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Resumen
Objetivo: Comprender el significado de la realimentación en educación virtual en profesores 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, una universidad pública de 
Medellín, Colombia, en el periodo 2016-2017. Metodología: Investigación cualitativa que 
utilizó el método de la teoría fundamentada. Se efectuaron cinco entrevistas semiestructuradas 
a profesores de pre y posgrado que dictaran cursos bajo la modalidad virtual. La muestra 
se seleccionó a conveniencia. Se realizó grabación en audio y posterior transcripción de las 
entrevistas, para posteriormente llevar a cabo la categorización abierta, axial y selectiva en 
tres momentos: descriptivo, analítico e interpretativo. Resultados: Un total de 1440 códigos 
se identificaron y posteriormente adjudicados a 44 categorías que permitieron describir cuatro 
fenómenos explicativos organizados de un micro a un macrosistema que dan cuenta del influjo 
que tienen los sentidos, el modelo pedagógico, las relaciones docente-estudiante y la sociedad 
moderna para comprender el significado de la realimentación. Conclusión: La realimentación 
en educación virtual es un sistema complejo de máquinas no triviales, es decir, sujetos (docente-
discente) en los cuales el entorno hace que ante un determinado estímulo no sea previsible un 
determinado resultado, influenciado por unos factores culturales negativos, y que tiene como 
finalidad es el aprendizaje, visibilizar emociones y el reconocimiento del otro.

----------Palabras clave: educación médica, educación superior, educación virtual, 
retroalimentación formativa, teoría fundada.

* Este artículo es producto de la investigación “Significado de la realimentación virtual en profe-
sores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia”, realizada en el periodo agosto 
2016 a agosto de 2017 e inscrita en el Instituto de Investigaciones Médicas.
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Meaning of feedback in virtual education in higher education in health. 
An analysis from grounded theory

Abstract
Objective: To understand the meaning of feedback in virtual education in professors of the Faculty of Medicine of the University of 
Antioquia, a public university in Medellín, Colombia, in the period 2016-2017. Methodology: Qualitative research with a method of 
grounded theory. We applied semi-structured interviews to school of medicine’s professors that teach using virtual education in 2016. 
We selected Faculties by a convenience sampling process. Researchers made audio recording and transcription of the interviews and 
then open, axial and selective categorization in three moments —descriptive, analytic and interpretive— was done. Results: A total of 
1440 codes were identified and subsequently assigned to 44 categories that allowed describe four explanatory phenomena organized 
from a micro to a macrosystem including influence of the senses, the pedagogical model, teacher-student relation, and current society 
for understand the meaning of feedback. Conclusions: Feedback in medical virtual education is a complex system of non-trivial 
machines (teacher-student). It is influenced by negative cultural factors. Its aims are the learning, to unmask emotions and to recognize 
the other.

---------Keywords: Medical education, Internet, Formative Feedback, Systems Theory, Qualitative Research

Significado da realimentação na educação virtual na educação superior 
em saúde. Uma análise desde a teoria fundada

Resumo
Objetivo: Compreender o significado da realimentação na educação virtual em professores da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Antioquia, uma universidade pública de Medellín, Colômbia, no período 2016-2017. Metodologia: Investigação 
qualitativa que utilizou o método da teoria fundamentada. Ele fez cinco entrevistas semi-estruturadas com professores de pré e pós-
graduação que ditaram os cursos na modalidade virtual. La muestra se selecionó a conveniencia. Se realizou a gravação em áudio 
e posterior transcrição das entrevistas, para posteriormente levar a cabo a categorização aberta, axial e seletiva em três momentos: 
descritivo, analítico e interpretativo. Resultados: Um total de 1440 códigos se identificam e posteriormente a 44 categorias que 
permitem descrever quatro fenômenos explicativos organizados de um micro a um macrosistema que dan conta do influjo que tem os 
sentidos, o modelo pedagógico, as relações docente-estudante e a sociedade moderna para entender o significado da realimentação. 
Conclusão: A realimentação na educação virtual é um sistema complexo de máquinas não triviais, es decir, sujeitos (docente-
discente) nos cuales el ambiente faz que ante um determinado estímulo no mar previsível um determinado resultado, influenciado por 
uns fatores culturais negativos, e que tem como finalidade o aprendizado, a visibilidade das emoções e o reconhecimento do outro. 

----------Palavras-chave: educación, educación médica superior, educación virtual, retroalimentación formativa, teoría fundada.
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Introducción

El impacto que la sociedad ha recibido de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (tic) se evi-
dencia en su conectividad y flujo de información cons-
tante, dando origen a la sociedad red [1]. Esta sociedad 
ha presentado cambios en sus instituciones y procesos, 
incluyendo aquellos asociados a la educación. Así, ha 
surgido una modalidad de educación a distancia media-
da por tic conocida como “educación virtual”. Esta ha 
permitido romper la barrera espacio-tiempo de la edu-
cación tradicional y se la ha considerado una estrategia 
nueva y prometedora para la educación médica [2]. En 
el año 2020, la pandemia por sars-CoV-2 obligó rápida-
mente a ajustar todas las actividades sociales, incluyen-
do la educación médica [3].

En el campo de la educación médica, la educación 
virtual comprende múltiples modelos instruccionales 
y definiciones. Muchos de estos modelos y defini-
ciones han sido estudiados con métodos cuantitativos 
(estudios cuasiexperimentales pre-post o ensayos de 
asignación aleatoria controlados, comparados contra 
ninguna educación o con la educación tradicional). Sin 
embargo, dada las características del objeto de estudio 
—la educación—, los métodos de investigación cuan-
titativos no han dado respuesta a algunas preguntas de 
la educación virtual en medicina [4]. A la fecha, se ha 
demostrado que la educación virtual es mejor que no 
educar y que al menos es tan efectiva como la edu-
cación tradicional [5]. Actualmente, la investigación 
en educación virtual médica está más interesada en el 
cómo y cuándo utilizar la educación virtual [6,7]. Estas 
preguntas requieren de otros métodos de investigación 
de corte cualitativo o mixto.

Dentro de los modelos instruccionales reconocidos 
de la educación virtual se ubica la realimentación. Esta, 
tradicionalmente, se define como la información que se 
da al estudiante teniendo como finalidad reducir la bre-
cha entre el nivel actual de aprendizaje y el deseado [8]. 
Las investigaciones sobre este modelo instruccional su-
gieren que sin realimentación los resultados educativos 
son inciertos [9-12].

