
RESUMEN

El confinamiento obligatorio como medida ante la pandemia de Covid-19 durante el 
2020, promovió la reactivación de clases de manera virtual empleando para ello medios 
y herramientas de comunicación digital. Ante la habilitación de esta modalidad 
educativa se estableció como propósito del estudio conocer la opinión de los alumnos en 
relación al desarrollo de habilidades y actitudes de estudio, pensamiento, autogestión 
durante las clases en línea y el uso de la plataforma educativa Moodle. Bajo un enfoque 
de investigación cuantitativo y un nivel descriptivo, se diseñó un cuestionario que fue 
compartido a través de Google Forms a principios del 2022 entre estudiantes que cursan 
el tercer grado en la Escuela Preparatoria Antonio Rosales de la ciudad de Mazatlán, 
México. Entre los principales hallazgos se registraron habilidades y actitudes positivas 
vinculadas al estudio, pensamiento y uso de la plataforma educativa, logrando 
desarrollar actitudes autogestivas en la tercera parte de la muestra. 
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Self-managed learning experiences in the use of the Moodle 

platform in groups of third grade of high school. 

Abstract 

Mandatory confinement as a measure in the face of the Covid-19 pandemic during 2020, 

promoted the reactivation of classes virtually using digital communication media and tools. Given 

the authorization of this educational modality, the purpose of the study was established to know the 

opinion of the students in relation to the development of study skills and attitudes, thinking, self-

management during online classes and the use of the Moodle educational platform. Under a 

quantitative research approach and a descriptive level, a questionnaire was designed that was shared 

through Google Forms at the beginning of 2022 among students who are in the third grade at the 

Antonio Rosales High School in the city of Mazatlán, Mexico. Among the main findings, positive 

skills and attitudes linked to the study, thought and use of the educational platform were recorded, 

managing to develop self-management attitudes in a third of the sample. 

Keywords: Moodle, virtual education, pandemic 

Introducción 

La escuela es concebida como institución que favorece la generación de determinadas 

capacidades formativas de tipo social que giran en torno a un contexto determinado (Bustamante, 

2014). No obstante, ésta experimentó la interrupción del proceso educativo a nivel mundial mediante 

el cierre de planteles provocado por la pandemia de 2020, asociada al Covid-19, en la que se pasó de 

una modalidad de enseñanza presencial a una en línea (Alaa y Aldabbagh, 2022), apoyada en el uso 

de herramientas digitales cimentadas en tecnologías de la información y la comunicación (Flores, 

León y Gastélum, 2022), diversas instituciones y planteles optaron por elegir aquellas que 

consideraban más convenientes (Díaz et al., 2023).  

Dicho suceso representó un desafío para los agentes involucrados en la educación, debido a 

que la modalidad virtual fragmenta los tres elementos clásicos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de tipo presencial como lo es la unidad de tiempo, de espacio y de acción por parte de quienes en ella 

participan (Cabero y Valencia, 2021). Por el contrario, de acuerdo a experiencias anteriores, en la 

educación en línea no se genera un vínculo directo en tiempo real, ni en un espacio físico determinado 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del maestro y del alumno, por lo que es más 

flexible (Juca, 2016). 

Además, en el aprendizaje en línea, se espera que los estudiantes puedan desarrollarlo de 

manera más independiente, utilizando los recursos y herramientas por sí mismos con el fin de 

comprender bien el material que está disponible (Istiqomah et al., 2021). Por consiguiente, es un 

proceso que requiere mayor nivel de independencia y de autorregulación por parte del educando 

(Juca, 2016), en otras palabras de autogestión, característica fundamental que debe estar presente en 

los alumnos (Rosales et al., 2019). 

Aunque la autogestión generalmente es representada e impulsada en el espacio laboral con el 

propósito de elevar los niveles de productividad e innovación (Istiqomah et al., 2021), donde la 

efectividad de los gerentes en una organización se mide en términos de su capacidad para superar con 

éxito los problemas (Bennett, 2000), en los últimos años su aplicación en los procesos educativos, es 

valorada como una forma de aprendizaje ideal (Istiqomah et al., 2021). 

