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resumen: El presente trabajo muestra cómo se adaptó a enseñanza online un módu-
lo de formación laboral para jóvenes con discapacidad intelectual que participan en un 
programa universitario de formación para el empleo, esta adaptación emana de la crisis 
sanitaria producida por la COVID-19. El artículo busca conocer cómo este grupo de 
jóvenes evalúa la experiencia de formación online y comparar la satisfacción percibida 
en la formación presencial y online. Metodología: La investigación obedece a un estudio 
de tipo descriptivo transversal, a través de dos cuestionarios ad-hoc cumplimentados 
por 16 estudiantes. Resultados: Muestran que la formación a distancia tiene más ventajas 
que desventajas; los estudiantes autoinforman que afianzaron elementos relativos a bús-
queda activa de empleo, habilidades de autogestión y manejo autónomo de programas 
digitales; además se manifiesta que no existen diferencias significativas respecto a la sa-
tisfacción entre modalidad virtual y presencial, tanto en satisfacción con las actividades 
como en la relación con los docentes. Conclusión: Los participantes están abiertos a la 
formación online y valoran de forma positiva el apoyo directo. Se vislumbra que Inter-
net otorga oportunidades de desarrollo autónomo al colectivo, la formación mixta les 

mailto:vicenta.avila@uv.es


evaluación de la formación online por jóvenes con discapacidad intelectual: 
experiencia durante la covid-19 en contexto universitario 

g. i. coñoman garay y v. ávila clemente

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-ND
Siglo Cero, vol. 53 (2), 2022, abril-junio, pp. 61-82

– 62 –

permite poder generar otros usos a Internet, permitiéndoles enriquecer sus habilidades 
digitales y laborales.

Palabras Clave: educación a distancia; discapacidad intelectual; experiencias de en-
señanza; satisfacción; universidad.

abstraCt: This work shows a job-training module was adapted to online learning 
for young people with intellectual disabilities participating in a university job skills pro-
gramme, this adaptation emanating from the health crisis produced by COVID-19. The 
article aims to find out how this group of young people evaluate the experience of online 
training and to compare the perceived satisfaction in face-to-face and online training. 
Methodology: The research follows a cross-sectional descriptive study, through two ad-
hoc questionnaires completed by 16 students. Results: The results show that distance 
learning has more advantages than disadvantages; the students self-report that they have 
strengthened elements related to active job search, self-management skills and autono-
mous management of digital programmes. Furthermore, there are no significant differ-
ences in terms of satisfaction between the virtual and face-to-face modes, both in terms 
of satisfaction with the activities and the relationship with the teachers. Conclusion: The 
participants are open to online training and positively value direct support. It is seen 
that the Internet provides the group with opportunities for autonomous development; 
blended learning allows them to generate other uses for the Internet, enabling them to 
enrich their digital and work skills.

Keywords: online training; intellectual disability; teaching experiences; satisfaction; 
university.

1. Introducción

La vida de las Personas con discapacidad intelectual (en adelante PcDI) en los 
últimos años ha mejorado gracias a los cambios en las políticas públicas y las 
prácticas de las organizaciones (Luckasson y Schalock, 2020). Sin embargo, la 

COVID-19 trajo consigo una adaptación forzada del universo formativo y un cambio 
en las relaciones sociales. Internet se convirtió en uno de los pilares fundamentales 
tanto para la formación como para mantener las comunicaciones con el resto de la 
sociedad no conviviente.

Esta crisis supuso un reto para toda la población y especialmente para el grupo 
de PcDI frente a la disminución de actividades sociales, recreativas, formativas y en 
muchos casos laborales que involucró el confinamiento.

1.1. Internet y jóvenes con discapacidad intelectual

La digitalización a nivel mundial ha ido siguiendo un avance significativo, más 
aún en poblaciones desarrolladas, donde se busca llegar a todos y todas, de la mano 
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a esto ha ido aumentando su estudio en la población de PcDI como podemos ver en 
una reciente revisión sistemática desde 1993 a 2019 realizada por Hernández Sánchez 
et al. (2020). En dicha revisión se evidencia un crecimiento estable desde 2006, siendo 
2017 el año con mayor número de publicaciones; a su vez nos muestra que las investi-
gaciones se centran, principalmente, en accesibilidad y acceso a Internet, aprendizaje, 
redes sociales, participación y relaciones entre cuidador-sujeto y sujeto-amistades.

Este crecimiento implica la inclusión digital en todos los ámbitos, también en el 
laboral y, por tanto, supone el desarrollo de competencias digitales para enfrentarse al 
mundo laboral (Lombardi et al., 2018). Entre estas competencias la Fundación Ade-
cco, en su último informe, expone la necesidad de que las personas con discapacidad 
sean capaces de utilizar las nuevas tecnologías de forma eficiente, segura y crítica, 
con el dominio de aspectos básicos como lo son la búsqueda en la web, confección 
de correos electrónicos, participación en portales de empleo o redes profesionales 
(Fundación Adecco, 2020).

A pesar del trabajo que se viene realizando en esta línea, aún siguen persistiendo 
las subestimaciones de competencias y habilidades en el grupo de personas con DI 
(Chiner et al., 2017), donde existe una idea preconcebida sobre dificultades en las di-
mensiones cognitivas, de códigos, convenciones sociales y técnicas, para su participa-
ción e interacción con los contenidos digitales y las tecnologías. Esto se refleja, según 
algunos autores, en un incremento en la sobreprotección y la limitación en el uso de 
Internet (Seale y Chadwick, 2017). En muchos casos la limitación viene determinada 
por la falta de competencia digital de los propios cuidadores, lo que implica no permi-
tir beneficiarse de las posibilidades que ofrece a los jóvenes con DI (Heitplatz, 2020).

