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Resumen:
Esta investigación se realizó durante la 
suspensión de clases presenciales, debido 
al alto contagio del SARS-CoV-2. Objeti-
vos: identificar los factores asociados con 

Covid-19; educación virtual; disrupción; 
continuidad académica; factores.
Abstract:
This research was carried out during the 
suspension of face-to-face classes due to 
SARS-CoV-2. Objectives: to identify the 
factors associated with the problems fa-
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los problemas para seguir sus estudios de 
forma virtual, y medir la predisposición 
estudiantil ante la nueva forma de apren-
der. En el estudio, se encuestaron a 51 
estudiantes, se realizaron tablas 2x2 para 
determinar el riesgo (OR), chi cuadrado 
(X2), la prueba exacta de Fisher, además, 
la escala tipo Likert para valorar sus opi-
niones y perspectivas sobre su entorno 
educativo. En el análisis multivariado los 
factores asociados con los problemas para 
seguir estudiando de forma virtual fueron: 
no tener dispositivos para sus clases, co-
municación mala o muy mala con sus pro-
fesores, forma de trabajo virtual de regular 
a muy mala, avance no suficiente en los 
contenidos, tener tres o más familiares es-
tudiando, y las acciones de la universidad 
ante la pandemia fueron regulares o muy 
malas. Con la prueba exacta de Fisher se 
observó que el sexo femenino tiene más 
desventajas para comunicarse con el pro-
fesorado y para continuar sus estudios. En 
la escala Likert, la falta de comunicación 
estudiante-docente fue el aspecto peor 
evaluado. La comunicación deficiente 
estudiante-docente, en especial del sexo 
femenino, no es exclusivo y coincide con 
otros reportes caracterizados por falta de 
herramientas tecnológicas, conectividad 
y de atención institucional. El efecto de 
los factores asociados con los problemas 
para seguir estudiando, puede reducirse a 
mejorar la comunicación y la empatía del 
profesorado ante el contexto socio-econó-
mico del alumnado. 

Palabras clave:

ced by learners to continue their studies 
on-line, and to measure the student’s pre-
disposition to this new way of learning. 
In the study, 51 students were surveyed, 
2x2 tables were made to determine the 
risk (OR), and chi square (X2) and Fisher’s 
exact tests were conducted. A Likert sca-
le was used to assess students’ opinions 
and perspectives on their educational 
environment. In the multivariate analysis 
the factors associated with the problems 
to continue studying online were: not ha-
ving devices for their classes; bad or very 
bad communication with their teachers; 
working online was considered from ordi-
nary to very bad; not enough progress in 
the contents; having three or more family 
members studying; and the actions taken 
by the university in the face of the pande-
mic were held to be ordinary or very bad. 
The Fisher’s exact test revealed that female 
students were faced with more problems 
to communicate with teachers and to 
continue with their studies. On the Likert 
scale, the lack of student-teacher commu-
nication was the worst evaluated aspect. 
Poor student-teacher communication, es-
pecially as perceived by female students, 
is not exclusive of this study and coincides 
with previous research in which lack of 
technological tools, connectivity and ins-
titutional care are also widely mentioned 
factors. The effect of the factors associated 
with the problems to continue studying 
can be summarized as follows: improving 
the communication and empathy of the 
teaching staff in view of the socio-econo-
mic context of their students.
Key words:

Covid-19; virtual education; disruption; academic continuity; factors.
Résumé:
Cette recherche a été menée pendant la suspension des cours en face à face, en raison 
du niveau élevé d’infection par le SRAS-CoV-2. Objectifs : identifier les facteurs associés 
aux difficultés à poursuivre leurs études de manière virtuelle, et mesurer la prédisposition 
des étudiants à cette nouvelle façon d’apprendre. Dans cette étude, 51 étudiants ont été 
interrogés, des tableaux 2x2 ont été utilisés pour déterminer le risque (OR), le chi-deux 
(X2), le test exact de Fisher et une échelle de type Likert pour évaluer leurs opinions et 
perspectives sur leur environnement éducatif. Dans l’analyse multivariée, les facteurs 
associés aux problèmes de poursuite des études virtuelles étaient les suivants : ne pas 
disposer d’appareils pour leurs cours, une communication médiocre ou très médiocre 
avec leurs professeurs, des méthodes de travail virtuelles allant de passables à très mé-
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diocres, des progrès insuffisants dans le contenu, le fait que trois membres de la famille 
ou plus étudient, et les actions de l’université face à la pandémie étaient passables ou 
très médiocres. Avec le test exact de Fisher, il a été observé que le sexe féminin a plus 
de désavantages dans la communication avec le personnel enseignant et dans la pour-
suite de leurs études. Sur l’échelle de Likert, le manque de communication entre élèves 
et enseignants est l’aspect le plus mal évalué. La mauvaise communication entre étu-
diants et enseignants, en particulier chez les femmes, n’est pas exclusive et coïncide avec 
d’autres rapports caractérisés par un manque d’outils technologiques, de connectivité 
et d’attention institutionnelle. L’effet des facteurs associés aux problèmes de poursuite 
des études peut être réduit à l’amélioration de la communication et de l’empathie des 
enseignants avec le contexte socio-économique du corps étudiant.
Mots clés: 
Covid-19; éducation virtuelle; perturbation; continuité académique; facteurs.

