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RESUMEN 

Objetivo: Explicar la influencia de la formación docente pospandemia en la 

autoeficacia de estudiantes de educación de la universidad peruana.  

Metódos: Estudio cuantitativo, no experimental seccional explicativo, aplicado a 

una muestra de 210 estudiantes. Se utilizó el cuestionario con respuestas en 

escala de Likert. La variable Formación docente pospandemia, consideró las 

dimensiones siguientes: Currículo, Recursos materiales didácticos, Aprendizaje 

virtual, Rol del docente y Rol del estudiante. Para la variable autoeficacia del 

estudiante, se adaptó la Escala de Autosuficiencia Percibida Específica de 
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Situaciones Académicas de David Palenzuela, que incluyó las siguientes 

dimensiones: Expectativa de la situación, Expectativa personal, Expectativa de 

resultados y Expectativa de capacidades. La confiabilidad se obtuvo con la prueba 

Alfa de Cronbach, que arroja para la variable independiente un índice de 

confiabilidad de ,897 y para la variable dependiente un ,949. 

Resultados: La formación docente pospandemia influyó significativa y 

positivamente en la autoeficacia de los estudiantes participantes. Se destacan las 

dimensiones Aprendizaje virtual (69,5%) y Recursos didácticos (59,0%). Un 26,2% 

de los estudiantes valoró el rol del docente como alto, destacando el uso de 

metodologías actualizadas y conciencia digital; mientras que, en el Rol del 

estudiante, un 31,4 % resaltó su participación activa, autonomía y desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Conclusiones: La formación docente pospandemia influyó significativamente en la 

autoeficacia estudiantil, consolidando percepciones positivas en calidad educativa 

y fortaleciendo competencias académicas y personales de los participantes. 

Palabras clave: Formación docente pospandemia; autoeficacia estudiantil; calidad 

educativa; aprendizaje virtual; competencias académicas. 

ABSTRACT 

Objective: To explain the influence of post-pandemic teacher training on the self-

efficacy of education students at a Peruvian university. 

Methods: A quantitative, non-experimental, cross-sectional explanatory study was 

conducted with a sample of 210 students. A Likert-scale questionnaire was used 

to collect data. The variable "post-pandemic teacher training" was analyzed 

through the following dimensions: Curriculum, Teaching Material Resources, 
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Virtual Learning, Teacher's Role, and Student's Role. For the variable "student self-

efficacy," the Specific Perceived Self-Efficacy Scale for Academic Situations by 

David Palenzuela was adapted, encompassing the dimensions: Situation 

Expectation, Personal Expectation, Outcome Expectation, and Capability 

Expectation. Reliability was measured using Cronbach's Alpha test, yielding a 

reliability index of 0.897 for the independent variable and 0.949 for the dependent 

variable. 

Results: Post-pandemic teacher training had a significant and positive influence on 

the self-efficacy of participating students. Notable dimensions included Virtual 

Learning (69.5%) and Teaching Resources (59.0%). Additionally, 26.2% of students 

rated the teacher's role as high, highlighting the use of updated methodologies and 

digital awareness. Regarding the student's role, 31.4% emphasized active 

participation, autonomy, and the development of critical thinking. 

Conclusions: Post-pandemic teacher training significantly influenced student self-

efficacy, fostering positive perceptions of educational quality and strengthening 

the academic and personal competencies of participants. 

Keywords: Post-pandemic teacher training, student self-efficacy, educational 

quality, virtual learning, academic competencies. 
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La formación docente es un pilar esencial en la construcción de sistemas 

educativos que promuevan no solo el aprendizaje académico, sino también la salud 

integral y el bienestar emocional de los estudiantes. Los desafíos que surgieron 

tras la pandemia de COVID-19 evidenciaron la necesidad de replantear las 

estrategias pedagógicas, con un enfoque que considere la formación integral de 

los educandos y la capacidad de los docentes para influir positivamente en su 

autoeficacia, entendida como la confianza en las propias capacidades para 

alcanzar metas específicas. (1) 

