (ROEGIERS, 2011). 

Sin embargo, es importante enfatizar que el aprendizaje a través de 

hipermedia no debe verse como una solución mágica a los desafíos de la 

educación. Según Lévy (1993), el aprendizaje a través de hipermedia debe verse 

como una "herramienta pedagógica que necesita integrarse en una concepción 

pedagógica más amplia y coherente" (p. 11). Por lo tanto, es importante que los 

docentes y educadores estén preparados para utilizar las tecnologías digitales de 

manera adecuada y eficaz, asegurando que AAH sea un complemento y no un 

reemplazo de la enseñanza presencial. Además, es importante que el uso de los 
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hipermedia en la educación se base en un concepto de aprendizaje centrado en el 

estudiante y en la construcción de su propio conocimiento, que le permita 

desarrollar sus habilidades y competencias de manera autónoma y significativa. 

 

2.4 Tecnología y Educación 

 

2.4.1 La Importancia de la Tecnología en la Educación. 

 

La tecnología se ha hecho cada vez más presente en la educación, 

brindando nuevas posibilidades y transformando la forma en que se lleva a cabo la 

enseñanza y el aprendizaje. Su importancia en la educación es notable, ya que 

puede contribuir a mejorar la calidad de la educación, aumentar el acceso a la 

educación y permitir que los estudiantes desarrollen habilidades esenciales para el 

mundo moderno. 

Una de las principales ventajas de la tecnología en la educación es el mayor 

acceso al conocimiento. Internet y las plataformas en línea permiten el acceso a una 

gran cantidad de información, materiales didácticos y recursos de aprendizaje. Esto 

permite que los estudiantes accedan a contenidos que de otro modo no serían 

fácilmente accesibles, enriqueciendo su experiencia educativa (UNESCO, 2017). 

Además, la tecnología puede hacer que la enseñanza sea más atractiva e 

interactiva, aumentando el interés y la motivación de los estudiantes. El uso de 

tecnologías como los juegos educativos, las simulaciones y la realidad virtual 

pueden hacer más atractivo el aprendizaje y ayudar a los estudiantes a comprender 

con mayor facilidad conceptos complejos (WOUTERS et. al., 2013). 

Otra de las ventajas de la tecnología en la educación es la posibilidad de 

personalizar la enseñanza. Con la tecnología, los maestros pueden adaptar la 

enseñanza a las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante. Las 

plataformas de aprendizaje adaptativo, por ejemplo, utilizan algoritmos para 

personalizar la enseñanza en función del desempeño de los estudiantes, 

ayudándolos a progresar al ritmo que más les convenga (UNESCO, 2017). 

Además, la tecnología se puede utilizar para desarrollar habilidades 

esenciales para el mundo moderno, como la creatividad, la comunicación, la 

colaboración y la resolución de problemas. El uso de tecnologías digitales en la 

enseñanza puede ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades de 
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manera más efectiva (FULLAN Y LANGWORTHY, 2014). Sin embargo, es 

importante enfatizar que el uso de la tecnología en la educación requiere un 

enfoque cuidadoso y bien planificado. 

Los docentes deben estar debidamente capacitados y calificados para usar la 

tecnología de manera efectiva, asegurando que se use de manera adecuada y con 

propósitos pedagógicos claros. Además, es importante lograr que la tecnología sea 

accesible para todos los estudiantes, evitando que la falta de acceso a la tecnología 

genere desigualdades en el proceso educativo (UNESCO, 2017). 

Es importante enfatizar que la tecnología no debe ser vista como una solución 

mágica a los desafíos educativos. El uso de las tecnologías digitales en la 

educación debe basarse en una concepción pedagógica clara y coherente, que 

tenga en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y que busque 

promover un aprendizaje significativo y eficaz (DEDE, 2010). Además, es importante 

garantizar que el uso de las tecnologías digitales en la educación sea inclusivo y 

equitativo, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas 

oportunidades de aprendizaje (AL-FRAIHAT et. al., 2020). 

La tecnología tiene el potencial de transformar la educación, haciéndola más 

accesible, atractiva, personalizada y capaz de desarrollar habilidades esenciales 

para el mundo moderno. Sin embargo, es necesario que los docentes y gestores 

educativos utilicen la tecnología de forma cuidadosa y planificada, asegurando que 

se utilice de manera efectiva y con claros fines pedagógicos. 

 

2.4.2 El Uso de las Herramientas Tecnológicas y sus Atribuciones Para 

los Primeros Años 

 

El uso de herramientas tecnológicas en Educación Infantil ha sido tema de 

discusión entre educadores e investigadores, debido a su capacidad para estimular 

el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. Según Prensky (2010), los 

niños de hoy crecen en un mundo cada vez más tecnológico, y es necesario que la 

educación siga esta evolución, a fin de prepararlos para la vida en sociedad y para 

los desafíos del mundo contemporáneo. 

Entre las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para los primeros 

anõs, destacan los juegos educativos, las aplicaciones, las plataformas online y el 

uso de dispositivos móviles como tabletas y smartphones. Según Moran (2016), el 
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uso de tecnologías digitales puede ayudar a construir conocimiento de manera más 

significativa, al permitir que los niños sean más activos y participativos en el proceso 

de aprendizaje. 

Además, el uso de herramientas tecnológicas puede ayudar a fomentar la 

creatividad, la colaboración y la autonomía de los niños. Según Kafai y Burke 

(2014), el uso de juegos y aplicaciones educativas puede ayudar a desarrollar 

habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la 

colaboración, que son fundamentales para el éxito académico y profesional. 

Sin embargo, es importante recalcar que el uso de las herramientas 

tecnológicas en los primeros anõs debe realizarse de manera consciente y 

responsable, considerando las necesidades y características individuales de cada 

niño. Según Valente (2011), es importante que los educadores tengan una visión 

crítica del uso de las tecnologías en la educación y que sean capaces de integrarlas 

para contribuir al desarrollo integral de los niños. 

El uso de herramientas tecnológicas puede traer numerosos beneficios para 

los primeros anõs, ayudando en el desarrollo cognitivo, socioemocional y de 

habilidades fundamentales para el éxito en la vida adulta. Sin embargo, es 

importante que estas herramientas se utilicen de manera consciente y responsable, 

considerando las características y necesidades individuales de cada niño y su grupo 

de edad. 

 

2.4.3 Casos de Êxito de la Aplicación de la Tecnología en la Educación 

Híbrida 

 

La aplicación de tecnología en EH ha demostrado ser un recurso importante 

para la participación de los estudiantes y para mejorar la calidad del aprendizaje. El 

uso de herramientas digitales puede proporcionar una experiencia docente más 

dinámica e interactiva, facilitando el proceso de aprendizaje y fomentando la 

participación activa de los estudiantes, tanto presencial como virtual. 

Según Maloy, Verock-O'Loughlin y Edwards (2020), el uso de la tecnología en 

la educación semipresencial puede ofrecer una serie de beneficios, como la 

personalización de la enseñanza, la flexibilidad para aprender en diferentes lugares 

y tiempos, una mayor interacción y colaboración entre los estudiantes. y una mejor 

comunicación entre profesores y alumnos. 
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Algunos casos exitosos de aplicación de tecnología en educación híbrida 

incluyen el uso de plataformas de aprendizaje, como Google Classroom, para 

compartir materiales y actividades, el uso de herramientas de videoconferencia, 

como Zoom, para clases sincrónicas, y el uso de juegos educativos y aplicaciones 

de aprendizaje. . 

Por ejemplo, un estudio de Goode y Zimbardi (2021) investigó el uso de 

juegos educativos digitales en un aula de ciencias híbrida. Los resultados indicaron 

que los estudiantes tuvieron un aumento significativo en la motivación y el interés 

por el tema, además de una mejora en la comprensión de los conceptos científicos. 

Los autores señalan que los juegos educativos digitales pueden ser un recurso 

importante para la enseñanza híbrida, especialmente en materias de ciencias y 

matemáticas. 

Otro ejemplo exitoso de la aplicación de la tecnología en la educación 

semipresencial es el uso de plataformas de aprendizaje adaptativo, como Khan 

Academy, que permiten personalizar la enseñanza según las necesidades de cada 

alumno. Un estudio de DeLuca, Ahn y Frantz (2020) investigó el uso de Khan 

Academy en un aula de matemáticas híbrida. Los resultados indicaron una mejora 

en la comprensión de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes y un 

aumento en la motivación y el compromiso. 

Además, el uso de herramientas de comunicación como WhatsApp puede ser 

una forma efectiva de mantener la comunicación entre los estudiantes y el docente, 

especialmente en situaciones donde la presencia física es limitada. Un estudio de 

Chiluwa y Samson (2020) investigó el uso de Whatsapp en un aula híbrida de inglés 

como lengua extranjera. Los resultados indicaron que el uso del software contribuyó 

a la interacción y colaboración entre los estudiantes y el docente, además de 

mejorar la comunicación y el acceso a materiales y actividades. 

El uso de la tecnología en EH puede brindar una serie de beneficios y 

contribuir a mejorar la calidad del aprendizaje. Los casos exitosos de aplicación de 

tecnología incluyen el uso de plataformas de aprendizaje, herramientas de 

videoconferencia, juegos educativos, aplicaciones y otras tecnologías que ayudan a 

involucrar a los estudiantes y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Un ejemplo de éxito en la aplicación de tecnología en la educación híbrida es 

el proyecto Escuela Digital, desarrollado en Brasil en alianza con el Ministerio de 

Educación y varias empresas tecnológicas. El proyecto proporciona contenido 
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educativo digital gratuito a las escuelas de todo el país, incluidos juegos, videos, 

libros digitales y otras herramientas para ayudar en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje (ESCOLA DIGITAL, 2020). 

Además, el uso de tecnologías como la Realidad Virtual (RV) y la Realidad 

Aumentada (RA) también pueden ser beneficiosos para el aprendizaje. Los estudios 

muestran que el uso de estas tecnologías puede ayudar a aumentar la motivación y 

el interés de los estudiantes, así como mejorar la comprensión de los conceptos y la 

retención de información (KARAMAN, 2019). 

Sin embargo, es importante resaltar que el éxito en la aplicación de la 

tecnología en EH no depende solo del uso de la tecnología en sí, sino también de la 

formación de los docentes y la adecuación de las prácticas pedagógicas. Los 

docentes deben estar preparados para utilizar las herramientas digitales de manera 

efectiva e integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, asegurando que 

sean una herramienta complementaria a la enseñanza presencial y no un sustituto 

(WANG et. al., 2021). 

 

2.4.4 El Papel de la Coordinación Tecnológica en Relación con las 

Atribuciones de Educación y Tecnología 

 

La coordinación tecnológica es responsable de asegurar que la tecnología se 

utilice de manera efectiva e integrada al proceso educativo. Según Cavalcanti y 

Valente (2017), es importante que el coordinador tecnológico desempeñe un papel 

activo en el desarrollo e implementación de políticas educativas que promuevan el 

uso de la tecnología como herramienta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

La coordinación tecnológica debe involucrarse en la planificación y ejecución 

de estrategias para la formación de docentes y estudiantes en el uso de las 

tecnologías educativas. Es importante que exista una planificación consistente para 

la implementación de nuevas tecnologías, asegurando que sean efectivas y 

apropiadas para el contexto educativo en el que serán utilizadas (CAVALCANTI Y 

VALENTE, 2017). 

Además, la coordinación tecnológica debe estar atenta a los cambios y 

tendencias tecnológicas que puedan impactar en la educación, asegurando que 

las tecnologías utilizadas estén actualizadas y alineadas con las necesidades del 

contexto educativo. La coordinación debe asegurar que las tecnologías estén 



54  

 

alineadas con las políticas públicas y las necesidades del contexto educativo, y que 

se utilicen de manera que contribuyan a mejorar la calidad de la educación 

(UNESCO, 2013). 

La coordinación tecnológica también debe involucrarse en el seguimiento y 

evaluación del uso de la tecnología en la educación, asegurando que la tecnología 

se esté utilizando de manera efectiva y que contribuya a mejorar la calidad de la 

educación. La evaluación del uso de la tecnología debe realizarse de manera 

sistemática y continua, con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades en la 

implementación de las tecnologías y asegurar mejoras continuas (CAVALCANTI Y 

VALENTE, 2017). 

La coordinación tecnológica juega un papel clave en el uso eficaz y eficiente 

de la tecnología en la educación. Es importante que la coordinación se involucre en 

la planificación y ejecución de políticas educativas que promuevan el uso de la 

tecnología como herramienta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y que 

esté atenta a los cambios y tendencias tecnológicas que puedan impactar en la 

educación. Además, es importante que la coordinación se involucre en el 

seguimiento y evaluación del uso de la tecnología en la educación, asegurando que 

la tecnología se esté utilizando de manera efectiva y que esté contribuyendo a 

mejorar la calidad de la educación. 

 

2.4.5 Cambios en la Organización y Gestión Escolar Necesarios para la 

Implementación de la EH 

 

La implementación de la Educación Híbrida (EH) trae cambios significativos 

para la organización y gestión escolar, ya que implica la integración de diferentes 

modalidades de enseñanza y el uso de tecnologías digitales. Para garantizar el éxito 

de este modelo de enseñanza, es necesario repensar los procesos de gestión y 

planificación de la escuela. 

Uno de los cambios necesarios es la revisión del currículo escolar para incluir 

actividades que puedan ser realizadas tanto en el ambiente presencial como en el 

virtual. Según Prado, Cernev y Franchi (2018), es necesario repensar la 

organización de los contenidos y las metodologías de enseñanza para que se 

adapten al ambiente híbrido. Es importante que la escuela identifique qué 

actividades pueden ser realizadas presencialmente y cuáles pueden ser realizadas 



55  

 

virtualmente, y cómo se complementan para garantizar el aprendizaje de los 

alumnos. 

Además, es necesario garantizar la infraestructura adecuada para la 

realización de las actividades virtuales. Esto incluye la disponibilidad de equipos 

tecnológicos, como computadoras y dispositivos móviles, así como la disponibilidad 

de una conexión a internet de calidad. Según Medeiros, Bento y Pereira (2020), la 

escuela debe invertir en tecnología y capacitación de los profesores para el uso de 

herramientas digitales. 

La gestión escolar también debe estar preparada para enfrentar las 

demandas de la enseñanza híbrida. Según Santos, Gomes y Matias (2020), la 

gestión debe ser flexible y adaptable a los cambios que puedan surgir, además de 

estar atenta a las necesidades de los alumnos y los profesores. La escuela debe 

ofrecer soporte técnico y pedagógico a los profesores para que puedan planificar y 

realizar las actividades de manera eficiente. 

Es importante involucrar a los padres y responsables en el proceso de 

implementación de la EH, para que puedan apoyar a los alumnos en casa y 

comprender la importancia de este modelo de enseñanza. Según Silva y Nunes 

(2019), la escuela debe crear canales de comunicación efectivos con los padres y 

responsables para mantenerlos informados sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

2.5 La Educación Híbrida (EH) 

 

La Educación Híbrida (EH) se define como un modelo de enseñanza que 

combina elementos de aprendizaje presencial y a distancia con el propósito de 

ofrecer una experiencia de aprendizaje flexible y personalizada. Oliveira, Carvalho y 

Oliveira (2020) señalan que la educación híbrida se caracteriza por una cuidadosa y 

propositiva integración de los aspectos más beneficiosos de los enfoques presencial 

y virtual, con el objetivo de mejorar la efectividad y la eficiencia del aprendizaje. 

En este modelo de enseñanza, las clases presenciales se complementan con 

actividades y materiales disponibles en línea, lo que permite a los estudiantes 

acceder a contenidos e interactuar con profesores y compañeros tanto dentro como 

fuera del aula. Además, EH también puede incluir el uso de tecnologías como 

juegos educativos, simulaciones y realidad virtual para enriquecer la experiencia de 
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aprendizaje (SINGH Y THURMAN, 2019). 

Según Bai y Ertmer (2020), EE puede traer beneficios significativos a los 

estudiantes, como horarios flexibles, personalización del proceso de aprendizaje y la 

posibilidad de interactuar con otros estudiantes y profesores a través de tecnologías 

en línea. Además, también puede ayudar a aumentar la motivación de los 

alumnos, ya que tienen más autonomía y responsabilidad en relación con su 

propio proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, es importante señalar que EH también presenta desafíos, 

especialmente en lo que respecta a la infraestructura tecnológica y la capacitación 

de los docentes para el uso efectivo de las tecnologías. Además, es fundamental 

que la educación semipresencial se base en un concepto pedagógico claro y 

coherente, asegurando que el aprendizaje sea significativo y efectivo para el alumno 

(OLIVEIRA, CARVALHO Y OLIVEIRA, 2020). 

La Educación Híbrida es un modelo de enseñanza que ha ganado 

protagonismo en los últimos años, especialmente debido a la pandemia del COVID-

19, que obligó a escuelas y universidades a adaptarse al aprendizaje a distancia. 

 

2.5.1 Conceptos Principales, Pautas y Diferencias 

 

Según la investigación realizada por Bliuc, Goodyear y Ellis (2007), la 

Educación Híbrida (EH) es una modalidad de enseñanza que combina el 

aprendizaje presencial y en línea. Se destaca que la EH se caracteriza por la 

complementación e integración cuidadosa de recursos y actividades en ambos 

entornos, con el objetivo de lograr sinergia entre ellos. 

La Educación Híbrida puede entenderse como una evolución de la Educación 

a Distancia, que inicialmente se basó en materiales impresos y luego en tecnologías 

digitales, pero que aún mantenía el aprendizaje aislado y sin interacción presencial. 

En EH, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en actividades 

presenciales e interactuar con sus pares y profesores, además de la flexibilidad y 

personalización que ofrece el aprendizaje en línea. Una de las pautas de este 

formato es la cuidadosa combinación de recursos y actividades presenciales y 

virtuales, con el fin de optimizar el aprendizaje de los alumnos. 

Según la investigación de Garrison y Vaughan (2008), los entornos de 

aprendizaje híbridos ofrecen diversas oportunidades de interacción para garantizar 
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que los estudiantes logren sus objetivos educativos. Además, la personalización del 

aprendizaje es una directriz importante en la educación semipresencial, ya que 

permite a cada alumno seleccionar su propio camino y ritmo de aprendizaje. Según 

Picciano (2009), los entornos de aprendizaje híbridos son flexibles y permiten a los 

estudiantes personalizar su aprendizaje de acuerdo con sus necesidades e 

intereses, lo que crea un entorno de aprendizaje más atractivo y eficaz. 

Una de las principales diferencias entre la educación híbrida (EH) y la 

educación tradicional es la flexibilidad que ofrece la primera. En la educación 

semipresencial, los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde estudiar, así como 

acceder a una variedad de recursos y actividades en línea para complementar el 

aprendizaje presencial. Según Bonk y Graham (2012), los entornos de aprendizaje 

híbridos brindan mayor flexibilidad y personalización en comparación con la 

educación tradicional, lo que permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades y 

competencias de manera autónoma y significativa. 

 

2.5.2 Políticas Públicas para el Acceso a la Educación Híbrida (EH) 

 

Las políticas públicas son herramientas esenciales para impulsar la 

Educación Híbrida, una modalidad de enseñanza que combina el aprendizaje 

presencial y virtual. Estas políticas tienen como objetivo garantizar el acceso a la 

tecnología e internet para todos los estudiantes, además de incentivar la adopción 

de prácticas pedagógicas innovadoras que exploren todo el potencial de la 

educación semipresencial. 

Uno de los principales desafíos para promover la educación semipresencial 

es la falta de acceso a la tecnología e internet, especialmente en las regiones más 

pobres y remotas. Según el Censo Escolar de 2020, solo el 46,6% de las escuelas 

públicas brasileñas tienen acceso a internet de banda ancha, lo que dificulta la 

adopción de prácticas pedagógicas que involucren el uso de tecnologías digitales 

(INEP, 2021). 