En este sentido, el aprendizaje autogestivo ha sido concebido como una capacidad que posee 

el alumno para administrar su propio proceso de aprendizaje de manera autónoma y autorregulada, 

por lo que puede monitorear en dicho proceso no solo sus objetivos académicos, sino también sus 

estrategias cognoscentes y motivacionales, útiles en la construcción del conocimiento (Rosales et al., 
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2019). La autogestión, desde un entorno tecnológico, también es visualizada como una competencia 

que fortalece o potencia la trayectoria académica del estudiante (Ponce, 2016). 

La combinación tecnológica de los procesos educativos ha provocado cambios sustanciales 

en las estrategias de enseñanza y aprendizaje (García, 2017). Concurre un clara correspondencia entre 

la evolución de las tecnologías de la información y comunicación con el diseño y progreso de modelos 

educativos en línea (Gros, 2011). Además, éste tipo de aprendizaje se caracteriza por la utilización 

de redes de Internet por lo que la accesibilidad y conectividad representan elementos inamovibles al 

momento de generar las interacciones formativas entre los involucrados (Istiqomah et al., 2021).  

Aunque desde el punto de vista pedagógico y curricular, la incorporación de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje no representaban 

una nueva tendencia (Delgado y Solano, 2009), por lo menos antes de la pandemia del 2020. Sin 

embargo, una vez que se vivió dicha contingencia sanitaria las instituciones educativas optaron por 

desarrollar el proceso de aprendizaje en línea como única forma de continuar con la educación, 

decisión que registró impactos positivos tanto como negativos, éstos últimos se circunscribían por 

restricciones a la red de Internet (Istiqomah et al., 2021), falta de equipo y capacitación docente 

(Flores et al., 2022), entre otros. 

A pesar de la amalgama entre el entorno informático y educativo, el alumno más allá de ser 

un usuario de un dispositivo digital, es un individuo capaz de usar su conocimiento para crear textos 

y usar las herramientas disponibles para ello (Schwabe, 2013). De hecho, el éxito de cualquier 

actividad asumida en un entorno en línea depende en gran medida del participante (Delgado y Solano, 

2009), razón por la cual las aulas virtuales constituyen un instrumento característico de la educación 

en la actualidad (Hernández et al., 2017). 

El término aula virtual es una construcción más de tipo simbólica y didáctica que trata de 

representar las características comunes asociadas al aula física, es decir, al espacio donde convergen 

tradicionalmente los diferentes actores del proceso educativo presencial, tales como los estudiantes, 

maestros, personal directivo de la institución y padres de familia (Tolentino, 2021). Así mismo, su 

carácter innovador se cimienta por su “flexibilidad, integralidad, versatilidad, potencialidad y 

diversidad, en los que el docente gestiona contenido, comparte información, utiliza recursos 

pedagógicos, incentiva habilidades y competencias en los alumnos a través de actividades” (Martínez 

y Jiménez, 2020. p.82). 

Las características del aula virtual descritas anteriores permiten el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo y autónomo (Martínez y Jiménez, 2020). El uso eficiente de ellas constriñe directamente 

al maestro o tutor, junto con su grado de profesionalización y actualización pedagógica y tecnológica 

(Hernández et al., 2017). De esa manera el rol como facilitador del conocimiento será cumplido sin 

contratiempos. 

Uno de los recursos utilizados con frecuencia para diseñar clases en línea y trabajar con aulas 

virtuales lo personifica la plataforma educativa Moodle. Es un medio ideal para gestionar una 

comunicación efectiva entre los actores involucrados ya que permite llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con mayor dinamismo y bajo un horario flexible para el participante (Sánchez-

Palacios, 2020), es decir, puede ingresar a la sala según su tiempo disponible. 