Fecha de recepción: 22-08-2020
Fecha de aceptación: 05-07-2021

Introducción

Ante la rápida propagación de neumonía provocada por el nuevo vi-
rus SARS-CoV-2 (COVID-19) surgida en Wuhan, China en diciembre de 
2019, situación que el 28 de enero obligó, en ese país, a confinar 60 mi-
llones de personas, afectó entre otros sectores, a la población estudiantil, 
ante la imposibilidad de continuar sus estudios de forma presencial y de-
bido a que los pacientes infectados pueden producir una gran cantidad 
de virus en las vías respiratorias altas, y ser potencialmente contagiosos, 
al estar en contacto con otras personas durante la realización de sus 
actividades cotidianas (Chan et al., 2020; Guan et al., 2020). Además, la 
ruta de transmisión en el periodo de incubación, oscila entre 1 a 24 días, 
periodo durante el cual se presenta un alto nivel de contagio, debido a la 
liberación de partículas en forma de aerosol (Tu, Tu, Gao, Shao & Sheng, 
2020; Yang, Shang & Rao, 2020).  El 11 de marzo, ante los altos niveles 
de contagio de la nueva enfermedad, su rápida propagación y después 
de haber afectado a 114 países, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la declaró como pande-
mia (Arroyo, 2020; Hurtado-Talavera, 2020), desencadenando aún más, 
la suspensión de actividades no esenciales y el cierre de escuelas.

En México, la primera suspensión de clases en todos los niveles edu-
cativos, se realizó del 23 de marzo al 17 de abril (Diario Oficial de la 
Federación, 2020a), ampliándose en un segundo periodo hasta el 30 de 
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mayo (Diario Oficial de la Federación, 2020b), lo que prácticamente sig-
nificó abarcar todo el semestre (SEP, 2020). En este contexto, la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero (UAGro), del 22 al 26 de abril, capacitó al 
personal docente y al estudiantado sobre el manejo de las herramientas 
digitales, para el trabajo en ambientes virtuales y así migrar de la educa-
ción presencial a la educación virtual del Plan continuidad académica: 

“UAGro en Línea”, a través, del uso de herramientas digitales para el tra-
bajo en ambientes virtuales, en concordancia con la formación integral 
del ser humano inscrito en el Modelo Educativo y Académico (UAGro, 
2013).

La problemática socioeconómica, derivada de la pandemia de la CO-
VID-19, se ha agudizado debido a la brecha digital entre la zona urbana 
y rural (CEPAL, 2020), la limitación en el uso de las TIC del profesora-
do ante el reto de vincularlas a las prácticas pedagógicas (Grande-de-
Prado, Cañón-Rodríguez, & Cantón-Mayo, 2016; Rodriguez-Izquierdo 
& González-Pérez, 2016), la falta de recursos económicos (Rincón, Suá-
rez, & Suárez-Castrillón, 2020), la pérdida de trabajo de sus progenitores 
(Pachay-López & Rodríguez-Gámez, 2021), las desigualdades de acceso 
a la educación virtual (Expósito & Marsollier, 2020) y el detrimento en 
la salud mental y emocional causado por el encierro (Ordóñez-Sánchez, 
Hernández-Barrera, Escoto-Flores, & Cabrera-Tenorio, 2020); situación 
que ha incidido en el aumento de la problemática estudiantil, al no 
contar con los recursos tecnológicos (Pérez-Archundia, 2020), conecti-
vidad (INEGI, 2018), la calidad de la comunicación estudiante-docente 
(Armstrong, 2011), la escasa integración entre el uso de la herramientas 
tecnológicas y el conocimiento didáctico-pedagógico (Tadeu, 2020), así 
como no estar adaptados a las clases virtuales como sucede en  el sec-
tor privado o en países desarrollados (Daniel, 2020; Murphy, Eduljee, 
& Croteau, 2020; Sandoval, 2020), además de carecer de sistemas de 
gestión del aprendizaje personalizado, que permitan la interacción entre 
el propio alumnado, donde coexista la capacidad de compartir unida-
des didácticas, actividades o recursos apoyadas con TIC (Miguel-Revilla, 
Calle-Carracedo, & Sánchez-Agustí, 2020).