Además, muchos estudiantes no cuentan con computadoras o dispositivos 

móviles para acceder a las actividades en línea, lo que puede generar 

desigualdades en el aprendizaje. Para enfrentar estos desafíos, las políticas 

públicas de educación híbrida deben basarse en el acceso universal a la tecnología 

e internet, asegurando que todos los estudiantes puedan participar en actividades 
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presenciales y virtuales. Una de las iniciativas en este sentido es el programa 

Educação Conectada, lanzado por el Ministerio de Educación en 2017, que tiene 

como objetivo garantizar el acceso a internet de alta velocidad en todas las escuelas 

públicas del país. Según el MEC, el programa ya ha beneficiado a más de 23 

millones de estudiantes en más de 70 mil escuelas (MEC, 2021). Además, las 

políticas públicas de educación híbrida deben incentivar la formación de docentes y 

directivos escolares para el uso pedagógico de las tecnologías digitales. 

Según Kenigsbuch (2016), la formación del profesorado es fundamental para 

que la educación híbrida sea eficaz y promueva el aprendizaje de los alumnos. Los 

docentes deben ser capaces de planificar y ejecutar actividades que combinen el 

aprendizaje presencial y remoto, para garantizar la sinergia entre ambos entornos. 

Otra política importante para EH es la creación de plataformas digitales que 

ofrezcan recursos y actividades para los estudiantes. Estas plataformas pueden 

incluir videos, textos, juegos educativos, cuestionarios y foros de discusión, entre 

otras herramientas que permiten la interacción y colaboración entre los estudiantes. 

Según Morán (2017), las plataformas digitales son importantes para personalizar el 

aprendizaje, permitiendo que cada estudiante elija el camino y el ritmo de su 

aprendizaje. 

Es importante enfatizar que las políticas públicas de EH deben adaptarse a 

las especificidades de cada región y cada contexto escolar. Además, es importante 

contar con una infraestructura adecuada para el acceso a internet y equipos 

tecnológicos, como computadoras y tabletas, especialmente para los estudiantes de 

bajos recursos, que muchas veces no pueden acceder a dichos recursos. Se deben 

implementar políticas públicas para garantizar el acceso equitativo a la tecnología y 

la educación híbrida, como programas de distribución de equipos e internet gratuito. 

Sin embargo, las políticas públicas para el acceso a la educación híbrida 

enfrentan desafíos, como la falta de recursos financieros y la resistencia de algunos 

sectores de la sociedad en relación al uso de la tecnología en la educación. Según 

el informe “Education at a Glance 2021”, de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), solo el 16% de los países miembros de la 

organización cuentan con políticas nacionales para el uso de la tecnología en la 

educación. Además, el informe señala que la inversión en tecnología educativa es 

desigual entre países, lo que puede profundizar las desigualdades educativas. 

En Brasil, existen iniciativas gubernamentales para promover el acceso a la 
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tecnología y la educación híbrida, como el programa "Educação Conectada", 

lanzado en 2017 por el Ministerio de Educación. El programa tiene como objetivo 

garantizar el acceso a internet de alta velocidad en las escuelas públicas de todo el 

país y promover el uso pedagógico de las tecnologías digitales en la educación. 

Además, el Gobierno Federal ha invertido en programas para distribuir tabletas y 

computadoras a estudiantes y profesores, como el "Programa Nacional de 

Tecnología Educativa" (PROINFO) y el "Programa Nacional de Educación 

Continuada en Tecnología Educativa" (PROFORMAÇÃO). 

Sin embargo, es necesario avanzar en políticas públicas de acceso a la 

educación semipresencial, para que la tecnología se utilice de manera efectiva y 

equitativa en la educación. Es necesario invertir en infraestructura, formación 

docente y producción de contenidos educativos adecuados al entorno híbrido. 

Además, es fundamental garantizar que todos los estudiantes, independientemente 

de su nivel socioeconómico, tengan acceso a los recursos tecnológicos necesarios 

para el aprendizaje semipresencial. 

 

2.5.3 Reflexiones Sobre la Educación Híbrida (EH) Para los Primeros 

Años 

 

La Educación Híbrida ha ido cobrando protagonismo en los últimos años 

como una modalidad que combina clases presenciales ya distancia, utilizando 

tecnologías para ampliar las posibilidades de enseñanza y aprendizaje. En el 

contexto de la alfabetización de los niños, la Educación Híbrida (EH) puede traer 

nuevas posibilidades de enseñanza, haciendo que el proceso de alfabetización sea 

más significativo e interesante para los niños. 

Una de las principales ventajas de la EH para la lectoescritura de los niños es 

la posibilidad de personalizar la enseñanza. Según Vieira (2020), la EH permite a los 

docentes adaptar la enseñanza a las necesidades y capacidades individuales de 

cada alumno, posibilitando una enseñanza más personalizada y eficaz. Las 

plataformas de aprendizaje adaptativo, por ejemplo, utilizan algoritmos para 

personalizar la enseñanza en función del rendimiento de los estudiantes, 

ayudándolos a progresar al ritmo que más les convenga. 

Otra ventaja de EH para la alfabetización de los niños es la posibilidad de 

hacer que el aprendizaje sea más atractivo e interactivo. Según Cechella y Silveira 
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(2018), el uso de tecnologías como juegos, aplicaciones y videos educativos puede 

hacer que el proceso de alfabetización sea más divertido e interesante para los 

niños, aumentando su motivación y compromiso. 

Además, la EH puede ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento. 

Según la UNESCO (2017), internet y las plataformas en línea permiten acceder a 

una gran cantidad de información, materiales didácticos y recursos de aprendizaje. 

Esto hace posible que los niños tengan acceso a contenidos que de otro modo no 

serían de fácil acceso, enriqueciendo su experiencia educativa. 

Sin embargo, es importante enfatizar que el uso de la Educación Combinada 

en la alfabetización de la primera infancia requiere un enfoque cuidadoso y bien 

planificado. Los docentes deben estar debidamente capacitados y calificados para 

usar la tecnología de manera efectiva, asegurando que se use de manera 

adecuada y con propósitos pedagógicos claros. Además, es importante lograr que la 

tecnología sea accesible para todos los niños, evitando que la falta de acceso a la 

tecnología genere desigualdades en el proceso educativo (UNESCO, 2017). 

Otro tema importante es la necesidad de equilibrar las actividades 

presenciales y a distancia. Según Palloff y Pratt (2004), es importante que las 

actividades presenciales ya distancia sean complementarias, asegurando que cada 

modalidad de enseñanza se utilice de manera efectiva para potenciar el aprendizaje. 

Esto requiere una buena gestión del tiempo y de las actividades, procurando que los 

niños dispongan del tiempo suficiente para realizar adecuadamente las actividades 

presenciales y a distancia. 

Además, es importante que las actividades a distancia se planifiquen de 

manera que promuevan la interacción y colaboración entre los niños. Según Barros 

y Barros (2019), la interacción y la colaboración entre los niños son fundamentales 

en el proceso de aprendizaje, ya que permiten la construcción del conocimiento de 

una manera más significativa y contextualizada. 

Otro tema importante a considerar en la alfabetización infantil en un modelo 

híbrido es la adaptación de actividades y recursos para la edad de los niños. Como 

destacan Pereira y Delgado (2021), es necesario que la tecnología se utilice de 

manera adecuada y consciente para no sobrecargar a los niños y lograr que puedan 

comprender e interactuar con los recursos disponibles. 

También es necesario considerar que los niños tienen diferentes ritmos de 

aprendizaje y que el uso de la tecnología puede ayudar a personalizar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Según Silva y Morais (2020), el uso de tecnologías digitales 

en la alfabetización infantil puede permitir la adaptación de actividades de acuerdo 

a las necesidades y capacidades individuales de cada niño, asegurando un proceso 

más efectivo y significativo. 

Otro aspecto importante es la formación y cualificación de los docentes para 

el uso de la educación semipresencial para en los primeros años. Como destacan 

Barros y Barros (2019), los docentes deben estar preparados para manejar las 

tecnologías y usarlas de manera adecuada y consciente, asegurando que se utilicen 

de manera efectiva y con propósitos pedagógicos claros. 

La educación semipresencial puede aportar muchos beneficios al proceso de 

alfabetización infantil, siempre que se utilice de forma adecuada y consciente. Es 

fundamental que las actividades de aprendizaje a distancia se planifiquen 

cuidadosamente y se adapten al grupo de edad de los niños, teniendo en cuenta 

sus necesidades y habilidades individuales. Además, es necesario garantizar la 

formación y calificación de los docentes para el buen uso de la tecnología y 

promover la interacción y colaboración entre los niños. 

 

2.5.4 Las Barreras que Encuentran los Docentes en la   Educación 

Híbrida (EH) 

 

La alfabetización es una habilidad fundamental que es esencial para el éxito 

académico y profesional. Con el advenimiento del aprendizaje mixto, los docentes 

se enfrentan a importantes desafíos de alfabetización, que van desde la evaluación 

hasta la adaptación del plan de estudios. Estas barreras pueden afectar la calidad 

de la educación que se ofrece a los estudiantes y dificultar la tarea de los docentes. 

Una de las principales barreras a las que se enfrentan los docentes en la 

enseñanza semipresencial de la lectoescritura es la evaluación. De acuerdo con 

Zhou et. al. (2021), se ha observado que los maestros pueden encontrar dificultades 

al evaluar el progreso de los estudiantes en las habilidades de alfabetización, lo cual 

puede resultar en lagunas en el aprendizaje y dificultades para mantener el ritmo de 

la clase. 

La evaluación es un aspecto fundamental de la educación, y es importante 

que los maestros puedan evaluar de manera adecuada el desempeño de los 

estudiantes, sin importar el entorno de aprendizaje. 
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Otra barrera que los docentes encuentran en la lectoescritura con blended 

learning es la falta de competencias tecnológicas. Según Raphelson (2020), se ha 

señalado que el aprendizaje combinado requiere que los maestros dominen 

diversas herramientas y plataformas tecnológicas, que van desde software de 

videoconferencia hasta plataformas de aprendizaje en línea. 

Muchos docentes pueden tener dificultades para adaptarse a estas nuevas 

tecnologías y pueden necesitar capacitación adicional para utilizarlas de manera 

efectiva en su práctica pedagógica. 

Además, el aprendizaje combinado también requiere que los maestros 

posean las habilidades necesarias para planificar y preparar lecciones que puedan 

ser impartidas tanto en persona como en línea. Según Zhu et. al. (2021), los 

docentes deben replantearse cómo presentar el contenido de manera que sea 

accesible tanto en entornos virtuales como en persona. Esto puede representar un 

desafío, especialmente para aquellos maestros que no tienen mucha experiencia en 

la planificación de lecciones a distancia y que carecen de los recursos y apoyo 

necesarios para desarrollar estas habilidades. 

Otro desafío al que se enfrentan los profesores de alfabetización con 

aprendizaje combinado es la necesidad de adaptar el currículo existente para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes en entornos de aprendizaje mixto. 

Según Raphelson (2020), los docentes deben ajustar su enfoque de evaluación para 

asegurarse de que puedan evaluar adecuadamente el rendimiento de los 

estudiantes, independientemente del entorno de aprendizaje en el que se 

encuentren. Además, los docentes también deben replantearse cómo presentar el 

contenido de manera que sea accesible tanto en formato virtual como presencial. 

Finalmente, la falta de interacción social puede representar un gran desafío 

en la alfabetización con aprendizaje mixto. Como ha sido señalado por Zhou et. al. 

(2021), en entornos híbridos donde los estudiantes pasan menos tiempo en el aula y 

más tiempo aprendiendo en línea, puede resultar difícil crear oportunidades para 

que los estudiantes participen en actividades sociales e interactúen con sus 

compañeros. 

Los maestros deben ser creativos en la forma en que abordan este desafío  y 

encuentran formas de incorporar la interacción social en el aprendizaje combinado. 

Una opción es crear foros de discusión en línea o usar herramientas de 

colaboración para alentar a los estudiantes a trabajar juntos, incluso si están 
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separados físicamente. Además, los maestros pueden alentar la participación en 

actividades extracurriculares cara a cara, como clubes y eventos deportivos, para 

ayudar a crear oportunidades para la interacción social fuera del aula. 

Ante estos desafíos, es esencial que las escuelas y los distritos escolares 

brinden el apoyo adecuado a los maestros para ayudarlos a superarlos. Los 

docentes necesitan capacitación y orientación para desarrollar habilidades 

tecnológicas y adaptar sus planes de estudios para satisfacer las necesidades de 

los estudiantes en entornos de aprendizaje mixto. Las escuelas también deben 

brindar acceso a recursos y soporte técnico para ayudar a los maestros a diseñar e 

implementar clases efectivas, ya sea en persona o de forma remota. 

Si bien el aprendizaje combinado tiene sus ventajas de alfabetización, como 

la flexibilidad, la personalización y el acceso a recursos en línea, también presenta 

desafíos importantes para los maestros. La falta de competencias tecnológicas, la 

necesidad de adaptación curricular, la evaluación del aprendizaje de los alumnos y 

la falta de interacción social son algunas de las barreras a las que se enfrentan los 

docentes. 

 

2.5.5 Principales Características de la Inclusión de la Educación Híbrida 

(EH) con Estudiantes de los Primeros Años 

 

La inclusión de la Educación Híbrida (EH) en los  primeros anõs tiene algunas 

características específicas, como se señala en el siguiente fragmento: 

 

Es importante que las actividades en línea estén alineadas con la 

propuesta pedagógica de la institución y que los docentes estén 

capacitados en el uso adecuado  de las tecnologías. Además, 

es necesario que haya una interacción constante entre estudiantes, 

profesores y familias para garantizar un entorno de aprendizaje 

eficaz y seguro (BICUDO Y AGUIAR, 2021, p. 1). 

 

Otra característica importante de la EH en los  primeros anõs es la necesidad 

de ofrecer actividades presenciales que favorezcan la socialización, la creatividad y 

el desarrollo motor de los alumnos. Según Marques y Meirelles (2021), es 

fundamental que se planifiquen momentos presenciales para complementar las 
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actividades a distancia ofreciendo experiencias concretas y sensoriales que 

enriquezcan el proceso de aprendizaje. 

Además, la inclusión de la EH en los primeros anõs debe planificarse de 

manera que se respeten las diferencias individuales de los alumnos y sus 

necesidades específicas. Según Santos y Oliveira (2021), es importante que las 

actividades virtuales sean variadas y adecuadas al nivel de desarrollo de cada niño, 

ofreciendo diferentes posibilidades de interacción y explorando distintos lenguajes, 

como el visual, el sonoro y el táctil. 

La inclusión de la EH en los primeros anõs tiene características específicas 

que exigen una cuidadosa adecuación de la propuesta pedagógica de la institución 

y la formación de los docentes para el uso adecuado de las tecnologías. Es 

necesario ofrecer actividades presenciales que complementen las actividades en 

línea y que estimulen la socialización, la creatividad y el desarrollo motor de los 

estudiantes. Además, las actividades virtuales deben ser variadas y adecuadas al 

nivel de desarrollo de cada niño, ofreciendo diferentes posibilidades de interacción. 

 

2.5.6 Expectativas Futuras 

 

La educación híbrida va en aumento y la pandemia ha acelerado aún más 

esta tendencia. Para el tema de la alfabetización, se espera que este enfoque de 

enseñanza se utilice y mejore cada vez más en el futuro. Como destaca Trindade 

(2020), la alfabetización en la EH permite que el alumno tenga una enseñanza más 

personalizada, atendiendo a sus necesidades individuales y permitiendo que el 

alumno tenga más autonomía en su aprendizaje. Por lo tanto, se espera que este 

enfoque de enseñanza pueda mejorarse y utilizarse cada vez más en las escuelas 

de todo el mundo. 

Además, la alfabetización en la EH también puede traer ventajas para los 

docentes. Como señalan Delgado y García (2019), el enfoque híbrido permite al 

docente monitorear mejor el proceso de aprendizaje de cada estudiante y, así, 

adaptar la enseñanza de acuerdo a las necesidades de cada uno. Esto puede 

conducir a una mejor eficacia de la enseñanza y mejores resultados de 

alfabetización de los estudiantes. Se espera, por lo tanto, que este enfoque pueda 

ser adoptado cada vez más por docentes y escuelas de todo el mundo. 

Finalmente, se espera que la alfabetización en la educación híbrida pueda 
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contribuir a reducir la desigualdad educativa. Tal como lo destacan Farley y Murphy 

(2021), la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve aún más las desigualdades 

educativas existentes en muchos países, especialmente en relación con el 

acceso a la tecnología y la conectividad. La EH puede ser una forma de reducir esta 

desigualdad, ya que permite a los estudiantes acceder a la educación incluso en 

lugares con difícil conectividad. Se espera, por tanto, que la alfabetización en la EH 

pueda ser una forma de hacer que la educación sea más accesible y equitativa para 

todos. 

La alfabetización en la educación híbrida es una tendencia al alza en el 

escenario educativo. Se espera que este enfoque pueda ser mejorado y utilizado 

cada vez más por docentes y escuelas de todo el mundo, lo que traerá ventajas 

tanto para los estudiantes como para los docentes. Además, se espera que este 

enfoque pueda contribuir a la reducción de la desigualdad educativa, haciendo 

que la educación sea más accesible y equitativa para todos. 

 

2.6 Formación de Profesores en Educación Híbrida 

 

La formación de profesores en educación híbrida es un tema crucial para el 

éxito de esta modalidad de enseñanza. Es necesario que los educadores estén 

preparados para manejar las nuevas demandas que surgen con el uso de 

tecnologías y con la necesidad de adaptar las estrategias pedagógicas al entorno 

virtual. 

Según Araújo y Barbosa (2020), la formación de profesores para la 

Educación Híbrida debe incluir habilidades tecnológicas, competencias pedagógicas 

y desarrollo personal. Es fundamental que los docentes sean capaces de utilizar las 

herramientas tecnológicas disponibles, como plataformas virtuales, recursos 

multimedia y redes sociales, para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, es importante que sepan cómo adaptar las estrategias pedagógicas, 

teniendo en cuenta las particularidades del entorno virtual, para poder proporcionar 

una experiencia de aprendizaje significativa a los alumnos. 

Otro aspecto relevante es la formación continua de los profesores, que debe 

ser vista como un proceso constante de actualización y perfeccionamiento. Según lo 

defendido por Costa y Costa (2020), la formación continua de los profesores es una 

necesidad apremiante en la educación híbrida, ya que "las demandas tecnológicas y 
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pedagógicas exigen una constante actualización de los conocimientos y las 

prácticas" (p. 4). En este sentido, es importante que las instituciones educativas 

inviertan en programas de formación continua que incluyan no solo habilidades 

tecnológicas, sino también competencias pedagógicas y socioemocionales. 

La formación de profesores para la educación híbrida es un proceso 

desafiante, pero que puede traer innumerables beneficios al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es necesario que exista un esfuerzo conjunto de las instituciones 

educativas, de los gestores escolares y de los propios profesores para garantizar 

que esta formación sea efectiva y esté en constante evolución. 

 

2.6.1 Formar Profesores Alfabetizadores Para los Primeros Anõs en 

la Educación Híbrida 

 

Formar maestros alfabetizadores para los primeros anõs para la educación 

híbrida es un desafío importante en la actualidad, especialmente debido a los 

cambios ocurridos debido a la pandemia de COVID-19. Según Uzunboylu, Cavus y 

Ercag (2015), la tecnología puede ser una herramienta valiosa para mejorar la 

calidad de la formación de maestros, ya que permite que los docentes tengan 

acceso a recursos e información actualizada, además de posibilitar la interacción y 

colaboración con otros profesionales del área. 

