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CAPÍTULO 31 

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EDUCATIVAS 
PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA ENSEÑANZA 

SEMIPRESENCIAL EN ALUMNOS DE BACHILLERATO 

ANTONIO DANIEL JUAN RUBIO 
Universidad Internacional de La Rioja 

ISABEL MARÍA GARCÍA CONESA 
Universidad Politécnica de Cartagena  

1. INTRODUCCIÓN  

El coronavirus está cambiando drásticamente la forma en la que se im-
parte la educación. Y lógicamente esta situación sin precedente tiene 
consecuencias en la vida de los estudiantes. Con independencia del ni-
vel educativo, la principal preocupación es la de evitar que se agranden 
o amplíen las desigualdades, que aumente la marginación y aquellos 
estudiantes más desfavorecidos se vean ante la imposibilidad de prose-
guir sus estudios. Como afirmo Ian Rosenblum, director de The Educa-
tion Trust, “este es un enorme desafío de equidad educativa que puede 
tener graves consecuencias que alteren la vida de los estudiantes más 
vulnerables”.  

Si nos centramos en el ámbito de la educación secundaria, objeto del 
presente estudio, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha afec-
tado seriamente el discurrir diario de las clases, teniendo que cerrar los 
centros educativos durante el último trimestre del curso pasado para 
responder a las extremas medidas de confinamiento domiciliario im-
puestas por el gobierno. Como consecuencia de este confinamiento, se 
sustituyeron, de forma casi inmediata, las tradicionales clases presen-
ciales por la novedosa enseñanza online mediante diversas herramien-
tas digitales puestas a disposición de la comunidad educativa.  

Por lo tanto, en el presente curso académico, y siguiendo en todo mo-
mento las directrices de Sanidad, se ha optado por un modelo mixto de 
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enseñanza en el que se combinan las clases presenciales tradicionales 
en el centro con la enseñanza online desde casa. Este nuevo modelo se 
ha implementado, sobre todo, en los últimos cursos de Secundaria y 
Bachillerato en función de la madurez y autonomía de los alumnos.  

Y es en este nuevo escenario educativo de semipresencialidad donde 
las diferentes herramientas digitales puestas a disposición de los centros 
entran en juego y cobran una especial relevancia. A lo largo del presente 
artículo, discutiremos la utilidad de plataformas y herramientas tales 
como Google Classroom, Google Calendar o Google Meet, para paliar 
los efectos de la educación semipresencial.  

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta propuesta tendrá una doble vertiente. Por 
un lado, analizaremos cómo está afectando esta situación de pandemia 
a los alumnos de Bachillerato siguiendo un modelo mixto de enseñanza 
semipresencial, combinando la asistencia a clase de forma presencial 
con las clases online desde cada. Veremos cómo este modelo no sólo 
está afectando al seguimiento diario de las clases sino, sobre todo, a los 
resultados académicos obtenidos en el curso, especialmente en alumnos 
de 2º de Bachillerato.  

Pero, además, por otro lado, y partiendo de esta situación de semipre-
sencialidad, reflejaremos el uso de las distintas herramientas digitales 
educativas y cómo estas intentan paliar los efectos de dicha situación 
con el fin de intentar que su progreso académico se vea afectado en la 
menor manera posible.  

3. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en este artículo combinará la revisión científica 
de estudios previos sobre los efectos de la pandemia, en especial de 
aquellos que se centran en sus efectos en la comunidad educativa, con 
el estudio cualitativo de las utilidades y ventajas que las herramientas 
digitales ofrecen.  
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Nos centraremos especialmente en este último apartado donde refleja-
remos cómo estas herramientas digitales no solo fomentan la interac-
ción asíncrona (Google Classrooom) con el intercambio de tareas y ac-
tividades sino también la síncrona (Google Meet) con la impartición de 
clases online.  

Implantada en mayor o menor medida según la Comunidad Autónoma, 
la educación semipresencial se encuentra en el epicentro del debate 
educativo. El modelo semipresencial ha sido la solución dada a las ne-
cesidades que han venido pautadas por la COVID-19 puesto que se han 
tenido que disminuir las ratios y, lógicamente, los espacios disponibles 
han impedido mantener las medidas de seguridad básicas y la distancia 
social.  

Según el nivel de incidencia en cada comunidad, se han ido adoptando 
distintos planes de semipresencialidad. En el caso de la Región de Mur-
cia, comunidad objeto del estudio, esta se ha implementado en los dos 
últimos cursos de la ESO y en Bachillerato con un sistema mixto quin-
cenal mediante el cual los alumnos asisten a clase tres días a la semana 
y dos en la siguiente alternándose de forma consecutiva al estar los gru-
pos divididos en dos mitades con el fin de bajar la ratio en clase. Así, 
en cada ciclo quincenal los alumnos asisten cinco días a clase de forma 
presencial y luego otros cinco de forma online.  

Los modelos en los que se desarrolla esta semipresencialidad también 
varían según la comunidad. En algunos casos, por días alternos como 
en Murcia, en otros casos por semana, turnos de tres horas, envío de 
tareas o vídeos tutoriales, recursos en aulas virtuales, etc.  