Investigaciones precedentes han destacado cómo la formación docente 

pospandemia ha contribuido a mejorar estas dimensiones. Gómez-Marí y otros 

mostraron que los programas orientados a la educación inclusiva no solo 

fortalecen la autoeficacia de los futuros docentes, sino que también apoyan 

prácticas que promueven la equidad y el bienestar emocional en las aulas. (2) 

Asimismo, Avilés-Canché y Marbán, identificaron perfiles de autoeficacia docente 

que pueden servir como base para diseñar programas de capacitación más 

personalizados y efectivos. (3) 

Lizana-Verdugo y Burgos-García, resaltaron el papel de la práctica reflexiva en la 

formación inicial, indicando que fomenta habilidades que impactan tanto en el 

desarrollo cognitivo como en la salud integral de los estudiantes. (4) Además, Sáiz-

Manzanares y otros, analizaron cómo los modelos de enseñanza híbridos y en línea 

durante la pandemia influyeron en la satisfacción y estabilidad emocional de los 

estudiantes, subrayando la importancia de metodologías activas y flexibles. (5) Por 

último, García Álvarez D y otros, aportaron herramientas psicométricas para medir 

la autoeficacia, fundamentales para evaluar el impacto de estos programas en la 

formación integral. (1) 
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Souto señala que formar no es meramente enseñar o transmitir conocimientos, 

aunque estos sean parte del proceso. (6) La formación debe propender al desarrollo 

de capacidades de reflexión que acompañen al docente en su desempeño diario, 

promoviendo una práctica pedagógica más consciente y adaptativa. En esta línea, 

Heras Castillo, considera que la formación docente se interpreta como un proceso 

formal e informal, dinámico y permanente, en el que se desarrollan orientaciones y 

acciones encaminadas a la adquisición, estructuración y restructuración de 

conocimientos, destrezas y valores. (7) Este proceso debe contemplar tanto el 

contexto del quehacer pedagógico, como la formación integral del docente; 

orientada a fortalecer tanto su estabilidad emocional, como su capacidad para 

promover la salud integral de los estudiantes. 

Para Lara, el escenario pospandémico planteó el desafío de integrar los recursos y 

materiales didácticos empleados durante las clases remotas, permitiendo una 

interacción eficaz entre herramientas sincrónicas y asincrónicas, (8) que no solo 

mejora la experiencia educativa, sino que también contribuye al desarrollo de la 

salud integral del estudiante, al reducir la carga de estrés asociada a los métodos 

tradicionales de aprendizaje. 

En cuanto al aprendizaje, se observa una creciente preferencia por las modalidades 

virtuales, ya que estas ofrecen mayor flexibilidad en tiempo y espacio, permitiendo 

a los universitarios realizar actividades diversas sin la necesidad de permanecer 

en un espacio presencial. En ese sentido, las instituciones de nivel superior tienen 

la responsabilidad de reflexionar sobre qué modalidad adoptar, ya sea síncrona, 

asíncrona o híbrida, asegurando una formación que fomente tanto la estabilidad 

emocional como la autonomía de los estudiantes. (9) 
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Por otro lado, el rol del docente en la pospandemia también requirió una revisión 

profunda. Por ello, el docente debía desempeñarse como guía y mediador, 

acompañando a los estudiantes en la construcción de su conocimiento. Este rol 

implicó convertirse en un facilitador del aprendizaje, investigador, creativo y 

flexible, cualidades que no solo impactan en la formación académica, sino que 

también promueven una formación integral que abarca aspectos emocionales, 

sociales y cognitivos. (10)–(13) 

Otro tema revisado fue la autoeficacia. Según Bandura, no es un rasgo fijo de la 

personalidad, sino una capacidad que puede ser desarrollada y fortalecida 

mediante la observación de modelos de comportamiento exitosos y la 

retroalimentación positiva. (14) En este sentido, la autoeficacia desempeña un papel 

crucial en el desarrollo de la formación integral de los estudiantes (influye en su 

desempeño académico y estabilidad emocional). (15) Desde la mirada de Burgos-

Torre y Salas-Blas, se asocia con las creencias que una persona tiene sobre su 

capacidad para desarrollar una tarea específica o alcanzar objetivos, siendo un 

predictor significativo de los logros académicos. (16) 