En la educación virtual, la realimentación no ha sido 
estudiada ampliamente en la literatura [12], menos aún 
desde un enfoque hermenéutico. Desde la teoría de sis-
temas, la realimentación virtual es un ejercicio de com-
prensión, de observar en autorreferencia a otro sistema 
y a partir de allí aplicar una distinción [13, p. 131]. Para 
otros autores, es el producto resultante del análisis y la 
revisión de una actividad evaluativa, un producto cuali-
tativo, cuantitativo y oportuno [14].

Es de anotar, pues, la importancia de la resignifi-
cación que acontece en las prácticas educativas con el 
impacto de las tic [15]. Los docentes del área de la salud 

están familiarizados con la enseñanza presencial y el uso 
de las tic se ha convertido en un reto que no ha sido 
ampliamente considerado en la investigación educativa. 
A su vez, la investigación en realimentación no ha te-
nido en cuenta el significado que tiene para el docente, 
sino el que tiene para el estudiante. Esto es importante, 
porque la mayoría de las acciones humanas están más 
determinadas por estos significados —o modelos men-
tales— que por el conocimiento teórico en sí.

Desde la visión de la salud pública es necesario 
comprender los fenómenos que aparecen en la educación 
médica en por lo menos dos sentidos [16,17]: primero, 
porque podrían facilitar la enseñanza y el aprendizaje 
de los conceptos de salud pública para el personal en 
formación y, además, porque, producto de su análisis, se 
pueden fortalecer los procesos pedagógicos en pregrado, 
posgrado y educación médica continuada ofertados bajo 
una modalidad muy frecuente como lo es la educación 
virtual. Dado lo anterior, surge la pregunta: ¿cuál es el 
significado que tiene la realimentación durante el proce-
so de formación médica con el uso de educación virtual 
para los profesores de la Facultad de Medicina?

La investigación cualitativa permite la profundiza-
ción en fenómenos complejos como es el caso de la edu-
cación. A través de ella, se puede construir teoría a partir 
de los significados de los sujetos que participan en un 
hecho social particular [18]. De esta manera, el presente 
trabajo tuvo como objetivo de comprender el significado 
de la realimentación en educación virtual en profesores 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antio-
quia, una universidad pública de Medellín, Colombia, en 
el periodo 2016-2017.

Metodología

El objetivo principal de este estudio tuvo que ver con la 
subjetividad de sus participantes y la representación de 
sus significados, lo que lo enmarca epistemológicamen-
te en un enfoque hermenéutico con técnicas de la teoría 
fundada. Esta, a su vez, tiene su base sociológica en el 
interaccionismo simbólico, la cual busca comprender 
cómo definen los individuos un fenómeno partiendo de 
su interacción social.

Contexto
La investigación se llevó a cabo en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia (Colombia), institución de 
carácter público, con 2300 estudiantes matriculados entre 
estudiantes de pregrado y posgrado, y 400 profesores.

El programa de Medicina cuenta con acreditación 
de alta calidad nacional. El currículo está basado en los 
principios de formación integral, flexibilidad, interdis-
ciplinariedad y pertinencia, pensado desde el ciclo vital 
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humano y centrado en el estudiante como agente activo 
de su aprendizaje.

La Universidad exige a sus profesores formación en 
docencia apoyada en tic. La Facultad cuenta con una 
plataforma de aprendizaje virtual basada en Moodle®, 
donde se realizan actividades de soporte a la docencia 
presencial, con un ambiente virtual de aprendizaje para 
cada curso del plan de estudios. Sin embargo, no existe 
una política clara para la asignación específica de tiem-
po en educación virtual dentro del currículo.

Diseño del estudio
Investigación cualitativa hermenéutica que utiliza el mé-
todo de la teoría fundamentada [18].

La población objeto de estudio fueron profesores del 
pregrado de Medicina, independientemente de su vincu-
lación laboral. Se realizó un muestreo a conveniencia. 
Para esto, se escogieron profesores que tuvieran a cargo 
cursos con un alto componente en la plataforma virtual 
o que fueran reconocidos por la comunidad universitaria 
como líderes en educación virtual (véase Tabla 1).

El 80 % de los participantes fueron hombres, el 
40 % en carrera docente y el 60 % tenía formación pre-
via en uso de tic en docencia.

Se elaboró un guion de entrevista a profundidad se-
miestructurada, con un total de 42 preguntas abiertas en 
torno a cuatro aspectos: 1) comunicación con los estu-
diantes, 2) experiencias en educación virtual en general, 
3) experiencias en evaluación con educación virtual y 
4) experiencias en realimentación en educación virtual 
(véase Anexo).

Considerando las recomendaciones de Christensen, 
Turner y Johnson [19], de acuerdo con las categorías 
emergentes de cada entrevista, se llevó a cabo un núme-
ro de entrevistas que permitió la saturación de categorías 
en términos de propiedades y dimensiones. Se compren-
dió como saturación de categorías aquella donde no se 
hallaron datos nuevos a través de los cuales se pudieran 
desarrollar más cuestiones en las entrevistas. Se reali-
zó una grabación en audio de las entrevistas y, poste-
riormente, fueron trascritas utilizando Microsoft Word® 
(Microsoft, Redmon, Versión 15).

Entrevista Edad Género Escalafón 
Docente

Experiencia docente (años) Formación 
docente

Formación 
en TIC en 
docencia

E1 50 M Titular 17 Sí Sí

E2 54 F Cátedra 16 Sí Sí

E3 55 M Titular 24 Sí No

E4 36 M Cátedra 6 No No

E5 67 M Jubilado 36 Sí Sí

Tabla 1. Características de los profesores entrevistados

Los participantes fueron invitados personalmente a 
participar de la investigación por el primer autor, quien 
es reconocido en la institución por trabajar en los proce-
sos de educación virtual. Las entrevistas se efectuaron 
en los ambientes de trabajo de los participantes, en un 
lenguaje informal y de confianza.

De acuerdo con la recomendación de la teoría fun-
dada [18], se realizó el proceso de codificación abierta, 
axial y selectiva en tres momentos: descriptivo, analíti-
co e interpretativo. El proceso de codificación abierta 
fue confrontado entre los investigadores antes de pasar 
a la codificación axial y selectiva. Así, inicialmente se 
asignaron códigos sustantivos de fragmentos de las en-
trevistas (codificación abierta), los cuáles se agruparon 
en categorías descriptivas o iniciales, y allí se identifica-
ron atributos y dimensiones de los mismos, para, luego, 
proceder a la identificación de fenómenos y el relaciona-
miento de categorías alrededor de estos, como contexto, 

causas, consecuencias o relaciones de acción interacción 
(codificación axial). Finalmente, se llevó a cabo un rela-
cionamiento entre las condiciones/consecuencias micro 
(limitadas) y macro (amplias en su alcance e impacto), 
entre ellas y el proceso.