Para Vieira, Souza y Costa (2020), la colaboración entre maestros es 

fundamental para el éxito de la educación híbrida. Los autores destacan que la 

formación de redes de colaboración puede ser una estrategia eficaz para ayudar a 

los maestros a enfrentar los desafíos y oportunidades de la educación híbrida, ya 

que les permite compartir experiencias, aprender unos de otros y desarrollar 

proyectos conjuntos. 

Además, es importante que los maestros estén preparados para manejar las 

especificidades de la enseñanza híbrida. Según Vasconcelos, Oliveira, Ferreira y 

Bezerra (2021), la formación de maestros debe incluir el desarrollo de habilidades 

para la creación y adaptación de actividades para la enseñanza presencial y en 

línea, además del uso de tecnologías digitales y plataformas de enseñanza. 

La formación de maestros alfabetizadores para la educación híbrida debe 

tener en cuenta la importancia de la creatividad en el aprendizaje de los alumnos. 

Según Tegano e Imai (2021), la tecnología puede ser un recurso valioso para 
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estimular la creatividad de los estudiantes en entornos de aprendizaje híbridos. 

Zhang, Wang y Li (2021) afirman que la motivación intrínseca es un importante 

factor mediador en la relación entre la creatividad y el rendimiento académico de los 

estudiantes en entornos de aprendizaje híbridos. 

 

2.6.2 Las Necesidades de Formación Para los Profesores en la 

Educación Híbrida 

 

Las necesidades de formación para los profesores en la educación híbrida 

son amplias y variadas, involucrando desde habilidades tecnológicas hasta 

estrategias pedagógicas específicas para la enseñanza en este modelo. Entre las 

habilidades tecnológicas necesarias, destaca la capacidad de utilizar plataformas y 

herramientas en línea para la comunicación, colaboración y evaluación, además de 

comprender los aspectos técnicos y de seguridad involucrados en la transmisión de 

datos e información en la red (BARBOUR Y LABONTE, 2017). 

Además, los profesores deben ser capaces de crear ambientes de 

aprendizaje que permitan la integración de actividades en línea y presenciales, 

promoviendo la interacción y la participación activa de los estudiantes en ambas 

modalidades (CHEN et. al., 2018). Para ello, es necesario desarrollar habilidades 

pedagógicas específicas, como la capacidad de planificar clases que integren el uso 

de la tecnología de manera estratégica y efectiva, además de ser capaces de 

gestionar y monitorear el progreso de los estudiantes tanto en el ambiente 

presencial como virtual (GRAHAM, 2019). 

La formación continua es fundamental para que los profesores puedan 

adquirir las habilidades y competencias necesarias para actuar en la educación 

híbrida. Según Moore y Kearsley (2011), la formación debe ser continua e involucrar 

no solo el entrenamiento técnico, sino también el desarrollo de habilidades 

pedagógicas específicas para la enseñanza híbrida. Además, es importante que la 

formación sea adaptada a las necesidades y contextos específicos de cada 

institución educativa y que los profesores sean incentivados a compartir sus 

experiencias y prácticas para que puedan aprender unos de otros (GRAHAM, 2019). 
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2.6.3 Las Habilidades Tecnológicas que Deben Tener los Docentes Para 

la Educación Híbrida 

 

Las habilidades tecnológicas son esenciales para que los profesores puedan 

desempeñar su papel en la educación híbrida. Es fundamental que los profesores 

sean capaces de utilizar las tecnologías de forma efectiva para promover el 

aprendizaje y el compromiso de los alumnos. 

Según una encuesta realizada por la Fundación Lemann en colaboración con 

McKinsey & Company, las habilidades tecnológicas más demandadas por los 

profesores en la educación híbrida incluyen: "dominio de plataformas y herramientas 

digitales, creación y compartición de contenido digital, desarrollo de actividades y 

evaluaciones en línea, adaptación de contenidos a diferentes formatos y habilidades 

para realizar videoconferencias" (FUNDAÇÃO LEMANN, 2020). 

Además, los profesores también necesitan habilidades en la gestión de datos 

e información, para que puedan monitorear el progreso de los alumnos y utilizar esta 

información para personalizar el aprendizaje. Como destaca un estudio de la 

UNESCO, "los profesores deben estar preparados para manejar grandes volúmenes 

de datos e información, para poder seguir el rendimiento de los alumnos, identificar 

brechas de aprendizaje y evaluar el impacto de las intervenciones pedagógicas" 

(UNESCO, 2020). 

Por lo tanto, es importante que las instituciones educativas inviertan en la 

formación de los profesores en relación a las habilidades tecnológicas necesarias 

para la educación híbrida, para garantizar que estén preparados para enfrentar 

los desafíos de esta modalidad de enseñanza. 

 

2.6.4 Las Estrategias Pedagógicas Necesarias Para la Educación Híbrida 

 

Las estrategias pedagógicas para la educación híbrida son fundamentales 

para garantizar que los alumnos tengan una experiencia de aprendizaje de calidad, 

independientemente del formato de enseñanza adoptado. Según Li y Huang 

(2021), algunas de las estrategias pedagógicas que los profesores deben considerar 

incluyen: 

 

 Utilizar una variedad de recursos digitales para involucrar a los 
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alumnos, como juegos educativos, videos educativos, presentaciones 

multimedia, entre otros; 

 Promover la colaboración entre los alumnos, fomentando la 

participación activa y el intercambio de ideas; 

 Personalizar el aprendizaje de acuerdo con las necesidades 

individuales de los alumnos, utilizando recursos y actividades que 

satisfagan sus habilidades e intereses; 

 Garantizar que los alumnos se sientan conectados y apoyados, incluso 

si se encuentran en un entorno de aprendizaje remoto. 

 

Además, es importante que los profesores estén preparados para hacer 

frente a las limitaciones de la enseñanza híbrida y encuentren soluciones creativas 

para superar estos desafíos. Según Hartley et. al. (2020), esto puede incluir la 

adaptación de la planificación de las clases, la revisión de los objetivos de 

aprendizaje y el uso de herramientas tecnológicas que ayuden a hacer la enseñanza 

más eficiente y efectiva. 

 

2.6.5 El Papel de la Formación Continua en la 

Actualización de los Docentes Para la Educación Híbrida 

 

La formación continua es un aspecto crucial para actualizar a los profesores 

y equiparlos con las habilidades y conocimientos necesarios para la educación 

híbrida. Según lo afirmado por Uzunboylu et. al. (2015), "los profesores necesitan 

desarrollo profesional constante para adaptarse a los cambios en las necesidades 

de los estudiantes y a las innovaciones tecnológicas en constante evolución" (p. 9). 

La formación continua puede ayudar a los profesores a enfrentar los desafíos 

y oportunidades ofrecidos por la educación híbrida. Esto incluye la adquisición de 

habilidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza en entornos virtuales, el 

desarrollo de estrategias de compromiso de los estudiantes, la adaptación de 

prácticas de evaluación y el uso efectivo de tecnologías de comunicación y 

colaboración (LI Y HUANG, 2017). 

Según Anshari et. al. (2017), los programas de formación continua para la 

educación híbrida deben ser personalizados y adaptados a las necesidades 
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individuales de los profesores, así como a las necesidades de sus instituciones y 

estudiantes. Estos programas deben ser continuos y ofrecer oportunidades de 

aprendizaje práctico, colaboración y retroalimentación. 

Por lo tanto, es fundamental que las instituciones educativas inviertan en 

programas de formación continua para sus profesores, a fin de garantizar que estén 

preparados para la educación híbrida y puedan proporcionar un ambiente de 

aprendizaje de calidad para sus estudiantes. 

 

2.6.6 Los Desafíos de la Formación Docente en la 

Educación Híbrida 

 

La formación de profesores para la educación híbrida presenta diversos 

desafíos, especialmente en relación a la adaptación a los nuevos formatos y 

tecnologías utilizados. Uno de los principales desafíos es la necesidad de 

desarrollar nuevas competencias y habilidades para la gestión de ambientes 

virtuales de aprendizaje y la creación de recursos digitales para la enseñanza. 

Además, los profesores necesitan adaptarse a nuevas formas de evaluación e 

interacción con los alumnos en ambientes virtuales, lo que puede ser un proceso 

desafiante. 

Según Farias y Mariano (2020), la formación de profesores para la educación 

híbrida también requiere cambios en la cultura escolar, en la gestión escolar y en la 

infraestructura de las escuelas, además de una actualización constante para seguir 

el ritmo de los cambios tecnológicos y pedagógicos que ocurren en este contexto. 

Los autores destacan que es importante que la formación continua de los profesores 

esté alineada con las necesidades y desafíos que surgen en la práctica 

pedagógica, para que puedan ofrecer una educación de calidad y adecuada a las 

demandas del mundo actual. 

Otro desafío destacado por Santos y Silva (2021) es la necesidad de 

promover la equidad en el acceso a las tecnologías y recursos digitales, para 

garantizar que todos los alumnos tengan acceso igualitario a los contenidos y 

actividades educacionales. Esto implica una reflexión sobre las desigualdades 

sociales y económicas que pueden influir en el acceso y uso de las tecnologías, y la 

búsqueda de estrategias que puedan minimizar esas diferencias. 

Es esencial que la formación continua de profesores para la educación 
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híbrida esté atenta a los desafíos y necesidades de esta modalidad de enseñanza, 

ofreciendo soporte y recursos para que los profesores puedan desarrollar las 

competencias necesarias para una práctica pedagógica eficiente y actualizada. 

 

2.7 Importancia de la Evaluación en la Educación Híbrida 

 

La evaluación es un componente esencial de la educación híbrida (EH), ya 

que permite a los profesores evaluar el progreso de los estudiantes e identificar 

áreas donde necesitan más apoyo o instrucción. En los  primeros anõs, la evaluación 

es aún más importante, ya que es fundamental garantizar que los niños estén 

aprendiendo a leer y escribir adecuadamente. 

Algunas referencias que abordan la importancia de la evaluación en EH y 

en los primeros anõs son: Según Matos y Santos (2021), la evaluación en  EH es 

fundamental para garantizar que los estudiantes se estén beneficiando del modelo 

de enseñanza. Además, los autores destacan la importancia de evaluar las 

habilidades de lectura y escritura en los   primeros anõs, ya que estas habilidades 

son esenciales para el éxito académico posterior. 

Gonçalves (2021) destaca la importancia de la evaluación formativa en EH, 

que permite a los profesores evaluar el progreso de los estudiantes a lo largo del 

tiempo y proporcionar retroalimentación para ayudarlos a mejorar su desempeño. 

En los primeros anõs, la evaluación formativa es especialmente importante, ya que 

los niños están aprendiendo conceptos fundamentales que deben dominar antes de 

avanzar a niveles más avanzados de lectura y escritura. 

Otra referencia importante es el trabajo de Barros et. al. (2020), que destacan 

la importancia de la evaluación diagnóstica en los primeros anõs en EH. Esta 

evaluación permite a los profesores identificar las habilidades de lectura y escritura 

que los niños ya tienen y las que necesitan desarrollar. Basándose en los 

resultados de esta evaluación, los profesores pueden adaptar sus estrategias de 

enseñanza para garantizar que se satisfagan las necesidades individuales de cada 

estudiante. 

En resumen, la evaluación es un componente esencial de EH y es 

especialmente importante en los primeros anõs. Es fundamental que los profesores 

evalúen regularmente el progreso de los estudiantes, utilizando estrategias de 

evaluación formativa y diagnóstica para garantizar que cada niño esté desarrollando 
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las habilidades de lectura y escritura necesarias para el éxito académico. 

 

2.7.1 Herramientas Tecnológicas Para la Evaluación en la Educación 

Híbrida 

 

Las herramientas tecnológicas han sido una importante aliada para la 

evaluación en la educación híbrida. Estas herramientas proporcionan nuevas formas 

de evaluar el conocimiento de los estudiantes, lo que permite la realización de 

evaluaciones formativas y sumativas, así como también el seguimiento del 

desempeño de los estudiantes en tiempo real. 

Entre las herramientas más utilizadas se destacan los sistemas de gestión de 

aprendizaje (LMS), los entornos virtuales de aprendizaje (AVA), los juegos 

educativos y los simuladores. Según Cunha y Baptista (2021), los LMS permiten la 

realización de pruebas en línea, la elaboración de actividades que involucran la 

producción de textos, imágenes y videos, además de la utilización de foros de 

discusión para la realización de debates. 

Los AVA, por su parte, pueden ser utilizados para la creación de actividades 

interactivas, como juegos educativos y simulaciones. Además, permiten el 

almacenamiento de materiales didácticos, como textos, videos y audios, facilitando 

el acceso de los estudiantes a los contenidos. 

Los juegos educativos y simuladores pueden ser utilizados para la evaluación 

de habilidades específicas, como la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, proporcionando una experiencia de aprendizaje más lúdica y motivadora 

para los estudiantes. 

Según Cavalcante, Figueiredo y França (2021), estas herramientas 

tecnológicas han sido muy útiles en la evaluación del aprendizaje en la educación 

híbrida, ya que permiten una mayor interactividad y participación de los 

estudiantes, además de proporcionar un feedback inmediato sobre el desempeño de 

los estudiantes. 

Las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas de varias maneras en la 

evaluación de la alfabetización en la educación híbrida. Algunos ejemplos incluyen: 

 

1. Software de reconocimiento de voz: Estas herramientas pueden 

ayudar a los estudiantes a practicar la lectura en voz alta y recibir 
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retroalimentación inmediata sobre la precisión y fluidez de su lectura. 

El profesor también puede utilizar estos programas para evaluar la 

lectura de los estudiantes, permitiendo una evaluación más precisa y 

eficiente. Según Sanches y Santos (2021), el software "Readspeaker" 

es un ejemplo de tecnología que puede ser utilizada para mejorar la 

alfabetización. 

2. Juegos educativos: Los juegos educativos en línea pueden ayudar a 

evaluar la alfabetización de una manera divertida e interactiva. Estos 

juegos pueden incluir actividades de reconocimiento de letras, 

correspondencia de sonidos y lectura de palabras. Según Lemos y 

Santos (2019), el juego "Leitura Divertida" es una herramienta útil para 

la enseñanza de la alfabetización. 

3. Plataformas de aprendizaje electrónico: Plataformas de aprendizaje 

electrónico, como Moodle y Google Classroom, permiten que los 

profesores creen actividades de evaluación personalizadas y las 

compartan con los estudiantes. Estas actividades pueden incluir 

cuestionarios, juegos interactivos, ejercicios de escritura y mucho 

más. Según Lima, Gomes y Cavalcante (2020), Moodle es una 

plataforma útil para la evaluación de la alfabetización. 

4. Software de reconocimiento de escritura a mano: Estas herramientas 

permiten a los estudiantes escribir a mano en una tableta u otro 

dispositivo similar, mientras el software reconoce la escritura y la 

convierte en texto digital. Esto puede ser útil para evaluar la escritura 

de los estudiantes, especialmente para aquellos que tienen dificultades 

con la escritura a mano. Según Almeida y Laranjeira (2020), el 

software "MyScriptNebo" es una herramienta útil para este propósito. 

 

Estas son solo algunas de las muchas herramientas tecnológicas 

disponibles para evaluar la alfabetización en la educación híbrida. Es importante 

recordar que estas herramientas deben ser utilizadas de manera complementaria a 

las actividades presenciales y no como sustitutas. Además, es necesario que los 

profesores sean capacitados para utilizar estas herramientas de manera eficaz y 

para interpretar los resultados de la evaluación. 

2.7.2 Estrategias Pedagógicas Para la Evaluación en la Educación 
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Híbrida. 

 

Las estrategias pedagógicas para la evaluación en la educación híbrida 

deben ser planificadas cuidadosamente para garantizar que los estudiantes reciban 

retroalimentación clara y útil sobre su aprendizaje. Algunas estrategias efectivas 

incluyen: 

 

 Evaluación formativa: La evaluación formativa es un proceso continuo que 

ocurre durante todo el periodo de aprendizaje y se usa para monitorear el 

progreso del estudiante. Según Vasconcelos et. al. (2021), la evaluación 

formativa es especialmente importante en la educación híbrida, ya que los 

estudiantes necesitan retroalimentación constante para orientar su 

aprendizaje. 

 Evaluación entre pares: La evaluación entre pares es una estrategia en la 

que los estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros. Este enfoque se 

puede usar para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, además de 

proporcionar a los estudiantes comentarios valiosos y diferentes 

perspectivas sobre su trabajo. Según Bocciolesi et. al. (2020), la evaluación 

entre pares se puede adaptar fácilmente a la educación híbrida, permitiendo 

que los estudiantes trabajen juntos en grupos en línea y compartan sus 

trabajos para evaluación. 

 Evaluación auténtica: La evaluación auténtica es un enfoque que permite a 

los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones reales 

o prácticas. Este enfoque es útil en la educación híbrida, ya que puede 

ayudar a hacer que el aprendizaje sea más relevante y significativo. Según 

Oliveira et. al. (2021), la evaluación auténtica se puede usar para evaluar 

habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la 

creatividad. 

 Evaluación sumativa: La evaluación sumativa es una evaluación formal que 

ocurre al final de un periodo de aprendizaje. Aunque la evaluación sumativa 

es importante, es importante recordar que no debe ser la única forma de 

evaluación utilizada en la educación híbrida. Según Carvalho y Araújo 

(2020), la evaluación sumativa debe usarse junto con otras formas de 
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evaluación, como la evaluación formativa, para garantizar que los 

estudiantes reciban retroalimentación constante y puedan mejorar 

continuamente su aprendizaje. 

 

La evaluación en la alfabetización es una cuestión crítica ya que implica la 

construcción de habilidades básicas de lectura y escritura que son fundamentales 

para el éxito educativo de los alumnos. En la educación híbrida, es importante 

adaptar las estrategias de evaluación para garantizar que los alumnos reciban 

retroalimentación constante y puedan progresar en su aprendizaje. Algunos estudios 

abordan la evaluación en la alfabetización en el contexto de la educación híbrida, 

como: 

Gouveia, et. al. (2021) destacan que la evaluación en la alfabetización en la 

educación híbrida debe ser pensada de manera integrada, con una evaluación 

formativa que posibilite al profesor comprender el proceso de construcción del 

conocimiento del alumno y, así, promover intervenciones didácticas que favorezcan 

el aprendizaje. Además, la evaluación debe ser diversificada, contemplando 

diferentes modalidades, como evaluación oral, producción de textos, lectura 

compartida y actividades en pareja, para atender a las necesidades y características 

individuales de los alumnos. 

Santos, et. al. (2021) destacan la importancia de utilizar la evaluación de la 

alfabetización como una herramienta para diagnosticar las necesidades de los 

alumnos y planificar intervenciones que promuevan el desarrollo de habilidades 

específicas, como la comprensión de lectura y la escritura. En este sentido, la 

evaluación debe ser utilizada de manera sistemática y continua, con un enfoque 

formativo, que permita al profesor identificar las dificultades de los alumnos y 

promover estrategias pedagógicas que los ayuden a superarlas. 

De acuerdo con Manzini y Alves (2021), la evaluación en la alfabetización en 

la educación híbrida debe considerar la utilización de recursos tecnológicos para 

diversificar las actividades de evaluación. Esto puede incluir el uso de juegos 

educativos, actividades interactivas y plataformas de aprendizaje en línea, que 

permiten al profesor evaluar las habilidades de los alumnos de manera más 

dinámica y personalizada. Sin embargo, es importante recordar que la tecnología 

debe ser utilizada como una herramienta pedagógica para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y no como un fin en sí misma. 
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Por lo tanto, la evaluación en la alfabetización en la educación híbrida debe 

ser pensada de manera cuidadosa e integrada, considerando las necesidades y 

características individuales de los alumnos, así como la utilización de recursos 

tecnológicos para diversificar las actividades de evaluación. El enfoque formativo y 

la utilización de diferentes modalidades de evaluación son fundamentales para 

garantizar que los alumnos reciban retroalimentación constante y puedan progresar 

en su aprendizaje. 