Por su parte, la dimensión de expectativa personal, descrita por Ruiz Dodobara, se 

refiere a la creencia del estudiante respecto a su capacidad para completar una 

tarea académica. (17) Aquellos estudiantes con altas expectativas personales 

tienen una mayor probabilidad de éxito en la realización de tareas, en comparación 

con aquellos con expectativas bajas; por tanto, el fortalecimiento de estas 

dimensiones, no solo impactan el rendimiento académico, sino también el 

desarrollo de competencias emocionales clave para enfrentar los desafíos 

educativos de manera resiliente. (1),(18),(19) 
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La expectativa personal sobre los resultados se entiende como la creencia de un 

estudiante sobre o que va a lograr al completar una tarea académica; entonces, 

aquello que poseen alta expectativa de resultados tienen la confianza de lograr 

resultados positivos al completar sus tareas frente a aquellos con baja expectativa 

que consideran que lograrán resultados negativos o no tendrán éxito. (20)–(22) 

Otra dimensión de la autoeficacia es la expectativa de capacidades, se refiere a la 

confianza que el estudiante tiene en sus propias habilidades y conocimientos 

requeridos para triunfar en las tareas académicas.  Por ello, un estudiante con una 

firme confianza en sus propias capacidades se percibe con las aptitudes y 

habilidades requeridas para ejecutar tareas académicas de manera exitosa (17). En 

cambio, el que no posee autoconfianza, a menudo teme enfrentarse a desafíos de 

asumir tareas académicas y lograr el éxito. (18),(23),(24) 

En cuanto a la formación docente pospandemia, este tema ha sido objeto de 

numerosas investigaciones recientes, que han explorado sus impactos en diversos 

aspectos educativos. Relacionado al currículo, se ha destacado la importancia de 

adaptarlo a las nuevas demandas pedagógicas derivadas de la pandemia, 

incorporando mejoras curriculares que apoyen tanto necesidades académicas 

como emocionales de docentes y estudiantes. (25) Además, se subrayó la relevancia 

de digitalizar y flexibilizar los contenidos para facilitar una enseñanza híbrida 

efectiva. (26) Respecto a los recursos y materiales didácticos, es destacable cómo 

mejoró la percepción estudiantil en cuanto a la calidad, aunque persisten 

desigualdades tecnológicas que limitan su implementación efectiva. (27) 

Relacionado al aprendizaje virtual, la calidad de las plataformas virtuales ha tenido 

un impacto moderado en la satisfacción estudiantil. (28) No obstante la autoeficacia 

docente y los sistemas de e-learning fueron esenciales para mejorar la experiencia 
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educativa. (29) Asimismo, en el rol del docente, la interacción en línea fortaleció el 

aprendizaje social, (11) mientras que el liderazgo digital influyó positivamente en la 

motivación estudiantil. (12) En este contexto, la alfabetización digital docente 

estuvo vinculada con una mayor efectividad en la enseñanza por el valor agregado 

y apoyo que ofreció a los educandos. (13) Finalmente, el aprendizaje colaborativo en 

línea promovió la autonomía, el pensamiento crítico y las habilidades colaborativas 

de los estudiantes como parte del proceso. (30)–(32) 

A partir de las precisiones anteriores, se considera relevante estudiar estos 

conceptos y comprender su importancia para fortalecer los desafíos de la 

educación actual en un contexto pospandémico. En ese sentido, se propuso como 

pregunta general de la investigación, explicar ¿cómo influyó la formación docente 

pospandemia en la autoeficacia de estudiantes de educación de la universidad 

peruana? El objetivo general de esta investigación fue explicar la influencia de la 

formación docente pospandemia en la autoeficacia de estudiantes de educación 

de la universidad peruana. 