La plataforma educativa Moodle la creó Martín Dougiamas, quien basándose en las ideas 

pedagógicas de la corriente constructivista, dio a conocer su primera versión en agosto de 2002, 

constituyéndose como un sistema libre de gestión de cursos (course management system) por sus 

siglas en inglés, que facilitan la administración de contenidos educativos de forma integral, cualidades 

que auxilian a los docentes en el diseño de ambientes de aprendizaje en línea (Delgado y Solano, 

2009). 
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El uso de la plataforma Moodle facilita la orientación de los esfuerzos educativos 

proporcionando la distribución del conocimiento, el intercambio de ideas y experiencias, así como la 

aplicación, experimentación y evaluación de lo estudiado (Sánchez-Palacios, 2020). Desde su 

aparición en 2002 diferentes son las versiones que la han mejorado de forma constante (Delgado y 

Solano, 2009). Desde entonces diversas instituciones educativas del nivel medio superior utilizan 

Moodle como parte de sus herramientas para crear aulas virtuales, véase (Sánchez-Palacios, 2020; 

Torres-Calderón et al., 2020; Tovar et al., 2020; Vega, 2019 y Santamaría, 2016). 

Cuando un usuario utiliza aulas virtuales como Moodle tiene la oportunidad de construir su 

propio conocimiento, a partir del que ya poseía de forma previa, en gran medida por el uso de la 

tecnología y herramientas informáticas fáciles de manipular (Sánchez-Palacios, 2020). Por ello, no 

solo se usa en estudiantes, sino que también los docentes pueden participar en él para recibir cursos 

de capacitación, satisfaciendo con ello necesidades de costo y distancia (Muñoz et al., 2016). 

Hasta aquí es evidente que la enseñanza en línea necesita del aprendizaje autogestionado, 

mismos que va de la mano de la motivación de los estudiantes, quienes poseen la libertad de aprender 

de acuerdo a sus deseos, siendo al mismo tiempo responsables de lo que hacen (Istiqomah et al., 

2021). De acuerdo a Ponce (2016), desde un punto de vista investigativo, desarrollar y el fortalecer 

la autogestión en ambientes de aprendizaje virtual propicia la generación de análisis más profundos 

como establecer qué tipo de factores intervienen en dicha modalidad formativa, comprender cómo el 

aprendizaje autogestionado puede mejorar el desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida 

personal y profesional (UKEssays, 2018). 

En este sentido, la presente investigación se enfoca en analizar el desempeño de los alumnos 

con respecto a sus habilidades autogestivas de aprendizaje, quienes utilizaron la plataforma educativa 

Moodle, implementada por la Universidad Autónoma de Sinaloa en todos sus planteles que 

conforman el nivel bachillerato, ante la imposibilidad de continuar las clases presenciales durante el 

ciclo escolar 2020-2021, por lo que se tuvo que recurrir a la modalidad de educación en línea. Por lo 

anterior, el presente estudio tiene como objetivo principal conocer la opinión de los alumnos en 

relación al desarrollo de habilidades y actitudes de estudio, pensamiento, autogestión durante las 

clases en línea y el uso de la plataforma educativa Moodle. 

Materiales y métodos  

La presente investigación se desarrolló en Mazatlán, México, ciudad ubicada al sur del Estado 

de Sinaloa, se enfocó específicamente en los 320 alumnos registrados en tercer grado (turno matutino 

y vespertino), en la Unidad Académica Preparatoria Antonio Rosales, institución educativa adscrita 

a la Universidad Autónoma de Sinaloa que durante el ciclo escolar 2020-2021 tenía un total de 1389 

alumnos inscritos en el bachillerato escolarizado (663 hombres y 726 mujeres). 

Bajo un enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, se diseñó un cuestionario agrupado por 5 

categorías, conteniendo cada uno de ellas diversos criterios a considerar por parte del respondiente 

que en total conforman 24 preguntas cerradas (ver Tabla 1), cada una de ellas con opción de respuestas 

de acuerdo a una escala de Likert de tres puntos (Siempre-A veces-Nunca). El instrumento para 

determinar las necesidades de aprendizaje autogestivo y el uso de la plataforma Moodle se elaboró 

con base a los criterios sugeridos por Ponce (2016), como parte de las características y habilidades 

que debe poseer un alumno autogestivo. 
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Tabla 1 

Lista de categorías y criterios 

Categoría 1. Habilidades para el estudio. 