 

2.7.3 El Papel  del Docente en la Evaluación en la 

Educación Híbrida. 

 

El papel del profesor en la evaluación en la educación híbrida es fundamental 

para garantizar que los estudiantes reciban retroalimentación clara y útil sobre su 

aprendizaje. Según Teixeira et. al. (2021), el profesor debe actuar como facilitador 

del proceso de evaluación, ayudando a los estudiantes a identificar sus fortalezas y 

debilidades y orientándolos en la búsqueda de soluciones para mejorar su 

desempeño. 

Además, el profesor también debe estar preparado para utilizar diferentes 

estrategias de evaluación, adaptándolas a las necesidades específicas de cada 

estudiante. Según Piletti (2021), es importante que el profesor desarrolle su 

capacidad para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de forma consistente, justa 

e imparcial, teniendo en cuenta no solo los resultados de las evaluaciones, sino 

también el proceso de aprendizaje. 

Otra importante función del profesor en la evaluación en la educación híbrida 

es proporcionar retroalimentación efectiva a los estudiantes. Según Araújo et. al. 

(2021), la retroalimentación debe ser clara, objetiva y orientada a mejorar el 

desempeño de los estudiantes, ayudándolos a identificar sus fortalezas y áreas que 

necesitan desarrollo. 

Es importante destacar que el profesor debe estar abierto a la 

retroalimentación de los estudiantes, utilizándola para ajustar y mejorar sus 

prácticas de evaluación. Como afirman Ribeiro y Santos (2021), la evaluación en la 

educación híbrida debe ser un proceso continuo de aprendizaje, en el que el 

profesor y los estudiantes trabajan juntos para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

establecidos. 
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2.7.4 La Adaptación de los Criterios de Evaluación en la Educación 

Híbrida 

 

La adaptación de los criterios de evaluación es esencial en la educación 

híbrida, ya que la naturaleza de este modelo de enseñanza requiere nuevos 

enfoques para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Algunas referencias que 

abordan el tema son: 

Según Araújo et. al. (2021), los criterios de evaluación deben tener en cuenta 

las habilidades y competencias que los estudiantes necesitan desarrollar en un 

entorno de aprendizaje híbrido, como la capacidad de comunicarse de manera 

efectiva en línea, trabajar en equipo virtualmente y gestionar su propio tiempo de 

aprendizaje. Además, los autores afirman que los criterios de evaluación deben ser 

claros, objetivos y alineados con los objetivos de aprendizaje definidos al inicio del 

curso. 

Por su parte, Sá et. al. (2021) defienden que los criterios de evaluación deben 

adaptarse para garantizar que el proceso sea justo y equitativo para todos los 

estudiantes, teniendo en cuenta las diferencias de acceso a la tecnología y la 

posibilidad de realizar actividades prácticas presenciales. Los autores también 

destacan la importancia de una comunicación clara con los estudiantes sobre los 

cambios en los criterios de evaluación y la necesidad de ofrecer retroalimentación 

frecuente y específica. 

Algunos de los desafíos involucrados en la adaptación de los criterios de 

evaluación en la educación híbrida fueron abordados por Calvo et. al. (2020), 

quienes destacan la dificultad para evaluar habilidades socioemocionales en un 

entorno virtual, la necesidad de ofrecer diferentes opciones de evaluación para 

acomodar las diferentes circunstancias de los estudiantes y la importancia de 

garantizar la integridad académica durante las evaluaciones en línea. 

Es importante que los criterios de evaluación se adapten a las necesidades 

de los estudiantes en la educación híbrida, teniendo en cuenta las habilidades y 

competencias que deben desarrollarse y la necesidad de una evaluación justa y 

equitativa para todos los estudiantes. 

 

2.7.5 Evaluación del Aprendizaje en el Aula: Cómo Medir y Garantizar la 
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Calidad de la Educación en un Aula Híbrida. 

 

La evaluación del aprendizaje es una parte fundamental del proceso 

educativo y, en el contexto de la enseñanza híbrida, es importante considerar las 

particularidades de este modelo para garantizar la calidad de la educación ofrecida 

a los alumnos. Según Oliveira y Cunha (2020), la evaluación en entornos híbridos 

debe considerar tanto las actividades presenciales como las virtuales, teniendo en 

cuenta las competencias y habilidades desarrolladas por los alumnos en ambos 

entornos. 

Una de las estrategias para medir el aprendizaje de los alumnos en entornos 

híbridos es utilizar múltiples fuentes de evaluación, como pruebas, trabajos 

individuales y en grupo, actividades prácticas y proyectos. Según Bertoldi y Alves 

(2020), el uso de diferentes instrumentos de evaluación permite realizar un análisis 

más completo del desempeño de los alumnos, considerando las habilidades y 

competencias desarrolladas en cada actividad. 

Además, es importante considerar la adaptación de los criterios de evaluación 

al contexto híbrido, teniendo en cuenta las particularidades de las actividades 

virtuales y presenciales. Según Cano (2020), los criterios de evaluación deben tener 

en cuenta no solo el resultado de las actividades, sino también el proceso de 

aprendizaje, la participación de los alumnos y la colaboración en actividades en 

grupo. 

También es importante destacar la importancia de la retroalimentación en el 

proceso de evaluación en entornos híbridos. Según Oliveira y Cunha (2020), la 

retroalimentación debe ser clara y objetiva, señalando no solo los puntos fuertes y 

débiles de los alumnos, sino también las posibilidades de mejora y acciones 

específicas para lograrlo. De esta manera, los alumnos pueden orientarse para 

mejorar su desempeño y los profesores pueden adaptar su planificación de 

enseñanza para satisfacer las necesidades de los alumnos. 

 

2.8 Creatividad en la Educación Híbrida 

 

La creatividad es una habilidad cada vez más valorada en la sociedad 

contemporánea, y en la educación híbrida se vuelve aún más importante. Según 

Silva y Lima (2021), la creatividad es una de las competencias esenciales para el 
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éxito de los alumnos en el ambiente de aprendizaje híbrido, ya que les permite 

encontrar soluciones innovadoras para los desafíos del aprendizaje a distancia y 

presencial. Además, la creatividad puede contribuir a la motivación de los 

estudiantes y a la construcción de un ambiente de aprendizaje más dinámico y 

participativo. 

En la educación híbrida, la creatividad de los profesores también es 

fundamental para la adaptación de los contenidos y las actividades al ambiente 

virtual. Según Santos et. al. (2021), los profesores necesitan ser creativos para 

ofrecer actividades que incentiven la participación de los alumnos y para encontrar 

soluciones que permitan la interacción entre los estudiantes en el ambiente virtual. 

En este sentido, la creatividad puede ser una herramienta importante para superar 

los desafíos de la educación híbrida. 

De acuerdo con Fonseca et. al. (2020), la creatividad en la educación híbrida 

puede ser incentivada mediante prácticas pedagógicas que estimulen la reflexión y 

la experimentación de los alumnos. Los autores destacan que actividades que 

involucren la resolución de problemas, la creación de proyectos y la exploración de 

nuevas tecnologías pueden ser eficaces para el desarrollo de la creatividad. 

Además, los profesores pueden adoptar una postura más abierta y flexible, 

permitiendo que los alumnos tengan más autonomía y libertad para crear e innovar. 

Según Carvalho et. al. (2021), la creatividad en la educación híbrida puede 

ser potencializada mediante el uso de tecnologías digitales. Los autores destacan 

que herramientas como plataformas de enseñanza a distancia, juegos educativos y 

recursos multimedia pueden ser utilizados para crear actividades más dinámicas e 

interactivas que estimulen la creatividad de los alumnos. Además, la tecnología 

puede ser una aliada de los profesores en la adaptación de los contenidos y 

actividades al ambiente virtual. 

La creatividad en la educación híbrida también puede ser incentivada 

mediante la colaboración entre los alumnos. Según Vieira et. al. (2020), 

actividades que involucren la creación colectiva de proyectos y el intercambio de 

ideas entre los estudiantes pueden estimular la creatividad y la innovación. Además, 

la colaboración puede contribuir al desarrollo de habilidades socioemocionales, 

como la empatía y la resolución de conflictos, que son esenciales para la educación 

híbrida. 

Por último, es importante destacar que la creatividad en la educación híbrida 
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debe ser vista como una competencia a ser desarrollada a lo largo del proceso 

educativo. Según Silva y Lima (2021), los alumnos necesitan ser incentivados a 

explorar su creatividad y experimentar nuevas ideas y soluciones. En este sentido, 

los profesores tienen un papel fundamental en la promoción de la creatividad 

mediante la creación de un ambiente de aprendizaje estimulante. 

De esta forma, según Marques et. al. (2020), es importante que los 

profesores fomenten la creatividad de los alumnos, ofreciendo oportunidades para 

que puedan explorar diferentes formas de aprender y expresar sus ideas, tanto en el 

ambiente presencial como en el virtual. Los autores afirman que la creatividad es 

fundamental para el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la resolución 

de problemas, la colaboración y la comunicación, que son esenciales para el éxito 

de los alumnos en la educación híbrida. 

Además, según Silva y Oliveira (2021), la creatividad en la educación híbrida 

puede ser estimulada mediante el uso de tecnologías educativas, que permiten que 

los alumnos exploren diferentes formas de aprender y expresarse, como videos, 

podcasts e infografías. Los autores destacan que el uso de estas tecnologías puede 

aumentar el compromiso y la motivación de los alumnos, además de contribuir al 

desarrollo de habilidades digitales, que son importantes para el mercado laboral. Por 

otro lado, según destaca González-Morales et. al. (2020), la creatividad también 

puede ser afectada por la sobrecarga de información y actividades en la 

educación híbrida, lo que puede generar estrés y ansiedad en los alumnos. 

En este sentido, los autores enfatizan la importancia de que los profesores 

planifiquen cuidadosamente las actividades y las demandas de trabajo, de manera 

que promuevan la creatividad y reduzcan la sobrecarga de los alumnos. Para que 

los profesores puedan fomentar la creatividad de los alumnos en la educación 

híbrida, es necesario que ellos mismos sean creativos e innovadores en su práctica 

pedagógica. Según Lima y Sant'Anna (2021), la formación de profesores para la 

educación híbrida debe incluir el desarrollo de habilidades creativas e 

innovadoras, que permitan a los profesores adaptar su práctica a las necesidades y 

los contextos específicos de cada grupo. Por último, según Zettermann et. al. 

(2021), la creatividad en la educación híbrida también puede ser estimulada 

mediante proyectos interdisciplinarios y colaborativos, que permiten que los alumnos 

trabajen en equipo y exploren diferentes áreas del conocimiento. Los autores 

destacan que este tipo de proyecto puede contribuir a la formación de ciudadanos 
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críticos y creativos, capaces de resolver problemas complejos y adaptarse a 

diferentes situaciones. 

En resumen, la creatividad en la educación híbrida es fundamental para el 

desarrollo integral de los alumnos y para el éxito del aprendizaje. Los profesores 

tienen un papel importante en la promoción de la creatividad de los alumnos, 

mediante la oferta de oportunidades para que puedan explorar diferentes formas de 

aprender y expresar sus ideas, además del uso de tecnologías educativas y la 

promoción de proyectos interdisciplinarios y colaborativos. 

Para que esto ocurra, es importante que los profesores sean creativos e 

innovadores en su práctica pedagógica, además de planificar cuidadosamente las 

actividades y las demandas de trabajo, de manera que promuevan la creatividad y 

reduzcan la sobrecarga de los alumnos. 

 

2.8.1 Estrategias Para el Desarrollo de la Creatividad en la Educación 

Híbrida 

 

La creatividad es una habilidad importante que debe ser desarrollada en la 

educación híbrida. Con la pandemia de COVID-19, las escuelas han tenido que 

adaptarse a nuevos modelos de enseñanza, y la educación híbrida se ha convertido 

en una opción viable para muchas instituciones. En este contexto, es importante 

desarrollar estrategias que estimulen la creatividad de los estudiantes. 

Una de las estrategias es el uso de tecnología. Según el autor Ken Robinson 

(2019), en su libro "El Elemento", la tecnología es uno de los principales factores 

que afectan a la creatividad. La educación híbrida permite que los estudiantes 

utilicen diferentes herramientas y plataformas en línea para crear y compartir 

proyectos. Además, la tecnología puede ser utilizada para crear ambientes de 

aprendizaje más dinámicos e interactivos, como juegos educativos y plataformas de 

aprendizaje adaptativo. 

Otra estrategia es la aproximación a proyectos. La aproximación a proyectos 

permite que los estudiantes desarrollen habilidades creativas, ya que necesitan 

buscar soluciones creativas para problemas complejos. Según el autor Sir Ken 

Robinson (2006) en su famoso discurso "Cómo las escuelas matan la creatividad", 

las escuelas tradicionales a menudo no incentivan la creatividad de los estudiantes, 

ya que priorizan la memorización y repetición de información. La aproximación a 
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proyectos puede ser utilizada para cambiar esta cultura, permitiendo que los 

estudiantes desarrollen su creatividad a través de la resolución de problemas 

complejos. 

Otra estrategia es la valoración de la diversidad. La diversidad es un factor 

importante para el desarrollo de la creatividad, ya que permite que los estudiantes 

tengan diferentes perspectivas e ideas. Según el autor Steven Johnson (2011), en 

su libro "¿De dónde vienen las buenas ideas?", la creatividad a menudo surge a 

partir de la combinación de diferentes ideas. En la educación híbrida, los 

estudiantes pueden interactuar con compañeros de diferentes culturas y orígenes, lo 

que puede estimular su creatividad. 

Es importante incentivar la curiosidad de los estudiantes. La curiosidad es 

una de las principales características de los pensadores creativos, ya que les 

permite explorar nuevas ideas y posibilidades. En la educación híbrida, los 

estudiantes pueden ser incentivados a buscar nuevos conocimientos a través de 

investigaciones en línea y proyectos autónomos. Según el autor John Dewey (1938), 

en su libro "Experiencia y educación", la curiosidad es fundamental para el 

aprendizaje significativo, ya que permite que los estudiantes se involucren con el 

proceso de aprendizaje de manera activa y motivada. 

Existen diversas estrategias para el desarrollo de la creatividad en la 

educación híbrida, como el uso de tecnología, la aproximación a proyectos, la 

valoración de la diversidad y el incentivo a la curiosidad. Al implementar estas 

estrategias, las escuelas pueden crear un ambiente de aprendizaje más dinámico y 

creativo, que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. 

 

2.8.2 El Papel de la Tecnología en el Desarrollo de la Creatividad en la 

Educación Híbrida. 

 

La tecnología juega un papel importante en el desarrollo de la creatividad en 

la educación híbrida. Con el aumento del uso de dispositivos electrónicos y el 

acceso a internet, la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para 

la enseñanza y el aprendizaje. En la educación híbrida, el uso de la tecnología 

puede estimular la creatividad de los estudiantes de diversas maneras, desde la 

creación de contenidos multimedia hasta la colaboración en proyectos en línea. 

Según Ken Robinson (2019), en su libro "O Elemento", la tecnología es uno 
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de los principales factores que afectan la creatividad. Él argumenta que la 

tecnología ofrece nuevas posibilidades para la creatividad, permitiendo que los 

estudiantes experimenten y exploren diferentes ideas y soluciones. La educación 

híbrida permite que los estudiantes utilicen diferentes herramientas y plataformas en 

línea para crear y compartir proyectos, lo que puede estimular su creatividad. 

Una de las principales ventajas de la tecnología en la educación híbrida es la 

posibilidad de personalizar el aprendizaje. Con el uso de plataformas de aprendizaje 

adaptativo, es posible crear un entorno de aprendizaje más personalizado que 

satisfaga las necesidades individuales de cada alumno. Esto puede estimular la 

creatividad de los estudiantes, ya que les permite trabajar en proyectos relacionados 

con sus intereses y habilidades. 

Otra forma en que la tecnología puede estimular la creatividad en la 

educación híbrida es a través de la gamificación. Los juegos educativos y las 

plataformas de gamificación pueden incentivar a los estudiantes a explorar nuevos 

conceptos e ideas de manera lúdica e interactiva. Según la autora Jane McGonigal 

(2012), en su libro "A Realidade em Jogo", los juegos tienen el potencial de 

estimular la creatividad, ya que requieren que los jugadores encuentren soluciones 

creativas a los desafíos presentados. 

Además, la tecnología también puede utilizarse para crear entornos de 

aprendizaje más dinámicos e interactivos. Por ejemplo, las plataformas de 

videoconferencia y los foros en línea permiten a los estudiantes conectarse con 

compañeros de diferentes partes del mundo, intercambiar ideas y discutir proyectos 

en tiempo real. Esta colaboración en línea puede estimular la creatividad de los 

estudiantes, permitiéndoles trabajar en proyectos más complejos y diversos. 

Por último, es importante destacar que el papel de la tecnología en la 

educación híbrida no consiste únicamente en proporcionar herramientas y recursos 

para el aprendizaje, sino también en preparar a los estudiantes para el mundo 

digital. Según el Informe de Tendencias del NMC Horizon para la Educación 

Superior, la tecnología desempeña un papel importante en la preparación de los 

estudiantes para el mercado laboral, que cada vez más demanda habilidades 

digitales y creativas. 

En conclusión, la tecnología tiene un papel fundamental en el desarrollo de la 

creatividad en la educación híbrida. El uso de la tecnología puede estimular la 

personalización del aprendizaje, la gamificación, la colaboración en línea y la 
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preparación para el mundo digital. Al integrar la tecnología de manera creativa y 

efectiva en la educación híbrida, es posible crear un entorno de aprendizaje más 

dinámico e interactivo que prepare a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. 

La tecnología también puede ser utilizada para crear oportunidades para que 

los alumnos exploren diferentes formatos de contenido, como imágenes, audio y 

video. Esto puede ayudarles a expresar su creatividad de formas nuevas y 

emocionantes. Por ejemplo, la creación de podcasts puede permitir que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades de comunicación y experimenten con 

diferentes estilos de narración de historias. La creación de videos puede fomentar la 

exploración de técnicas de filmación y edición, además de permitir que los alumnos 

presenten sus ideas y proyectos de manera más visual y atractiva. 

La tecnología también se puede utilizar para estimular la creatividad a través 

de proyectos que promuevan la solución de problemas del mundo real. Por ejemplo, 

la creación de proyectos de design thinking puede permitir que los estudiantes 

trabajen en desafíos que requieren soluciones creativas. Al explorar diferentes ideas 

y soluciones, los estudiantes pueden aprender a pensar de manera más crítica y 

creativa, y desarrollar habilidades importantes para el éxito en el mundo profesional. 

Por último, es importante destacar que el uso de la tecnología en la 

educación híbrida debe ser planeado de manera cuidadosa e intencional, con el 

objetivo de promover el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La tecnología 

no debe ser utilizada por sí sola, sino como una herramienta para alcanzar objetivos 

educativos específicos. Con una planificación adecuada y un enfoque pedagógico 

efectivo, la tecnología puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la 

creatividad en la educación híbrida. 

 

2.8.3 Relación Entre Creatividad y Rendimiento Académico en 

la Educación Híbrida 

 

La relación entre creatividad y rendimiento académico en la educación híbrida 

ha sido un tema de interés creciente entre investigadores en educación. Aunque la 

creatividad puede ser vista como un factor importante en el éxito académico, la 

manera en que se manifiesta en ambientes de aprendizaje híbridos aún es poco 

conocida. Un estudio realizado por Chen et. al. (2020) investigó la relación entre 

creatividad y rendimiento académico en estudiantes de educación superior en un 
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ambiente de aprendizaje híbrido. Los resultados indicaron que la creatividad de los 

estudiantes estaba positivamente relacionada con su rendimiento académico. 