Entre los beneficios y facilitadores en el mundo digital para las PcDI, Chadwick 
y Fullwood (2018) señalan el desarrollo social, de la identidad y un espacio para me-
jorar la autonomía y la autoestima. Desde esa perspectiva, es fundamental que, tanto 
cuidadores como profesionales, profundicen su propio conocimiento digital y se en-
señe bajo la mirada de asunción de riesgos positivos (Seale, 2014; Alfredsson Ågren et 
al., 2020) con el fin de que estudiantes, cuidadores y/o responsables se conviertan en 
ciudadanos participativos en una vida y una sociedad digitalizadas. Tal como señalan 
Delgado et al. (2019), el acceso frecuente a Internet no necesariamente mejora las ha-
bilidades de los estudiantes con discapacidad intelectual, sino que se debe promover 
la formación específica para el logro de ellas.

Por tanto, parece claro que el objetivo de la formación mediante programas online 
debe tratar de mejorar la autonomía y la autoestima mediante el trabajo de dos objeti-
vos básicos: mejorar las competencias digitales y aumentar las posibilidades laborales, 
y esto se conseguirá a través de la formación específica en ello.

La formación online, virtual o e-learning, facilita la personalización del aprendiza-
je y un rol más activo por parte del estudiante (Mora-Vicarioli y Salazar-Blanco, 2019; 
Dorrego, 2016), cuestión que ayuda a mejorar la autonomía. Se sabe que la satisfac-
ción influye en los niveles de motivación de los estudiantes; a su vez, este es un factor 
psicológico que influye tanto en el éxito académico como en el nivel de retención, por 
lo cual aquí radica la importancia de su estudio. Sin embargo, hasta el momento, los 
programas formativos en España dirigidos a PcDI sobre TIC y servicios o programas 
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en línea vienen de la mano de iniciativas sociales de diversas instituciones o fundacio-
nes, no existiendo una habilitación continua ni estable, ni cursos de formación laboral 
online para personas con DI.

1.2. Universidad y programas de formación laboral para personas con discapacidad 
intelectual

En los últimos años han proliferado los programas de formación laboral en el 
contexto universitario, gracias a la colaboración de Fundación ONCE con el Fondo 
Social Europeo (FSE), que pusieron en marcha el programa UNIdiversidad desde 
el año 2017. Este programa pretende mejorar la formación y el acceso al empleo de 
los jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el sistema de Garantía Juvenil, a 
través de la Estrategia Europa 2020. Un total de 27 universidades a nivel estatal han 
podido acceder a los fondos UNIdiversidad, en donde para cada edición se financian 
un máximo de 23 programas.

Dentro de los programas financiados en las cuatro convocatorias existentes (2017-
2020), por el programa UNIdiversidad, podemos diferenciar dos tipos de programas. 
Los programas generales, centrados en afianzar habilidades laborales, es decir, enfa-
tizan en elementos relativos a perfil laboral, herramientas de búsqueda de empleo y 
cómo conseguir y mantener un empleo. Por otra parte, están los programas de for-
mación específica, los cuales van dirigidos a la formación en áreas laborales concretas, 
en los que encontramos, en las diversas convocatorias, distintas especialidades como 
auxiliares de protocolo y evento, gestión documental, tareas auxiliares de oficina o 
peonaje.

En el caso de la Universitat de València (en adelante UV), ha participado en dos 
convocatorias, 2018/19 y 2019/20, y ha desarrollado un programa de tipo general, 
“Programa universitario de formación para el empleo-UNINCLUV”, dirigido a jó-
venes con discapacidad intelectual1. En él tiene un importante peso el módulo IV: 
“Formación en habilidades laborales”, con un total de 7.2 créditos ECTS de los 33.7 
del curso.

Los elementos de este módulo son importantes a trabajar tal como lo mencionan 
Lindsay et al. (2014), en donde hablan de la importancia de habilidades de búsqueda 
de empleo, el currículum, la entrevista y la actitud, otorgando un valor relevante a que 
la PcDI sea activa y entusiasta; enfatizando en la preparación para el trabajo, habilida-
des prácticas y habilidades sociales.

Siguiendo esta línea, la pandemia vivida ha originado cambios en la forma de im-
partir dicha formación, abriendo camino a la formación semipresencial o virtual para 
con el colectivo de PcDI, modificando de forma abrupta muchos de los programas de 
formación del año 2020 y llevando esta metodología para la oferta formativa 2020/21, 
en donde el componente digital y la habilitación tecnológica se hacen presentes.

1 Para más información sobre el plan de estudios se puede consultar http://esdeveniments.
uv.es/40608/section/21468/unincluv-2o-edicion_-programa-de-formacion-para-el-empleo-de-jovenes-
con-discapacidad-intelectual.html
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Debido a esto es importante conocer cómo experimentan este cambio forzoso, 
en la propia voz de las PcDI, lo cual permitirá tener información sobre la visión del 
colectivo frente a iniciativas de formación online o mixta. Nuestro objetivo en este 
trabajo es, por tanto, evaluar el cambio de modalidad del módulo de Formación en 
habilidades laborales, es decir, conocer cómo los jóvenes con DI valoran la experien-
cia de formación online y comparar la satisfacción percibida en la formación presen-
cial y online.