1. Organizo mejor mi tiempo para trabajar a distancia 

2. Evito distracciones mientras estudio 

3. Establezco o sigo el plan de trabajo semanal 

4. Empleo todos los recursos disponibles en plataforma 

Categoría 2. Habilidades de pensamiento 

1. Trato de centrarme en la información clave 

2. Empleo un recurso grafico para sintetizar lo aprendido 

3. Estoy más familiarizado con evaluaciones interactivas 

4. Estoy más familiarizado con actividades interactivas 

Categoría 3. Estudio independiente y de autoformación 

1. Dedico tiempo a estudiar y hacer tarea 

2. Subo a tiempo las tareas en plataforma 

3. Identifico los objetivos de estudio y las actividades semanales 

4. He adquirido habilidades para obtener información útil de internet para aprender 

Categoría 4. Actitudes frente al estudio 

1. Considero que soy responsable de mi aprendizaje 

2. Mi aprendizaje depende de mi dedicación y esfuerzo 

3. Me autoevalúo 

4. Puedo evaluar el desempeño de mis compañeros 

5. Trabajo en equipo a pesar de estar a distancia 

Categoría 5. Habilidades de plataforma Moodle 

1. Se matricularme en un curso 

2. Se llenar mi perfil académico de manera correcta 

3. Empleo la plataforma de acuerdo al reglamento 

4. Realizo el envío de tareas en tiempo 

5. Realizo mis exámenes en tiempo 

Bajo un enfoque probabilístico se eligió la técnica de muestreo aleatorio simple, donde según 

el marco muestral (alumnos de tercer grado, turno matutino y vespertino), todos los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de ser elegidos. El instrumento fue compartido por WhatsApp mediante un 

link que contenía el acceso a un formulario en línea (Google Forms), del 8 al 26 de marzo de 2021, 

atendiéndolo un total de 175 respondientes de los 320 jóvenes inscritos (ver Tabla 2), certificando 

con ello un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo a la fórmula para 

calcular muestras en estudios descriptivos bajo enfoque cuantitativo sugerida por Aguilar-Barojas, 

(2005):  

𝑛 =
𝑁 𝑍2𝑆2

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑆2
 

De esta forma, n = tamaño de la muestra, N = tamaño de la población, Z = valor de Z crítico, 

calculado en las tablas del área de la curva normal (nivel de confianza). S2 = varianza de la población 

en estudio y d = nivel de precisión absoluta (intervalo de confianza deseado). 

Tabla 2 

Porcentaje de alumnos participantes. 

Grupos 
Alumnos 

Inscritos 

Alumnos 

Participantes 

% Participantes de 

investigación 

Grupo 306 50 43 86 

Grupo 307 51 42 82 

Grupo 308 45 42 93 

Grupo 309 38 20 52 

Grupo 310 28 28 77 
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Finalmente, con los datos recabados se realizó el cálculo de las frecuencias, su interpretación 

y descripción a través de tablas con apoyo del programa Excel versión 18 (2021). 

Resultados y discusión 

Entre los resultados más importantes obtenidos después de la aplicación del instrumento por 

categoría (ver Tabla 3), en el caso de la primera que hace referencia a las habilidades para el estudio, 

la mayoría (82%), consideró organizar su tiempo para trabajar en línea, evitando distracciones, 

siguiendo el plan semanal de clase y utilizando los recursos de la plataforma Moodle. Solo un 11% 

de ellos manifestó hacerlo en ocasiones, mientras que un 7% no tenía dicho desempeño. 

Tabla 3 

Promedios porcentuales por categoría. 

Promedios porcentuales obtenidos por categoría Siempre Aveces Nunca 

Categoría 1. Habilidades para el estudio 82% 11% 7% 

Categoría 2. Habilidades de pensamiento 78% 11% 11% 

Categoría 3. Estudio independiente y de autoformación 76% 15% 9% 

Categoría 4. Actitudes frente al estudio 94% 3% 3% 

Categoría 5. Habilidades de plataforma Moodle 77% 19% 4% 

En lo que respecta a la segunda categoría (habilidades del pensamiento), una tercera parte de 

los alumnos (78%), realizó esfuerzos por concentrarse en información clave mostrada en la 

plataforma educativa, utilizando para ello recursos gráficos con el fin de sintetizar lo aprendido, así 

mismo señaló estar más familiarizado con las actividades y formas de evaluación debido a la 

experiencia del semestre anterior. No obstante, el 11% de ellos lo hacía en algunas ocasiones, 

mientras que el grupo restante no (11%), por lo que dicho grupo mostró debilidades en ese sentido. 