Métodos 

El estudio se desarrolló en el contexto de un enfoque cuantitativo, pues privilegió 

el uso de esquemas de medición para explicar el comportamiento de las variables 

formación docente pospandemia y autoeficacia de los estudiantes de educación, 

a través del uso de pruebas estadísticas. (33) Este enfoque de investigación busca 

responder preguntas sustantivas que se orientan a la descripción, explicación y 

predicción del fenómeno que se estudia, en este caso de las variables 

mencionadas. (34) Asimismo, se ubica en el nivel explicativo, ya que se pretendió 

explicar la influencia o incidencia de la formación docente pospandemia en la 

autoeficacia de estudiantes de educación. En este estudio, se midieron las 
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variables en un solo momento y se analizaron estadísticamente para identificar las 

variaciones que ocurrieron en la autoeficacia de los estudiantes en función de la 

formación docente pospandemia. (35) 

Se consideró un total de 500 estudiantes de pregrado, adscritos a los programas 

de educación de 10 universidades del Perú. Estas instituciones fueron: Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad de Ciencias y 

Humanidades, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Tecnológica 

del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de San 

Agustín, Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE), Universidad Peruana 

Unión, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga. En concordancia con lo mencionado, la muestra no probabilística e 

intencional estuvo compuesta por 210 estudiantes de los programas de educación 

pertenecientes a las universidades señaladas en la población. 

Entre los criterios de inclusión para la muestra se consideraron a los estudiantes 

de los distintos programas de educación (formación docente) matriculados en el 

año 2023, de ambos sexos (femenino y masculino), y con un rango de edad 

promedio entre 18 y 24 años. Además, se priorizó que los participantes tuvieran 

una matrícula activa y cumplieran con los requisitos académicos mínimos 

establecidos por las universidades participantes. Los estudiantes seleccionados 

fueron previamente concientizados sobre la importancia de su participación en la 

investigación y firmaron un consentimiento informado que garantizó la 

voluntariedad de su colaboración y el respeto a los principios éticos, como la 

confidencialidad y el uso responsable de los datos recabados. 

En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron a los estudiantes que no 

pertenecieran a algún programa de formación docente, aquellos que no estuvieran 
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matriculados en el período académico correspondiente, quienes no mostraran 

disposición para participar en el estudio o aquellos que no aceptaran firmar el 

consentimiento informado requerido. 

Para el recojo de datos se utilizó la técnica de la encuesta y, como instrumentos, 

se aplicaron dos cuestionarios con respuestas en escala de Likert para recolectar 

información sobre la variable independiente y la variable dependiente. En el caso 

de la variable formación docente pospandemia, el instrumento consideró las 

dimensiones: Currículo, Recursos materiales didácticos, Aprendizaje virtual, Rol del 

docente y Rol del estudiante. Para la variable autoeficacia del estudiante, se adaptó 

la Escala de Autosuficiencia Percibida Específica de Situaciones Académicas de 

David Palenzuela, (36) que incluyó las dimensiones:  Expectativa de la situación, 

Expectativa personal, Expectativa de resultados y Expectativa de capacidades.  

Esta investigación se rigió por los principios éticos de investigación científica 

previstas en la Declaración Helsinki, por tanto, se aseguró la confidencialidad y 

anonimato de los participantes. (37),(38) Además, se obtuvo consentimiento 

informado y se garantizó que los datos recopilados fueran utilizados 

exclusivamente para fines académicos y científicos, sin prejuicio alguno. 

Resultados 

Autoeficacia de estudiante 

En la figura 1, respecto a la dimensión expectativa de la situación, se encontró que 

el 21,90% de los estudiantes presentó una expectativa baja, lo que reflejó 

inseguridad en su capacidad y comprensión en situaciones académicas. El 37,62% 

mostró una expectativa media, indicando una percepción moderada de sus 
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capacidades, mientras que el 40,48% presentó una expectativa alta, sugiriendo que 

la mayoría se sintió segura en su capacidad y comprensión. 

En Expectativa personal, el 37,14% de los estudiantes evidenció una expectativa 

baja, indicando falta de confianza y convicción en sí mismos. Un 37,62% reflejó una 

expectativa media, lo que indicó una confianza moderada, mientras que el 25,24% 

presentó una expectativa alta, mostrando seguridad y convicción en sus propias 

capacidades. 