1.3. Adaptación del módulo de formación laboral en el programa UNINCLUV

La formación online se basó en las guías docentes de las cátedras vistas en el mó-
dulo IV de “Formación en habilidades laborales” del programa UNINCLUV; este 
módulo se trabajó a lo largo de siete semanas de forma presencial, divido en 4 asig-
naturas (Competencias de Autogestión, Técnicas de Búsqueda de Empleo, Proyecto 
Profesional Individual y Seminarios Prácticos de Búsqueda de Empleo), todo esto 
enfocado a contribuir a una formación dinámica y flexible, en donde priman la inde-
pendencia y la autodeterminación, enfatizando conceptos como “saber ser”, “saber 
hacer” o “saber estar”. La pandemia obligó a su adaptación y se realizó de forma 
telemática durante 3 meses utilizando los recursos de Aula Virtual disponibles para 
todo el estudiantado de la UV.

La presente adaptación tuvo como foco principal afianzar las competencias adqui-
ridas en la formación universitaria presencial, enfocándose en la mejora de la prepara-
ción y habilitación laboral. Para ello se dividió el trabajo en dos grandes áreas (Com-
petencias personales y Competencias de autogestión y búsqueda activa de empleo) 
como se recoge en la Tabla 1.
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Tabla 1. Síntesis de objetivos, contenidos y actividades desarrolladas 
en formación online

Áreas de trabajo Objetivos Contenidos Actividades

Competencias 
personales

– Desarrollar 
actitudes flexibles 
con capacidad de 
adaptación al cambio.

– Adquirir habilidades 
de manejo de la 
comunicación oral 
y escrita, que les 
permitan resolver 
tareas con eficacia.

– Promover la 
autonomía y la 
autodeterminación.

– Conocerse a sí 
mismo, claves de la 
diferenciación.

– Comunicación oral y 
escrita, ¿por qué son 
importantes?

– Competencias 
laborales 
imprescindibles.

– Ajuste personal-
laboral.

– Análisis de 
competencias 
laborales. Elementos 
para reforzar y 
mantener.

– Elaboración de 
guiones para 
entrevista, vídeos, etc. 
Corrección de estos.

– Realización de 
memoria.

– Búsqueda autónoma 
de información 
relevante en la web.

– Trabajo en programas 
(Word, Excel, Power 
Point).

– Trabajo con 
aplicaciones (vídeo, 
inscripción en 
portales de empleo).

– Exposición/
explicación de 
trabajos.

Competencias 
de autogestión 
y búsqueda 
activa de 
empleo

– Elaborar de forma 
autónoma sus propias 
herramientas de 
búsqueda de empleo.

– Desarrollar prácticas 
que faciliten la 
inclusión laboral, 
reforzando elementos 
relacionados con la 
búsqueda activa de 
empleo.

– La entrevista, tipos 
y cómo abordarla. 
Preguntas frecuentes.

– Elementos que 
componen la carta 
de presentación, 
el currículum y la 
diferenciación con la 
autocandidatura.

– Ser un candidato 
atractivo para la 
empresa.

– CEE, ETT, bolsas de 
trabajo.

– Confección de:
• Carta de 

presentación.
• Currículum.
• Videocurrículum.

– Búsqueda de:
• Empresas de 

trabajo temporal 
ETT.

• Centros especiales 
de empleo CEE.

– Simulacro de 
entrevista, inscripción 
en páginas, búsqueda 
de empleo vía 
Internet.
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Tuvo una duración total de 22 horas de presencialidad virtual, distribuidas en se-
siones grupales e individuales, con duración variable (entre 1 y 3 horas) según las 
necesidades.

La formación online usó una combinación de distintos métodos instrucciona-
les como el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en problemas, estrate-
gias como el modelado, discusión/debate, role playing, práctica guiada y refuerzo 
positivo.

Las sesiones grupales eran fundamentalmente de dos tipos:
a) Planteamiento de actividades: donde se recordaba y reforzaba lo visto en las 

sesiones presenciales mediante presentación de PowerPoint, se planteaba una 
nueva tarea, se atendían las dudas suscitadas y se establecía el periodo de entrega 
de la tarea en Aula Virtual.

b) Sesiones de evaluación: donde ser realizaba la evaluación de actividades o la 
presentación, por parte de los estudiantes, de su trabajo al grupo. En estas sesio-
nes reflexionaban, corregían y compartían opiniones sobre las actividades y/o 
trabajos presentados.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de una de las sesiones realizadas durante 
este periodo, que corresponde al tipo de actividades que hemos descrito como plan-
teamiento de actividades. En esta actividad, se reforzó lo visto en clases a través de la 
presentación en PowerPoint, en donde se mostraban los pasos de una entrevista, tipos 
de preguntas, ¿qué sucede si preguntan sobre mi discapacidad?... En esta sesión a 
través del debate y frente afirmaciones se iban desarrollando conceptos y reforzando 
posibles respuestas. Posteriormente, se planteó el trabajo individual a realizar consis-
tente en la preparación de la dramatización de una entrevista, acordando día y hora 
para su desarrollo. El resultado final fue presentado vía informe individual siguiendo 
el guion confeccionado por la preparadora laboral y el desarrollo de la entrevista. La 
preparadora laboral valoró las distintas partes de la entrevista: presentación personal, 
comunicación verbal y no verbal, inicio y cierre de la entrevista, preparación (utili-
zación de preguntas, capacidad de respuesta, escucha, iluminación, sonido, puntuali-
dad, etc.). Los objetivos que perseguía esta actividad eran comprender el proceso de 
entrevista y selección de personal, vivenciar el tipo de entrevista virtual y organizar 
su propia información personal y laboral para enfrentarse a un proceso de entrevista.
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Figura 1. Ejemplo de actividad “Entrevistador-Entrevistado”

2. Metodología

El trabajo ha consistido en un estudio descriptivo de carácter transversal el cual 
busca conocer las características que ponen de relieve un grupo de jóvenes con dis-
capacidad intelectual respecto a la formación online recibida debido al cambio que 
supuso en la docencia la crisis sanitaria de la COVID-19. En segundo lugar, se reali-
za una comparación sobre la satisfacción percibida respecto a la modalidad online y 
presencial.