Además, la creatividad fue un factor importante en la promoción del 

compromiso de los alumnos en el aprendizaje. Otro estudio realizado por Zhang 

et. al. (2021) examinó la relación entre creatividad y rendimiento académico en 

estudiantes de educación secundaria en un ambiente de aprendizaje híbrido. Los 

resultados indicaron que la creatividad de los estudiantes estaba positivamente 

relacionada con su rendimiento académico en matemáticas, pero no en otras 

disciplinas. Los autores sugirieron que esto puede estar relacionado al hecho de que 

las matemáticas requieren más habilidades de pensamiento lógico y menos 

habilidades creativas que otras disciplinas. Otro factor importante en la relación 

entre creatividad y rendimiento académico en la educación híbrida es la tecnología. 

La tecnología puede ser usada para promover la creatividad de los alumnos, 

como por ejemplo, el uso de herramientas digitales para la creación de proyectos y 

actividades creativas (DIAS et. al., 2021). Sin embargo, la tecnología también puede 

ser un obstáculo para la creatividad, si los alumnos se vuelven excesivamente 

dependientes de herramientas digitales en detrimento de su propio pensamiento 

creativo (TEGANO & IMAI, 2021). 

La relación entre creatividad y rendimiento académico en la educación híbrida 

es compleja y depende de varios factores, incluyendo la disciplina en cuestión, el 

uso de la tecnología y el compromiso de los alumnos en el aprendizaje. Sin 

embargo, investigaciones recientes sugieren que la creatividad es un factor 

importante en el éxito académico en ambientes de aprendizaje híbridos. 

 

2.8.4 Formación de Maestros Alfabetizadores Para el Desarrollo de la 

Creatividad en la Educación Híbrida. 

 

La formación de profesores alfabetizadores es fundamental para el desarrollo 

de la creatividad en la educación híbrida. Los profesores tienen un papel 

importante en la promoción de la creatividad en el aula, ya que son responsables de 

crear un ambiente que estimule la creatividad de los alumnos. En este sentido, es 

necesario que los profesores estén preparados para desarrollar actividades que 

permitan la expresión de la creatividad de los alumnos y también que sepan utilizar 

recursos tecnológicos de forma creativa (ALMEIDA et. al., 2021). Una de las formas 
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de desarrollar la creatividad en la educación híbrida es a través de la utilización de 

juegos y actividades lúdicas. 

Los juegos pueden ser utilizados para enseñar conceptos y habilidades de 

forma divertida y creativa, promoviendo el aprendizaje y el desarrollo de la 

creatividad de los alumnos (PEGADO et. al., 2021). Sin embargo, es necesario que 

los profesores tengan la formación adecuada para elegir los juegos y actividades 

más adecuados a su contexto y también para utilizar los recursos tecnológicos 

disponibles de forma efectiva. Además, la formación de profesores alfabetizadores 

debe incluir el desarrollo de habilidades creativas de los propios profesores. 

Los profesores necesitan ser creativos para poder crear actividades y 

proyectos que promuevan la creatividad de los alumnos (GOMES & ARAÚJO, 

2021). La formación continua de los profesores también es importante para que 

puedan estar actualizados sobre las nuevas tecnologías y metodologías de 

enseñanza que pueden ser utilizadas para promover la creatividad en la 

educación híbrida. La formación de profesores alfabetizadores para el desarrollo de 

la creatividad en la educación híbrida también debe incluir el desarrollo de 

habilidades de resolución de problemas. La resolución de problemas es una 

habilidad importante para el desarrollo de la creatividad, ya que estimula a los 

alumnos a pensar de forma crítica y creativa (LIU et. al., 2021).  

Los profesores deben ser capaces de crear actividades que permitan la 

resolución de problemas y que promuevan el pensamiento creativo de los alumnos. 

Por último, es importante destacar que la formación de profesores alfabetizadores 

para el desarrollo de la creatividad en la educación híbrida debe ser continua y 

contextualizada. Los profesores necesitan apoyo para implementar nuevas 

estrategias en el aula y para evaluar los resultados obtenidos. La colaboración entre 

los profesores también es importante para el intercambio de experiencias y para el 

desarrollo de nuevas ideas y estrategias creativas (BARRETO et. al., 2021). 

 

2.9 La Educación Emocional en la Educación Híbrida 

 

La educación emocional es fundamental para el desarrollo integral de los 

estudiantes, especialmente en tiempos de enseñanza híbrida. La educación híbrida 

ofrece nuevas posibilidades de aprendizaje y desafíos emocionales, ya que los 

estudiantes deben adaptarse a diferentes formas de interacción con el entorno 
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escolar, incluyendo la interacción virtual. En este contexto, la promoción de la 

inteligencia emocional se vuelve aún más importante para que los estudiantes 

puedan manejar sus emociones y las demandas del aprendizaje. 

La educación emocional en la educación híbrida puede abordarse de 

diversas formas, como a través de actividades que promuevan la reflexión sobre las 

emociones, el autoconocimiento, la empatía y la toma de decisiones conscientes. 

Según Cassiano y Cunha (2021), la educación emocional puede ser incorporada al 

currículo de manera transversal, es decir, aplicada en diferentes disciplinas y 

actividades, como parte integrante del proceso educativo. 

Otra estrategia para promover la educación emocional en la educación 

híbrida es el uso de tecnologías, como juegos digitales y aplicaciones que 

incentiven la reflexión y la práctica de habilidades emocionales. Según Schöntag 

et. al. (2021), las tecnologías pueden ser aliadas en la promoción de la educación 

emocional, ya que ofrecen un ambiente lúdico e interactivo que estimula la 

participación de los estudiantes. Además, la colaboración entre la escuela, los 

padres y los estudiantes es fundamental para promover la educación emocional 

en la educación híbrida. Según Saito (2021), es importante que los padres estén 

informados sobre la importancia de la educación emocional y sean incentivados a 

practicarla en casa, para que puedan contribuir al desarrollo emocional de sus hijos. 

Por último, es fundamental que los profesores estén capacitados para 

promover la educación emocional en la educación híbrida, a través de la formación 

continua y el uso de materiales pedagógicos adecuados. Según Sá et. al. (2021), la 

formación continua puede ayudar a los profesores a desarrollar las habilidades 

necesarias para manejar las emociones de los estudiantes y promover la 

educación emocional en el aula. 

La educación emocional es fundamental para el éxito del aprendizaje en la 

educación híbrida. A través de estrategias que promuevan la reflexión, el 

autoconocimiento y la participación de los estudiantes, junto con la colaboración 

entre la escuela, los padres y los estudiantes y la formación continua de los 

profesores, es posible garantizar la promoción de la inteligência emocional y la 

calidad de la educación en un entorno de enseñanza híbrida. 
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2.9.1 Importancia de la Educación Emociona en la Educación Híbrida 

 

La educación emocional es esencial para el desarrollo de los estudiantes en 

todas las etapas de la educación, incluyendo la educación híbrida. En este contexto, 

la promoción de la inteligencia emocional se vuelve aún más importante, ya que los 

estudiantes necesitan manejar diferentes formas de interacción con el entorno 

escolar, incluyendo la interacción virtual. Según Goleman (2011), la inteligencia 

emocional se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las 

propias emociones y las emociones de los demás, lo que es fundamental para el 

éxito personal y profesional. 

La educación emocional en la educación híbrida puede abordarse de 

diversas formas, como a través de actividades que promuevan la reflexión sobre las 

emociones, el autoconocimiento, la empatía y la toma de decisiones conscientes. 

Según Cassiano y Cunha (2021), la educación emocional puede incorporarse al 

currículo de forma transversal, es decir, aplicada en diferentes disciplinas y 

actividades, como parte integrante del proceso educativo.  

El uso de tecnologías puede ser una estrategia efectiva para promover la 

educación emocional en la educación híbrida. Según Schöntag et. al. (2021), las 

tecnologías pueden ser aliadas en la promoción de la educación emocional, ya 

que ofrecen un ambiente lúdico e interactivo que estimula el compromiso de los 

estudiantes. Por ejemplo, se pueden utilizar aplicaciones y juegos educativos para 

promover la reflexión y la práctica de habilidades emocionales. 

La colaboración entre la escuela, los padres y los estudiantes es fundamental 

para promover la educación emocional en la educación híbrida. Según Saito (2021), 

es importante informar a los padres sobre la importancia de la educación emocional 

y fomentar su práctica en casa para que puedan contribuir al desarrollo emocional de 

sus hijos. 

Es fundamental que los profesores estén capacitados para promover la 

educación emocional en la educación híbrida, mediante la formación continua y el 

uso de materiales pedagógicos adecuados. Según Sá et. al. (2021), la formación 

continua puede ayudar a los profesores a desarrollar las habilidades necesarias 

para manejar las emociones de los estudiantes y promover la educación emocional 

en el aula. 

La educación emocional es fundamental para el éxito del aprendizaje en la 
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educación híbrida. A través de estrategias que promuevan la reflexión, el 

autoconocimiento y el compromiso de los estudiantes, junto con la colaboración 

entre la escuela, los padres y los estudiantes y la formación continua de los 

profesores, es posible garantizar la promoción de la inteligencia emocional y la 

calidad de la educación en un entorno de enseñanza híbrida. 

Además, la educación emocional en la educación híbrida también es esencial 

para promover la resiliencia de los estudiantes. Con los cambios constantes en el 

entorno de aprendizaje, los estudiantes pueden sentirse estresados y ansiosos, lo 

que puede perjudicar su rendimiento académico. Según Castañeda, Pérez-Fuentes, 

Gázquez-Linares y Molero (2021), la educación emocional puede ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades para manejar situaciones estresantes, como el 

desarrollo de estrategias de regulación emocional, el aumento de la autoestima y la 

autoeficacia y la mejora de la capacidad de resolución de problemas. 

La educación emocional en la educación híbrida también puede ayudar a 

desarrollar habilidades socioemocionales importantes para la vida, como la empatía 

y la comunicación asertiva. Según las Directrices Nacionales para la Educación 

Básica (BRASIL, 2013), es importante que los estudiantes desarrollen habilidades 

socioemocionales, como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de 

comunicarse de manera efectiva, para que puedan establecer relaciones saludables 

y constructivas con los demás. 

La educación emocional en la educación híbrida también puede ayudar a 

promover la inclusión y la equidad. Según Cassiano y Cunha (2021), la educación 

emocional puede ayudar a promover un entorno escolar más inclusivo y acogedor, 

al permitir que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones y comprender las 

emociones de los demás. Esto puede ayudar a reducir el acoso escolar y otras 

formas de violencia escolar y promover una cultura de respeto y empatía. 

La educación emocional es fundamental para el desarrollo integral de los 

estudiantes en la educación híbrida. A través del desarrollo de habilidades 

emocionales, es posible promover el bienestar de los estudiantes, la resiliencia, el 

desarrollo socioemocional y la inclusión y equidad en la escuela. Por lo tanto, es 

importante que los educadores y gestores escolares consideren la educación 

emocional como una dimensión fundamental del proceso educativo en la educación 

híbrida. 
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2.9.2 Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en Estudiantes 

de los Primeros Años en el Aula Híbrida 

 

El aula híbrida, que combina clases presenciales y virtuales, presenta una 

serie de desafíos para los educadores, incluyendo la promoción de la interacción y 

colaboración entre los estudiantes que están físicamente presentes y aquellos que 

participan de forma remota. Sin embargo, existen diversas estrategias que se 

pueden utilizar para superar estos obstáculos y fomentar la colaboración entre los 

estudiantes. 

Una de estas estrategias es la utilización de tecnologías colaborativas, como 

herramientas de videoconferencia, chats y foros en línea, que permiten la 

comunicación síncrona y asincrónica entre los estudiantes. Además, es importante 

que los educadores fomenten la participación activa de todos los estudiantes, tanto 

presenciales como virtuales, y creen actividades que promuevan la colaboración, 

como proyectos en grupo y debates. 

Otra estrategia es crear oportunidades para que los estudiantes se conozcan 

e interactúen, ya sea durante las clases presenciales o virtuales. Los educadores 

pueden incentivar la realización de actividades de presentación y juegos para 

romper el hielo, por ejemplo, para que los estudiantes se sientan más cómodos 

interactuando unos con otros. 

Por último, se destaca la importancia de que los educadores estén siempre 

dispuestos a ajustar sus estrategias según las necesidades de los estudiantes y las 

particularidades del aula híbrida. Según lo mencionado por Khany Mishra (2021), se 

espera que los docentes sean flexibles en su capacidad de adaptación para 

gestionar las dinámicas cambiantes del entorno híbrido y fomentar la colaboración 

entre los estudiantes que asisten de forma presencial y aquellos que participan de 

manera virtual. 

 

2.9.3 Estrategias Para el Desarrollo de la Educación Emocional 

en la Educación Híbrida 

 

La educación emocional es una dimensión fundamental del proceso 

educativo en la educación híbrida. Para desarrollar esta habilidad en los alumnos, 

es necesario que los educadores utilicen diversas estrategias, como la creación de 
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un ambiente seguro y acogedor, el uso de juegos y actividades lúdicas, la 

promoción de la autoconciencia y la autorregulación emocional, entre otras. 

Según Castañeda, Pérez-Fuentes, Gázquez-Linares y Molero (2021), la 

creación de un ambiente seguro y acogedor es una estrategia eficaz para promover 

la educación emocional en la educación híbrida. Para ello, los educadores deben 

incentivar el diálogo abierto y el respeto mutuo, permitiendo que los alumnos se 

sientan cómodos para compartir sus emociones y sentimientos. De esta manera, es 

posible desarrollar la empatía y la comprensión de los alumnos hacia los demás. 

Otra estrategia importante es el uso de juegos y actividades lúdicas. Según 

Romero (2020), los juegos y actividades lúdicas son una forma divertida y eficaz de 

enseñar habilidades emocionales a los alumnos. Estas actividades pueden ayudar a 

los alumnos a desarrollar la empatía, la autorregulación emocional y la resiliencia. 

Por ejemplo, un juego de mesa que simula situaciones estresantes puede ayudar a 

los alumnos a desarrollar estrategias de regulación emocional y resolución de 

problemas. 

La promoción de la autoconciencia y la autorregulación emocional también es 

una estrategia importante para el desarrollo de la educación emocional en la 

educación híbrida. Según Marques y Barcelos (2020), los educadores pueden 

utilizar diversas técnicas, como la meditación y la atención plena, para ayudar a 

los alumnos a ser más conscientes de sus emociones y a aprender a controlarlas de 

manera saludable. De esta manera, es posible desarrollar la resiliencia y la 

capacidad de hacer frente a situaciones estresantes. 

Además, es importante que los educadores promuevan la educación 

emocional de forma integrada con las demás disciplinas escolares. Según las 

Directrices Nacionales para la Educación Básica (MEC, 2013), la educación 

emocional debe estar integrada en todas las disciplinas escolares, con el fin de 

promover una educación integral y desarrollar habilidades socioemocionales 

importantes para la vida. 

La educación emocional es esencial para el desarrollo integral de los 

estudiantes en la educación híbrida. Para ello, los educadores pueden implementar 

estrategias efectivas, como crear un ambiente acogedor e inclusivo, implementar 

prácticas y actividades que estimulen la reflexión y la expresión emocional, colaborar 

con las familias de los estudiantes y brindar formación específica a los educadores y 

gestores escolares. Con estas estrategias, es posible promover la educación 
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emocional de los estudiantes en la educación híbrida y contribuir a su bienestar y 

desarrollo socioemocional. 

Los educadores pueden utilizar tecnologías educativas para promover la 

educación emocional en la educación híbrida. Según Cassiano y Cunha (2021), es 

posible utilizar aplicaciones y plataformas digitales para enseñar habilidades 

emocionales a los estudiantes, como la regulación emocional y la empatía. De 

esta manera, es posible promover el desarrollo emocional de los estudiantes de 

manera lúdica e interactiva. 

Las estrategias para el desarrollo de la educación emocional en la educación 

híbrida incluyen la creación de un ambiente seguro y acogedor, el uso de juegos y 

actividades lúdicas, la promoción de la autoconciencia y la autorregulación 

emocional, y la integración de la educación emocional con otras materias. 

Otra estrategia para el desarrollo de la educación emocional en la educación 

híbrida es la implementación de prácticas y actividades que estimulen la reflexión y 

la expresión emocional. Según Brackett y Rivers (2021), las prácticas de 

mindfulness y la escritura expresiva son actividades que pueden ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades de regulación emocional y autoconciencia. 

Además, la realización de actividades creativas, como la música, el arte y la danza, 

también puede ser una forma de estimular la expresión emocional y promover el 

bienestar de los estudiantes en la educación híbrida. 

Es importante involucrar a las familias de los estudiantes en el proceso de 

desarrollo de la educación emocional en la educación híbrida. Según Elias y Clabby 

(2021), la colaboración entre la escuela y la familia puede ayudar a crear un 

ambiente más acogedor e inclusivo para los estudiantes. Además, la realización de 

actividades conjuntas, como talleres y charlas, puede ser una forma de fortalecer la 

relación entre la escuela y la familia y promover la educación emocional de los 

estudiantes. 

Es fundamental que los educadores y gestores escolares reciban una 

formación específica en educación emocional para poder implementar estrategias 

efectivas en la educación híbrida. Según la UNESCO (2020), la formación de los 

profesores en educación emocional es fundamental para la promoción de la 

educación integral y la mejora de la calidad de la enseñanza. Por lo tanto, es 

necesario que los educadores y gestores escolares reciban una formación 

específica en habilidades socioemocionales, como la empatía, la escucha activa y la 



93  

 

comunicación efectiva, para que puedan promover el desarrollo emocional de los 

estudiantes en la educación híbrida. 

 

2.9.4 El Papel de la Tecnología en la Educación 

Emocional. 

 

El papel de la tecnología en la educación emocional está cada vez más 

presente. Según Rezende y Soares (2020), la tecnología puede ser utilizada como 

herramienta para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 

socioemocionales, como la empatía, la comunicación y la resolución de conflictos. 

Además, la tecnología también puede ser utilizada para ofrecer apoyo emocional a 

los estudiantes, especialmente en contextos de educación híbrida o a distancia. Con 

la pandemia del COVID-19, muchas escuelas tuvieron que adoptar la educación a 

distancia, y la tecnología se volvió aún más importante para apoyar a los 

estudiantes en este momento difícil.  

Una de las formas en que la tecnología puede ayudar en la educación 

emocional es a través de juegos digitales. Según O'Hara et. al. (2020), los juegos 

digitales pueden ser una forma efectiva de enseñar habilidades socioemocionales, 

ya que proporcionan un ambiente seguro y controlado para que los estudiantes 

practiquen la regulación emocional, la empatía y otras habilidades. Además, los 

juegos digitales pueden ser una forma divertida y atractiva de enseñar a los 

estudiantes sobre sus emociones y cómo manejarlas. 

Otra forma en que la tecnología puede ser utilizada en la educación 

emocional es a través de plataformas de apoyo emocional. Según Campos et. al. 

(2020), existen varias plataformas que ofrecen apoyo emocional a los estudiantes, 

como chats con psicólogos, grupos de apoyo y aplicaciones de meditación y 

atención plena. Estas plataformas pueden ser útiles para los estudiantes que están 

pasando por momentos difíciles, como ansiedad y depresión, y que necesitan ayuda 

para manejar sus emociones. 

Además, la tecnología también puede ser utilizada para promover la inclusión 

y la diversidad en la educación emocional. Según Quiroga (2020), la tecnología 

puede ser utilizada para enseñar a los estudiantes sobre diferentes culturas y 

perspectivas, y para promover la empatía y la comprensión entre los estudiantes. 

Por ejemplo, los estudiantes pueden usar la tecnología para conectarse con 



94  

 

estudiantes de otras partes del mundo y aprender sobre sus culturas y experiencias. 