3.1. ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA 

Numerosos estudios se han publicado en el último año sobre los efectos 
de la pandemia desde muy diversos ángulos y perspectivas, así como 
desde muy diferentes organizaciones o instituciones. Debido a la lógica 
limitación espacio-temporal, nos limitaremos en este apartado a hacer 
un breve recorrido por algunos de los estudios más representativos.  

Y uno de estos estudios fue el que analizó el impacto de la crisis de la 
COVID-19 en la adolescencia. En el mismo, llevado a cabo por Lara 
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Martínez y Sonia González para “Plan International España” el año pa-
sado, se hacía un análisis de la situación, poniendo especial énfasis en 
la respuesta que los jóvenes dieron ante el confinamiento. Según dicho 
estudio, la pandemia no sólo afectó la salud de niños y adolescentes, 
sino que también tuvo un grave impacto en su entorno su desarrollo 
debido a la interrupción de la educación, la alteración de las estructuras 
de protección y a las cargas económicas para las familias.  

Tras el cierre de los centros educativos, millones de estudiantes vulne-
rables de todo el país no sólo no tuvieron igual acceso a la formación 
online a distancia, sino tampoco a servicios básicos que recibían en el 
ámbito escolar. El impacto económico de la emergencia puede aumen-
tar el riesgo de vulnerabilidad y la violencia contra la infancia y la ado-
lescencia. Con el fin de mitigar dicho riesgo, las medidas de cuarentena 
tenían que ir acompañadas de una ampliación de los actuales sistemas 
de protección social para aumentar la cobertura y los beneficios para 
las familias que se han visto afectadas por la pandemia.  

En el contexto de cierre de centros educativos y de confinamiento, se 
hicieron especialmente evidentes las brechas y la desigualdad, aumen-
tando en un 18.2% las llamadas al teléfono 016. En ese contexto social 
de riesgo, la emergencia sanitaria ha agravado la situación de la infancia 
y de la adolescencia porque la separó de los ámbitos en los que gene-
ralmente recibían apoyo.  

Otro estudio se centró de forma más específica en el uso de las nuevas 
tecnologías en la lucha contra la pandemia, estudio llevado a cabo por 
la agencia española de protección de datos en el año 2020. Dicho estu-
dio analizó la implementación de soluciones tecnológicas pero integra-
das dentro de una estrategia de medidas jurídicas y organizativas efica-
ces y basadas en criterios científicos.  

La agencia se centraba en prevenir abusos por parte de terceras partes 
que pudieran conducir a la pérdida de libertades o de discriminación 
con la excusa de la incertidumbre provocada por la situación sanitaria 
de emergencia.  

A lo largo del estudio se realizó un breve repaso de las principales tec-
nologías planteadas en la lucha contra la pandemia con el propósito de 
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compilar diversas opciones que se habían estado manejando con el fin 
de controlar su expansión y, especialmente, regular su uso.  

Desde el punto de vista meramente sanitario, el Centro Nacional de 
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III publicó una guía para 
evaluar la gravedad de la pandemia en España. En el mismo se recono-
cía que la pandemia puso de manifiesto que los países no estaban ple-
namente preparados para evaluar con rapidez la gravedad de la pande-
mia.  

Esta guía definió los tres indicadores que marcaban la gravedad de la 
pandemia: la transmisibilidad del virus, la gravedad de la enfermedad 
que produce y su impacto en la población. En definitiva, se permitía la 
estimación de una serie de indicadores y parámetros con el fin de eva-
luar la gravedad de la pandemia.  

Afirmaba, asimismo, la guía que la gravedad de una epidemia o pande-
mia debía valorarse según el resultado de varios indicadores. Según los 
autores de la guía, la estimación de los distintos indicadores por grupos 
de edad era muy importante para caracterizar el patrón de gravedad de 
la pandemia, una información que podía ser crítica para el control de la 
situación epidémica.  

Un punto de vista diametralmente diferente fue el aportado por el Con-
sejo General de Economistas, que se centró en el impacto del Covid-19 
en la economía española. Partiendo del Informe Anual 2019 del Banco 
de España que se centraba de forma monográfica en la evolución de la 
crisis sanitaria del Covid-19, su impacto económico inicial y las medi-
das de política económica, proporcionaba una visión sobre los princi-
pales desafíos que la economía española debería abordar a medio plazo. 

A partir del desarrollo global de la crisis sanitaria se analizó el papel de 
las políticas económicas ante la pandemia, especialmente en el caso de 
España, y se proyectaron los retos para la economía española ante el 
escenario post Covid-19. Los autores del estudio consideraban que la 
profundidad de la crisis probablemente provocaría daños persistentes 
en el crecimiento potencial de la economía española, siendo el bajo cre-
cimiento de la productividad el principal factor determinante del mo-
desto crecimiento potencial de la economía española.  
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Reconocen que las tecnologías de la comunicación han constituido una 
herramienta clave para reducir el impacto de las medidas de contención. 
El teletrabajo es una opción real, sobre todo en determinadas profesio-
nes más allá del confinamiento, lo cual aumenta la flexibilidad en la 
provisión de servicios.  

También desde el campo de la psiquiatría se reflejó el impacto del Co-
vid-19 en la salud mental de niños y adolescentes. En un artículo de 
Paricio del Castillo se asoció la pandemia con un incremento de factores 
de riesgo psicosociales como el aislamiento, la violencia intrafamiliar 
y el abuso de las nuevas tecnologías.  