Lo anterior se apoyó y nutrió por el modelo de Bron-
fenbrenner (codificación selectiva) [20]. Según esta teo-
ría, los fenómenos están organizados en un sistema cir-
cular, que va desde el fenómeno central más adherido al 
sujeto, hasta su contexto cultural o macrosistema, en un 
marco temporal específico.

Todo el proceso se llevó a cabo en el software At-
las.ti® (Scientific Software Development GmbH, Ber-
lin, Versión 7).

La investigación fue aprobada por el Comité de 
Bioética de la institución. Todos los participantes fir-
maron el consentimiento informado, el cual fue elabo-
rado por los investigadores, y revisado y aprobado por 
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el Comité de Bioética del Instituto de Investigaciones 
Médicas de la Facultad de Medicina (Acta 012 del 11 de 
agosto de 2016).

Resultados

Durante el proceso de codificación abierta se obtuvieron 
un total de 1440 códigos, los cuales se reorganizaron en 
44 categorías descriptivas, alrededor de 4 fenómenos 
explicativos del significado de la realimentación en edu-

cación virtual: 1) el velo sensorial virtual, 2) la tensión 
entre entregar el poder al estudiante o conservarlo como 
profesor, 3) realimentar, sistema de reconocimiento y 4) 
una sociedad red no preparada para la educación virtual. 
El orden en el cual se presentan cada uno de estos fenó-
menos pretende que el lector discurra desde el microsiste-
ma que explica las barreras de la realimentación hasta el 
macrosistema cultural que los engloba, todos ellos siendo 
permeados y permeando un sistema de espacio-tiempo 
virtual (Cronosistema), como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Ambiente de desarrollo de la realimentación virtual en educación médica

Microsistema: el velo sensorial virtual
La educación virtual es un medio de comunicación con 
modos y mecanismos causales de errores durante el pro-
ceso educativo. Esto, debido a que el lenguaje no verbal 
de los estudiantes y la tonalidad de sus palabras no pue-
den ser determinados a través de la educación virtual, 
elementos que son indispensables para comprender al 
estudiante: “a mí me interesa cuando estoy interactuan-
do con el otro leerlo completo y eso hace parte de la 
observación que yo le hago y de la escucha que le hago” 
(Hombre de 50 años, con 17 de experiencia docente).

Este lenguaje no verbal depende de los sentidos de 
la visión y la audición (cadencia y tono de lo que se es-
cucha del otro), que reflejan las emociones y reacciones 
del estudiante en el encuentro educativo. En la educa-
ción virtual, se presenta un fenómeno que dificulta la 
visualización de estas características, el cual se catego-
rizó como el “velo sensorial virtual”. Dice uno de los ExosistemaMacrosistema

entrevistados: “Le pregunto: ‘ey, ¿cómo va tu familia?’. 
Inmediatamente, automáticamente, le cambió la cara. 
Desde la virtualidad, obviamente eso, como no tengo la 
retroalimentación visual ni la auditiva…” (Hombre de 
36 años, con 6 de experiencia docente).

Las reacciones y las emociones son un elemento 
clave para la modulación del acto docente. “El estudian-
te no está entendiendo, se ofuscó, está sintiendo, hay 
resistencia con él. Porque siempre está en una posición, 
en una postura muy negativa. Entonces, yo soy de las 
convencidas de que esas expresiones las interpreto, las 
capitalizo para él y para la clase” (Mujer de 54 años, con 
16 de experiencia docente).

Se identifican dos formas de ruptura del velo sen-
sorial virtual: 1) el contacto presencial y 2) la impresión 
de tono al mensaje escrito. Con la educación presencial, 
se vislumbra una tensión entre lo real y lo virtual. Este 
último es un remedo de la realidad y no es completa-
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mente confiable: “por eso, en algunos de los cursos 
mezclo no solo la parte virtual, sino que haya momentos 
presenciales, porque es que me parece muy importante 
ver realmente cuál es la actitud. A través del ordenador 
uno no puede ver eso” (Hombre de 55 años, con 24 de 
experiencia docente).

El tono del mensaje escrito en la virtualidad se 
construye mediante convenciones de comunicación en 
red, percepciones previas del estudiante y, particular-
mente, de los supuestos que se vayan creando tanto en 
lo presencial como en lo virtual. “Yo creo que detrás del 
tonito está la percepción del otro” (Hombre de 36 años, 
con 6 de experiencia docente).

Como consecuencia, el velo sensorial virtual 
produce un desconocimiento del estudiante. Ante la 
imposibilidad de lograr una lectura completa del es-
tudiante, el profesor siente que no sabe quién es ese 
otro en la senda de aprendizaje. Este fenómeno tiene 
varios componentes:

Hay un desconocimiento asimétrico, ya que el pro-
fesor se siente reconocido por el estudiante, pero niega 
conocerlo: “ellos saben quién es el profesor, yo no sé 
quiénes son ellos” (Hombre de 36 años, con 6 de expe-
riencia docente).

Relacionamiento con imágenes estáticas que fácil-
mente son deformadas por los supuestos (creación de 
avatar basado en experiencias previas): “pues ahí apare-
ce un cuadrito y una foto, o aparece un cuadrito; enton-
ces, vos no estás hablando, digamos, de manera directa 
con alguien en donde vos le estás viendo la reacción” 
(Hombre de 67 años, con 36 de experiencia docente).

Sensación de distancia con pérdida de detalles en 
educación —motivación, emociones, posturas y actitu-
des—: “es el hecho de que el distanciamiento me hace, 
me limita, me limita la comprensión del otro” (Hombre 
de 50 años, con 17 de experiencia docente). En algu-
nos casos, se puede llegar al extremo de una comunica-
ción sin receptor e incompleta: “Pero hay un montón de 
sinsaborcitos que se acumulan, que quedan ahí porque 
muere el foro y muere todo” (Hombre de 50 años, con 
17 de experiencia docente).