Por último, es importante destacar que la tecnología no debe reemplazar el 

papel de los educadores y gestores escolares en la educación emocional. Según 

Brackett y Rivers (2021), la tecnología debe ser utilizada como una herramienta 

complementaria, y no como un sustituto de las habilidades sociales y emocionales 

que los estudiantes necesitan aprender. Los educadores y gestores escolares 

deben seguir desempeñando un papel fundamental en la educación emocional de 

los estudiantes, ofreciendo apoyo y orientación siempre que sea necesario. 

 

2.9.5 La Relación Entre Educación Emocional y Rendimiento 

Académico en la Educación Híbrida. 

 

La educación emocional ha sido ampliamente estudiada como una 

herramienta importante para el desarrollo socioemocional de los alumnos y su 

desempeño académico. En la educación híbrida, donde las clases presenciales y a 

distancia se combinan, esta relación se vuelve aún más relevante, ya que los 

alumnos pueden enfrentar desafíos adicionales relacionados con la gestión 

emocional y el aprendizaje en línea. Según Machado et. al. (2020), la educación 

emocional en la educación híbrida puede ayudar a los alumnos a desarrollar 

habilidades socioemocionales, como la autoconciencia, la autorregulación y la 

empatía, que son fundamentales para un buen desempeño académico. 

Según Ribeiro et. al. (2021), la educación emocional también puede contribuir 

a la reducción del estrés y la ansiedad de los alumnos en la educación híbrida, lo 

que puede tener un impacto positivo en su desempeño académico. Además, la 

educación emocional puede ayudar a los alumnos a adaptarse mejor a los cambios 

en el entorno de aprendizaje y a mantener una actitud más positiva hacia el 

aprendizaje en línea. 

Un estudio realizado por Lopes et. al. (2020) mostró que la educación 

emocional puede tener un impacto positivo en el desempeño académico de los 

alumnos. Los autores destacan que la educación emocional puede ayudar a los 

alumnos a desarrollar habilidades de autorregulación emocional, lo que puede 

contribuir a su motivación y compromiso con el proceso de aprendizaje. Además, la 

educación emocional puede mejorar la relación entre los alumnos y los profesores, 

lo que puede tener un impacto positivo en el clima escolar y en el aprendizaje de los 
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alumnos. 

Por otro lado, es importante destacar que la relación entre educación 

emocional y desempeño académico en la educación híbrida puede ser influenciada 

por varios factores, como la calidad de la educación emocional ofrecida a los 

alumnos y las condiciones de aprendizaje en línea. Según de La Fuente et. al. 

(2020), es importante que los educadores tengan una formación adecuada en 

educación emocional y que sean capaces de ofrecer estrategias eficaces para 

ayudar a los alumnos a manejar las emociones en la educación híbrida.  

Es importante destacar que la relación entre educación emocional y 

desempeño académico en la educación híbrida debe ser vista como una vía de 

doble sentido. Es decir, un buen desempeño académico puede contribuir al 

desarrollo socioemocional de los alumnos, así como una buena educación 

emocional puede contribuir a un buen desempeño académico. Según Jones et. al. 

(2020), es importante que los educadores consideren la relación entre educación 

emocional y desempeño académico como un proceso integrado y continuo, en el 

que ambos aspectos son importantes para el éxito de los alumnos en la educación 

híbrida. 

 

2.9.6 Formación de Alfabetizadores Para la Educación Emocional en la 

Educación Híbrida. 

 

La educación emocional ha sido cada vez más reconocida como una parte 

importante de la formación de los estudiantes en la educación básica. Para ello, 

es esencial que los profesores estén preparados para manejar las emociones de los 

estudiantes y desarrollar habilidades socioemocionales. En la educación híbrida, en 

la que se combinan la enseñanza presencial y a distancia, es aún más importante 

que los profesores sean capaces de desarrollar estrategias eficaces para la 

educación emocional de los estudiantes. En este sentido, la formación de maestros 

alfabetizadores en educación emocional en la educación híbrida es esencial para el 

éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Según Martínez-González et. al. (2020), la formación de maestros para la 

educación emocional es fundamental para que puedan identificar las emociones de 

los estudiantes y ayudarles a desarrollar habilidades socioemocionales. Los autores 

destacan que la educación emocional puede ayudar a los maestros a crear un 
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ambiente de aprendizaje positivo y acogedor, lo que puede contribuir al desarrollo 

socioemocional y al rendimiento académico de los estudiantes. 

De acuerdo con Leite y Freitas (2020), la formación de maestros para la 

educación emocional en la educación híbrida debe incluir la comprensión de los 

desafíos emocionales específicos que los estudiantes enfrentan en el entorno de 

aprendizaje en línea. Los autores enfatizan que los maestros deben estar 

preparados para manejar el aislamiento social, la falta de interacción presencial y 

la gestión del tiempo, que pueden ser fuentes de estrés y ansiedad para los 

estudiantes. 

Además, de La Fuente et. al. (2020) destacan que la formación de maestros 

para la educación emocional en la educación híbrida debe incluir estrategias para 

promover la autorregulación emocional de los estudiantes. Los autores resaltan que 

los maestros deben ser capaces de ayudar a los estudiantes a identificar sus 

emociones y a desarrollar habilidades de autorregulación emocional, como la 

respiración profunda y la meditación, que pueden contribuir a su salud emocional y 

a su rendimiento académico. 

Es importante destacar que la formación de profesores para la educación 

emocional en la educación híbrida debe ser continua e integrada al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Según Ramos et. al. (2020), la formación de profesores 

para la educación emocional debe incluir actividades prácticas que permitan que 

experimenten y reflexionen sobre las estrategias de educación emocional en el aula. 

Además, los autores enfatizan que la formación de profesores debe adaptarse a las 

necesidades y contextos específicos de cada escuela y cada clase. 

Esta formacion debe ser vista como parte de un esfuerzo más amplio para 

promover una educación más humana y centrada en el alumno. Según Lima et. al. 

(2020), la formación de profesores para la educación emocional debe estar alineada 

con una visión de educación que valore la diversidad, la inclusión y el desarrollo 

integral de los alumnos. 

Según un estudio de Monteiro et. al. (2020), la formación de profesores 

alfabetizadores para la educación emocional es fundamental para la promoción de 

un ambiente de aprendizaje positivo y saludable. En la educación híbrida, esta 

formación se vuelve aún más importante, ya que los profesores deben estar 

preparados para manejar las emociones de los alumnos tanto en el ambiente 

presencial como en el virtual. La formación de profesores para la educación 
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emocional puede ayudarles a desarrollar habilidades socioemocionales, como la 

empatía, la resiliencia y la autorregulación, que son esenciales para la promoción de 

un ambiente de aprendizaje saludable y para el éxito de los alumnos en la 

educación híbrida. 

De acuerdo con Rezende et. al. (2021), la formación de profesores para la 

educación emocional en la educación híbrida debe incluir la reflexión sobre las 

emociones de los alumnos y la comprensión de la importancia de las habilidades 

socioemocionales para su desarrollo. Además, los profesores deben capacitarse 

para ofrecer estrategias efectivas para ayudar a los alumnos a manejar las 

emociones en el ambiente de aprendizaje híbrido. Estas estrategias pueden incluir 

actividades para desarrollar la autoconciencia, la empatía, la comunicación y la 

resolución de conflictos. 

Otro aspecto importante de la formación de docentes para la educación 

emocional en la educación híbrida es la comprensión de las particularidades del 

entorno virtual. Según Knihs et. al. (2020), los docentes deben estar preparados 

para manejar las emociones de los estudiantes en el entorno virtual, que puede ser 

menos personal y más impersonal que el entorno presencial. Además, es importante 

que los docentes tengan habilidades tecnológicas para ofrecer actividades de 

educación emocional en línea y para manejar los desafíos del entorno virtual. 

Cabe destacar que la formación de docentes para la educación emocional en 

la educación híbrida debe ser un proceso continuo e integrado. Según Ferreira et. 

al. (2020), los docentes necesitan tiempo y recursos para desarrollar habilidades 

socioemocionales y tecnológicas, además de ser apoyados por un equipo 

pedagógico que valore la educación emocional. En este sentido, es importante que 

las instituciones educativas ofrezcan programas de formación continua y fomenten 

la colaboración y el intercambio de prácticas pedagógicas entre los docentes. 

La formación de docentes alfabetizadores para la educación emocional en la 

educación híbrida es un importante y necesario desafío para la promoción de un 

ambiente de aprendizaje positivo y saludable. Los docentes deben estar preparados 

para manejar las emociones de los estudiantes tanto en el entorno presencial como 

en el virtual, y para ofrecer estrategias efectivas de educación emocional. Además, 

la formación debe ser un proceso continuo e integrado, con el apoyo de las 

instituciones educativas y del equipo pedagógico. 
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2.9.7 Estrategias Para Fomentar la Interacción y Colaboración Entre 

Estudiantes Presenciales y Virtuales en el Aula Híbrida 

 

Sin duda, la relación entre los dos tipos de estudiantes se ha convertido en la 

mayor dificultad en esta modalidad de enseñanza, ya que la interacción entre los 

estudiantes presenciales y virtuales tiene una dinámica completamente diferente, lo 

cual presenta una serie de desafíos para los educadores, incluyendo la promoción 

de la interacción y colaboración entre los estudiantes que están físicamente 

presentes y aquellos que participan de forma remota. Sin embargo, existen diversas 

estrategias que se pueden utilizar para superar estos obstáculos y fomentar la 

colaboración entre los estudiantes. 

Una de estas estrategias es la utilización de tecnologías colaborativas, como 

herramientas de videoconferencia, chats y foros en línea, que permiten la 

comunicación síncrona y asincrónica entre los estudiantes. Además, es importante 

que los educadores fomenten la participación activa de todos los estudiantes, tanto 

presenciales como virtuales, y creen actividades que promuevan la colaboración, 

como proyectos en grupo y debates. 

Otra estrategia es crear oportunidades para que los estudiantes se conozcan 

e interactúen, ya sea durante las clases presenciales o virtuales. Los educadores 

pueden fomentar la realización de actividades de presentación y juegos de 

rompehielos, por ejemplo, para que los estudiantes se sientan más cómodos 

interactuando entre sí. 

Es fundamental que los educadores estén dispuestos a ajustar sus 

estrategias en función de las necesidades de los estudiantes y las características 

del aula híbrida. Según lo señalado por Khany Mishra (2021), se espera que los 

docentes sean flexibles y capaces de adaptarse para manejar de manera efectiva 

las dinámicas cambiantes del entorno de aprendizaje híbrido, promoviendo así la 

colaboración entre los estudiantes que asisten de forma presencial y aquellos que 

participan de manera virtual. 
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2.9.8 Impactos de los Primeros Años Escolares en la Relación Entre 

Padres, Alumnos y Escuela: Cómo Promover una Asociación Efectiva Para el 

Aprendizaje 

 

La relación armónica entre las partes involucradas en la educación del 

estudiante es no solo importante, sino fundamental para que tenga éxito en su 

aprendizaje. Según la investigación realizada por Martins y Santos (2018), la 

participación de los padres en la vida escolar de los hijos tiene un impacto positivo 

en el rendimiento académico, en el desarrollo socioemocional y en la formación de 

valores de los estudiantes. 

Para promover una asociación efectiva entre padres, estudiantes y escuela, 

es necesario que haya una comunicación clara y constante. Los padres deben estar 

informados sobre lo que se está enseñando en la escuela y sobre el rendimiento de 

sus hijos, para que puedan ayudarlos en casa y seguir su progreso. A su vez, la 

escuela debe estar abierta a escuchar a los padres, comprender sus 

preocupaciones y necesidades y buscar soluciones conjuntas para los problemas. 

Además, es importante que la escuela ofrezca actividades que involucren a 

los padres, como reuniones, charlas y talleres. Estas actividades pueden estar 

dirigidas tanto a la educación de los padres como a la participación en proyectos 

educativos con los hijos. Según la investigación de Nogueira y Rodrigues (2019), la 

participación de los padres en actividades escolares contribuye al fortalecimiento de 

los vínculos entre padres e hijos, además de fomentar el compromiso de los padres 

en la vida escolar de sus hijos. 

Es fundamental que la escuela reconozca y respete la diversidad de valores y 

culturas de los padres, y esté abierta a aprender de ellos. Según lo afirmado por 

Cunha y Nascimento (2020), se enfatiza que la escuela no debe ser considerada 

como la única poseedora del conocimiento, sino más bien como un espacio de 

diálogo y aprendizaje mutuo. 

En el contexto de la enseñanza híbrida, en la que las clases se imparten tanto 

presencial como virtualmente, es aún más importante fortalecer esta asociación 

para garantizar que los estudiantes reciban el apoyo necesario tanto en casa 

como en la escuela. Una de las estrategias para promover esta asociación efectiva 

es la comunicación frecuente entre la escuela y la familia. 

Según lo señalado por Saito (2021), se destaca la importancia de informar 
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regularmente a los padres sobre el progreso académico y de comportamiento de 

sus hijos en la escuela, así como las actividades que se están llevando a cabo en el 

aula, tanto en entornos presenciales como virtuales. Esta comunicación permite que 

los padres se mantengan cercanos al desarrollo de sus hijos y puedan contribuir de 

manera más efectiva a su aprendizaje. 

Otra estrategia es la realización de reuniones de padres y maestros, tanto 

presenciales como virtuales, para discutir el progreso de los estudiantes y compartir 

información importante sobre el proceso educativo. 

Además, es importante que la escuela ofrezca orientaciones y recursos para 

que los padres ayuden a sus hijos a adaptarse al entorno de aprendizaje híbrido, 

como consejos para organizar el espacio de estudio y orientaciones sobre cómo 

apoyar la motivación y el compromiso de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

Es fundamental también que la escuela valore y reconozca la participación de 

los padres en el proceso educativo, promoviendo la inclusión y la colaboración entre 

todos los involucrados. La asociación entre padres, estudiantes y escuela es 

esencial para garantizar el éxito de la enseñanza híbrida y proporcionar a los 

estudiantes una educación de calidad. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada tiene como diseño "un estudio bibliográfico", con 

enfoques cuantitativo-cualitativo y investigación de campo, con soporte de 

entrevistas y preguntas estructuradas. Para la recolección de datos, se aplicó un 

cuestionario en línea a través de Google Forms (GOOGLE, 2023). Esta herramienta 

fue elegida por su facilidad de uso, posibilidad de personalización y por permitir el 

almacenamiento instantáneo de las respuestas en una hoja de cálculo electrónica 

para su posterior análisis. 

Como destacó Cheng (2018), Google Forms posee funcionalidades 

avanzadas, como la capacidad de personalizar el diseño del formulario, la 

capacidad de configurar reglas de lógica condicional y la capacidad de usar 

complementos para agregar funciones adicionales. 

El cuestionario (Anexo 01), desarrollado para respuestas anónimas, fue 

enviado a todos los profesores involucrados en el proceso de alfabetización de la 

escuela, es decir, los profesores responsables de clases con alumnos entre 5 y 8 

años. 

El formulario contenía 16 preguntas estructuradas, que buscaban identificar 

las principales dificultades encontradas por los profesores en la adopción de la 

educación semipresencial. La aplicación del cuestionario permitió la recolección de 

información importante para los objetivos de este estudio, posibilitando la evaluación 

de las dificultades enfrentadas por los docentes y permitiendo un análisis más 

preciso del escenario de la educación híbrida en la alfabetización de los niños. 

Las respuestas adquiridas de esta forma constituyen un Estudio de Caso que, 

según Yin (2015), es una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real, especialmente cuando los límites entre 

el fenómeno y el contexto no están claramente definidos. Según Stake (1995), el 

estudio de caso es una forma de investigación que se centra en comprender cómo 

algo sucede en su contexto particular. Este método enfatiza la comprensión 

profunda y holística de un fenómeno, en lugar de probar hipótesis o generalizar 

resultados. 

Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Externato Parque 

Continental, ubicado en la ciudad de Guarulhos, São Paulo, Brasil, que cuenta con 
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cerca de 500 alumnos en los niveles de Jardín de Infancia, Enseñanza Básica I, 

Enseñanza Básica II y Enseñanza Media, comprendiendo edades de 1 a 17 años. 

La alfabetización en la escuela sigue la Ley de Alfabetización vigente en Brasil, Ley 

nº 14.786/2021, sancionada el 29 de julio de 2021. La nueva ley, propuesta con el 

objetivo de mejorar las tasas de alfabetización en el país y garantizar que todos los 

niños tengan acceso a la lectura, establece un plazo hasta el final del 2º año de la 

Enseñanza Básica I para que todos los niños estén completamente alfabetizados y 

determina que la alfabetización debe hacerse a través del método fónico, que 

favorece la asociación entre letras y sonidos. 

Durante la pandemia de COVID-19, la escuela pasó a utilizar el sistema de 

enseñanza híbrida conforme a la Ley nº 14.040/2020, promulgada el 18 de agosto 

de 2020, ya que parte del movimiento humano en las ciudades se hizo imposible 

debido a los confinamientos. Esta legislación establece, en su artículo 2º, que “las 

instituciones de educación básica y las instituciones de educación superior podrán, 

excepcionalmente, realizar clases y actividades pedagógicas no presenciales, en los 

términos del reglamento del respectivo sistema educativo”. 

Esta ley permitió la adopción de la enseñanza híbrida por parte de las 

escuelas públicas o privadas, combinando actividades presenciales y no 

presenciales, como una alternativa para garantizar la continuidad del proceso 

educativo durante la pandemia. Las escuelas tienen entonces la autonomía de elegir 

la mejor manera de implementar el aprendizaje combinado, siempre que respeten 

las directrices de los órganos de salud y educación competentes. 

Después de la recolección a través del formulario en línea, los datos fueron 

compilados inmediatamente en tablas y, a partir de estas, se construyeron gráficos 

para una mejor visualización y comprensión de los resultados, como se muestra a 

continuación.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El custionario (Anexo 1) recibió ocho respuestas de alfabetizadores del 

Colegio. En cuanto a la serie impartida en la modalidad semipresencial, dos 

educadoras mencionaron los grados de Educación Infantil (Nivel III, alumnos de 5 a 

6 años), correspondientes al 22% del total, y cinco mencionaron los grados de 

Educación Básica I (1°, 2° y 3° año), siendo estudiantes de 6 a 8 años), 

correspondiendo, por tanto, al 78%, según Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Questión 1 (¿Qué serie enseñaste en 2020?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado. 

(Anexo 1) 
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Figura 3. Questión 2 (¿Tuviste experiencia previa al COVID-19 con el aprendizaje 

combinado?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado. 

(Anexo 1) 

 

Este resultado (Figura 3) corrobora el estudio de Baturay y Akkoyunlu (2018), 

que investigó la experiencia de los docentes turcos con el aprendizaje 

semipresencial: los autores observaron que la mayoría de los docentes encuestados 

no tenían experiencia previa con la enseñanza semipresencial y que la falta de 

conocimientos técnicos y de formación institucional apoyo fueron las principales 

barreras para la implementación exitosa de esta modalidad de enseñanza. 

Clark (2015) también argumenta que la falta de experiencia de los docentes 

con el aprendizaje combinado puede ser un obstáculo para su adopción. Según 

Clark, los docentes necesitan capacitación y apoyo para implementar con éxito el 

aprendizaje combinado, y la falta de experiencia previa puede ser un factor que 

contribuya a la resistencia a la adopción de esta modalidad de enseñanza. 

José Moran (2015), especialista en educación y tecnologías, destaca la 

importancia de la formación continua de los docentes para que puedan adaptarse a 

las nuevas demandas y tecnologías. Según él, "los docentes necesitan una 

formación constante, para actualizar y reconfigurar sus prácticas pedagógicas, a fin 

de enfrentar los desafíos de la educación contemporánea"  (p. 73). 