La tercera categoría hace alusión al estudio independiente y autoformación, misma que reflejó 

las ponderaciones más bajas en términos generales ya que solo el 76% de los respondientes declararon 

dedicar tiempo extra al estudio y realización de tareas o en su caso subir a tiempo éstas en la 

plataforma Moodle. Mismo desempeño en el caso de la identificación de los objetivos de estudio y 

las capacidades para obtener información de internet. Caso contrario, un 15% de los jóvenes señalaron 

hacerlo de vez en cuando, mientras que los demás (9%) no lo hacían. 

En lo conducente a la cuarta categoría (actitudes frente al estudio), el 94% manifestó ser 

responsable en su proceso de aprendizaje, por ello se dedicaban con esfuerzo a sus compromisos. 

También manifestaron facilidad para trabajar en equipo a pesar de la distancia, así como 

autoevaluarse y evaluar a los compañeros. Aunque en menor medida, un 3% respondió hacerlo en 

ocasiones, mientras que el restante (3%), consideró no poseer dichas actitudes. 

Para la quinta y última categoría bajo estudio que hace mención de las habilidades en la 

plataforma Moodle, un 77% de los alumnos mencionó tener la capacidad para matricularse en las 

clases de forma independiente, registrar su información, así como también destrezas para emplear la 

plataforma sin problemas. Sin embargo, el 19% de ellos señaló tener dificultades en ocasiones, los 

demás (4%), indicó no hacerlo, por lo que se asume que no cuenta con dichas destrezas. 

Como parte de la discusión y considerando los resultados anteriores, si bien la mayor parte de 

los estudiantes que respondieron la encuesta registraron porcentajes positivos en las diferentes 

categorías bajo análisis, es decir ostentan habilidades para el estudio, pensamiento y uso de la 

plataforma Moodle, además de desarrollar actitudes autogestivas para su estudio. Esta percepción 

positiva concuerda con otros estudios como el planteado por Díaz et al. (2023), quienes destacaron la 

utilidad de estas herramientas para alcanzar un aprendizaje significativo y de forma autónoma, pero 

en cooperación con sus docentes. 
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Se deduce que esto es resultado de la experiencia previa obtenida durante el primer semestre 

del ciclo escolar 2020-2021, pues al momento de aplicar el instrumento ya se encontraban en el sexto 

y último semestre, con nuevas asignaturas cargadas en la plataforma educativa Moodle. Pese a ello, 

un grupo reducido registró debilidades en ese sentido, pues a pesar de las ventajas del entorno virtual 

existen limitaciones en su empleo, similar a lo encontrado por Flores et al. (2022), quienes proponen 

acciones desde la esfera institucional para asegurar la adquisición de equipos y mejorar problemas de 

conectividad, sumado a programas de capacitación docente de manera constante.  

Este estudio permitió conocer actitudes y habilidades manifestadas por los estudiantes a partir 

de su experiencia en las clases virtuales y el uso de la plataforma educativa Moodle durante el ciclo 

escolar 2020-2021, etapa en la que la pandemia por COVID-19 continuaba, así como también el cierre 

de los planteles. Sin embargo, la institución educativa no tenía un plan de acción para monitorear a 

profundidad la forma en la que los estudiantes aprenden, manipulan sin barreras la plataforma y 

logran la autogestión, diagnóstico útil que le permitiría atender al grupo de alumnos con más 

debilidades en ese sentido. Por consiguiente, la atención temprana de forma individual o mediante 

cursos grupales, cortos y sencillos debido a la experiencia inicial, contribuirían en el desarrollo de las 

habilidades para el estudio. 