Mesosistema: tensión entre entregar el 

poder al estudiante o conservarlo como 

profesor
En la relación entre profesor y estudiante se encuentra 
una lucha de poderes por quién debe liderar el proceso 
de aprendizaje: el profesor, a través de su instrucción, 
o el estudiante, bajo tutoría de aquel. Se identifica esta 
tensión como sistema intermedio, en íntima relación con 
el velo sensorial virtual que le antecede, y la realimenta-
ción como exosistema, que le sigue (este último se des-
cribe en el siguiente apartado).

En el aula virtual, se encuentra un profesor mentali-
zado en un proceso educativo controlado. Existen temo-
res de que reducir la vigilancia y el control produzca un 
estudiante mediocre o fraudulento. Hay una clara ten-
sión entre el modelo pedagógico conductista acostum-
brado y el aula virtual constructivista propuesta: “ser un 
poquito más abarcarte en esas otras cosas que le suceden 
a ese ser humano que este interactuando con ese otro que 
se llama ‘pedagogía’ o un ‘acto pedagógico’ o un ‘acto 
académico’. Si se centra el facilitador, si queda en una 
postura muy cómoda pregunta-respuesta, pues la educa-
ción virtual es perfecta” (Mujer de 54 años, con 16 de 
experiencia docente).

Los elementos que dificultan el control son: el tiem-
po y el tamaño grupal. Para el estudiante, la latencia de 
respuesta a su comunicación causa sentimientos negati-
vos y puede afectar su desempeño: “es la angustia que 
puede generar el hecho de que no sea, digamos, no se 
dé dando retroalimentación en tiempo y justo a tiempo” 
(Mujer de 54 años, con 16 de experiencia docente).

Los grupos son numerosos en consonancia con una 
de las ventajas de la educación virtual: masificar. Esta 
masificación altera o impide los procesos de control y 
realimentación: “[realimentar] Cuando es el grupo gran-
de, no me he metido a hacer eso” (Hombre de 67 años, 
con 36 de experiencia docente).

Se identifican obstáculos en el docente para la edu-
cación virtual: poca preparación, escepticismo, el velo 
sensorial virtual, la distancia. Adicionalmente, debido 
a una percepción de incapacidad de madurez intelec-
tual estudiantil para asumir el control de su propia for-
mación, el profesor es controlador. Esto se expresa en 
conductas de inatención y tendencia a la mediocridad/
facilismo del acervo cultural: “Como te digo, más en el 
instruccional, los estudiantes son simplistas, a lo básico, 
documento en español, 3 hojitas que me digan lo que 
es” (Hombre de 36 años, con 6 de experiencia docente).

En oposición a estas características, se identifica 
una conciencia de cambio en el relacionamiento entre 
docente y discente hacia el “facilitador”. Se establece 
una relación de empatía hacia el estudiante al conside-
rar sus expectativas y se pregunta cómo satisfacerlas. Se 
reconoce que el modelo transmisionista es insuficiente: 
“creo que están perdiendo su tiempo, su plata, si vienen 
aquí a que yo les diga que hay que hacer” (Hombre de 36 
años, con 6 de experiencia docente).

Aunque el control profesoral es dominante —edu-
cación virtual bajo un modelo pedagógico tradicional 
con relacionamiento vertical—, se identifica un proceso 
de transición de lo conductista a lo constructivista, del 
aprendizaje centrado en el profesor, al aprendizaje cen-
trado en el estudiante: “Yo creo que, hasta el momento, 
hemos sido mucho más instructivos” (Hombre de 36 
años, con 6 de experiencia docente).
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Exosistema: realimentar, sistema de 

reconocimiento
Configurados los elementos anteriores, se conjugan una 
serie de conceptos que permiten identificar a la reali-
mentación como un sistema. Este sistema y sus actores 
corresponden a sistemas abiertos, es decir, permeados 
por el entorno, por un contexto.

La realimentación virtual está influenciada por la 
forma como se entienden la modalidad de comunica-
ción —tic como mediadoras— y el sistema evaluativo 
—como mecanismo de control—.

La educación mediada por tic es una herramienta al 
servicio del docente que debe de ser controlada y cuya 
finalidad es el control. Se utiliza en particular la evalua-
ción virtual como herramienta de castigo y disciplina. 
No hay un interés de evaluar para el aprendizaje, sino 
para castigar. En la evaluación como castigo, lo impor-
tante es reprimir el error.

La realimentación emerge principalmente cuando 
hay error o necesidad de corrección. Se hace poco énfa-
sis en la realimentación para mantener un buen desem-
peño: “que uno, pues, posteriormente, tendrá que reme-
diarlo cuando son la hora de las evaluaciones y cuando 
tengas que poner una nota de un concepto de interés, 
y participación y cosas de esas pues” (Hombre de 55 
años, con 24 de experiencia docente). “Difícilmente hay 
alguien que sea capaz de decirle a otro: ‘eh, vos lo estás 
haciendo muy bien, me parece una maravilla no sé qué’” 
(Hombre de 36 años, con 6 de experiencia docente).

El origen de este sistema está dado por:
• Un sistema multilineal, donde cualesquiera de los 

actores aportan y son cocreadores de los resultados: 
“se puede dar una retroalimentación del proceso, 
del proceso de aprendizaje, desde todos los que 
participan en el proceso” (Hombre de 67 años, con 
36 de experiencia docente).

• Una planeación espacio-temporal: la realimenta-
ción tiene que ser consciente y situada en un espacio 
y tiempo apropiado: “Obviamente, no solamente es 
la oportunidad, sino la pertinencia y el momento” 
(Hombre de 55 años, con 24 de experiencia docen-
te), aunque puede emerger naturalmente en una 
relación transparente y de confianza: “yo me ex-
pongo ante ellos y ellos se están exponiendo frente 
a los otros, de manera que ahí se da un acto impor-
tante de conocimiento” (Mujer de 54 años, con 16 
de experiencia docente).

• El velo sensorial virtual (microsistema).
• Un procedimiento retador e iterativo de escuchar, 

observar, pensar, preguntar e informar. “Yo creo 

que es de gran reto [la realimentación], o sea, se 
queda con muy poquitos elementos para ser exito-
so. O sea, para aumentar su probabilidad de éxito” 
(Hombre de 36 años, con 6 de experiencia docente).