2.1. Participantes

La muestra del presente estudio comprende 16 jóvenes, 7 de los cuales son mu-
jeres (43,8 %), que participaron en el Programa de Formación Laboral para Jóvenes 
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con Discapacidad Intelectual UNINCLUV (2.ª edición), de la UV; con edades com-
prendidas entre los 18 y los 28 años (M = 24; DT = 3,01), todos ellos tienen recono-
cida la discapacidad legalmente, con diagnóstico de discapacidad intelectual ligera o 
moderada.

En cuanto a la educación regular formal previamente adquirida el total de la mues-
tra (n = 16) asistió a educación regular, pero culminando diferentes niveles: 6.º de 
primaria (n = 6); 2.º de ESO (n = 2); 4.º de ESO (n = 8). De estos últimos, la mitad 
obtuvo el graduado en ESO.

Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes y se siguieron 
los principios de la Declaración de Helsinki.

2.1.1. Medidas de línea base

Los participantes presentaban competencias básicas de lectura, con un nivel de 
comprensión lectora promedio del 46 % (DT 41,56) de alumnos de 4.º de primaria, 
medido con EMLE (Toro et al., 2000); una edad de vocabulario receptivo de 10,94 
años (DT 2,6), medida con la prueba PEABODY (Dunn et al., 2010); un nivel pro-
medio del 46 % (DT 29,5) en competencia lógica del alumnado de 3.º de primaria, 
medido con BADYG-E2 (Yuste y Yuste, 2011).

Además, las habilidades en Internet fueron valoradas, en donde la totalidad de la 
muestra (n = 16) poseía Internet en sus hogares y al menos un elemento para su co-
nexión (portátil, ordenador, tablet o teléfono inteligente). Respecto al uso que le dan 
a Internet podemos encontrar entre las actividades más realizadas (correspondiente a 
la opción “casi todos los días”): usar el chat (WhatsApp, Facebook…) el 93,75 % (n 
= 15), navegar en Internet para divertirse el 68,75 % (n = 11), leer o escribir correos 
electrónicos el 62,5 % (n = 10) o participar en redes sociales el 50 % (n = 8).

2.2. Instrumentos

Se elaboraron dos cuestionarios ad-hoc, con distintos tipos de preguntas, que fue-
ron cumplimentados de forma individual en el Aula Virtual del curso por parte de los 
estudiantes. Los cuestionarios se mostraron en sesión grupal y se dieron las instruc-
ciones para su desarrollo. Responder a los cuestionarios fue voluntario, anónimo y 
cada estudiante lo cumplimentó de forma autónoma mediante el Aula Virtual de la 
UV, ninguno solicitó asistencia para su implementación.

2.2.1. Valoración de la modalidad online

Este cuestionario se elaboró tomando como referencia el Cuestionario de satis-
facción con la formación online de Sobrino et al. (2004), el cual valora el grado de 
satisfacción que los participantes (profesores universitarios) alcanzan en un curso con 
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metodología de formación online y el nivel de capacitación que logran a lo largo del 
mismo. Consta de 64 preguntas cerradas y tres abiertas divididas en seis dimensiones. 
Se escogieron preguntas de cuatro dimensiones (calidad formativa del curso - 3 ítems, 
actividades de aprendizaje - 3 ítems, carga de trabajo - 4 ítems y capacitación de los 
profesores/formadores - 1 ítem), adaptándolas en función de la temática del curso y 
de las características de los estudiantes. Resultando un cuestionario de 11 ítems de 
preguntas cerradas. Ocho de ellas con formato de respuesta tipo Likert, siete de ellas 
de 5 puntos y una de 3; una pregunta con formato dicotómico de respuesta (sí/no); y 
dos preguntas de elección múltiple (ver Anexo 1).

2.2.2. Valoración de satisfacción con la formación

A lo largo del todo el curso académico, tanto en la docencia presencial como vir-
tual, se realiza un proceso de evaluación de los módulos con el fin de conocer el grado 
de satisfacción general de los participantes con la formación recibida. Para ello se uti-
liza un cuestionario ad hoc estándar de satisfacción, utilizado en Lucas-Molina et al. 
(2020). Consta de cuatro ítems, dos de ellos con un formato de respuesta tipo Likert 
de 4 y 5 puntos, respectivamente: ¿Te ha gustado esta asignatura? (1 = No me ha gus-
tado nada; 4 = Me ha gustado mucho) y ¿Cómo ha sido tu relación con el profesor o 
profesora de esta asignatura? (1 = Muy mala; 5 = Muy buena). El cuestionario plantea 
también dos preguntas abiertas (¿Qué es lo que más te ha gustado de esta asignatura?, 
¿por qué? y ¿Qué es lo que menos te ha gustado?, ¿por qué?).

3. Resultados

Se recogieron un total de respuestas de 16 alumnos en ambos cuestionarios (la 
totalidad del grupo). Con el cuestionario de Valoración de modalidad online se lleva 
a cabo un análisis mediante estadística descriptiva, utilizando medidas de tendencia 
central (media), de dispersión (desviación típica) y de distribución (porcentaje).