Si bien había un acompañamiento del maestro con su grupo de alumnos, dando clases de forma 

virtual una o dos veces por semana, según la carga horaria que correspondía a cada asignatura, 

también se auxiliaba y atendían las diferentes dificultades que se presentaba en ellos, solo sucedía 

con los participantes que, si se conectaban durante la clase, mientras que aquellos que no lo hacían, 

perdían la oportunidad de seguir su proceso de enseñanza con un docente capacitado, porque tal como 

lo señala Juca (2016), su formación, preparación y calidad pedagógica en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación contribuyen en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En una institución como la Universidad Autónoma de Sinaloa donde existe libre catedra por 

parte del docente en el sentido de elegir aquellas estrategias de enseñanza y aprendizaje que crea más 

convenientes durante su práctica, su formación debe considerarse una necesidad permanente, y tal 

como lo señala Crisol-Moya et al. (2020), para ello deben contemplarse los diferentes estilos de 

aprendizaje con el fin de poder garantizar distintas opciones de participación. Sin olvidar, que a pesar 

del nivel de independencia y autogestión que pueda desplegar un estudiante, la institución no está 

exenta en su compromiso de asegurar un acompañamiento que lo motive a prosperar en su trayecto 

de formación (Ponce, 2016). 

Conclusiones 

Este estudio contribuyó en la generación de conocimiento relacionado con las bondades y 

dificultades que ofrece la educación virtual y el uso de plataformas educativas como Moodle, en un 

contexto donde se vivió un cambio de un sistema presencial a otro virtual de manera obligada, lo que 

complicó el proceso de enseñanza aprendizaje debido al contexto en el que se desarrolló este cambio. 

No obstante, permitió observar las limitaciones y las debilidades del mismo, por ejemplo, dicho 

sistema no contribuía a la diversidad de los participantes desde el punto de vista de sus condiciones 

físicas o mentales, debido a que hay personas con limitaciones en ese sentido que no podrían 

participar en las clases en línea tal como están diseñadas, por lo que se debe pensar en recursos 

educativos más accesibles. 

Se cumplió con el propósito que guio el presente estudio, gracias a la opinión de los 

estudiantes participantes que registraron porcentajes positivos en las diferentes categorías bajo 

análisis, es decir ostentan habilidades para el estudio, pensamiento y uso de la plataforma Moodle, 

además de desarrollar actitudes autogestivas para su estudio. Por ello, se concluye que este tipo de 

experiencias contribuyen de forma directa en dos sentidos, uno asociado a la capacidad de sustituir 

entornos de aprendizaje tradicional por uno en línea o virtual, mientras que otro vinculado al uso de 

plataformas educativas que le permiten a los egresados contar con una formación más integral. 
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De igual manera, aún y cuando los efectos de la pandemia hayan disminuido y con ello el 

regreso a clases presenciales, las instituciones educativas deben valorar la importancia de seguir 

empleando y mejorando sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como el uso de dispositivos 

electrónicos que formen parte de las herramientas indispensables. Se vive de forma constante un 

cambio provocado por el desarrollo tecnológico y el campo educativo no es la excepción, por ello se 

debe privilegiar aquellos esfuerzos que promuevan el desarrollo de las habilidades de aprendizaje 

autogestivo. 

El uso de plataformas educativas en línea como Moodle promueve entre sus usuarios alto 

grado de autonomía, por ello es indispensable, aprovechar la coyuntura y empoderarlo más en su rol, 

llevándolo incluso a que aplique su aprendizaje a escenarios reales, en ambientes autodidactas, en 

proyectos o prácticas que lo obliguen a ser consciente de su aprendizaje, no olvidar que el bachillerato 

representa el penúltimo escalón antes de estudiar una carrera profesional, etapa en la que seguramente 

se encontrará con este tipo de herramientas. 

Finalmente, es preciso destacar que todo tipo de estrategias pedagógicas deben ser constantes, 

sostenidas, vigiladas por el maestro hasta que se logre esa independencia deseada en el aprendizaje 

autogestión. Por otra parte, la institución también debe tener sistemas, mecanismos y políticas que 

flexibilicen las situaciones de aprendizaje para llegar a la metacognición. La falta de éstas se deriva 

de la escasez de hábitos de estudio y deficiencia en el desempeño favorable hacia el aprendizaje 

autónomo, resultado del uso deficiente de recursos virtuales para estudiar, así como de su actuación 

pasiva en el aprendizaje.  
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