En oposición a estos acuerdos, existe una postu-
ra aversiva del estudiante, producto de su arraigo cul-
tural a la evaluación y el control: “Sobre todo, porque 
reaccionamos cuando nos dicen ‘no se puede’, ¿sí me 
entiende?” (Hombre de 36 años, con 6 de experiencia 
docente). Este rechazo se convierte en una barrera para 
que el profesor establezca un sistema de realimentación 
virtual completo.

De este sistema se encuentran cuatro desenlaces que 
interaccionan con sus sistemas más próximos, hasta lle-
gar a los sujetos mismos del acto educativo:

1. Hacer visibles las emociones del estudiante, con-
virtiéndose en una solución al velo sensorial vir-
tual; ayuda a conocer al otro: “te mandaron una 
retroalimentación e inmediatamente ponerle como 
‘usted qué siente, usted cómo se ve frente a’, por-
que eso ya sería exitoso” (Hombre de 36 años, con 
6 de experiencia docente).

2. Generar sentimiento de deber cumplido, de grati-
ficación: “Es que de verdad uno se siente conten-
to, porque le dio la impresión de que algo que hizo 
funcionó” (Hombre de 67 años, con 36 de expe-
riencia docente).

3. Modular el acto docente, en clara pulsión con el 
mesosistema: “el docente ahí sí toma la palabra de 
ser un facilitador, porque es un escenario en el que 
él pone y todos ponen” (Mujer de 54 años, con 16 
de experiencia docente).

4. El aprendizaje, entendido como postura frente al co-
nocimiento, como cambio y crecimiento. Aprender 
es la finalidad de la educación: “cuáles son las de-
bilidades en un momento dado y ser capaz de írselo 
diciendo, para que vayan creciendo” (Hombre de 55 
años, con 24 de experiencia docente). El escenario 
virtual que emerge de esta investigación lo acompa-
ña de las emociones y el aprendizaje del docente.

Será, por tanto, este sistema de sistemas —profe-
sor y estudiante—, enmarcado en un ambiente adverso 
—empobrecimiento sensorial, poder y castigo— y con-
dicionado a elementos protectores —establecimiento de 
acuerdos, preocupación por el otro, formación docen-
te—, el que da como resultado el aprendizaje de docente 
y estudiante, con la emergencia de emociones y satis-
facción del acto educativo. La realimentación virtual 
da como resultado el reconocer al otro que facilita el 
aprendizaje: “La gente, cuando uno la reconoce como 
persona, inmediatamente reacciona” (Hombre de 36 
años con 6 de experiencia docente).
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Macrosistema: una sociedad red no 

preparada para la educación virtual
Este fenómeno explica muchos de los componentes en-
contrados en los sistemas más internos de los resultados. 
Se enmarca en la confluencia de tres generaciones en la 
facultad: profesores, estudiantes de pregrado y estudian-
tes de posgrado.

Estas generaciones viven y han vivido tiempos 
distintos en su relacionamiento con la sociedad red. El 
profesor fue educado antes de la introducción de las tic 
a la educación médica y el estudiante de posgrado está 
más comprometido con la educación virtual: “el hecho 
de que la medicina per se ha sido presencial, ellos [los 
docentes] tienen un referente, ha sido atávico cultural; el 
docente también que ha venido, ha tenido referente de 
su clase magistral, de su ronda” (Mujer de 54 años, con 
16 de experiencia docente). “Diferente a maestría, o sea, 
ellos ya quieren pensar, o sea, saben que la respuesta de 
Wikipedia, si bien son supremamente elaboradas, revi-
sadas algunas veces, diríamos desde la teoría, pero no 
pueden dar una respuesta con una fuente de Wikipedia” 
(Hombre de 36 años, con 6 de experiencia docente).

Los factores de confluencia identificados son: el 
marco curricular de educación tradicional con modelo 
pedagógico conductista y la necesidad de vigilancia en 
la educación (mesosistema), la saturación de información 
y la necesidad de resultados: “Aquí lo que está mediando 
es que estamos acostumbrados a tener el látigo encima, 
como yo les decía” (Mujer de 54 años, con 16 de expe-
riencia docente). Y agrega un docente: “todo es la eficien-
cia, todo es la oportunidad, se convierte en una esclavi-
tud” (Hombre de 50 años, con 17 de experiencia docente).

En contraposición, se encuentran las siguientes dife-
rencias entre las generaciones de profesores y estudian-
tes: el significado de eficiencia, los intereses curricula-
res y la decisión de desconocer a la otra generación. En 
la generación de los estudiantes hay una necesidad de 
inmediatez: “buscando la respuesta específica si alguien 
ya la tiene” (Hombre de 36 años, con 6 de experiencia 
docente). Los intereses dependen del imaginario que el 
estudiante tiene de lo que es la educación médica, lo cual 
impacta en la motivación y en la forma de enfrentarse a 
los escenarios de la virtualidad: “nunca hay un recono-
cimiento no por uno, como, como el trabajo que hace, 
sino un reconocimiento por lo que puede potencializar 
en las áreas concurrentes” (Mujer de 54 años, con 16 de 
experiencia docente).

La sociedad red, no preparada para la educación vir-
tual, es causa de una resistencia natural al cambio, de un 
nivel irregular de formación en tic, de falta de homoge-
neidad en lo que se entiende por educación virtual y de 
dificultades para el desarrollo de actividades colabora-
tivas en la formación virtual. Estas situaciones focali-

zan el origen de una sociedad red no preparada para la 
educación virtual en el profesor y no en la herramienta: 
“el problema no es la educación virtual, somos los seres 
humanos” (Mujer de 54 años, con 16 de experiencia do-
cente). “Porque son modelos […] el modelo también se 
queda flojo en la medida […] de quienes lo imparten” 
(Mujer de 54 años, con 16 de experiencia docente).

Además, el profesor reconoce dos dificultades en el 
estudiante: la primera es la baja tolerancia al fracaso, 
reconocida por una percepción de incapacidad frente a 
la autocrítica y a la evaluación comparativa con pares; 
la segunda es la falta de motivación resultado de la en-
señanza sin un sentido para el estudiante, ya sea por el 
imaginario curricular del estudiante o el establecimiento 
de prioridades del proyecto de vida. Este punto es cla-
ve, pues se reconoce que la motivación es importante 
y cultivable para el aprendizaje: “si uno no está intere-
sado, pues va a hacer la actuación mediocre donde sea. 
O sea, si usted no está interesado en el matrimonio y 
está casado, pues va a ser mediocre, pues, va a ser sin 
comprometerse demasiado, va a ser algo tibia. O sea, 
lo mínimo, la materia” (Hombre de 36 años, con 6 de 
experiencia docente).