Por otra parte, el cuestionario de Valoración de satisfacción con la formación busca 
comparar la satisfacción percibida por el alumnado respecto a las modalidades de 
formación recibida (online vs presencial), por lo cual se realizó una comparación 
de medias a través de la prueba T de Student.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 24.0 (IBM, 2016).

3.1. Valoración de modalidad online

Para el análisis de resultados se ha dividido el cuestionario en dos apartados: Per-
cepción sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje online y Adquisición 
de competencias.



evaluación de la formación online por jóvenes con discapacidad intelectual: 
experiencia durante la covid-19 en contexto universitario 

g. i. coñoman garay y v. ávila clemente

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-ND
Siglo Cero, vol. 53 (2), 2022, abril-junio, pp. 61-82

– 71 –

3.1.1. Percepción sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje online

En este apartado se recogen las dimensiones de calidad formativa del curso, carga 
de trabajo y capacitación de los profesores/formadores de Sobrino et al. (2004).

El alumnado señala más ventajas que inconvenientes en su percepción sobre el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje online (M = 3,5; DT = 1,27) y con-
sideran fácil trabajar autónomamente por Internet (M = 3,38; DT = 1,41) (Tabla 2).

Tabla 2. Trabajo en Internet

M DT

La metodología online tiene más ventajas o inconvenientes (1 
muchos inconvenientes-5 muchas ventajas)

3,5 1,27

Trabajar de forma autónoma por Internet es fácil o difícil (1 muy 
difícil-5 muy fácil)

3,38 1,41

En los aspectos relativos a la planificación, realización y seguimiento de la forma-
ción online los resultados sugieren que los estudiantes encuentran bien distribuidas 
las tareas y actividades (M = 3,81; DT = 1,28) (Tabla 3) y se consideran apoyados en 
el seguimiento de su aprendizaje (M = 4,56; DT = ,73). Este aspecto es el que presenta 
una puntuación más alta de todos los ítems presentados.

Tabla 3. Aspectos relativos a la formación online

M DT

Carga de trabajo durante el confinamiento (1 muy alta-5 muy 
ligera)

2,75 ,86

Horas semanales de trabajo (1 entre 4-6 horas-5 más de 20 horas) 2 1,03

Distribución de las actividades y tareas docentes (1 muy mal-5 
muy bien)

3,81 1,28

Utilidad de las reuniones semanales (1 inútiles-5 muy útiles) 4,38 ,89

Apoyo en la realización de actividades (1 nunca-5 siempre) 4,56 ,73

En cuanto a la cantidad de trabajo percibida el alumnado considera una carga ‘nor-
mal’ de trabajo (M = 2,75; DT = ,86), por tanto, podemos pensar que similar a la que 
tenían en situación presencial. En el caso de las horas de trabajo dedicadas por cada 
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alumno, la media de horas se situaría entre 6 y 15 horas (M = 2; DT = 1,03), como era 
esperable, manifiestan una gran dispersión (Figura 2).

Figura 2. Destinación horaria de estudiantes a la realización de tareas
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Por otra parte, en lo que concierne a la disponibilidad de los medios técnicos un 
62,5 % (n = 10) de los participantes pudo seguir la formación online sin dificultades 
técnicas. Sin embargo, un 37,5 % (n = 6) manifiesta dificultades, fundamentalmente 
debidas a la calidad de Internet en sus hogares.

3.1.2. Competencias adquiridas

Este apartado recoge la dimensión de actividades de aprendizaje de Sobrino et al. 
(2004), en el cual podemos ver que un 75 % (n = 12) de los participantes del programa 
declaran que las actividades realizadas en el periodo de confinamiento les ayudaron 
a manejarse mejor en Internet. A la hora de pedir que expliciten ‘en qué los han ayu-
dado las actividades realizadas’ (Figura 3) la mayoría del grupo ha coincidido en la 
opción de “aprender muchas cosas nuevas” (87,5 %; n = 14).

Figura 3. Apreciación sobre actividades realizadas de forma online
Figura 2. Apreciación sobre actividades realizadas de forma online 
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Cuando se les solicita que comuniquen aquellos aspectos en los que notan “mejo-
rías gracias al trabajo realizado online” hay una gran variedad de valoraciones corres-
pondientes a cambios favorables (ver Figura 4), siendo las más destacadas las relativas 
al manejo de elementos digitales para mejorar sus posibilidades de inserción laboral, 
como lo son creación de vídeos con un 87,5 % (n = 14); conocimiento de programas 
y búsqueda de información en páginas web con un 75 % (n = 12).

Sin embargo, el uso de programas de ofimática como Word (31,25 %; n = 5) o la 
confianza en el uso de ordenador (37,5 %; n = 6) obtienen bajas puntuaciones relati-
vas a mejoras percibidas.

Figura 4. Aspectos que notan mejorías gracias a la formación online
Figura 3. Aspectos que notan mejorías gracias a la formación online 
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3.1.3. Valoración de satisfacción con la formación

En la Tabla 4 se recoge la satisfacción percibida por los estudiantes respecto a las 
modalidades de enseñanza (presencial vs online). Los datos obtenidos referentes a 
la modalidad presencial fueron recopilados de las encuestas del módulo IV de Forma-
ción en habilidades laborales mediante cuestionarios en papel. Tal y como se descri-
bió anteriormente, el módulo IV comprendía 4 cátedras, las cuales fueron valoradas 
independientemente, con un total de 10 docentes. En cambio, la modalidad online fue 
evaluada solo en una oportunidad y fue impartida por un solo docente.