La autora propuso medidas de prevención en el ámbito familiar como 
la comunicación positiva, la promoción de hábitos saludables y el pa-
renting, haciéndose imprescindible reforzar la accesibilidad a la red de 
salud mental. Sugería también que se diseñaran estrategias de protec-
ción de la población infanto-juvenil en el contexto de la actual crisis 
sanitaria.  

Entre los efectos detectados en los estudios que se llevaron a cabo en la 
población infantil destacaron el trastorno por estrés postraumático, la 
ansiedad o la depresión. La población infanto-juvenil afectada por la 
pandemia del virus ha seguido teniendo estímulos sociales, aunque ha 
visto radicalmente mermada su variedad debido al confinamiento y al 
decreto de distancia social, que han conllevado un cambio radical de 
sus hábitos de vida con el cierre de las escuelas y la limitación de las 
relaciones con pares y de la actividad psicomotriz en el exterior.  

La pandemia ha alterado de forma drástica los modos de vida de la so-
ciedad española. Y una población especialmente vulnerable a estos 
cambios son los niños y adolescentes que experimentaron los efectos 
de las medidas de salud pública para frenar la pandemia.  

Finalmente, podemos hacer mención a un estudio realizado por la Con-
federación de Salud Mental de España, que reflejó los efectos que la 
pandemia tuvo sobre la salud mental no solo de las personas contagia-
das sino también de familiares y allegados. Los problemas de salud fí-
sica, el aislamiento, la falta de contacto social, la dificultad en la 



‒   ‒ 

conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos, o los proble-
mas laborales pasaron factura a la salud mental de la población.  

Según el estudio, los problemas de salud mental han aumentado expo-
nencialmente durante la pandemia. A nivel de la población en general, 
se observó un claro aumento en los niveles de ansiedad y estrés. Los 
grupos específicos que se vieron especialmente expuestos incluían a la 
población de personas migrantes y refugiados, las personas sin hogar, 
los niños y adolescentes, personas desempleadas y personas mayores 
confinadas en su lugar de residencia.  

Algunos de los colectivos profesionales más afectados por la pandemia 
y el confinamiento pertenecen al ámbito de la salud (enfermeros, médi-
cos), ámbito de la educación, y en el ámbito del cuidado de personas 
mayores tanto en centros residenciales como a domicilio.  

También se propusieron algunas medidas prioritarias dentro del pro-
ceso de reconstrucción. Entre ellas se incluyeron las siguiente: evalua-
ción del impacto del confinamiento, apoyo psicológico y acompaña-
miento personalizado, coordinación entre servicios y recursos, materia-
les de protección, medidas y ayudas para la adecuación de actuaciones 
y conciliación, acciones formativas e informativas, y la implantación, 
evaluación y adaptación de protocolos.  

3.2. ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA 

EDUCACIÓN 

Lógicamente, el volumen de estudios y artículos publicados sobre los 
efectos de la pandemia en la educación ha sido enorme y muy variado 
por lo que sería imposible poder dar cobertura a todos y cada uno de 
ellos. Por lo tanto, al igual que hicimos en la anterior sección, nos limi-
taremos a ofrecer una muestra significativa con el fin de poder hacernos 
una idea de la magnitud de la literatura encontrada.  

Podemos empezar así por un artículo publicado por García Areito en la 
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia en el presente año. 
En ese artículo, al autor reflexiona sobre las percepciones previas al 
Covid-19 relativas a la modalidad de educación a distancia, así como la 
problemática más reciente relativa a los tiempos de posconfinamiento.  
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Asimismo, se ofrecen sugerencia sobre cómo abordar esta problemática 
a través de diversas soluciones de hibridación, de la enseñanza y apren-
dizaje mixtos, integrados y flexibles. Según García Aretio, el equilibro 
de todos estos elementos, si se combinan con la flexibilidad adecuada, 
puede dar respuesta a las diferentes necesidades de formación, especial-
mente en tiempos de posCovid.  

Otro artículo reflejaba los efectos que la pandemia tuvo sobre la pérdida 
de clases y su correlación con el rendimiento educativo. En dicho ar-
tículo, publicado por el Centro de Estudios de Economía de Madrid, sus 
autores Sainz González y Sanz Labrador afirmaron que el retroceso en 
el aprendizaje de los alumnos de entornos desfavorecidos podía resultar 
en un incremento de sus tasas de repetición en los próximos años.  

Reconocían los autores que el principal problema es que el impacto de 
la pandemia iba a ser heterogéneo, con un efecto limitado entre los 
alumnos de entornos favorecidos pero elevado entre los alumnos reza-
gados y desfavorecidos. Los estudiantes de familias desfavorecidas po-
dían tener menos apoyo académico por parte de sus padres, y los recur-
sos tecnológicos, las habilidades no cognitivas y los conocimientos de 
los padres son igualmente diferentes. 

El cierre de los centros educativos el pasado curso era una magnífica 
oportunidad para volver a situar como prioridad política un problema 
educativo que, sin ser nuevo, la actual situación ha expuesto con mayor 
intensidad: el amplio porcentaje de jóvenes españoles que abandonan 
los estudios sin finalizar una FP media o Bachillerato.  