Desde sistemas más profundos se generan relacio-
nes de acción-interacción, a saber: el estudiante activo, 
la simulación de la realidad y el abandono de la modali-
dad de educación virtual: “porque si es la mirada pasiva 
que voy a hacer determinado asunto a través de la web 
[…] pues es poco eficaz el método si usted no los pone 
a participar” (Hombre de 55 años, con 24 de experiencia 
docente), “porque no me interesa dictarlo” (Hombre de 
50 años, con 17 de experiencia docente).

Finalmente, se identifican dudas sobre las promesas 
ofrecidas por la educación virtual en varias de sus carac-
terísticas, como calidad, cobertura, rentabilidad y resulta-
dos. “hay un argumento […] sí, mayores resultados, […] 
pero mayores resultados es más gente capacitada, pero yo 
no estoy seguro de que estén tan bien capacitados” (Hom-
bre de 36 años, con 6 de experiencia docente).

A pesar de que la educación virtual se considera 
herramienta de acercamiento al estudiante, la realidad 
percibida es de mayor distancia: “pues que la educación 
virtual lo pone a uno más distante” (Hombre de 36 años, 
con 6 de experiencia docente). Este sistema está lejos del 
ideal para el desarrollo de actividades bajo la modalidad 
de educación virtual.

Discusión

Esta investigación logró su objetivo a partir de un pro-
ceso iterativo de análisis de relatos de profesores de Me-
dicina, que permitió emerger el significado que tiene en 
ellos la realimentación virtual. Así, su significado resul-
ta ser un sistema que parte de un microsistema básico 
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de carácter comunicativo y sensorial, conceptualizado 
como “velo sensorial virtual”. Este se engloba en un 
sistema medio de tensión curricular, centrado en uno u 
otro actor del acto educativo, que, a través de un siste-
ma de realimentación virtual, interactúa y modifica una 
cultura global aparentemente no preparada para la edu-
cación virtual, todo esto siendo permeado y permeando 
un espacio-tiempo virtual. Estos sistemas caracterizan, 
explican y obstruyen a la realimentación virtual emo-
tiva, que permite principalmente el reconocimiento del 
otro. Algunos de estos fenómenos han sido descritos en 
otros ejercicios investigativos.

El velo sensorial virtual
El velo sensorial virtual es la expresión de la malinterpre-
tación de mensajes ante la ausencia de la gestáltica [21], 
considerando que hay una carga de contenido y signifi-
cado que no está en la grafía y que necesita ser explici-
tado en la comunicación mediada por tecnologías [22]. 
Si bien este fenómeno ya ha sido considerado en teorías 
de la comunicación mediada por computador [23], no 
ha sido desarrollado ampliamente en el escenario de la 
educación virtual en el ámbito médico.

En la literatura, elementos identificados como el 
tono conversacional [24], los principios de personali-
zación en la comunicación virtual [25], la necesidad 
de nuevas formas de socialización virtual [26], las ca-
racterísticas emocionales en un determinado momen-
to [27] y la falta de formación docente en educación 
virtual [1] están relacionados con el velo sensorial 
virtual. La falta de reconocimiento y abordaje de ellos 
pueden producir monólogos en la educación, o una co-
municación virtual sin receptor ni cierre. El hallazgo 
de un acto educativo virtual sin receptor no se ha des-
crito previamente en la literatura y emerge en los rela-
tos analizados en esta investigación.

En ese mismo sentido, se evidencia que el velo sen-
sorial virtual está activamente sobre el profesor y le im-
pide estar presente en la educación virtual. La presencia 
ha sido definida como el “estado psicológico en el cual 
la tecnología se hace trasparente al usuario, una ilusión 
en la cual, a pesar de que las personas en realidad están 
separadas, perciben y sienten que están co-presentes en 
el mismo salón” [28]. Según nuestros resultados, el velo 
sensorial virtual podría entenderse como un acto de no 
presencia (unpresence). Sin la presencia, que incluye 
una relación entre emociones, comportamiento, cogni-
ción y ambiente [27], el acto educativo está incompleto. 
Este es un punto central para la teoría de realimentación 
como sistema que proponemos para el desarrollo de es-
trategias de educación virtual, ya que este sistema de-
muestra la necesidad del profesor de conocer las ideas y 
las emociones de sus estudiantes [23].

Considerando la teoría de expansión de canales [23], 
el uso de emoticones podría rasgar el velo sensorial vir-
tual. Sin embargo, estas secuencias de caracteres no 
emergen en la presente investigación, quizás debido a 
que los emoticones suelen ser de carácter informal, pu-
diendo ser inapropiados en el ambiente académico. Esto 
habrá que determinarlo en otros estudios.

Reconocer la existencia del velo sensorial virtual 
y los elementos que pueden modularlo o incluso desa-
parecerlo, se convierte en un elemento de total trascen-
dencia para aquellos profesores que se desempeñan en 
la educación virtual.

El reflejo de tensión curricular
Durante siglos, la educación médica se ha basado en el 
modelo maestro-aprendiz. Las relaciones verticales de 
educación, fundamentadas en el control, son una difi-
cultad manifiesta para la educación virtual, puesto que 
esta se ajusta más a las propuestas pedagógicas de John 
Dewey y Franklin Bobbit que a los modelos pedagógi-
cos tradicionales [29]. En la práctica, pareciera que la 
educación médica en la virtualidad recoge el conductis-
mo de la presencialidad, ya que “a los docentes profesio-
nales les gustaría creer que tienen el control sobre lo que 
dicen y hacen” [30].

Este escenario produce una educación virtual con-
ductista —la cual, desde nuestro punto de vista, es un 
contrasentido—, pues el aprendizaje significativo nece-
sita de un estudiante activo, de su presencia [31]. Afor-
tunadamente, la Internet es una tecnología de libertad 
que esquiva el control institucional [32]; por lo tanto, 
no es posible mantener el control acostumbrado en la 
educación presencial en la educación virtual, es decir, la 
educación virtual conductista es una utopía. Lo anterior 
podría explicar los hallazgos de molestia e incomodidad 
en los relatos de algunos de los docentes participantes 
en este estudio.

La tensión curricular evidenciada debe reequilibrar 
el rol docente [33]. Con un balance de esta tensión, pro-
fesor y estudiante se convierten, a la vez, en autores, 
coautores y actores del proceso de aprendizaje.