En Expectativa de resultados, un 22,90% mostró una expectativa baja, lo que 

evidenció dudas sobre su capacidad para tomar decisiones efectivas y anticipar 

resultados positivos. El 45,70% presentó una expectativa media, reflejando una 

percepción moderada respecto a la toma de decisiones, mientras que un 31,40% 

evidenció una expectativa alta, lo que indicó confianza y optimismo en su 

capacidad para obtener resultados favorables. 

Finalmente, en Expectativa de capacidades, un 31,90% mostró una expectativa 

baja, reflejando inseguridad en sus propias habilidades. Un 35,71% presentó una 

expectativa media, lo que indicó una percepción moderada de sus capacidades, 

mientras que un 32,38% evidenció una expectativa alta, demostrando confianza en 

sus habilidades para enfrentar situaciones académicas. 
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Fig. 1. Autoeficacia del estudiante según: expectativa de la situación, expectativa 

personal, expectativa de resultados y expectativa de capacidades 

En la figura 2, los resultados para la variable Autoeficacia del estudiante de 

educación muestran que el 6,67% presentó una autoeficacia baja, reflejando 

inseguridad en su capacidad y convicción en situaciones académicas. Un 55,24% 

evidenció una autoeficacia media, indicando una percepción moderada de 

confianza en sus habilidades, mientras que el 38,10% mostró una autoeficacia alta, 

lo que indicó que un grupo significativo de estudiantes se sintió seguro y 

convencido de sus capacidades en contextos académicos. 

 

Fig. 2. Autoeficacia del estudiante 

Formación docente pospandemia 
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En la figura 3, dimensión Currículo, el 21,9 % de los estudiantes percibió un currículo 

de baja calidad, al indicar que la formación docente pospandemia no cumplió con 

sus expectativas en términos de competencias. Un 56,7 % consideró que el 

currículo fue de calidad media, reflejando una percepción moderada, mientras que 

un 21,4 % lo evaluó como de alta calidad. 

Para la dimensión Recursos y materiales didácticos, el 3,8 % de los estudiantes 

consideró que estos recursos eran de baja calidad, por tanto, indicaron carencias 

tanto en entornos presenciales como virtuales. Un 59,0 % evaluó los recursos como 

de calidad media, mientras que un 37,1 % reconoció una alta calidad. 

En cuanto a la dimensión Aprendizaje virtual, el 1,9 % percibió un bajo nivel de 

calidad en la formación en línea, ello refleja que no cumplió con sus expectativas. 

Sin embargo, un 69,5 % calificó el aprendizaje virtual como de calidad media, y un 

28,6 % lo evaluó como de alta calidad, en tal sentido, destacaron aspectos positivos 

en la enseñanza virtual durante la formación docente pospandemia. 

Respecto a la dimensión Rol del docente, el 5,7 % de los estudiantes evaluó su 

desempeño como bajo en términos de acompañamiento y orientación. Un 68,1 % 

lo calificó de calidad media, mientras que un 26,2 % lo valoró como alto, destacaron 

el uso de metodologías actualizadas, la conciencia digital, así como la interacción 

efectiva con los estudiantes. 

Por último, en la dimensión Rol del estudiante, el 20,0 % consideró que su 

desempeño fue bajo en autonomía, pensamiento crítico y habilidades 

colaborativas. Un 48,6 % lo evaluó como de calidad media, mientras que un 31,4 % 

lo calificó como alto. En síntesis, señalaron una participación activa y un desarrollo 

significativo de habilidades clave en la formación docente pospandemia. 
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Fig. 3. Formación docente pospandemia según: currículo, recursos y materiales 

didácticos, aprendizaje virtual, rol del docente, rol del estudiante. 