Los objetivos del estudio se centraron en identificar los factores aso-
ciados con los problemas del alumnado para seguir sus estudios de for-
ma virtual, al producirse el cambio abrupto de educación presencial a la 
educación virtual, enmarcado en el contexto de la pandemia provocada 
por el SARS-CoV-2 y medir, a través de la escala aditiva tipo Likert, la 
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predisposición del alumnado frente a la nueva forma de aprender.
La interrogante que se pretende responder con este estudio es: ¿Qué 

dificultades presentó el alumnado de primer grado de la Facultad de 
Ciencias Químico-Biológicas de la UAGro, durante la educación virtual 
provocada por la disrupción de la educación presencial en el contexto 
de la pandemia de la COVID-19?

Marco teórico

A finales de enero de 2020, más de 120 millones de estudiantes en Chi-
na, accedieron a materiales por medio de televisión en vivo, siendo este 
país el primero en cerrar temporalmente sus escuelas en todos los nive-
les educativos, Italia cerró sus escuelas 10 días después; el 10 de marzo, 
más de 100 países habían cerrado sus escuelas y universidades, un mes 
después, Nicaragua, Bielorrusia y Turkmenistan comenzaron a abrir sus 
sistemas educativos, mientras que, para el 21 de abril, la punta mayor de 
afectación fue de 1.580 millones de estudiantes, representando el 91.4% 
de la matrícula global (UNESCO, 2020). El 25 de junio se estableció la 
campaña para la nueva normalidad, el cual establece información obje-
tiva sobre el mundo, antes y durante de la pandemia por el SARS-CoV-2 
(Diario Oficial de la Federación, 2020c; Pachay-López & Rodríguez-Gá-
mez, 2021).

Al comienzo de la crisis sanitaria, se planteó de forma infranquea-
ble e inmediata, migrar a la modalidad de enseñanza remota o virtual, 
como la opción más viable para continuar con los programas educativos 
desarrollados de forma presencial. La enseñanza remota de emergencia, 
aunque sea diferente a la educación virtual, ha sido planificada desde 
su concepción para su implementación online (Hodges, Moore, Lockee, 
Trust, & Bond, 2020). Aun cuando esto ha representado mayor nivel de 
estrés del estudiantado de todos niveles educativos, donde el aislamien-
to social, provoca una exacerbación de emociones ocasionadas por pér-
dida de empleo de algún familiar, falta de ingresos a sus hogares, van 
desde quedarse en casa, hasta quienes deben emigrar en busca de tra-
bajo, de cuales más de 700 mil menores, ante la crisis sanitaria, deben 
ayudar a sus progenitores en actividades del sector primario como jorna-
leros agrícolas, debido principalmente por carencias económicas de la 
familia, principalmente porque los trabajadores constituyen un ámbito 



Andraca-Sánchez, C., Muñoz-García, A. H. y González-González, J. (2022). Factores asociados 
a la disrupción educativa presencial por la COVID-19: alumnado de Enseñanza Superior hacia la 
educación virtual. Educatio Siglo XXI, 40(1), 153-178.

158 https://doi.org/10.6018/educatio.440391

complejo para elaborar, implementar y supervisar protocolos de conten-
ción y su eventual mitigación, en el marco de la COVID-19 (Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, 2020; Gómez-Collado, 2017; ILO, 
2020b).

Las medidas de distanciamiento social que diversos países han im-
plementado, han ocasionado interrupciones en las rutinas diarias (Or-
dóñez-Sánchez, Hernández-Barrera, Escoto-Flores, & Cabrera-Tenorio, 
2020). La emergencia sanitaria ocurrida con esta pandemia, trajo con-
sigo la suspensión docente presencial de forma indefinida y con la re-
comendación de reducir la presencia en lugares de trabajo, con el fin 
de reducir el contagio de la enfermedad. Todos los espacios del ámbito 
escolar, por constituir espacios cerrados, han quedado comprometidos, 
mientras el sistema educativo necesitaba, para este momento la plan-
ta docente, población estudiantil, administración escolar tuvieran una 
amplia cobertura digital, el uso de metodologías docentes innovadoras 
basadas en la tecnología, la formación no presencial debido al aisla-
miento y distanciamiento social por la cuarentena (Sanchez-Villena & de 
La Fuente-Figuerola, 2020).