Es importante trabajar en el currículo oculto emer-
gente en esta investigación, que contradice el currículo 
explícito. Los hallazgos del mesosistema y del ma-
crosistema explican en cierta medida el descontento 
hacia la educación virtual, fenómenos que no pueden 
persistir en el tiempo considerando que la reciente pan-
demia por covid-19 nos obligó a repensar, optimizar 
y replantear el modelo pedagógico dominante de una 
forma acelerada [34].
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Realimentación virtual como sistema 

intencional complejo cuyo resultado es el 

reconocimiento del otro
Como se muestra en la Figura 1, cualquier elemento de 
un sistema educativo es complejo [35]. Desde nuestros 
hallazgos, definir la realimentación como un proceso de 
control es una visión normalizadora y simplista. Reali-
mentar es diferenciar, comprender, escudriñar, leer en 
un ambiente sistémico y complejo [12]. Según Luh-
mann, los actores educativos (estudiante y profesor) son 
máquinas no triviales, es decir, sujetos en los cuales el 
entorno hace que ante un determinado estímulo no sea 
previsible un determinado resultado. Así, la realimenta-
ción es un sistema de acciones humanas, realizada en 
un medio específico —el medio virtual—, intencional-
mente orientado a transformar relaciones, consiguiendo 
resultados valiosos —reconocimiento, aprendizaje— 
entre máquinas no triviales [13].

En la literatura, se encuentran un número importante 
de elementos asociados a la realimentación, como su po-
der correctivo, monitorizador y de refuerzo al aprendiza-
je; la precisión, continuidad, planeación, participación; 
su papel como modulador del acto docente e interesado 
en la metacognición [12,33]. Nuestros resultados descri-
ben dos elementos adicionales que trascienden la visión 
procesal de la realimentación: la motivación y la apertu-
ra a las emociones. Además, se enfrentan al discurso de 
medición estándar, que desconoce y niega una realidad 
educativa de grandes desigualdades sociales [35]. Reali-
mentar permite el reconocimiento del otro; no hacerlo es 
ignorarlo, es no reconocerlo ni valorarlo. Para Foucault, 
el examen busca calificar, clasificar y castigar [36]; en 
este sentido, la realimentación trasciende el objetivo del 
examen que describe este autor.

El examen que se conciba en los términos de la re-
alimentación compleja y sistémica, evidenciada en este 
trabajo, busca conocer. Y conocer es un elemento crí-
tico para la educación y para el aprendizaje [28]. Por 
ejemplo, si tenemos en consideración las teorías de las 
necesidades humanas de Maslow, la realimentación es 
un sistema de identificación del otro, es una herramienta 
para crear motivación, aprendizaje y para la autorrea-
lización [37]. Esta investigación explicaría la relación 
entre la realimentación y el aprendizaje, considerando 
que al generar reconocimiento del otro le motiva y le 
ayuda a alcanzar su autorrealización.

De acuerdo con el significado de la realimentación 
en los profesores que participaron en esta investigación, 
la calificación automática por computador que indica al 
estudiante, en tiempo real o diferido, su desempeño en 
una prueba, conocida ampliamente como “realimentación 
virtual”, no es tal, pues, a la fecha, no hay posibilidad bajo 
este mecanismo de que se visibilicen las emociones.

Surge la pregunta de cómo diferenciar entonces la 
realimentación como sistema de la realimentación como 
actividad o proceso. Proponemos adjetivar la realimen-
tación como se ha hecho con el currículo. La realimen-
tación, en nuestra teoría, es una realimentación virtual 
emotiva o realimentación orientada al actor (profesor y 
estudiante). La otra, una realimentación fría (emotion-
less) u orientada al resultado (el aprendizaje).

Consideramos como un elemento más valioso la 
realimentación emotiva, ya que incluye al ser humano 
como máquina no trivial en contacto con una máquina 
trivial que le limita (el computador). Es una propuesta 
sistémica más compleja y explicativa que el concepto 
tradicional de entrada y salida de los sistemas de reali-
mentación en ingeniería, que desconocen la complejidad 
del ser humano.

Limitaciones

Si bien el método de investigación permite estudiar a 
profundidad el significado de un fenómeno y se hizo el 
mayor esfuerzo de abstracción, es posible que algunas 
categorías no alcanzaran un mayor grado de saturación 
que podrían requerir de mayor profundidad, tales como 
el tono del acto comunicativo, la motivación en educa-
ción virtual y la tensión curricular.

Por otra parte, la mayoría de los actos educativos 
se construyen a partir del significado que den tanto el 
estudiante y profesor de estos actos; sin embargo, esta 
investigación solo se enfocó en la voz docente, sin con-
tar con la del estudiante.

Conclusiones

La realimentación en educación virtual en profesores de 
una facultad de Medicina es entendida como un subsis-
tema educativo, intencional, abierto y complejo, en el 
cual dos sistemas de máquinas no triviales —profesor 
y estudiante—, en un espacio de confianza, establecen 
un diálogo formativo, teniendo como resultados el re-
conocimiento del otro (incluyendo sus emociones) y el 
aprendizaje. Es una realimentación emotiva.

Los elementos que más influyen en ella y que de-
ben considerarse a la hora de realizar ejercicios de rea-
limentación virtual son el velo sensorial virtual, enten-
dido como la limitación visual y auditiva presente en 
el profesor para conocer al estudiante, y las tensiones 
curriculares, que se exhiben al enfrentar las pedagogías 
tradicionales y modernas.

El profesor, en este escenario, aún no está completa-
mente preparado para la educación virtual, tal y como se 
evidenció en la reciente pandemia por sars-CoV2.
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Recomendaciones

Ante un fenómeno tan complejo como el aquí identifica-
do, con el fin de fortalecer las herramientas con las que 
cuenta el profesor y el estudiante en la educación virtual, 
investigaciones futuras deberían responder a preguntas 
como: para el estudiante, ¿la realimentación también se 
entiende como un sistema? ¿Qué es el tono en la edu-
cación virtual escrita? ¿Qué otros elementos fortalecen 
o debilitan el velo sensorial virtual? ¿Se pueden aplicar 
otros métodos de comunicación, como los emoticones, 
en la educación en salud?