En la figura 4, la variable Formación docente pospandemia mostró que el 65,7 % de 

los estudiantes consideró que la formación fue de calidad media, lo que sugiere 

una percepción moderada por parte de la mayoría. Por otro lado, el 34,3 % evaluó 

la formación como de alta calidad, indicando que un grupo considerable de 

estudiantes valoró positivamente la formación docente en el contexto 

pospandemia en las universidades peruanas. 
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Fig. 4. Formación docente pospandemia 

 

Discusión 

En lo referente al objetivo general de esta investigación, se corrobora que la 

formación docente pospandemia influyó significativa y positivamente en la 

autoeficacia de los estudiantes de educación en la universidad peruana en 2023; 

no obstante, se hizo más evidente cuando la mayoría de los estudiantes mostró 

una percepción moderada y alta de la calidad de formación que estaban recibiendo, 

lo que indica que existe una valoración muy positiva de la formación docente, 

asimismo, permite señalar que la autoeficacia de los estudiantes se explica desde 

la influencia que recibe del proceso formativo. 

Investigaciones consultadas, coinciden con los resultados de esta investigación al 

referir que la formación docente pospandemia ha impactado significativamente en 

la autoeficacia y la salud emocional de los estudiantes universitarios en Perú, 

especialmente cuando perciben alta calidad en la enseñanza. (39) Asimismo, que la 

interacción docente-estudiante y el proceso de enseñanza virtual fortalecen la 

confianza en las capacidades académicas y personales de los estudiantes. (40) 
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También, factores como la autoeficacia digital y el compromiso académico 

potencian el éxito en entornos remotos, mejorando la adaptación de los 

estudiantes a desafíos educativos. (15) Sin embargo, es importante destacar que 

las percepciones de estrés y desigualdad digital también han influido en la salud 

mental de los estudiantes, ello resalta la importancia y la necesidad del apoyo 

docente para mitigar la ansiedad y el malestar emocional del educando. (41) 

Asimismo, se encontró que la calidad del e-learning no solo mejora la satisfacción 

académica, sino que protege contra el agotamiento emocional y fomenta un 

bienestar integral en los estudiantes. (42)  

Complementariamente, un estudio sobre el afrontamiento del estrés académico y 

la autoeficacia en estudiantes de la Universidad de Coruña (España), aportó un 

perfil de estudiantes con altas creencias de autoeficacia y que procuraron ser 

resilientes al estrés y al burnout. Sin embargo, este mismo estudio encontró un 

grupo opuesto con perfil disfuncional que evidencian bajas expectativas de 

autoeficacia, vulnerabilidad al estrés y escasa confianza para enfrentar las 

demandas de la vida universitaria. (23) 

El análisis pormenorizado de la variable Autoeficacia Estudiantil, a partir de sus 

dimensiones, permitió establecer el siguiente análisis:  

En la Expectativa de situación, el 40,48 % de los estudiantes demostró confianza 

en su capacidad para comprender contextos académicos, mientras que el 21,90 % 

presentó inseguridad. En ese sentido, Sheu y otros, exploraron cómo el soporte 

académico influye en la autoeficacia y el progreso en metas académicas, 

identificando una relación positiva.(43) Además, Freire y otros encontraron que 

estrategias de afrontamiento como la planificación también fortalecen esta 

dimensión. (24) Estos hallazgos concuerdan con los resultados de la presente 
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investigación, si tomamos en cuenta que los estudiantes con mayor expectativa 

de situación se percibieron como más seguros en el manejo de desafíos 

académicos. 

En cuanto a la Expectativa personal, el 37,14% de los estudiantes mostró falta de 

confianza, mientras que el 25,24% evidenció alta seguridad. Al respecto, Daliri y 

otros, en su estudio, encontraron que las relaciones estudiante-docente basadas 

en apoyo emocional fortalecen la confianza personal. (18) También, García-Álvarez 

y otros, en su investigación, destacaron que la autoeficacia y la inteligencia 

emocional predicen el bienestar psicológico y la confianza en sí mismos. (19) Estos 

resultados coinciden parcialmente, ya que los estudiantes con alta expectativa 

personal en este estudio también mostraron confianza, pero persiste una 

proporción significativa que manifiesta inseguridad. 