Todos los docentes del módulo son profesionales titulados universitarios, en mu-
chos casos con máster o doctorado, que imparten clases en educación superior y/o 
poseen una vasta experiencia en el trabajo con jóvenes y adultos con discapacidad.
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Tabla 4. Comparación de satisfacción modalidad presencial vs online

Satisfacción con las 
actividades desarrolladas

Percepción de la relación 
con el/los docentes

Online Presencial Online Presencial

N 16 16 16 16

Media 3,69 3,87 4,75 4,64

Desviación estándar ,27 ,60 ,65 ,58

En lo relativo a la “satisfacción percibida con las actividades” no existen diferencias 
significativas (t = -1,09; gl = 30; p = ,29). En ambos casos los niveles de satisfacción se 
encuentran en rangos altos, representándose en que a más del 75 % de los estudiantes 
“les gustaron mucho las actividades realizadas” en ambas modalidades (Figura 5).

A la hora de ver la “relación percibida por parte de los estudiantes con los docen-
tes”, tampoco existen diferencias significativas (t = ,53; gl = 30; p = ,6). Comprobamos 
en la Figura 6 que la satisfacción no varía notablemente en ambos contextos y se des-
taca que poseen valoraciones de ‘Muy buena’ por encima del 80 % del estudiantado, 
es decir, la mayoría del estudiantado posee una “muy buena” percepción respecto a la 
relación mantenida con los docentes del módulo en las dos modalidades.

Figura 5. Comparación de satisfacción 
en actividades desarrolladas

Figura 6. Comparación percepción 
de relación con el docente

     

Finalmente, a la hora de comparar las opiniones vertidas en las “preguntas abier-
tas”, en ambos escenarios (presencial y online), los estudiantes coinciden en las res-
puestas a la pregunta ¿Qué es lo que MENOS te ha gustado?, ¿por qué?, en donde en 
su gran mayoría expresan que no existieron elementos que les hayan desagradado o 
gustado menos, dando respuestas como: “Nada, en general me ha gustado mucho”; 
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“Todo me ha gustado”, ”No hay nada que no me haya gustado. Porque todo me ha 
parecido maravilloso” o simplemente las han dejado en blanco.

Por otra parte, existen particularidades en las respuestas a la pregunta ¿Qué es 
lo que MÁS te ha gustado?, ¿por qué? En la modalidad presencial destacan que las 
cátedras les ayudaron a conocerse mejor, que es importante tener claro lo que quieres 
conseguir, conocieron los tipos de trabajo y empresas que te ayudan en la búsqueda 
de empleo; también señalan que pudieron aprender sobre las herramientas de bús-
queda de empleo (currículum, entrevistas, etc.), la presencia y presentación personal, 
además de otros elementos como seguridad, normas y valores.

En cambio, en la modalidad virtual los comentarios se centraron en lo relativo a 
nuevas experiencias, en donde podían poner en práctica lo aprendido. Expresan que 
fue un módulo interesante para buscar ofertas de empleo o buscar por ellos mismos 
dónde trabajar, enfatizando que aprendieron a utilizar aplicaciones para vídeos (cómo 
hacer el videocurrículum y editar vídeos); distribuir la tarea de manera eficiente, ges-
tionar los tiempos y trabajar de forma autónoma; a no tener vergüenza a la hora de 
expresarse; a hacer una carta de autocandidatura; explorar agencias de colocación y 
ETT, sabiendo diferenciarlas y cómo buscar empleo por Internet.

4. Discusión

El presente estudio formuló dos objetivos: conocer cómo ha sido la experiencia 
de formación online de los jóvenes que participaron en el programa UNINCLUV 
2.ª edición de la UV y comparar la satisfacción percibida en la formación presencial y 
online respecto al mismo módulo de aprendizaje.

Los resultados obtenidos señalan que los aspectos mejor valorados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se encuentran en el apoyo recibido y el contacto directo 
que se mantuvo gracias a reuniones semanales, exponiendo que los jóvenes dan un 
papel importante al mantenimiento de las relaciones. Esto nos permite insistir en la 
importancia de la interactividad, el diálogo, la retroalimentación junto a un diseño 
constructivista constante (Kauffman, 2015; Eom y Ashill, 2016; Zambrano, 2016) en 
la confección de este tipo de cursos.

Los estudiantes manifiestan que la formación online posee las mismas o más ven-
tajas que la formación presencial, a la vez, expresan un sentimiento de conformidad 
respecto a la distribución de las actividades (carga académica) desarrolladas en el cur-
so. Esto puede estar relacionado con el hecho de tratar habilidades antes trabajadas, 
por lo cual, experimentaron un mayor número de posibilidades de practicar lo apren-
dido y extrapolarlo a otros contextos.

Uno de los puntos a destacar se encuentra en el grado de facilidad que le confieren 
al trabajo autónomo por Internet, manifestando dificultades solamente un 31,25 % (n 
= 5) de los participantes, lo que nos invita a reflexionar sobre las subestimaciones de 
competencias y habilidades (Chiner et al., 2017) que estigmatizan al colectivo.

Asimismo, la carga de trabajo fue uno de los ítems que manifestó mayor dispari-
dad, presentando una incidencia de un 43,75 % (n = 7) en la opción “carga pesada”. 
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Estos elementos instan a realizar un análisis más exhaustivo relativo a qué elementos 
están influyendo en esta percepción y analizar las dimensiones de la participación 
digital (Lussier-Desrochers et al., 2017) a través de instrumentos que sean lo suficien-
temente sensibles para calcular los efectos.