El estrés asociado a los entornos escolares, tiene diferentes repercu-
siones en la población estudiantil, estos pueden estar asociados a distin-
tos factores entre los que se encuentran el miedo a la infección (Chan, 
y otros, 2020), el incumplimiento de expectativas de los progenitores y 
el cuerpo docente, la competitividad, las dificultades de rendimiento 
académico, los temores a la realización de pruebas y el fracaso. Auna-
do a esta problemática, la actual crisis de salud en la que se vive (Yang, 
Shang, & Rao, 2020; Tu, Tu, Gao, Shao, & Sheng, 2020), ocasiona nue-
vos retos: utilizar los distintos medios electrónicos para tratar de terminar 
los programas de estudio en todos los niveles educativos; comprender 
que no todos los hogares (Salgado-Vivas, Gómez-Zermeño, & Pintor-
Chávez, 2017) están igualmente preparados para el aprendizaje virtual, 
con dispositivo personal y una conexión estable; ser tolerantes y empá-
ticos con el alumnado, sin soslayar la complejidad que puede darse en 
determinados circunstancia o ambientes escolares (Hernando-Mora & 
Sanz-Ponce, 2017), y sobreponerse ante la necesidad que los nuevos 
tiempos demandan, con un enfoque hacia una transformación que per-
mita la mejora educativa de una sociedad global (Morin, 1999), donde 
la sociedad de información y del conocimiento buscan poner al alcance 
de la población, a través del aprovechamiento de todas las experiencias 
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y herramientas disponibles, el logro del aprendizaje a través de la expe-
riencia a lo largo de la vida, aun cuando éstos puedan ser obtenidos por 
fuera del contexto educativo (López-Gil & Sevillano-García, 2020). Sin 
embargo, no se logra y, por el contrario, cada vez se ensancha la brecha, 
entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso a estos recursos 
(Bonilla-Guachamín, 2020), aun cuando buena parte del profesorado, 
hasta antes de la pandemia, observaba que la utilidad de las TIC en la 
educación no estaba relacionada con la formación y con el uso correcto  
de las mismas (Tadeu, 2020).

El 6 de julio se reportaron más de 11.327.790 casos de Covid-19 a 
nivel mundial, mientras que en México ascendió a 261.750 casos confir-
mados, datos que, con relación a los últimos 14 días, tuvo un incremen-
to de 27.8% y 41.4% respectivamente. Mientras los datos acumulados 
en el estado de Guerrero alcanzaron los 6.198 casos confirmados con 
un incremento de 44% respecto a lo reportado 14 días previos (OMS, 
2020; Secretaría de Salud, 2020). En México, se declaró el regreso a la 
nueva normalidad a partir del 01 de junio, los contagios presenta una 
tendencia al alza, la recomendación de quedarse en casa continúa vi-
gente, situación que es preocupante por los efectos negativos en la salud 
física, emocional causada en toda la población por el confinamiento 
durante el cierre de las escuelas.

La pandemia de la COVID-19, aceleró de forma vertiginosa el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la 
digitalización de los contenidos dinámicos que integran de forma simul-
tánea el movimiento, la visión y el sonido, ha cambiado radicalmente la 
forma de la enseñanza, así como de propios contenidos (García-Planas. 
& Taberna-Torre, 2021), con la ventaja de que el aprendizaje, a través 
de la interacción estudiante-docente, puede realizarse de forma sincró-
nica o asincrónica, independintemente del espacio geográfico donde 
se encuentren (Gutiérrez-Bonilla, 2016). La sustitución de la hora-clase 
presencial por envío de material digital, se había presentado un avance 
gradual en su implementación, se hizo necesario el uso de celulares, 
tablets, laptops, pc, plataformas digitales y el uso de apps, para dar-
le continuidad a su formación académica (Expósito & Marsollier, 2020; 
Murphy, Eduljee, & Croteau, 2020), tomando en consideración las ven-
tajas y desventajas que el aula virtual representa (Alhat, 2020; Piñon-Oli-
vas, Nevárez-Arguijo, Jáquez-Escárcega, Ortega-Javalera, & Loya-Torres, 
2021).
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 El sistema educativo no tuvo otra opción que la búsqueda de vías 
alternas para continuar con el desarrollo de los programas educativos, 
donde la migración súbita al entorno digital por la pandemia, no permi-
tió diseñar un plan de acompañamiento docente (Miguel-Revilla, Calle-
Carracedo, & Sánchez-Agustí, 2020), aunado per se, a las dificultades in-
trínsecas sobre el uso del internet, debido a que el estudiantado, más que 
considerarlo para una formación lúdica-pedagógica para la construcción 
del conocimiento, era visto como un medio de esparcimiento, ocio y en-
tretenimiento (Salgado-Vivas, Gómez-Zermeño, & Pintor-Chávez, 2017). 
Por consiguiente, fue necesario la adopción emergente de una variedad 
de estrategias basadas en la tecnología, la digitalización de contenidos, 
clases virtuales, videoconferencias, el uso de plataformas de aprendiza-
je y de mensajería, así como radio y televisión han sustituido las horas 
presenciales en el aula por horas de clase síncrona (International Labour 
Organization, 2020a). En general, la educación virtual puede presentar 
variaciones, en cuanto a los contenidos y las metodologías utilizadas 
(Grande-de-Prado, Cañón-Rodríguez, & Cantón-Mayo, 2016; López-
Gil & Sevillano-García, 2020; Rodriguez-Izquierdo & González-Pérez, 
2016), en ocasiones se proporciona acompañamiento y orientación al 
alumnado en su aprendizaje, desde las dudas que pueden presentarse 
hasta el desarrollo exhaustivo de los temas (Begoña Tellería, 2004).