En la Expectativa de resultados, el 31,40% mostró optimismo, mientras que el 

22,90% presentó dudas significativas. Jin y otros, investigaron cómo valores 

culturales como el optimismo influyen en la autoeficacia, identificando un impacto 

positivo entre estos conceptos.(21) Del mismo modo, Ersoy y Peker, en su 

investigación, concluyeron que la autoeficacia mejora la anticipación de resultados 

exitosos gracias al compromiso académico. (22) Ambos estudios coinciden con los 

hallazgos actuales, si tomamos como referencia que entre sus aportes se resalta 

que los estudiantes con expectativas altas perciben mejores resultados 

académicos y una mejor estabilidad emocional, ambos elementos importantes 

para el desarrollo de la salud integral del educando. 

En la Expectativa de capacidades, un 32,38% mostró confianza en sus habilidades, 

mientras que el 31,90% presentó inseguridad. En ese sentido, los estudios de Freire 

y otros hallaron que la flexibilidad en estrategias de afrontamiento fortalece la 
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percepción de las propias capacidades. (23),(24) Del mismo modo, Daliri y otros 

destacaron que dinámicas positivas entre docentes y estudiantes mejoran 

sustancialmente sus capacidades. (18) Estos aportes, al igual que los encontrados 

en la presente investigación corroboran la idea de que los estudiantes con 

expectativas altas son más seguros en su desempeño y gozan de una buena salud 

psicológica. 

Al analizar detalladamente la variable Formación docente pospandemia, de 

acuerdo con sus dimensiones, se pudo establecer el siguiente análisis: 

En la dimensión Currículo, el 21,9 % de los estudiantes percibió una calidad baja, 

mientras que un 21,4 % lo evaluó como de alta calidad. Este resultado es 

congruente con los aportes de Soemantri y otros, quienes analizaron cómo las 

mejoras curriculares pospandemia apoyan las necesidades académicas y 

emocionales de docentes y estudiantes, y destacaron la importancia de adaptar 

los contenidos a los nuevos escenarios. (25) Asimismo, Correia Loureiro y Guerreiro 

(2021) señalaron la necesidad de digitalizar y flexibilizar el currículo para una 

enseñanza híbrida efectiva; (26) ambas investigaciones concuerdan con la 

percepción de calidad media reportada por el 56,7 % de los participantes en esta 

investigación. 

En la dimensión Recursos y materiales didácticos, solo el 3,8 % los percibió como 

de baja calidad. Esto concuerda con los hallazgos de la investigación de 

Nikolopoulou, cuyo propósito fue investigar las prácticas y experiencias de los 

maestros en la implementación de la enseñanza en línea durante el período de la 

pandemia; destacó que la provisión de recursos de calidad mejoró la percepción 

estudiantil, aunque hace un llamado para contrarrestar las persistentes 
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desigualdades tecnológicas que limitan una mejor implementación y uso de estos 

recursos. (27) 

La dimensión de Aprendizaje virtual en la formación docente pospandemia reflejó 

percepciones variadas: el 1,9 % de los estudiantes evaluó la calidad como baja, 

indicando que no cumplió con sus expectativas; el 69,5 % la calificó como media, y 

el 28,6 % la consideró alta, destacando aspectos positivos de la enseñanza virtual. 

Este resultado permitió analizar factores determinantes de estas percepciones y 

contrastarlos con investigaciones previas. En concordancia, Adewale examinó 

cómo la calidad de las plataformas de aprendizaje virtual (VLPs) influyó en la 

satisfacción de los docentes en formación. Su hallazgos coinciden con lo 

resultados de la presente investigación (percepción media reportada por la 

mayoría de los estudiantes), al mostrar un impacto moderado de las VLPs en la 

percepción estudiantil, así como sugerir establecer departamentos de calidad para 

supervisar y optimizar las plataformas. (28) De manera complementaria, Sun y otros 

investigaron cómo la autoeficacia docente y la calidad de los sistemas de e-

learning impactaron el compromiso con la enseñanza virtual. Concluyeron que 

estos factores fueron esenciales para mejorar la experiencia estudiantil. (29) Este 

hallazgo explica por qué el 28,6 % de estudiantes percibieron una alta calidad en el 

aprendizaje virtual. Adicionalmente, Flor et al. (2022) al evaluar las percepciones 

estudiantiles sobre la calidad de la educación virtual, identificaron la flexibilidad 

del docente como una ventaja clave, además señalaron desigualdades en acceso 

y capacitación como desafíos persistentes. (44) Estos resultados ayudan a explicar 

mejor por qué un porcentaje bajo estudiantes percibió la calidad como baja en el 

presente estudio. 