Por otra parte, los resultados respecto a dedicación horaria coinciden con los be-
neficios del uso de las tecnologías en línea, los cuales otorgan la posibilidad de tener 
un rol activo (Mora-Vicarioli y Salazar-Blanco, 2019), practicar la autodeterminación 
y la autodirección y la posibilidad de acceso en cualquier lugar y tiempo (Dorrego, 
2016), mostrándonos que cada estudiante administró y dedicó el tiempo que necesitó 
en la realización de sus actividades, permitiéndoles desarrollar el aprendizaje autode-
terminado, el cual favorece la confianza y la orientación hacia el futuro (Wehmeyer 
et al., 2019).

En cuanto a las competencias adquiridas, logran una mejora en la autopercepción 
de la competencia en el uso de herramientas informáticas novedosas, de uso social u 
animadas (plataformas que apoyan en la confección de vídeos), diferenciándolas de 
las de uso común como Office, las cuales se encuentran en un rango medio bajo 
de mejora.

Lo anterior se puede deber a que, según información otorgada a lo largo del pro-
grama, algunos estudiantes han realizado cursos de ofimática. Además, la mayoría 
de estos poseen una edad que los cataloga en la era de los nativos digitales (Prensky, 
2001), pero, como muestran Jenaro et al. (2018), las PcDI accedieron más tarde a las 
TIC que otras personas y poseen una menor disponibilidad de estas herramientas en 
contextos de aprendizaje (aunque sus patrones de uso son en la actualidad compara-
bles, especialmente en lo relativo al teléfono celular), pudiendo influir en lo relaciona-
do a qué tipo de herramientas se hacen más atrayentes y fáciles de manipular por los 
propios estudiantes.

Este curso permitió a los estudiantes la utilización de Internet para fines ocupa-
cionales y formativos, como la búsqueda en páginas web, dando oportunidades a otro 
tipo de uso, más allá de los usos que tradicionalmente se describen, como son los de 
tipo social y recreativo (Jenaro et al., 2018).

Nuevamente estos resultados propician la idea de dejar de lado los pensamientos 
de falta de competencia atribuida para con el colectivo y comenzar a trabajar en las 
diversas alternativas que brinda la participación digital, sin limitarla simplemente a su 
acceso, socialización o prevención ante los riesgos que conlleva su uso. Se evidencia 
la importancia de trabajar en la asunción de riesgos positivos (Seale, 2014), ya que son 
múltiples las oportunidades de progreso que brinda Internet en el desarrollo de la 
empleabilidad (Lombardi et al., 2018; Fundación Adecco, 2020).

La formación online obtuvo un grado similar de satisfacción que la formación pre-
sencial. Podemos pensar que esa valoración similar puede ser debida a varios factores, 
entre los que encontramos:

– El curso online se realizó con base en los elementos curriculares, didácticos y 
metodológicos utilizados en clases presenciales, además de incluir en sesiones 
a docentes universitarios que impartieron docencia presencial, lo que pudo in-
fluir en el mantenimiento de la satisfacción del curso.
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– Los estudiantes manifestaron sentimientos de satisfacción por el simple hecho 
de ser un estudiante universitario.

– El acceso sin distinción a todos los recursos de la UV, a lo largo de todo el pro-
ceso formativo (presencial y online).

Por otro lado, la alta satisfacción con los docentes en uno y otro caso puede deber-
se a que se trata de formadores universitarios de las áreas de psicología y educación, 
los cuales han tenido formación sobre metodologías y didácticas de enseñanza, influ-
yendo en la docencia (Jiménez Hernández et al., 2019), lo cual a su vez repercute en 
la satisfacción de los estudiantes.

Como se describe antes, las características de la formación planteada, el diseño del 
curso, los instructores y el diálogo son los predictores más sólidos de la satisfacción 
del usuario y los resultados del aprendizaje (Eom y Ashill, 2016). Parece, por tanto, 
que los formadores en este curso han cumplido con ese rol importante que posee el 
instructor relativo a la satisfacción del estudiante (Zambrano, 2016) y el diseño del 
curso, basado en elementos de aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, 
con estrategias de modelado, discusión/debate, refuerzo positivo, entre otras, que 
permitieron a los usuarios sentirse cómodos en ambas modalidades.

Seguido a esto podemos darnos cuenta de que existen similitudes hasta en las res-
puestas abiertas, las cuales hacen referencia a satisfacción con los docentes, conoci-
miento personal (perder miedos y foco en las capacidades personales) y los aprendi-
zajes sobre empleo. Estos resultados permiten reflexionar sobre las barreras y miedos 
atribuidos, que comúnmente sirven como razones para impedir su acceso en línea 
(Chadwick et al., 2013), y nos invitan a percibir desde sus opiniones y sentires, los 
cuales nos revelan que este tipo de formación ofrece múltiples oportunidades de 
desarrollo.

5. Conclusiones

Resulta complejo precisar cuál es la repercusión real de la intervención en un sen-
tido amplio, pero la información recabada con este pequeño grupo nos muestra que la 
formación mixta puede ser una buena opción para enriquecer los procesos de apren-
dizaje de los jóvenes con discapacidad intelectual. Los resultados presentes sugieren 
que el curso online de refuerzo de habilidades laborales permitió a los jóvenes con 
discapacidad intelectual incrementar su sentimiento de autocompetencia en diversos 
ámbitos relacionados con el uso y la participación activa en Internet.

La experiencia de aprendizaje online es satisfactoria por parte de los usuarios, en 
donde manifiestan como puntos a destacar la implicación docente y la oportunidad de 
ampliar conocimientos sobre tecnología y aplicaciones.