El plan de continuidad académica a través de aulas virtuales, im-
plementado por las autoridades educativas, surge como una respuesta 
obligada ante la aparición repentina de la crisis sanitaria. En el caso de 
México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), al suspender las cla-
ses presenciales (Diario Oficial de la Federación, 2020a; Diario Oficial 
de la Federación, 2020b), implementó en distintos niveles educativos, 
uno de ellos es el programa “Aprende en Casa”. Éste incluyó de manera 
dispersa temas relacionados con la COVID-19 (SEP, 2020). No obstante, 
la tendencia del sistema estribó en la tendencia a reproducir la práctica 
escolar a través de las tareas encomendadas al alumnado, los materiales 
en la web y las clases en línea. Prevalece una visión centrada en el cu-
rrículo y con el fin de concluir el programa, situación que se agrava con 
el estrés cada vez mayor, generado por el confinamiento, declarado a 
mediados del mes de marzo y exacerbado por la falta de ejercicio físico 
que inhibe la producción de endorfinas que son las responsables del 
bienestar general (Naranjo Pereira, 2009).

El uso de las TIC ha evolucionado desde, la simple transmisión de la 
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información hasta ser
portadores de contenidos y de nuevos aprendizajes. Los distintos en-

tornos de comunicación virtual pueden desarrollarse por medio de he-
rramientas como el skipe y el chat (comunicación sincrónica) o a través 
de mensajes de texto: SMS, WhatsApp, Email, video o mensajes de voz 
(comunicación asincrónica), favoreciendo el aprendizaje colaborativo 
y autoaprendizaje, respectivamente. La actual crisis sanitaria ha puesto 
de manifiesto, la necesidad de establecer entornos educativos innova-
dores y creativos, que permitan nuevas formas de acceder, generar, y 
transmitir información y conocimientos en tiempo y espacios diferentes 
(Pardo-Baldovi, Waliño-Guerrero, & Martín-Alonso, 2018), acorde a las 
necesidades del alumnado (Aparicio Llanos, 2009

Marco empírico

Tipo de estudio 

Esta investigación, enmarcada en el diseño descriptivo-correlacional, 
se realizó durante la extensión oficial del confinamiento por la pande-
mia de la COVID-19 (Diario Oficial de la Federación, 2020b), con la 
finalidad de conocer el contexto educativo de estudiantes de enseñan-
za superior, el grado de asociación de las variables incluidas en el es-
tudió con base a la medición numérica, a través del análisis estadístico 
inferencial. De igual forma, la investigación se encuadra en el diseño 
transversal, debido a que la información fue obtenida en periodo de 
tiempo corto. 

Objetivos

El objetivo general de este estudio fue: identificar los factores asocia-
dos a la problemática de alumnado de educación superior durante la 
disrupción de la educación presencial y su tránsito hacia la educación 
virtual. Los objetivos específicos fueron: - Conocer el entorno educa-
tivo y las características individuales, familiares del alumnado, y - Va-
lorar la actitud de la población estudiantil frente a la modalidad de la 
educación virtual.
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Población y muestra

Participó el alumnado de primer grado de la licenciatura de Químico 
Biólogo Parasitólogo (QBP) de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
ubicada en Chilpancingo, Guerrero, México, a través de un cuestionario 
autoadministrado para lo cual se utilizó Google Forms, aplicado del 9 
al 12 de mayo de 2020. Se consideraron los criterios: - De inclusión: 
pertenecer al alumnado legalmente inscrito en el ciclo escolar 2019-
2020, y que haya contestado el cuestionario. - De exclusión; no haber 
contestado el cuestionario (dos estudiantes) o haber contestado de for-
ma incompleta (un estudiante). El muestreo fue de tipo no probabilísti-
co (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), 
constituido por 51 estudiantes: 16 hombres y 35 mujeres, la edad de los 
participantes osciló entre 18 y 23 años.

Instrumento

Para medir los potenciales factores asociados a: los problemas para se-
guir estudiando de forma virtual, se utilizó un cuestionario de 42 pregun-
tas cerradas y ocho abiertas para recolectar datos directamente del estu-
diantado. Las preguntas abiertas ofrecieron la oportunidad de incorporar 
respuestas que reflejaran la realidad y las condiciones del alumnado, en 
el ámbito de la vida social, familiar e individual, enmarcado en la nueva 
normalidad (COVID-19, Medidas Económicas, 2020), las condiciones y 
el sitio en la que se encontraban realizando las actividades académicas, 
su percepción sobre el paso de clases presenciales a clases virtuales. Fi-
nalmente, se incluyeron afirmaciones positivas y negativas para valorar 
las opiniones del alumnado sobre las condiciones de conectividad, des-
empeño docente y aprovechamiento de las clases virtuales, en el contex-
to de la disponibilidad de herramientas, conectividad y comunicación 
con el cuerpo docente.