El análisis de la dimensión Rol del docente en la formación docente pospandemia 

evidenció que mientras un 26,2 % de los estudiantes evaluó positivamente el 
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desempeño docente, destacando el uso de metodologías actualizadas, conciencia 

digital e interacción efectiva, un 68,1 % lo consideró de calidad media y un 5,7 % lo 

calificó como bajo. Relacionado a ello, Zheng y otros encontraron que la calidad de 

la interacción en línea entre docentes y estudiantes fortaleció significativamente 

el aprendizaje social, (11) este resultado coincide con la percepción positiva de los 

estudiantes del presente estudio, sobre la interacción estudiante-docente. 

Berkovich y Hassan, por su parte, enfatizaron que el liderazgo digital docente 

influyó directamente en la motivación y la percepción de calidad educativa, un 

aspecto que explica la valoración media por parte del 68,1 % de los estudiantes. (12) 

Finalmente, Li y Yu, en su investigación, concluyeron que la alfabetización digital 

docente está estrechamente vinculada a la satisfacción profesional y la efectividad 

de la interacción, (13) por lo que concuerda con las valoraciones positivas de los 

estudiantes (26,2 %) sobre metodologías actualizadas. 

En la dimensión Rol del estudiante, el 20 % de los estudiantes evaluó su desempeño 

como bajo en autonomía, pensamiento crítico y habilidades colaborativas; un 48,6 

% lo calificó como de calidad media, y un 31,4 % destacó un desempeño alto. Este 

resultado coincidió con Guoo y Wang, quienes encontraron que el aprendizaje 

colaborativo en línea fortaleció la autonomía y las habilidades críticas del 

estudiante en contextos digitales. (30) También, Hassan y otros concluyeron que la 

interacción en plataformas en línea mejoró la satisfacción académica y la 

autonomía de estudiante, y el desarrollo del pensamiento crítico. (31) 

Conclusiones 

La formación docente pospandemia influyó significativamente en la autoeficacia 

de los estudiantes, de esta manera favoreció el desarrollo de competencias 

académicas esenciales. Los resultados evidencian que los estudiantes 



Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 2024; 43:e3638 

 Esta obra está bajo una licencia: https://creativecomons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES 

 

 

demostraron niveles medios y altos de confianza en su capacidad para abordar 

retos académicos, con mejoras evidentes en su autonomía, pensamiento crítico y 

habilidades colaborativas. Por tanto, las estrategias pedagógicas implementadas 

durante la formación pospandemia, incluyendo el uso de metodologías 

actualizadas y tecnologías educativas, lograron atender las demandas emergentes 

del contexto académico. 

En cuanto a la formación docente, los resultados evidenciaron que el liderazgo 

digital, la alfabetización tecnológica y la interacción efectiva con los estudiantes 

fueron clave para fortalecer la calidad de la enseñanza. No obstante, un porcentaje 

de estudiantes percibió deficiencias en el acompañamiento y orientación por parte 

de los docentes, por lo que se advierte la necesidad de implementar programas 

continuos de capacitación para consolidar estos aspectos. 

Además, la formación docente pospandemia no solo permitió mantener la 

continuidad educativa en un contexto desafiante, sino que también potenció la 

autoeficacia de los estudiantes de tal manera que favoreció su desempeño 

académico y personal. Sin embargo, resulta necesario atender y garantizar el 

acceso equitativo a recursos tecnológicos, así como fortalecer la preparación 

docente para abordar las demandas de los entornos híbridos y virtuales, con el 

objetivo de consolidar una educación integral y de calidad, que al mismo tiempo 

garantice rendimiento y estabilidad emocional del educando. 
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