Desde la salud pública, se deben replantear los 
mecanismos que se utilizan para realimentar en la mo-
dalidad virtual, considerando los elementos del velo 
sensorial virtual, que limitan aún más la motivación de 
los estudiantes frente a este campo del conocimiento. 
Asimismo, los ejercicios de actualización curricular y 
replanteamiento de las metas de la educación médica 
deben considerar los sistemas de realimentación en edu-
cación virtual [38].
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tual importante, apoyo administrativo, técnico o mate-
rial, y supervisión.

Héctor Eduardo Cardona Carmona: Construcción 
de la idea, análisis e interpretación de datos, redacción 
del manuscrito, revisión del manuscrito para contenido 
intelectual importante, apoyo material y supervisión.
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Anexo. Guión para entrevista

Preámbulo
En esta investigación se entiende como educación 

virtual al uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (tic) para facilitar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante, 
y como realimentación, al proceso de comunicación re-
flexivo y dialógico que visibiliza la brecha entre el nivel 
actual del estudiante y el nivel esperado con el fin de 
disminuir la misma.

Para la comprensión del significado de la realimen-
tación durante la educación virtual, realizaré una serie 
de entrevistas individuales y grupales para codificar ca-
tegorías haciendo uso de la teoría fundada. En vista de 
que es tan importante para mí todo lo que se diga durante 
las entrevistas, me gustaría contar con su autorización 
para grabar la misma; ¿usted me autoriza a realizarlo? 
_______

También es importante, y en el marco de la investi-
gación en seres humanos, contar con su consentimiento 
informado, el cual hago entrega para su lectura y si está 
de acuerdo se firme el mismo. (Se realiza lectura, expli-
cación y firma del consentimiento informado)

Finalmente, me gustaría saber si podría contar con 
usted para entrevistas futuras en caso de que el tiempo 
nos sea insuficiente o si resultado del análisis de los da-
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tos requiera ampliar información. En caso de que así sea, 
¿cómo puedo contactarlo? ______________

Ficha frontal
¿Cuál es su sexo?
¿Cuál es su edad?
¿Hace cuánto es profesor?
¿Hace cuánto tiempo es profesor de la Facultad de 

Medicina?
¿Qué tipo de vínculo laboral tiene con la Universidad 

(cátedra, ocasional, vinculado)?
¿En qué semestres participa usted como profesor?
¿Tiene estudiantes de posgrado?
¿Tiene alguna formación específica en docencia 

universitaria?
¿Tiene alguna formación específica en uso de tic 

en la docencia?
¿Usa tic en su práctica docente?
¿Hace cuánto usa tic en su práctica docente (correo, 

celular, Moodle, etc.)?

Desarrollo de la entrevista

Comunicación con los estudiantes
Es usual que los profesores tengan algún tipo de co-

municación con los estudiantes por medio de la plata-
forma virtual o de correo electrónico; en su experiencia, 
¿cómo realiza usted dicha comunicación?

¿Cómo considera usted que las nuevas tic han im-
pactado el proceso de comunicación con los estudiantes?

Experiencias en educación virtual en general
¿Podría contarme cómo hace usted uso de las nue-

vas tic en su práctica docente?
Usted ya escuchó para esta investigación qué enten-

demos por educación virtual, pero ¿cómo entiende usted 
el concepto de educación virtual?

Al revisar la plataforma Moodle, encontré que usted 
aparece en ella; ¿cómo ha hecho uso de ella?

Contrapregunta de cada uno de sus 

componentes
¿Qué es lo que más rescata del uso de la educación 

virtual en su práctica docente?
¿Podría decirme qué dificultades se le han presenta-

do al usar la educación virtual?
¿Cómo las ha enfrentado?
Según la literatura, la educación virtual ayuda al 

aprendizaje centrado en el estudiante; ¿cómo entiende 
usted esto?

¿Cómo ha cambiado su práctica docente desde el 
uso de la educación virtual?

Experiencias en evaluación con educación 

virtual
Algunos profesores hacen uso de la educación virtual 
también en las evaluaciones; ¿cómo lo ha hecho usted?

¿Cómo entiende usted el proceso de evaluación a 
través de la educación virtual?

En las últimas jornadas de reflexión, se planteó que 
la evaluación bajo la modalidad de educación virtual 
es cómplice de la mediocridad de los estudiantes; ¿qué 
piensa usted de esto?

¿Cómo ve usted a la educación virtual en el proceso 
de evaluación de los estudiantes?

Experiencias de realimentación en educación 

virtual
¿Qué es lo primero que usted recuerda o piensa al 

escuchar la palabra “realimentación”?
¿Qué es lo primero que usted recuerda o piensa al 

escuchar la palabra “retroalimentación”?
Usualmente, todos tenemos recuerdos de nuestra 

época de estudiantes, ¿alguna vez le realimentaron a 
través de una modalidad de educación virtual? ¿Qué re-
cuerda de eso?

¿Cómo se sintió?
¿Qué le hubiera cambiado?
¿Qué le rescataría?
En su experiencia, ¿cómo es un ejercicio de reali-

mentación exitoso con un estudiante?
En su rol de profesor, ¿cómo ha sido su práctica de 

realimentación a través de la educación virtual?
¿Qué lo motivó a llevar a cabo esa experiencia?
¿Cómo se sintió?
Cuénteme, ¿cómo enfrentó las dificultades que se 

encontraron en ese ejercicio de realimentación?
Algunos sustentan el uso de realimentación en edu-

cación virtual en el hecho de que rescata al estudiante 
como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
¿Cómo justifica usted realizar realimentación en educa-
ción virtual?

Dentro de los procesos de realimentación exitosa se 
sugiere, en la literatura, que esta debe realizarse en for-
ma oportuna, cosa que a veces no es fácil; ¿cómo enfren-
ta usted el tiempo para llevar a cabo la realimentación?

¿Cómo denota usted que el estudiante no está 
acercándose al objetivo de aprendizaje que usted se ha 
trazado con el uso de la educación virtual?

¿Cómo identifica usted que su proceso de 
realimentación en educación virtual cumplió los 
objetivos?
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Hay dificultades descritas en la literatura para rea-
lizar la realimentación; una de las más frecuentes es la 
carga emocional que trae consigo tanto para el profesor 
como para su estudiante; ¿cómo entiende usted esto?

¿Existe la realimentación como hecho puntual o 
cómo proceso?

En su proceso de enseñanza bajo la modalidad vir-
tual, ¿cómo realimenta?

Preguntas de cierre
¿Hay algo importante que usted me pueda decir adi-

cional a lo que le pregunté?
¿En dónde lo puedo contactar en caso de que lo ne-

cesite nuevamente?
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