Validez y confiabilidad

El cuestionario fue validado previamente por ronda de expertos: (Esco-
bar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008) un especialista en desarrollo regio-
nal, un psicólogo organizacional y un epidemiólogo. La fiabilidad del 
instrumento (Prieto & Delgado, 2010) se obtuvo al realizar una prueba 
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piloto a 11 estudiantes de ambos sexos y mismo nivel educativo, los 
cuales no participaron en el estudio. Las observaciones emitidas se in-
cluyeron en la redacción final del cuestionario, el cual fue enviado por 
correo electrónico. Se les agregó un comentario indicando que los datos 
serían utilizados solo para este estudio. La aplicación de cuestionario fue 
voluntaria y analizado de forma anónima.

Análisis de los datos

Para el análisis descriptivo e inferencial, se utilizó el paquete estadístico 
SPSS versión 25 (IBM, 2017), con el cual se construyeron tablas de doble 
entrada 2x2, para calcular, en la primera etapa, el odds ratio (OR) con 
sus intervalos de confianza (IC 95%), y la asociación de las variables 
cualitativas mediante la prueba de chi cuadrado (X2) y el valor de p. La 
segunda etapa del análisis incluyó la Prueba exacta de Fisher, la cual se 
utiliza en el caso de muestras pequeñas y se efectúa como prueba de 
independencia de dos variables cualitativas y determinar la significancia 
estadística al 95% de confianza. En ambas etapas se consideró como 
variable dependiente: tener problemas para seguir sus estudios de forma 
virtual.

Para medir las predisposiciones individuales o actitudes sobre la ac-
tuación del alumnado en el trabajo académico a distancia, la encuesta 
incluyó ítems positivos y negativos en la que se utilizó una escala de 
valoración tipo Likert (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Bap-
tista Lucio, 2007), que va desde (5) muy buena, (4) buena, (3) regular, 
(2) mala y (1) muy mala. Las respuestas a los ítems permitió agruparlas 
en cinco grupos: a) Falta de comunicación estudiante-docente, b) satis-
facción con el resultado final del proceso educación virtual, c) atención 
recibida como parte del alumnado, d) calificación obtenida por sus ac-
tividades realizadas de forma virtual y; e) la forma en que evalúan las 
actividades.

Resultados

En el estudio participaron 51 estudiantes de primer grado del programa 
educativo de QBP. Con los datos obtenidos, y el uso de la estadística 
descriptiva, se puntualizan las características generales de la población 
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descritas en la tabla 1. A través de estadística inferencial, se correlacio-
naron las variables dependientes e independientes, para el cálculo de 
probabilidades, el promedio de edad fue de 19.9, con rango de 18 a 23 
años.

Tabla 1
Distribución porcentual de las características individuales, familiares y educati-
vas de la población.               

Variable Número Porcentaje
Edad

18 años
19 años
20 años
22 años
23 años

14
25
 7
 3
 2

27.5%
49.0%
13.7%
  5.9%
  3.9%

Sexo
Femenino
Masculino

35
16

  68.6%
  31.4%

Lugar de residencia*
municipio de Chilpancingo

otro municipio
no contestó

21
29
1

  41.1%
  56.9%
    2.0%

Familiares que estudian
sí
no

37
14

  72.5%
  27.5%

Acceso a internet
no/deficiente

sí 
17
34

 33.3%
 66.7%

Clases virtuales
más complicadas

igual
menos complicadas 

43
 2
 6

 84.3%
   3.9%
  11.8%

Tiene problemas para seguir estudiando
sí
no

11
40

21.6
  78.4%

Se le dificulta seguir estudiando
sí
no

 9
42

  17.6%
  82.4%

Fuente: Elaboración propia, importada del SPSS V. 25

En cuanto al acceso a internet el 23.5% (12/51) refirió que la cober-
tura es buena o muy buena. Un tercio del alumnado no tiene acceso a 
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internet, es deficiente o no tienen conectividad en su hogar, tienen que 
hacer recargas telefónicas, o bien realizar sus trabajos durante la noche 
debido a este horario, la recepción de la señal de internet es mejor. A 
diferencia del 12.5% (2/16) de los hombres; el 20% (7/35) de las mujeres 
señalaron tener problemas para continuar sus estudios. 

El 68.6% (35/51) de la población estudiada fueron mujeres, el mayor 
porcentaje (76.5%) del alumnado tiene entre 18 y 19 años. El 58.8% se-
ñaló ser de otro municipio, distinto a Chilpancingo, Gro., de los cuales 
el 6% refirió tener problemas para seguir estudiando, mientras que el 
12% no tienen acceso a internet o con servicio deficiente también refirió 
dificultades para continuar con sus estudios, estos datos son análogos 
con lo reportado a nivel nacional, el 4.9% de la población estudiantil 
de nivel superior en México, no usa internet, distinto a la proporción las 
personas encuestadas en sus hogares donde 70.6% indicaron no contar 
con servicio de internet o bien solo disponen del uso de tarjetas para el 
acceso a plataformas digitales (INEGI 2019).