Un estudio parecido fue el publicado por Cabrera en la Revista de So-
ciología de la Educación en la que reflexionaba sobre los efectos del 
coronavirus en la enseñanza ante el aumento de la desigualdad de opor-
tunidades. Según recoge dicho autor, el modelo educativo telemático 
incrementa la desigualdad de oportunidades educativas poniendo de 
manifiesto las carencias materiales de dispositivos electrónicos en los 
hogares más desfavorecidos.  

Lo que pretendía reflejar el autor es que la enseñanza telemática online, 
al menos en el sistema actual, incrementa las desigualdades educativas 
del alumnado. Según los datos recogidos, casi un millón de alumnos se 
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vieron afectados por el cierre de los centros educativos por sus condi-
ciones personales y familiares.  

Las aulas virtuales han sustituido a las aulas físicas en los centros, lo 
que supone una novedad manifiesta que altera sustancialmente la vida 
escolar cotidiana. La educación ha pasado de ser poco transcendente 
como problema social a ser una preocupación esencial de la sociedad 
española con la aparición del coronavirus.  

Un informe publicado por Education at a glance reflejaba el impacto 
del Covid-19 en la educación en el territorio nacional. Quienes prove-
nían de entornos privilegiados pudieron tener acceso a oportunidades 
alternativas de aprendizaje con el explícito apoyo de sus padres. Pero 
quienes pertenecían a entornos desfavorecidos, con frecuencia se que-
daron fuera del sistema al cerrar las aulas.  

Otro informe reflejaba la situación de la educación durante la Covid-19 
y después de ella. La pandemia ha provocado la mayor interrupción de 
la historia en los sistemas educativos afectando gravemente a los estu-
diantes por los cierres de los centros educativos. 

La crisis sanitaria agravó las disparidades educativas preexistentes al 
reducir las oportunidades que tenían los jóvenes para continuar con su 
aprendizaje. A medida que crecía la presión fiscal, la financiación de la 
educación podría enfrentarse también a importantes problemas, lo que 
aumentaría los déficits de financiación en materia de educación exis-
tentes antes de la pandemia.  

Pero, por otra parte, la crisis ha estimulado la innovación en el sector 
educativo, aplicando enfoques innovadores en apoyo de la continuidad 
de la educación y la formación. Pero esos cambios han puesto, asi-
mismo, de manifiesto que el prometedor futuro del aprendizaje y los 
cambios acelerados en las formas de impartir una educación de calidad 
deben ser indisociables del imperativo de no dejar a nadie atrás.  

Estas decisiones tienen unas enormes implicaciones sociales y econó-
micas y tendrán efectos duraderos en los docentes, los niños y los jóve-
nes, sus padres y, de hecho, en la sociedad en su conjunto. Debemos ser 
conscientes de que sigue existiendo el riesgo de una caída en espiral en 
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un bucle de retroalimentación negativa de exclusión y pérdidas en ma-
teria de aprendizaje.  

El penúltimo estudio que aquí recogeremos fue el publicado por la or-
ganización Plena Inclusión en el que se recogía el derecho a la educa-
ción durante el Covid-19 a aquellos alumnos con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo durante el confinamiento.  

La Plataforma de la Infancia lanzó un informe con cien propuestas de 
protección para la infancia en España, que incluían garantizar el acceso 
a herramientas tecnológicas y conexión a internet para las familias du-
rante el confinamiento. También se alertó de la situación de mayor de-
sigualdad de los niños con discapacidad y sus familias.  

Varios factores convierten al alumnado con necesidades educativas es-
peciales en un grupo más vulnerable ante la situación de continuar las 
clases desde casa, así como ante la recuperación de rutinas educativas 
e itinerarios formativos. La suspensión de tratamientos específicos 
comporta un importante riesgo de involución o desequilibrio en el pro-
ceso educativo puesto que sufren en mayor grado la brecha económica, 
social y tecnológica y carecen de los suficientes apoyos de accesibilidad 
cognitiva y personales.  

Las principales necesidades y dificultades detectadas son el acceso a 
recursos tecnológicos para estar conectados con el centro educativo, el 
acceso a internet, la falta de accesibilidad cognitiva de entornos digita-
les, el apoyo específico para las tareas, o la falta de acceso a prestacio-
nes vinculadas a la asistencia presencial a los centros educativos.  

Por lo tanto, entre las sugerencias aportadas en el estudio podemos in-
cluir las siguientes: que se incluya el aprendizaje y el manejo de las 
tecnologías de la comunicación como herramientas de uso habitual en 
las aulas con todo el alumnado, que se contemple la colaboración fami-
liar como un valor en sí mismo que permita el avance de cada alumno 
con discapacidad intelectual, que se planteen nuevos modelos y prácti-
cas más inclusivas, que se invierta en el sistema educativo para su ac-
tualización en políticas inclusivas, y que se instale un plan de preven-
ción de salud laboral.  
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Finalmente, reflejaremos también un estudio de la Asociación Española 
de Pediatría de Atención Primaria que reflexionaba sobre la nueva nor-
malidad educativa y de ocio en la vuelta a los centros educativos. La 
pérdida del contacto personal con el profesorado y con sus pares ha 
supuesto para todos los niños una merma en su aprendizaje, en su desa-
rrollo y en su bienestar socio-emocional. Ha supuesto también un riesgo 
en términos de protección a la infancia y el derecho a la educación, lo 
que tendrá un mayor impacto en aquellos más vulnerables, ahondando 
la brecha social y las desigualdades ya existentes antes de la crisis sa-
nitaria.  