Logramos constatar que nuestra intervención permitió a los jóvenes con discapa-
cidad intelectual poder hacer uso de su autodeterminación, en donde se implicaron 
con las tareas, cada uno con su propio tiempo y ritmo; a la vez generaron una prácti-
ca constante en la utilización de la tecnología con fines formativos y ocupacionales, 
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promoviendo el desarrollo autónomo de las competencias básicas como lo es apren-
der a aprender.

Aunque este estudio buscaba vislumbrar de la voz de los propios estudiantes su 
satisfacción frente al cambio forzoso de la actividad académica, consideramos que 
existen elementos que pueden mejorar la investigación, como lo son, por ejemplo:

– La utilización de otros registros complementarios, como lo son informes de 
familiares, utilización de escalas validadas respecto a la efectividad de uso 
de Internet, entre otras, con el fin de extraer resultados más precisos.

– Poseer una muestra más amplia, considerando otros niveles como lo son la edu-
cación secundaria o programas de otras universidades, con el fin de poder com-
parar los datos obtenidos y corroborar los resultados.

– Tener la posibilidad de contar con grupo de control para ver, además de la 
satisfacción, la efectividad de la intervención, que a su vez permite eliminar 
posibles impactos producidos por otros factores, pero conseguir un grupo de 
control que se ajuste a las características de la muestra es de gran complejidad 
(p. ej., ajustarse a diagnósticos de comorbilidades, edades, grados de discapaci-
dad, etc.).

Aun así, este trabajo es novedoso, muestra oportunidades de desarrollo y forma-
ción para con el colectivo de PcDI. Además, invita a promover acciones de utilización 
de los entornos virtuales de forma eficiente, segura y crítica, suscitando el dominio de 
aspectos básicos, lo cual contribuye a la superación de la brecha digital presente hoy 
en día y permite trabajar las demandas de la sociedad actual respecto al uso de las 
tecnologías en todos los niveles.
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Anexo: Cuestionario experiencia modalidad online

A continuación, vienen una serie de preguntas relacionadas con las actividades 
realizadas en el periodo de confinamiento, escoge la respuesta que más te representa.

1) En líneas generales, y tu situación 
personal concreta: Esta metodología 
online (formación a través de 
Internet) tiene:
1 Muchos más inconvenientes que 

ventajas
2 Más inconvenientes que ventajas
3 Prácticamente las mismas ventajas 

que inconvenientes
4 Más ventajas que inconvenientes
5 Muchas más ventajas que 

inconvenientes

2) Trabajar solo por Internet me ha 
resultado:
1 Muy difícil
2 Difícil
3 Normal
4 Fácil
5 Muy fácil

3) Las reuniones semanas de los lunes, 
las considero:
1 Inútiles
2 Poco útiles
3 Daban igual
4 Útiles
5 Muy útiles

4) Considero que la carga de trabajo 
durante el confinamiento ha sido:
1 Muy pesada
2 Pesada
3 Normal
4 Ligera
5 Muy ligera

5) Las actividades y tareas (carga de 
trabajo del curso en general), a lo 
largo del confinamiento, han estado:
1 Muy mal distribuidas en el tiempo
2 Mal distribuidas en el tiempo
3 Normal
4 Bien distribuidas en el tiempo
5 Muy bien distribuidas en el tiempo

6) Me sentí apoyado/a en el proceso de 
actividades de confinamiento, si tenía 
dudas, sabía a quién preguntarlas y 
me respondían en un plazo razonable 
de tiempo
1 Nunca
2 Casi nunca
3 A veces
4 Casi siempre
5 Siempre
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7) Aproximadamente ¿cuántas horas a 
la semana ocupabas realizando los 
deberes?
1 Entre 4 a 6 horas a la semana
2 Entre 6 a 10 horas a la semana
3 Entre 10 a 15 horas a la semana
4 Entre 15 a 20 horas a la semana
5 Más de 20 horas semanales

8) La disponibilidad de medios técnicos 
(ordenador, conexión a Internet, 
móvil, memoria, etc.) EN MI CASA:
1 Me han perjudicado en NADA la 

participación en el curso
2 Me han dificultado ALGO la 

participación en el curso
3 Me han dificultado MUCHO la 

participación en el curso

9) Sientes que el trabajo realizado en este periodo de confinamiento te ha ayudado 
a manejarte mejor con Internet
___Sí ___No

10) Las actividades online realizadas en el módulo de formación laboral me han 
hecho:
(Puedes marcar todas las que te representen)
_____ No han hecho ningún cambio en mí
_____ Aprender muchas cosas nuevas
_____ Reforzar lo visto en clases
_____ No he aprendido nada nuevo
_____ Entender mejor algunas cosas
_____ Que trabaje más que estar en clases
_____ Aprender a trabajar de forma autónoma
_____ Mantenerme ocupado en tiempo de crisis

11) Marca aquellos aspectos que notas MEJORÍAS gracias al trabajo realizado de 
forma online
(Puedes marcar todas las que te representen)
_____ NO existe ningún cambio en mí
_____ Organización de tiempos
_____ Trabajo autónomo
_____ Envío de correos
_____ Creación de vídeos
_____ No he mejorado mucho
_____ Búsqueda de información en diversas páginas web
_____ Utilización del aula virtual
_____ Utilización de soportes para videollamadas (Skype, etc.)
_____ Confianza en uso de ordenador
_____ Mayor manejo en herramientas como Word u Office
_____ Conocer nuevos programas y su utilización
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