En el estudio el 15.7% de la población estudiantil únicamente dispo-
nen de un teléfono celular para realizar sus actividades de aprendizaje. 
Asimismo, el 10% de quienes no tienen internet en su casa o usan los 
cibercafés para realizar sus actividades académicas, y que además son 
de otro municipio, presentan mayor dificultad para seguir estudiando.

Tabla 2
Factores asociados a problemas para seguir estudiando al migrar de la educa-
ción presencial Facultad de Ciencias Químicas, UAGro. Análisis de riesgo (OR) 
y valores de chi-cuadrado (X2).

Variable

Seguir sus estudios 

de forma virtual

 con problemas 

Seguir sus estudios 

de forma virtual

 sin problemas
odds 

ratio
IC 95%* X2**

Valor 

de p˟
número % número %

Dispositivo que usa para sus clases

no tiene/cibercafé

laptop/pc

5

6

45.5%

54.5%

3

37

  7.5%

92.5%

10.27 1.93-54.66 9.39 .002

Comunicación con el cuerpo 

docente

regular a muy mala

buena/muy buena

9

2

81.8%

18.2%

16

24

  40.0%

60.0%

6.75 1.28-35.41 6.03 .014

la forma de trabajo virtual es

regular a muy mala

buena/muy buena

9

2

81.8%

18.2%

17

23

  42.5%

57.5%

6.08 1.16-31.87 5.33 .021
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Variable

Seguir sus estudios 

de forma virtual

 con problemas 

Seguir sus estudios 

de forma virtual

 sin problemas
odds 

ratio
IC 95%* X2**

Valor 

de p˟
número % número %

Avance en los contenidos

No es suficiente

Es suficiente

10

1

90.1%

9.1%

20

17

  54.1%

45.9%

8.5 .98-73.33 4.91 .027

Además, otros familiares estudian

3 o más

0 a 2

4

7

36.4%

63.6%

4

36

10.0%

90.0%

5.14 1.33-25.60 4.53 .033

Acciones de la UAGro frente a la 

pandemia

regular a muy mala

buena/muy buena

8

3

72.7%

27.3%

15

25

37.5%

62.5%

4.44 1.01-19.39 4.32 .038

Fuente: Elaboración propia, importada del SPSS V. 25
*   IC 95% = intervalo de confianza al 95%
** X2 = Chi cuadrado
˟p = significación estadística (p≤ .05)

En la tabla 2 se indican los valores referidos al Riesgo (OR) IC 95%, 
los valores de Chi cuadrado (X2) en función de los valores observados y 
los valores esperados y el nivel de significación estadística (p≤ .05). 

Con relación a la variable: seguir estudiando de forma virtual se 
encontró asociación estadística significativa entre quienes tienen pro-
blemas para seguir estudiando y quienes no poseen laptop o pc para 
realizar sus actividades educativas (Prueba exacta de Fisher, valor p= 
.008).  Además, hubo diferencia significativa entre la variable: seguir es-
tudiando en forma virtual y las variables: comunicación regular, mala o 
muy mala con sus profesores (Prueba exacta de Fisher, valor p=  .011); 
la forma de trabajo virtual es regular, mala o muy mala (Prueba exacta 
de Fisher, valor p=  .083); el avance de los contenidos temáticos no es 
suficiente (Prueba exacta de Fisher, valor p=  .035); tiene tres o más fami-
liares estudiando (Prueba exacta de Fisher, valor p=  .055), y las acciones 
de la UAGro, frente a la pandemia es regular, mala o muy mala (Prueba 
exacta de Fisher, valor p=  .048).  

A partir de los ítems o afirmaciones incluidos en la encuesta, se cons-
truyó la figura 1, se observa la ponderación de los ítems ubicados en la 
categoría 3 o regular. La concentración de los datos obtenidos por con-
glomerados, se observó que los cinco grupos en que se concentraron los 
ítems, tuvieron los siguientes valores: 1=forma de evaluación (3.61); 2= 
calificación obtenida (3.50); 3= atención recibida de parte del cuerpo 
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docente (3.50); 4= satisfacción con el resultado final (3.45) y, 5= la falta 
de comunicación entre el alumnado y el cuerpo docente (3.19). 

Figura 1. Puntuación de los ítems por conglomerados. Escala Aditiva tipo 
Likert. Cinco grados: 1=muy en desacuerdo, 2=en desacuerdo, 3=ni de acuer-

do, ni en desacuerdo, 4=de acuerdo, y 5= muy de acuerdo.
Elaboración propia, con información obtenida del alumnado de 

enseñanza superior, durante el Plan continuidad Académica “UAGro 
en línea”, en el contexto de la COVID-19, 2020.