La pérdida del apoyo directo del profesorado sobre el alumnado más 
vulnerable, la desaparición en muchos casos de los refuerzos educati-
vos, la brecha digital, así como la inestabilidad económica son factores 
que afectan de manera específica en su desarrollo y bienestar.  

La infancia y adolescencia, y por ello el sector educativo y del ocio y 
tiempo libre, requieren de un esfuerzo económico y planes de financia-
ción y refuerzo excepcionales. Es un necesario un plan Marshall para 
la educación que tenga en cuenta las actividades socio-educativas.  

Según los autores del artículo, son necesarias una serie de medidas a 
adoptar como el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar, 
el incrementar las plantillas de personal docente y profesionales del 
ocio y tiempo libre, incrementar las plantillas de equipos de orientación 
y reforzar las medidas de protección frente al acoso escolar.  
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4. RESULTADOS 

Implantada en mayor o menor medida en cada comunidad autónoma, la 
educación semipresencial está en el centro del debate educativo sobre 
su efectividad. Los modelos en los que se desarrolla esta semipresen-
cialidad son casi tan variados como comunidades con sus correspon-
dientes planificaciones educativas por semanas, días alternos, turnos de 
tres horas, envío de tareas, vídeos tutoriales, recursos en aulas virtuales, 
clases invertidas, clases grabadas, clases en streaming, etc.  

En la Región de Murcia la educación ha sido semipresencial en los dos 
últimos cursos de la ESO y en Bachillerato. Hasta 2º de la ESO, los 
alumnos acudían todos los días al centro, pero a partir de esa etapa hasta 
Bachillerato, la etapa que aquí nos ocupa, alternaban dos o tres días por 
semana de forma consecutiva.  

Es decir, si en la semana uno los alumnos iban a clase presencial en el 
centro lunes-miércoles-viernes, en la semana dos iban martes-jueves 
estando el grupo dividido en dos mitades con similar número de alum-
nos en cada uno. Así pues, en cada ciclo quincenal cada subgrupo iba 
cinco días a clase de forma presencial y otros cinco días desde casa 
como se pueden comprobar en la siguiente tabla.  

TABLA 1. Distribución quincenal del alumnado  

 Grupo A Grupo B 
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Semana 1 
PRE ONL PRE ONL PRE ONL PRE ONL PRE ONL 

Semana 2 
ONL PRE ONL PRE ONL PRE ONL PRE ONL PRE 

Nota: PRE = Presencial. ONL = Online  
Fuente: Elaboración propia 

Una de las medidas implantadas en numerosos centros educativos ha 
sido la de poner en marcha la modalidad semipresencial desde 3º de la 



‒   ‒ 

ESO en adelante con el objetivo de disminuir la ratio de las aulas y 
garantizar así la distancia mínima de seguridad. De este modo, como 
hemos visto, las clases se han dividido en dos grupos: mientras que unos 
asistían presencialmente al centro escolar, otros lo hacían online desde 
casa a través de dispositivos electrónicos.  

Además del lógico beneficio en materia de seguridad sanitaria, este mo-
delo de enseñanza posibilita una atención más personalizada de los 
alumnos que asisten físicamente al centro por parte de los docentes. El 
resto de la clase sigue las explicaciones desde casa de forma telemática, 
lo que tiene algunos beneficios adicionales como la mejora de la capa-
cidad de organización del alumnado.  

Desde el punto de vista del docente, este modelo semipresencial ha ter-
minado siendo un reto para ellos, al verse obligado a plantear tareas 
para los que están ese día en el aula y para los que están en casa bien 
sea mediante el envío de tareas en el aula virtual o las clases en strea-
ming. Por su parte, el alumno puede acabar recibiendo una lluvia de 
actividades distintas a lo largo de la semana.  

En el centro escolar, los docentes cuentan con suficientes equipos in-
formáticos con cámara y micrófono y tienen asimismo acceso a la pla-
taforma SED (Sistema Educativo Digital) desde la que poder establecer 
comunicación con el alumnado, subir trabajos o tareas y compartir un 
calendario de organización semanal y mensual. A medida que el curso 
ha ido avanzando, los docentes se han ido amoldando a los nuevos 
quehaceres y adaptando su forma de intervenir con el alumnado.  