La literatura educativa también aboga por una formación docente más crítica 

y reflexiva, capaz de afrontar los desafíos del mundo contemporáneo, incluyendo la 
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enseñanza híbrida y el uso de tecnologías. Para Celso dos Santos Vasconcellos, 

"los docentes necesitan ser capacitados para desarrollar un pensamiento crítico 

sobre el uso de las tecnologías y reflexionar sobre sus implicaciones para el 

aprendizaje de los estudiantes". (VASCONCELLOS, 2019, p. 87). 

Notamos que en la investigación realizada con alfabetizadores, el 25% de los 

participantes (2) no tenían esta experiencia previa. (Figura 4). El resto en su 

formación en Pedagogía u otras titulaciones tienen disciplinas o contenidos en sus 

grados que incluyen docencia híbrida. 

 

 

 

Figura 4.  Questión 3 (¿Tenía disciplina o contenidos que contemplaban la enseñanza 

híbrida?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado. 

(Anexo 1) 

 

La dificultad en el desarrollo de actividades para blended learning fue 

reportada por la mitad de los participantes (4) (Figura 5) y lo mismo ya ha sido 

observado en estudios de Gauthier (2020), que destacan que la adopción de 

blended learning requiere una importante esfuerzo de los docentes, quienes 

necesitan repensar sus prácticas y métodos de enseñanza para atender las 

necesidades de una nueva modalidad de enseñanza. 
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Figura 5.  Questión 4 (¿Tuviste dificultad para desarrollar actividades para la 

enseñanza híbrida?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado. 

(Anexo 1) 

 

La adopción del aprendizaje combinado por parte de los docentes puede ser 

desafiante y presentar dificultades, como lo destacan varios estudios. Como señala 

Karsenti (2018), uno de los principales desafíos es la necesidad de que los docentes 

se adapten al nuevo modelo de enseñanza, que implica el uso de tecnologías y la 

necesidad de planificar clases que involucren tanto el entorno virtual como el 

presencial. Esto puede requerir cambios en la metodología de enseñanza y en la 

forma en que los maestros interactúan con los estudiantes. 

Otro desafío es la necesidad de capacitar a los docentes para el uso 

adecuado de las tecnologías y para la adopción de metodologías de enseñanza más 

adecuadas al contexto híbrido. Como destacan Teixeira y Mont'Alverne (2021), 

muchos docentes todavía tienen dificultades para lidiar con las tecnologías, lo que 

puede afectar la calidad de la enseñanza. Además, es importante que los docentes 

estén capacitados para planificar clases que consideren tanto el ambiente virtual 

como el presencial, de manera integrada y coherente. 

Finalmente, la falta de infraestructura adecuada también puede ser un desafío 

para que los maestros adopten el aprendizaje combinado. Como señala Lourenço, 

Kuzniecow y Pimentel (2021), muchas escuelas e instituciones educativas aún no 
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cuentan con la infraestructura necesaria para apoyar el aprendizaje semipresencial, 

como aulas equipadas con tecnología, acceso a internet de calidad y herramientas 

de comunicación eficientes. Esto puede dificultar que los maestros adopten el 

aprendizaje combinado y afectar la calidad de la educación que se ofrece a los 

estudiantes. 

En definitiva, la adopción del blended learning por parte de los docentes 

puede presentar varios desafíos y dificultades, como la necesidad de adaptarse a 

nuevos modelos de enseñanza, la falta de capacitación para el uso adecuado de las 

tecnologías y la falta de infraestructura adecuada. Es importante que las escuelas y 

las instituciones educativas ofrezcan el apoyo y la formación adecuados a los 

docentes para que puedan adaptarse al aprendizaje combinado y ofrecer una 

educación de calidad a los estudiantes. 

Litwin (2017) también muestra la complejidad de implementar el blended 

learning y la necesidad de repensar la formación docente para trabajar en esta 

modalidad de enseñanza. Según él, la enseñanza híbrida requiere una revisión de 

las prácticas pedagógicas y la incorporación de nuevas tecnologías, lo que puede 

ser un desafío para muchos docentes. 

Mantener a los estudiantes enfocados mediante la enseñanza de una manera 

híbrida fue un desafío para el 62,5% de los participantes (5) (Figura 6), quienes 

informaron que no podían mantenerlos enfocados. Según investigaciones de 

Azevedo et. al. (2021), el aprendizaje combinado puede requerir una mayor 

disciplina y motivación por parte de los estudiantes, ya que deben ser responsables 

de administrar su propio tiempo y mantener su compromiso con el aprendizaje tanto 

en la modalidad virtual como presencial. 
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Figura 6.  Questión 5 (¿Pudo mantener el enfoque de la enseñanza de los estudiantes 

en el aprendizaje combinado?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado. 

(Anexo 1) 

 

Un enfoque para mantener a los estudiantes enfocados en la alfabetización 

durante el aprendizaje combinado es usar tecnologías interactivas que puedan 

involucrar a los estudiantes y hacer que el aprendizaje sea más atractivo. Según 

una investigación de Romero-Hall y Vicentini (2020), las tecnologías interactivas, 

como los juegos educativos y los simuladores, pueden aumentar la motivación de 

los estudiantes y promover una mayor interacción con el contenido, haciendo que el 

proceso de aprendizaje sea más atractivo y significativo. 

Muchos investigadores han estado buscando formas de aumentar la 

participación y el enfoque de los estudiantes durante las clases virtuales. Una 

encuesta realizada por Kebritchi et. al. (2017) analizaron el impacto de una 

herramienta de interacción social en las clases en línea. Los resultados mostraron 

que el uso de esta herramienta mejoró significativamente el compromiso y la 

participación de los estudiantes en las clases, además de aumentar el sentido de 

comunidad y colaboración entre ellos. 

Otra encuesta interesante fue realizada por Chen et. al. (2019), quienes 

probaron la efectividad del uso de juegos educativos para aumentar la participación 

de los estudiantes en las clases virtuales. Los resultados indicaron que el uso de 
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juegos educativos fue efectivo para aumentar la participación de los estudiantes en 

las actividades propuestas y también mejoró su rendimiento académico. 

Además, otra encuesta realizada por Serra et. al. (2021) evaluaron el impacto 

del uso de recursos multimedia, como videos e imágenes, en las clases en línea. 

Los resultados indicaron que el uso de estos recursos fue efectivo para aumentar la 

motivación de los estudiantes y también mejoraron la comprensión y retención de 

los contenidos tratados en las clases. 

Estos estudios destacan la importancia de las estrategias que tienen como 

objetivo aumentar la participación y el enfoque de los estudiantes en las clases 

virtuales. El uso de herramientas de interacción social, juegos educativos y recursos 

multimedia pueden ser estrategias efectivas para mejorar la participación de los 

estudiantes y, en consecuencia, su rendimiento académico en las clases en línea. 

Un ejemplo de una intervención práctica para aumentar el enfoque de los 

estudiantes en las clases en línea es el uso de pausas activas durante las clases. 

Las pausas activas consisten en intervalos cortos (unos 5 minutos) en los que se 

invita a los alumnos a realizar una actividad física o de relajación, con el objetivo de 

ayudarles a descansar y reducir el cansancio mental. Según un estudio realizado 

por Li et. al. (2021), el uso de pausas activas en las clases en línea mejoró la 

atención y el rendimiento de los estudiantes. 

Otro ejemplo de intervención práctica es el uso de herramientas tecnológicas 

para aumentar la participación de los estudiantes. Una encuesta realizada por Jang 

et. al. (2021) demostraron que el uso de juegos digitales en las clases en línea 

puede mejorar la motivación de los estudiantes y aumentar su interés en el tema. 

Este enfoque permite a los estudiantes aprender de una manera lúdica e 

interactiva, lo que puede hacer que el proceso de aprendizaje sea más 

interesante y atractivo. 

Finalmente, el uso de estrategias de enseñanza diferenciadas también puede 

contribuir a aumentar el enfoque de los estudiantes en las clases en línea. Un 

estudio realizado por Kang e Im (2021) mostró que el uso de metodologías de 

enseñanza activa, como el aprendizaje basado en proyectos, puede mejorar la 

participación de los estudiantes y aumentar su compromiso en clase. Este enfoque 

permite que los estudiantes sean protagonistas de su proceso de aprendizaje, lo 

que puede aumentar su interés y motivarlos a participar más activamente en las 

clases en línea. 
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Hay varias estrategias que se pueden utilizar para aumentar el enfoque de los 

estudiantes en las clases en línea, como el uso de pausas activas, 

herramientas tecnológicas y metodologías de enseñanza activa. Estas 

intervenciones prácticas pueden ayudar a que las clases en línea sean más 

interesantes y atractivas, contribuyendo al éxito de los estudiantes en su 

aprendizaje. 

La mayoría (75%) de los educadores consideró que no podía desarrollar el 

contenido de la clase de la misma manera que lo desarrollaba en la enseñanza 

presencial (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Questión 6 – (¿Pudo alcanzar el contenido de la clase con el mismo número 

de estudiantes que en el aprendizaje mixto presencial?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 

 

Según el estudio de caso realizado por Silva et. al. (2020) con docentes de 

primaria, “los educadores sienten que no están enseñando de la misma manera que 

lo hacían antes de la pandemia y que no pueden transmitir contenidos de manera 

tan eficiente como en la enseñanza presencial” (p. 6). Además, los autores señalan 

que los profesores también echan de menos el contacto personal con los alumnos y 

la posibilidad de seguir de cerca el proceso de aprendizaje. 
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Otro estudio realizado por Zhou et. al. (2021) señala que, durante el 

aprendizaje combinado, los docentes enfrentan el desafío de adaptar el contenido a 

diferentes entornos de aprendizaje y garantizar que los estudiantes mantengan el 

ritmo de la clase. Los autores destacan que "los docentes deben tener en cuenta 

que los estudiantes pueden estar aprendiendo en diferentes entornos, y esto 

puede requerir más planificación y adaptación que la enseñanza presencial" (p. 5). 

Adaptar los contenidos a los diferentes entornos virtuales de aprendizaje ha 

sido un reto para los docentes y las instituciones educativas. Según Baepler et. al. 

(2016), la adaptación de contenidos a entornos virtuales requiere que los docentes 

reconsideren la forma en que enseñan y abordan los contenidos. Es necesario 

considerar las diferentes herramientas tecnológicas disponibles y las características 

específicas de cada entorno virtual de aprendizaje. 

Además, adaptar el contenido para diversos entornos de aprendizaje virtual 

también implica comprender las necesidades y habilidades de los estudiantes. 

Según Godoy et. al. (2020), es importante que los docentes consideren las 

características de los estudiantes en cuanto a sus habilidades tecnológicas y acceso 

a internet para que puedan adaptar los contenidos de manera adecuada. Es 

fundamental que los docentes estén dispuestos a experimentar con nuevas 

estrategias y tecnologías para adaptar efectivamente el contenido a diferentes 

entornos virtuales de aprendizaje. 

Especialmente durante la fase de lectoescritura, en la que 7 participantes 

(87,5%) relataron pérdida de continuidad del contenido, la distracción de los 

estudiantes en las clases a distancia fue percibida por el 87,5% de los participantes 

(Figuras 8 y 9, respectivamente). 
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Figura 8. Questión 7 (¿En su opinión, ¿hubo una pérdida de continuidad en los 

contenidos para los estudiantes en la fase de lectoescritura?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado. 

(Anexo 1). 

 

 

 

 

Figura 9. Questión 8 (¿Se distraen fácilmente los estudiantes en el aprendizaje 

combinado?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 
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Un estudio realizado por Pimentel y Menezes (2021) aborda el tema de la 

pérdida de continuidad de contenidos en lectoescritura con enseñanza híbrida en 

una escuela privada. Los autores relatan que, debido a la alternancia entre clases 

presenciales y a distancia, hubo dificultad para mantener la secuencia didáctica 

planificada por los docentes, lo que repercutió en el desarrollo del proceso de 

lectoescritura de los estudiantes. Además, los autores señalan que las actividades 

desarrolladas en las clases a distancia muchas veces no eran tan efectivas como 

las realizadas de forma presencial, lo que también puede haber contribuido a la 

pérdida de continuidad en los contenidos. 

Otro estudio realizado por Fonseca et. al. (2021) también aborda este tema, 

reportando que a los alfabetizadores les resultó difícil mantener la secuencia 

didáctica debido a la alternancia entre clases presenciales y a distancia. Los 

autores señalan que esto puede ser aún más perjudicial en la fase de lectoescritura, 

ya que es necesario trabajar los contenidos de forma secuencial y progresiva. 

Por unanimidad (Figura 10) no se consideró igual la implicación de los 

alumnos que en las clases presenciales. Un estudio de Gama et al (2020) analiza la 

dificultad de mantener la participación de los estudiantes en el aprendizaje 

combinado, afirmando que "el desafío es mantener la atención y el compromiso 

de los estudiantes con el aprendizaje en un entorno de aprendizaje virtual" (GAMA             

et al, 2020, pág. 11). 

 

Figura 10. Questión 9 (¿Obtuvo el mismo compromiso con los estudiantes en el 

aprendizaje combinado?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 
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Además, un estudio también realizado por Freitas et. al. (2020) afirma que: 

 

“el engagement de los estudiantes es fundamental para el 

aprendizaje en la enseñanza híbrida, pero puede verse afectado por 

varios factores, como la falta de interacción cara a cara, la ausencia 

de retroalimentación inmediata y la dificultad para mantener el foco 

en las actividades en línea.” (p. 7) 

 

Oliveira et. al. (2021) destaca que: 

 

“la participación de los estudiantes en el aprendizaje 

semipresencial está directamente relacionada con la calidad 

de la interacción entre docentes y estudiantes, así como con la 

planificación cuidadosa de actividades y estrategias didácticas 

que promuevan la participación activa de los estudiantes”. 

(p.5) 

 

La pandemia de COVID-19 ha traído una serie de cambios al sistema 

educativo, incluida la transición al aprendizaje remoto. Sin embargo, los estudios 

muestran que este cambio resultó en una menor participación de los estudiantes. 

Según un estudio de Jilani et. al. (2021), los estudiantes tuvieron una participación 

reducida en comparación con la enseñanza presencial, lo que puede atribuirse a 

una variedad de factores, incluida la falta de interacción social y la dificultad para 

mantener el enfoque en los entornos domésticos. 

Otro estudio de Huang et. al. (2020) también mostró que el aprendizaje 

remoto durante la pandemia condujo a una disminución en la participación de los 

estudiantes. Los autores enfatizaron la importancia de brindar un apoyo adecuado a 

los estudiantes y maestros para maximizar la efectividad del aprendizaje remoto. 

Es esencial que los educadores busquen estrategias innovadoras para mantener la 

participación de los estudiantes y minimizar los efectos negativos de la transición al 

aprendizaje remoto durante la pandemia. 

Las nuevas herramientas dirigidas por docentes han sido bien recibidas por 

los estudiantes, informa el 75 % de los participantes (Figura 11). Aquí se debe tener 

en cuenta el contexto de una escuela privada, ya que se entiende que los 
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responsables cuentan con condiciones económicas favorables para adquirir los 

materiales necesarios para el período remoto (como computadoras, laptops, 

tabletas, etc.). 

 

 

 

 

Figura 11. – Questión 10 (¿Fueron los estudiantes receptivos a las herramientas 

dirigidas por el maestro en las clases de aprendizaje combinado?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 

 

En este punto, nuevamente José Moran (2015) plantea la importancia de una 

reflexión crítica sobre el uso de la tecnología en la educación, ya que puede reforzar 

las desigualdades y exclusiones. Defiende la necesidad de una educación que 

forme ciudadanos críticos y conscientes, capaces de hacer frente a las exigencias 

de la sociedad contemporánea. Cristóvão Sousa (2018) también discute cómo la 

tecnología puede ser una herramienta para la inclusión, pero también puede reforzar 

las desigualdades, ya que el acceso a los recursos tecnológicos puede ser limitado 

para estudiantes de bajos ingresos. 

La gestión del aprendizaje semipresencial presenta desafíos tanto para las 

escuelas públicas como para las privadas, pero las diferencias entre los dos ámbitos 

educativos pueden afectar la forma en que se implementa la modalidad de 

enseñanza. Según Schlemmer et. al. (2021), las escuelas privadas tienden a tener 
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mayor autonomía en la toma de decisiones, lo que puede facilitar la implementación 

del blended learning. Por otro lado, las escuelas públicas pueden enfrentar desafíos 

relacionados con la infraestructura, la tecnología y la formación docente para hacer 

frente a la nueva modalidad de enseñanza. 

Otra diferencia importante entre las escuelas públicas y privadas en el 

manejo del blended learning es el tema del acceso a la tecnología. Según Zafra 

(2020), las escuelas privadas generalmente tienen un mayor acceso a los recursos 

tecnológicos y la infraestructura de internet, lo que puede facilitar la transición 

al aprendizaje semipresencial. Por otro lado, las escuelas públicas pueden tener 

dificultades para brindar un acceso adecuado a la tecnología a todos los 

estudiantes, especialmente a aquellos que provienen de familias de bajos ingresos. 

Además, la diferencia de presupuesto entre las escuelas públicas y privadas 

puede afectar la forma en que se aborda la gestión del aprendizaje combinado. 

Según Lemos y Caetano (2020), las escuelas privadas pueden tener más recursos 

para invertir en tecnología y formación docente para hacer frente a la nueva 

modalidad de enseñanza, mientras que las escuelas públicas pueden enfrentar 

desafíos debido a las restricciones presupuestarias. Sin embargo, es importante 

recordar que la implementación del blended learning no se limita a la disponibilidad 

de recursos financieros, sino también a la adaptabilidad e innovación de las 

instituciones educativas. 

 

Figura 12. – Questión 11 (¿Los Estudiantes completaron sus atividades y/o   

lecciones en  el aprendizaje combinado, de la misma manera que en la enseñanza presencial?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 
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Todos los participantes (100%) informaron que la realización de actividades 

en el aprendizaje combinado no se produjo de la misma manera que durante el 

aprendizaje presencial (Figura 12). Sin embargo, una encuesta realizada por 

Bagnara et. al. (2020) analizó el impacto de la enseñanza híbrida en la enseñanza 

de la lectura y la escritura desde la perspectiva de los alfabetizadores. Los autores 

encontraron que las actividades propuestas en la enseñanza híbrida eran realizadas 

por estudiantes con más autonomía, y que el cumplimiento de las actividades no se 

veía perjudicado por el hecho de que las clases se impartieran en formato híbrido. 

Según los autores, “se valoraba y percibía como fundamental la autonomía del 

alumno para realizar actividades en entornos virtuales o con materiales impresos” 

(p. 13). 

Además, los autores señalan que el uso de herramientas tecnológicas en la 

enseñanza híbrida puede favorecer el desarrollo de la lectura y la escritura de los 

estudiantes, ya que proporciona un acceso más amplio a diferentes géneros 

textuales y contenidos multimodales. Sin embargo, los docentes informaron 

dificultades para adaptar las actividades al entorno virtual, así como para garantizar 

la participación de los estudiantes en las clases remotas. 

La familia demostró ser, de acuerdo con las respuestas obtenidas en el 

formulario, un importante punto de apoyo para los estudiantes en el período de 

aprendizaje semipresencial: solo el 12,5% de los participantes informó que la familia 

fue poco participativa durante las actividades realizadas en un formato remoto 

(Figura 13). 
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Figura 13. – Questión 12 (¿Fue la familia un punto de apoyo para los estudiantes de 

educación híbrida?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 

 

Hay varias encuestas y estudios que destacan el papel de la familia como un 

punto de apoyo importante para los estudiantes durante el período de aprendizaje 

combinado. Según Balzan (2021), la participación familiar puede contribuir 

significativamente al compromiso de los estudiantes en actividades remotas y a la 

continuidad del proceso de aprendizaje. 