4.1. GOOGLE CLASSROOM 

Una de las herramientas digitales educativas más utilizadas por los do-
centes a lo largo del curso ha sido Google Classroom para optimizar la 
gestión de tareas y para mejorar la colaboración y la comunicación. De-
pendiendo del tipo de usuario su funcionalidad varía, pudiendo destacar 
cuatro roles diferentes: profesores, alumnos, padres o tutores legales, y 
administradores, como se puede ver en la siguiente tabla.  
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TABLA 2. Distribución de funcionalidades según usuario  

Tipo de usuario Funcionalidades 

Profesores 

Iniciar videollamadas 
Crear y gestionar clases, tareas y calificaciones online 

Añadir materiales a las tareas, encuestas de formularios 
Enviar comentarios directos y en tiempo real 

Utilizar el tablón para publicar anuncios y plantear pregun-
tas 

Invitar a padres o tutores a que se registren para recibir co-
municaciones 

Alumnos 

Mantenerse al tanto del trabajo de clase y entregar tareas 
Consultar informes de originalidad, comentarios y califica-

ciones 
Compartir recursos e interactuar en el tablón de anuncios 

Padres o tutores 
Recibir comunicaciones periódicas sobre el trabajo del 

alumno 
Consultar anuncios y actividades 

Administradores 

Proteger los datos y definir los permisos 
Configurar clases y listas 

Añadir o eliminar alumnos y profesores de las clases 
Solicitar asistencia las 24 horas 

Fuente: Elaboración propia 

En Google Classroom se pueden crear tantas clases como grupo tenga-
mos, partiendo de la premisa de que se crea a partir del dominio corpo-
rativo “murciaeduca.es”. Una vez creadas, las clases tienen un calenda-
rio asociado donde se pueden programar eventos accediendo a Google 
Calendar pudiendo elegir entre la vista semanal o mensual para progra-
mar lo que vamos a hacer. Podemos entonces añadir el evento con el 
cual vamos a convocar a nuestros alumnos a sus sesiones de Google 
Meet.  

Con Google Classroom podemos matricular en nuestra clase tanto a 
alumnos como profesores, siempre y cuando estén en el mismo dominio 
que está el classroom. En nuestro caso, profesores en “murciaeduca.es” 
y alumnos en “alu.murciaeduca.es”.  

Al añadir videollamadas de Google Meet se genera un enlace de meet 
que no caduca nunca. Una vez que hemos creado el evento se puede 
indicar los días en los que se imparte esa clase, así como su repetición 
semanal. Asimismo, podemos indicar que nunca caduque o indicarle 
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que caduca el treinta de junio, con lo que evitamos tener que ir creando 
el evento semanalmente.  

A dicho evento debemos invitar a nuestros alumnos para que cuando se 
conecten no tengamos que estar admitiendo su presencia. Para ello, mo-
dificamos nuestro evento e introducimos los correos corporativos de 
nuestros alumnos, desmarcando los permisos para los invitados.  

El último paso es el de añadir el enlace de Meet creado en nuestro Ca-
lendar y añadirlo en el Classroom para que esté accesible a nuestros 
alumnos. Pinchando en el evento nos facilita la información del mismo 
y podemos copiar el enlace de Meet.  

Otra funcionalidad práctica que tiene Google Classroom es la de poder 
silenciar a algún alumno una vez que ya tenemos los alumnos matricu-
lados. También podemos enviarle un correo electrónico e invitar a tu-
tores del alumno a unirse a la clase.  

Desde trabajo de clase es donde podemos organizar nuestra clase y 
donde ponemos a disposición de nuestros alumnos materiales, tareas o 
cuestionarios. En este sentido, es importante tener una cuidadosa pre-
sentación de la clase para que los alumnos puedan acceder fácilmente. 
Para ello, se pueden asignar nombres a los temas de nuestra asignatura 
facilita que los estudiantes puedan acceder a la información correcta.  

De igual manera, cada clase que tenemos creada en Google Classroom 
tiene asociadas una carpeta de Drive y un Calendar. Así, podemos aña-
dir contenido que ya tengamos previamente creado o crear ese conte-
nido a la misma vez que el material. Si lo creamos, tenemos que indicar 
dentro del Drive en qué carpeta se tiene que guardar nuestro archivo. 
Pero si decidimos añadir el material, se puede hacer bien desde Google 
Drive bien desde nuestro ordenador. También se puede hacer que el 
material esté visible para todos los alumnos del grupo o solo para algu-
nos de ellos.  

El material que creamos y subimos a la clase se puede publicar al ins-
tante, se puede programar para que se publique en una fecha y hora, o 
se puede incluso guardar como borrador, pudiendo ser editado o elimi-
nado en todo momento.  
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También nos permite crear en la clase una tarea. En una tarea. Cuando 
añadimos o creamos un material se nos presentan diferentes opciones. 
Una de ellas es que los alumnos puedan ver el archivo, pero no modifi-
carlo. Una segunda es que los alumnos puedan editar el archivo ya que 
todos ellos lo comparten y lo editan. Y una tercera es hacer una copia 
individual para cada alumno en la que cada alumno recibe una copia 
del documento con su nombre y lo edita individualmente.  

En dicha tarea podremos elegir a qué clase o clases les asignamos dicha 
tarea, a qué alumnos asignarles una puntuación, una fecha límite de en-
trega, elegir el tema al que corresponde la tarea, o incluso añadir una 
guía para su evaluación (rúbrica).  

Ahora bien, un aspecto sobre el que debemos ser extremadamente cui-
dadosos es a la hora de eliminar una tarea. Si eliminamos una tarea, 
también se eliminarán las calificaciones y los comentarios que los 
alumnos hayan realizado en la misma. Sin embargo, los archivos adjun-
tos a las tareas se mantienen en la carpeta de Google Drive de la clase.  