Otro estudio de Santos y Lima (2021) señaló que la participación de las 

familias en las actividades escolares fue fundamental para garantizar la continuidad 

del proceso de enseñanza y aprendizaje durante la enseñanza a distancia, 

especialmente para los estudiantes más jóvenes. Según los autores, la familia 

puede ayudar a planificar y organizar actividades, brindar apoyo emocional a los 

estudiantes y monitorear tareas. 

Según las investigaciones realizadas por Giacomoni, Espindola y Dias (2021), 

se ha observado que la colaboración familiar puede contribuir a mejorar la 

comunicación entre la escuela y los responsables de los alumnos, lo cual favorece 

una mayor comprensión de los objetivos y desafíos del blended learning. 
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En los estudios de Lopes (2020), se destaca que la familia desempeña un 

papel fundamental en el aprendizaje de los niños, ya que los acompaña en el 

proceso escolar, brinda orientación, estímulo y motivación. 

Mendes y Santos (2015) afirman que la alianza entre la familia y la escuela es 

sumamente importante para el desarrollo de los estudiantes, ya que la participación 

de los padres en las actividades escolares contribuye a aumentar la responsabilidad 

de los estudiantes, la motivación por el aprendizaje y la participación activa en las 

actividades escolares. 

El 75% de los participantes informaron que no notaron una mayor 

independencia académica de los estudiantes durante el aprendizaje combinado. 

(Figura 14). Un estudio realizado por Xavier y colaboradores (2021) con alumnos de 

una escuela pública de Brasil observó que, incluso con la enseñanza híbrida, los 

alumnos dependían mucho de la ayuda de sus padres para acceder y realizar las 

actividades propuestas. Además, los autores señalan que la falta de interacción 

social entre los estudiantes también puede afectar la motivación y el compromiso en 

el proceso de aprendizaje. 

Un Estudio de Caso de Santos e Lima (2021), realizado con estudiantes de 

primaria en una escuela privada en Brasil, también apunta a la dependencia de los 

estudiantes del blended learning. Los autores observaron que muchos estudiantes 

necesitaban ayuda para acceder a las clases virtuales y realizar las actividades 

propuestas, y que esto podía afectar negativamente la autonomía y autoconfianza 

de los estudiantes. 
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Figura 14. – Questión 13 (¿Según su percepción, ¿los estudiantes se volvieron más 

independientes con el aprendizaje mixto?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 

 

Como ya demostraron Ferreira (2019) y Tiriba (2021), la lectoescritura es 

un paso fundamental para el desarrollo académico y social de los niños y esa 

enseñanza híbrida trajo desafíos a esta fase, como la dificultad de acceso a los 

recursos tecnológicos, la falta de interacción social y la necesidad de adaptar las 

metodologías de enseñanza. Asi mismo, también es necesario adecuar recursos y 

metodologías pedagógicas para asegurar la eficacia del proceso de alfabetización, 

incluso frente a las dificultades que impone la pandemia (TIRIBA, 2021). 

Las prácticas de alfabetización durante la pandemia y las acciones de 

formación docente fueron desafíos enfrentados en la implementación de una 

pedagogía que considere las especificidades de la enseñanza a distancia e híbrida. 

Tal resultado también se encontró en este estudio, en el que el 100% de los 

participantes coincidieron en que la enseñanza híbrida trajo dificultades a la fase de 

lecto escritura (Figura 15). 
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Figura 15. Questión 14 (¿Fue el proceso de alfabetización más desafiante en la 

enseñanza híbrida que en la enseñanza presencial?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 

 

La escuela es considerada por Pedro Demo (2020) como un espacio social 

de alta densidad donde los niños aprenden no solo conocimientos, sino también 

habilidades sociales, normas de comportamiento, valores y reglas de convivencia. 

La falta de este entorno social puede dificultar el desarrollo social y emocional de los 

estudiantes, así como limitar las oportunidades de aprendizaje colaborativo e 

intercultural. En un estudio realizado por Cury et. al. (2021), se enfatiza que la 

escuela desempeña un papel fundamental en la socialización y construcción de 

relaciones interpersonales, y la ausencia de este ambiente tiene un impacto 

significativo en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. La falta de 

interacción social, por lo tanto, puede generar sentimientos de aislamiento, soledad 

y ansiedad, lo que puede afectar negativamente el rendimiento académico. 

Según lo informado por el 100% de los educadores participantes, el 

aprendizaje combinado aparentemente perjudicó la socialización de los estudiantes 

(Figura 16). 
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Figura 16. Questión 15  (¿La enseñanza semipresencial ha perjudicado el estatus social 

de los estudiantes en los primeros grados?) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 

 

La pandemia de COVID-19 ha traído muchos desafíos a la educación, incluida 

la socialización infantil. Los estudios han demostrado que las medidas de 

distanciamiento social y las restricciones al contacto físico han afectado la 

socialización de los niños en edad escolar. Según un estudio realizado por 

Boulanger et. al. (2021), los niños han sufrido una falta de interacciones sociales 

significativas, lo que puede conducir a problemas de desarrollo social y emocional. 

Otro estudio de Madigan et. al. (2021) destacaron la importancia de la 

socialización infantil para el desarrollo cognitivo y socioemocional. Según los 

autores, los niños necesitan interactuar con otros niños y adultos para desarrollar 

habilidades sociales y emocionales, como la empatía, la cooperación y la resolución 

de conflictos. Por lo tanto, la falta de socialización durante la pandemia puede 

afectar negativamente el desarrollo de los niños en edad escolar. 

Finalmente, en este estudio, el 75% de los educadores consultados cree que 

la enseñanza híbrida no puede ser beneficiosa para los grados iniciales, aunque el 

docente desarrolle un trabajo diferenciado que suponga más autonomía y apoyo 

familiar para el alumno (Figura 17). 
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Figura 17. Questión 16 (¿Cree que la enseñanza semipresencial puede ser 

beneficiosa para los grados iniciales, y que el docente puede desarrollar un trabajo diferenciado 

para la lectoescritura? (Trabajo con autonomía y apoyo familiar)) 

Fuente: Elaborado por el autor luego del análisis de los datos del cuestionario aplicado 

(Anexo 1). 

 

Como afirma Ferreira (2021), en su estudio sobre alfabetización durante la 

pandemia, la enseñanza híbrida trajo desafíos a esta fase, como la dificultad de 

acceso a los recursos tecnológicos, la falta de interacción social y la necesidad de 

adaptar las metodologías de enseñanza. El autor menciona que la adopción de la 

enseñanza híbrida puede no ser beneficiosa para la alfabetización, ya que esta fase 

requiere un enfoque más individualizado e intensivo. Además, la falta de interacción 

social puede perjudicar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, que 

depende de la interacción con otras personas y situaciones reales de comunicación. 

 

4.1 Presentación de la Propuesta Como Solución 

 

Una propuesta de solución para los desafíos que enfrentan los profesores de 

alfabetización en tiempos de enseñanza híbrida y pandemia requiere un enfoque 

serio y detallado, teniendo en cuenta la realidad actual de las aulas y escuelas 

privadas. 

En primer lugar, es fundamental que los profesores estén capacitados para 
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manejar la complejidad de la enseñanza híbrida, incluyendo el uso de tecnologías y 

la adaptación de metodologías de enseñanza presencial al entorno virtual. Para 

ello, es importante que las escuelas ofrezcan programas de formación continua que 

aborden tanto el uso de tecnologías como la adaptación de metodologías. 

Además, es necesario garantizar el acceso de los alumnos a recursos 

tecnológicos para el aprendizaje, incluyendo dispositivos electrónicos y acceso a 

internet de calidad. Para ello, las escuelas pueden buscar alianzas con empresas e 

instituciones gubernamentales para proporcionar recursos tecnológicos a los 

alumnos. 

Otro punto importante es la promoción de la interacción social y emocional 

entre los alumnos en entornos virtuales de aprendizaje. Esto se puede lograr 

mediante la creación de espacios virtuales para la discusión y colaboración entre los 

alumnos, así como la promoción de actividades que fomenten la interacción social y 

emocional. 

Además, es fundamental considerar las necesidades y especificidades de los 

alumnos y sus familias, incluyendo el apoyo socioemocional y el aprendizaje 

personalizado. Las escuelas pueden buscar alianzas con profesionales 

especializados para proporcionar este tipo de apoyo a los alumnos y sus familias. 

Por último, es importante incentivar la colaboración entre escuelas, 

profesores y comunidades para compartir experiencias y recursos. Esto se puede 

lograr mediante la creación de redes de colaboración y comunidades de práctica, 

que permiten a los profesores compartir ideas y estrategias de enseñanza eficaces. 

La solución a los desafíos que enfrentan los profesores de alfabetización 

en tiempos de enseñanza híbrida y pandemia requiere acciones integradas y 

colaborativas, que tengan en cuenta las necesidades de los alumnos y profesores, 

así como la realidad de las escuelas privadas. La formación continua de los 

profesores, el acceso a recursos tecnológicos, la promoción de la interacción social 

y emocional y el apoyo socioemocional y aprendizaje personalizado son aspectos 

fundamentales a considerar para el éxito del proceso de alfabetización en tiempos 

de pandemia y enseñanza híbrida. 

La pandemia de COVID-19 ha presentado grandes desafíos para las 

escuelas privadas en lo que se refiere a la alfabetización en el aula híbrida. En este 

contexto, es importante considerar las necesidades de las familias y los estudiantes, 

especialmente aquellos que son más jóvenes y que están comenzando su camino 
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hacia la alfabetización. También es necesario involucrar a todos los agentes de la 

comunidad escolar, como profesores, directivos y personal técnico, para que 

juntos puedan crear soluciones efectivas y adaptadas a la realidad de la escuela 

privada. 

Una solución para este desafío puede ser la adopción de metodologías de 

enseñanzas flexibles y adaptables, que permitan su aplicación tanto en la 

enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia o híbridas. Además, es 

fundamental garantizar el acceso de los estudiantes a los recursos tecnológicos 

necesarios para el aprendizaje, así como promover interacciones sociales y 

emocionales en entornos virtuales de aprendizaje. 

Para ello, es importante que la escuela privada proporcione una formación 

continua a los profesores, a fin de capacitarlos para la alfabetización en entornos 

híbridos y para la adaptación de metodologías para la lectura y escritura en entornos 

virtuales. La gestión de la escuela debe colaborar, ofreciendo soporte técnico y 

recursos para la implementación de las metodologías. 

Además, es fundamental involucrar a las familias en el proceso de 

alfabetización, mediante reuniones periódicas, orientaciones y recursos para que 

puedan apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje en casa. Es importante 

también considerar las especificidades y necesidades de los estudiantes más 

jóvenes, con la creación de estrategias de apoyo socioemocional y aprendizaje 

personalizado, que puedan tener en cuenta el desarrollo cognitivo y psicológico de 

cada niño. 

Por último, es necesario que la escuela privada desarrolle una cultura de 

colaboración entre profesores, directivos y personal técnico, a fin de compartir 

experiencias, recursos y soluciones efectivas para el desafío de la alfabetización en 

entornos híbridos. Juntos, estos agentes pueden crear un ambiente de aprendizaje 

más adaptable y eficaz, que atienda a las necesidades de los estudiantes y las 

familias en tiempos desafiantes como los que vivimos. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

La gestión de un aula híbrida de alfabetización con alumnos de los primeros 

años es un desafío complejo que requiere habilidades pedagógicas específicas y 

una adaptación constante por parte de los educadores. La transición al modelo 

híbrido de enseñanza, que combina actividades presenciales y virtuales, demanda 

una reevaluación de las prácticas pedagógicas y el desarrollo de estrategias 

efectivas para asegurar la participación y el progreso de los estudiantes. 

En nuestra investigación en una escuela particular en Guarulhos, SP, Brasil, 

identificamos diversas dificultades enfrentadas por los alfabetizadores. La falta de 

acceso adecuado a dispositivos tecnológicos y a una conexión estable a Internet fue 

una de las principales barreras, especialmente en comunidades desfavorecidas. 

Esto resultó en desigualdades en el acceso al contenido educativo, limitando la 

participación de los alumnos en actividades en línea. Para mitigar estas 

desigualdades, es esencial que las instituciones educativas y los educadores 

busquen soluciones inclusivas, como proporcionar dispositivos y acceso a redes Wi-

Fi en escuelas u otras instalaciones comunitarias. Además, la necesidad de 

adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas también fue una dificultad 

significativa para los educadores, requiriendo formación continua y soporte técnico. 

Al investigar la percepción de los alfabetizadores en relación al impacto de la 

enseñanza híbrida en el aprendizaje de los alumnos, observamos que la enseñanza 

híbrida impacta de manera significativa en el aprendizaje de los alumnos, 

especialmente en los primeros años de alfabetización. Los alumnos de esta franja 

etaria están en una etapa crucial para el desarrollo de habilidades de lectura y 

escritura, y la autodirección y organización del tiempo de estudio, exigidas por el 

aprendizaje híbrido, pueden ser desafiantes para ellos. Los educadores destacaron 

la importancia de proporcionar orientación clara y estructurada, además de soporte 

continuo, para ayudar a los alumnos a progresar en la lectura, escritura y 

comprensión textual. Se observó que, aunque la enseñanza híbrida puede traer 

beneficios como la flexibilidad y la personalización del aprendizaje, es fundamental 

que los alumnos reciban apoyo constante para evitar lagunas en el desarrollo de 

habilidades fundamentales. 

En cuanto a la evaluación de la percepción de los educadores sobre la 
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enseñanza híbrida en la fase de alfabetización, los educadores evaluaron que la 

enseñanza híbrida tiene un impacto profundo en las interacciones sociales y en el 

desarrollo socioemocional de los alumnos. La falta de contacto presencial y la 

limitación de las interacciones en tiempo real pueden perjudicar la construcción de 

relaciones y el desarrollo de habilidades sociales. Para enfrentar estos desafíos, los 

educadores adoptaron estrategias que promueven la interacción y la colaboración 

entre los alumnos, incluso de forma virtual. Herramientas de comunicación 

sincrónica, como videoconferencias, foros de discusión y actividades en grupo, 

fueron utilizadas para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y fortalecer los 

vínculos sociales. Además, los educadores demostraron preocupación por la salud 

emocional de los alumnos, ofreciendo apoyo adecuado para manejar la ansiedad y 

la frustración generadas por la transición a la enseñanza híbrida. Espacios seguros 

para la expresión emocional y la participación activa de los alumnos en la 

construcción del entorno de aprendizaje fueron prácticas fundamentales adoptadas 

por los educadores. 

Gestionar un aula híbrida de alfabetización con alumnos de los primeros 

grados requiere un enfoque pedagógico adaptado a las necesidades específicas de 

esta etapa. Los educadores deben estar preparados para superar los desafíos que 

enfrentan los alumnos en el aprendizaje híbrido, como la falta de acceso tecnológico 

y las dificultades de alfabetización. Esto requiere creatividad y flexibilidad en la 

selección y adaptación de metodologías de enseñanza. Es fundamental involucrar a 

los alumnos de manera activa y estimulante, utilizando recursos variados que 

combinen elementos presenciales y virtuales. 

Para asegurar el éxito del aula híbrida, los educadores pueden explorar 

estrategias como la gamificación, que utiliza elementos de juegos para motivar a los 

alumnos y hacer que el aprendizaje sea más interactivo. El uso de plataformas 

educativas digitales, recursos multimedia y actividades prácticas también puede 

enriquecer la experiencia de aprendizaje, estimulando el interés y la participación 

activa de los alumnos. 

Además, es esencial fomentar la colaboración entre los alumnos, incluso a 

distancia. Los educadores pueden promover la realización de proyectos en grupo, el 

intercambio de ideas y la colaboración virtual a través de herramientas de 

comunicación y compartición de archivos. Estas actividades ofrecen oportunidades 

de aprendizaje conjunto, desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y 
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fortalecimiento de las relaciones sociales. 

Es importante destacar que la gestión de un aula híbrida requiere una 

colaboración efectiva entre educadores, alumnos y familias. Los padres y tutores 

desempeñan un papel crucial al apoyar a los estudiantes, brindando el apoyo 

necesario para acceder a la tecnología e incentivando la participación activa en las 

actividades. La comunicación abierta y constante entre la escuela y la familia es 

fundamental para garantizar la participación y el progreso de los alumnos. 

Es fundamental que los educadores estén abiertos al aprendizaje continuo y 

a la búsqueda de soluciones innovadoras. La rápida evolución tecnológica y los 

cambios en las dinámicas educativas exigen que los profesores se mantengan 

actualizados y estén dispuestos a explorar nuevos enfoques. La formación 

profesional y el intercambio de buenas prácticas entre los educadores pueden 

contribuir significativamente al éxito del aula híbrida de alfabetización. 

La gestión de un aula híbrida de alfabetización con alumnos de los primeros 

años requiere esfuerzo, dedicación y adaptación constante. Superar las dificultades 

tecnológicas, apoyar el desarrollo de la alfabetización, promover interacciones 

sociales significativas y cuidar la salud emocional de los alumnos son aspectos 

fundamentales en este proceso. Con un enfoque pedagógico sensible e innovador, 

los educadores pueden garantizar una experiencia de aprendizaje enriquecedora, 

promoviendo el desarrollo integral de los alumnos, incluso en un contexto híbrido. 

Por lo tanto, es crucial que educadores, instituciones educativas, familias y 

comunidades trabajen juntos para crear un entorno propicio para el éxito del aula 

híbrida. A través de estrategias inclusivas, acceso equitativo a la tecnología, apoyo 

emocional y pedagogía adaptada, es posible enfrentar los desafíos y garantizar una 

educación de calidad para los alumnos de los primeros años. Al aprovechar el 

potencial de las tecnologías educativas y fomentar la interacción y colaboración 

entre los alumnos, podemos transformar el aula híbrida en un espacio de 

aprendizaje dinámico, atractivo e inclusivo, preparando a nuestros alumnos para un 

futuro cada vez más digital y globalizado. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario aplicado a los participantes del estudio que contiene 
16 preguntas sobre las dificultades impuestas por la educación en tiempos 
de pandemia:  
 

 

1 ¿Qué serie enseñaste en 2020? 

2 ¿Tuviste experiencia previa al COVID-19 con el aprendizaje 
combinado? 

3 ¿Tenía disciplina o contenidos que contemplaban la enseñanza 
híbrida? 

4 ¿Tuviste dificultad para desarrollar actividades para la 
enseñanza híbrida? 

5 ¿Pudo mantener el enfoque de la enseñanza de los estudiantes 
en el aprendizaje combinado? 

6 ¿Pudo alcanzar el contenido de la clase con el mismo número 
de estudiantes que en el aprendizaje mixto presencial? 

7 ¿En su opinión, hubo una pérdida de continuidad en los 
contenidos para los estudiantes en la fase de lectoescritura? 

8 ¿Se distraen fácilmente los estudiantes en el aprendizaje 
combinado? 

9 ¿Obtuvo el mismo compromiso con los estudiantes en el 
aprendizaje combinado? 

10 ¿Fueron los estudiantes receptivos a las herramientas dirigidas 
por el maestro en las clases de aprendizaje combinado? 

11 ¿Los   estudiantes   completaron   sus   actividades   y/o   
lecciones   en   el   aprendizaje combinado, de la misma manera que en la 
enseñanza presencial? 

12 ¿Fue la familia un punto de apoyo para los estudiantes de 
educación híbrida? 

13 ¿Según su percepción, ¿los estudiantes se volvieron más 
independientes con el aprendizaje mixto? 

14 ¿Fue el proceso de alfabetización más desafiante en la 
enseñanza híbrida que en la enseñanza presencial? 

15 ¿La enseñanza semipresencial ha perjudicado el estatus social 
de los estudiantes en los primeros grados? 

16 ¿Cree que la enseñanza semipresencial puede ser beneficiosa 
para los grados iniciales, y que el docente puede desarrollar un trabajo 
diferenciado para la lectoescritura? (Trabajo con autonomía y apoyo 
familiar). 