Otra funcionalidad que nos permite Google Classroom es la de usarlo 
como tablón. En el tablón pueden publicar tanto los profesores como 
los alumnos, dependiendo de la configuración que le demos a nuestra 
clase. Cuando realizamos una publicación en el tablón, podemos indi-
car que se haga en un curso en concreto o en varios, que esté visible 
para todos los alumnos o alguno en concreto, añadir contenido, y pode-
mos programarla para que se publique en un momento determinado o 
incluso guardarla como borrador para publicarla posteriormente. Es im-
portante señalar que tanto los alumnos como los profesores pueden aña-
dir comentarios a publicaciones que aparezcan en el tablón.  

En este tablón, el profesor puede eliminar cualquier publicación o co-
mentario propia o de los alumnos, por el contrario, los alumnos solo 
pueden eliminar sus publicaciones o comentarios. Otra posibilidad que 
nos brinda el tablón es que si deseamos que una publicación aparezca 
siempre al principio del mismo y que no se pierda entre todas las publi-
caciones, se puede utilizar la opción de mover al principio.  

4.2. GOOGLE MEET 
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La otra aplicación a la que estamos haciendo referencia, y que se ha 
convertido en nuestra herramienta de uso diario, es Google Meet, que 
nos ha permitido dar clases online para aquellos alumnos que se encon-
traban en casa.  

Lógicamente, el primer paso era crear una reunión, lo cual se puede 
hacer desde el propio meet o desde Google Calendar. En el primer caso, 
podemos crear la reunión dentro de meet pinchando en iniciar o unirse 
a una reunión. En el segundo, podemos programar una reunión utili-
zando un evento desde Google Calendar.  

Nada más iniciar la reunión podemos invitar a otros participantes. Y en 
cualquier momento el administrador de la reunión puede eliminar a un 
participante o silenciar el micrófono de algún participante.  

Una de las ventajas de Google Meet es que nos permite compartir pan-
talla en una reunión o clase que tengamos con los alumnos. Para ello 
pinchamos en “presentar ahora” y disponemos de tres opciones: toda la 
ventana (en la que se comparte todo lo que se vea en la pantalla de 
nuestro ordenador), una ventana (en la que se comparte solamente una 
ventana de nuestro ordenador) y una pestaña de Google Chrome (en la 
que se comparte una pestaña que seleccionemos de nuestro navegador).  

Desde el punto de vista de los alumnos, tienen además la opción de 
“levantar la mano”, Con esta opción pueden indicar que tienen una pre-
gunta o que quieren intervenir en la reunión. Nosotros, como profeso-
res, tenemos además la opción de bajar la mano a todos los participan-
tes.  

Asimismo, la aplicación nos permite configurar algunos aspectos de 
nuestra videollamada pinchando en los tres puntitos que aparecen abajo 
a la derecha. Uno de estos aspectos es la configuración de la pizarra. 
Nos permite abrir una jamboard, es decir, simular una pizarra en la 
nube. Podemos crear una pizarra nueva o seleccionar una ya creada de 
nuestro drive.  

Así se nos pide que confirmemos si le damos acceso a los alumnos que 
están invitados en esta videollamada, qué tipo de permiso le damos, si 



‒   ‒ 

queremos darle acceso a las personas que tengan el enlace o si no que-
remos darle acceso a nadie a nuestra pizarra.  

Otro aspecto que podemos configurar es la grabación de la reunión o 
clase. Podemos grabar la reunión teniendo en cuenta que dicha graba-
ción incluye al participante que está hablando y las pantallas que se 
comparten. Pero para grabar una reunión o clase debemos contar con el 
permiso de todos los participantes. Una vez realizada la grabación, ésta 
se guardará de forma automática en la unidad de Google Drive en una 
carpeta llamada “meet recordings”.  

También nos permite cambiar el diseño, pudiendo elegir entre automá-
tico, mosaico (en el que se muestran a todos los participantes hasta un 
máximo de 16), foco (se muestra a la persona que habla), y barra lateral 
(se muestra a la persona que habla y al resto en el lateral). Cuando que-
remos ver a todos nuestros alumnos tenemos que marcar la opción mo-
saico y movemos la barra al número de personas que queremos visua-
lizar. Así podemos tener a todos los alumnos controlados.  

5. DISCUSIÓN 

Como hemos visto, con la educación semipresencial los alumnos desa-
rrollan ciertas habilidades que les serán muy útiles en su futuro, tanto 
académico como laboral. Por ejemplo, al trabajar desde casa y de forma 
autónoma, aprenden a buscar y a valorar qué información les resulta 
relevante y a trabajar en equipo con sus compañeros a través de las dis-
tintas herramientas digitales educativas. En este sentido, algunos exper-
tos creen que, con la modalidad semipresencial, lo que se consigue es 
favorecer la colaboración, el debate o la reflexión y la competencia di-
gital del alumnado.  

Pero para que el modelo semipresencial funcione correctamente es pre-
ciso que el centro escolar disponga de una infraestructura tecnológica 
adecuada y que, lógicamente, el alumnado cuente con los equipos ne-
cesarios en sus casas, cosa que no siempre sucede. Sin embargo, no 
todos los centros ni las familias cuentan con esos recursos por lo que 
los alumnos que permanecen en casa terminan teniendo numerosos pro-
blemas para seguir el funcionamiento habitual de la clase.  
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Asimismo, hemos comprobado cómo diferentes herramientas digitales, 
Google Classroom y Google Meet principalmente, nos han ayudado a 
lo largo del curso a poder atender al alumnado tanto de forma presencial 
como telemática. No obstante, este modelo de enseñanza semipresen-
cial, a pesar de la ayuda que supone estas herramientas, ha constituido 
también un desafío para el alumnado. 

Este desafío se ha visto reflejado en el cuestionario que, de forma anó-
nima, se distribuyó entre el alumnado de 2º de Bachillerato a finales de 
curso. En dicho cuestionario se les planteaban preguntas como las si-
guientes: ¿has cumplido los propósitos que te planteaste al inicio del 
curso?; ¿has aprovechado las clases online?; ¿estudias regularmente e 
intentas llevar las materias al día?; en general, ¿cómo es el resultado 
que esperas de tus calificaciones?; en tu opinión, ¿las dificultades de 
este curso son comunes o individuales?; ¿te resultan útiles las platafor-
mas digitales puestas a tu disposición?; ¿consideras que la enseñanza 
online está condicionando tu aprendizaje?; ¿te conectas a las clases on-
line? ; ¿qué dificultades tienes para seguir las clases online?  

De las respuestas obtenidas, podemos extraer los siguientes resultados: 
las clases online afectan su estudio y organización, lo que se refleja en 
los resultados académicos; las dificultades de la enseñanza online son 
mayormente comunes; las plataformas digitales son útiles, pero condi-
cionan su proceso de aprendizaje; y los alumnos se conectan a las clases 
online pero refieren ciertas dificultades técnicas y prefieren la ense-
ñanza tradicional.  

6. CONCLUSIONES  

Las medidas de confinamiento adoptadas como respuesta al Covid-19 
interrumpieron la enseñanza convencional con el cierre de las escuelas, 
la comunidad educativa emprendió iniciativas para mantener la conti-
nuidad del aprendizaje durante este periodo. Los estudiantes tuvieron 
que depender más de sus propios recursos para seguir aprendiendo a 
distancia, y los docentes también tuvieron que adaptarse a los nuevos 
conceptos pedagógicos y modos de impartir la enseñanza para los cua-
les no recibieron formación. 
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La educación semipresencial o “blended learning” se define como una 
modalidad que combina el método de enseñanza tradicional caracteri-
zado por una presencialidad total, con un aprendizaje mediado por las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Este tipo de 
educación incluye entornos de aprendizaje en el que existe una interac-
ción física entre el alumnado y el docente. Por otro lado, ofrece espacios 
de tiempo en los que el alumnado trabaja de forma autónoma, con una 
enseñanza virtual guiada por el propio docente de una forma más indi-
recta.  

Aunque hay varias formas de llevar a cabo la educación semipresencial, 
en la Región de Murcia se optó por la docencia sincrónica presencial y 
telemática en la que una parte del alumnado asiste a clase y otra parte 
del mismo está en casa y asiste de forma virtual al mismo tiempo.  

Esta situación ha puesto en evidencia la relevante labor del docente en 
el desarrollo educativo y personal del alumnado. El docente no es un 
mero transmisor de contenidos, sino que actúa como guía, apoyo y pro-
motor de cultura y valores. La educación semipresencial puede aportar 
al alumnado una mayor flexibilidad en el aprendizaje, adaptándose al 
ritmo y a la forma de aprender de cada uno, de manera individual. Por 
otro lado, ofrece espacios de interacción y de cercanía entre el docente 
y el discente y entre los propios compañeros.  

Bien es cierto que estas adversidades iniciales se agravaron por la falta 
de experiencia previa del profesorado en general, así como por la falta 
del tiempo necesario para poder diseñar el nuevo escenario educativo 
con plenas garantías.  

Los exámenes finales también se vieron afectados, lo cual generó inte-
rrupciones en la trayectoria de aprendizaje y en el avance de los estu-
dios de los alumnos. Con el fin de conservar cierto equilibrio, los cen-
tros educativos tuvieron que reinventar los entornos de aprendizaje de 
tal manera que la digitalización ampliara y complementara, pero sin 
sustituirla, la relación estudiante-profesor.  

Al entrar en la etapa de recuperación del Covid-19, será esencial refle-
xionar sobre la función de los sistemas educativos. A menudo, el cam-
bio real tiene lugar durante una crisis profunda y este momento nos 
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plantea la posibilidad de que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, 
no regresemos al estatus quo. Será la naturaleza de nuestras respuestas 
colecticas y sistémicas a estas perturbaciones lo que determinará cómo 
terminará afectando al sistema educativo.  

El impacto de esta pandemia y la crisis económica han generado un 
cambio en cómo, cuándo y dónde ocurre el aprendizaje del estudiante. 
La renovación e innovación pedagógica, siempre recomendada y gene-
ralmente aplazada, puede contar ahora con la gran oportunidad para ha-
cerse realidad y ganar en calidad y equidad educativas.  

Nos encontramos ante una situación excepcional, nunca antes vivida, 
que ha puesto de relieve las enormes dificultades de todos nuestros sis-
temas, especialmente el educativo. Nos enfrentamos a un escenario de 
incertidumbre en el que toda la comunidad educativa está tratando de 
dar las respuestas más adecuadas a su alumnado.  
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