Con las preguntas abiertas, el alumnado pudo expresar sus ideas acer-
ca de su nueva forma de aprender, el acceso y la calidad de la señal 
de internet, así como las herramientas disponibles para las actividades 
planeadas por el profesorado y sus interacciones académicas dentro de 
la comunidad estudiantil y el cuerpo docente. Algunos ejemplos son: 
realmente, de la forma virtual, se nos complica un poco el aprendizaje 
y es aburrido; ésta forma de aprendizaje resulta estresante y desgastante, 
tanto emocional como físicamente ya que a veces, a la hora de calificar 
las actividades, el profesorado es estricto, aun sabiendo cómo está la 
situación; las estrategias implementadas por el cuerpo docente son útiles, 
sin embargo, dado que las condiciones de desarrollo de las actividades 
académicas del alumnado son distintas, aun cuando, como estudiantes 
no tenemos como comunicarnos, el equipo con el que se dispone en 
casa no es lo suficientemente bueno, la señal de internet es mala, o 
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no tenemos equipos suficientes, cuando en casa, otros integrantes de 
la familia también estudian. Estas expresiones están alineadas con el 
contexto socioeconómico de la Región Sur de México, donde el 68.4% 
a 66.5% de población en situación de pobreza en el cual, el estado de 
Guerrero ocupa el segundo lugar nacional, después de Chiapas (CONE-
VAL, 2019). 

Finalmente, se encontró asociación estadística significativa entre 
las variables: 1) el sexo y la relación a la comunicación con el profe-
sorado (Prueba exacta de Fisher, valor p = .006) y 2) el sexo y tener 
problemas para continuar sus estudios (Prueba exacta de Fisher, valor 
p = .023). 

Discusión

En este estudio el 84.3% de quienes participaron refirió que las clases 
virtuales eran más complicadas, mientras que un tercio del alumnado 
manifestó que el principal obstáculo sobre la disrupción de la educa-
ción presencial y su paso abrupto a la educación Online fue el acceso 
deficiente o nulo al internet, situación similar a lo reportado por Miguel-
Román (2020). Asimismo, el 72.5% del alumnado manifestó tener a más 
familiares estudiando, situación que podría implicar, tal como lo reporta 
Pérez-Archundia (2020), la necesidad de compartir los dispositivos y la 
señal de internet en su hogar. 

También hubo evidencia de seis factores asociados con los problemas 
para seguir sus estudios de forma virtual: no tener un dispositivo para sus 
clases, comunicación regular o muy mala con sus profesores, considerar 
regular o muy mala la forma de trabajo virtual, considerar insuficientes 
los avances en los contenidos, tener a tres o más familiares estudiando 
e indicar que las acciones de la universidad no fueron suficientes. Este 
último factor coincide con lo publicado por Lovón-Cueva & Cisneros-
Terrones (2020) donde también refleja la ausencia de beneficios, que 
la universidad brindaba y la sensación de menor acompañamiento del 
profesorado.

A diferencia de estudiantes de nivel profesional en países desarrolla-
dos (Alhat, 2020; Murphy, Eduljee, & Croteau, 2020; Schneider & Coun-
cil, 2020) donde, además de tener al acceso a los recursos tecnológicos 
para estudiar e interactuar online, también disponen del desarrollo y uso 
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de plataformas ad hoc, así como planes de apoyo sobre dotación de he-
rramientas digitales al alumnado (Pons & Llorent-Vaquero, 2020).

Al realizar el análisis estadístico bivariado, se encontró significancia 
y una fuerte asociación entre la variable: tener problemas para continuar 
sus estudios de forma virtual y la variable: no tener dispositivo para sus 
clases o bien utilizar el cibercafé (OR=10.27, IC 95% 1.93-54.66; X2 = 
9.39, p < .05), situación que en gran medida puede atribuirse a falta de 
recursos económicos (INEGI, 2018; Quiroz-Reyes, 2020). Los resultados 
indican, de forma significativa, que se debe mejorar la comunicación en-
tre el alumnado y el cuerpo docente, mejorar la forma del trabajo virtual, 
avanzar en los contenidos temáticos, considerar que otros familiares del 
alumnado pueden también estar estudiando y que la universidad diver-
sifique las acciones educativas frente a la pandemia, tal y como lo seña-
lan otros informes (Cousins, 2020; Expósito & Marsollier, 2020; Hodges, 
Moore, Lockee, Trust, & Bond, 2020).

La prueba exacta de Fisher permitió, a través del análisis inferencial, 
identificar con mayor precisión el análisis estadístico, donde se observa 
que la variable: tener problemas para continuar sus estudios de forma 
virtual, está asociada significativamente (p< .05) con las variables: don-
de hay una mala comunicación con el cuerpo docente; la forma de tra-
bajo virtual es regular, mala o muy mala; el avance de los contenidos 
temáticos no es suficiente; tiene tres o más familiares estudiando y, las 
acciones de la UAGro, frente a la pandemia es regular, mala o muy mala, 
además de la existencia de fallas en la conectividad, principalmente en 
el área rural, que limitan el manejo de los recursos tecnológicos (Salga-
do-Vivas, Gómez-Zermeño, & Pintor-Chávez, 2017). En este contexto, se 
puede observar que han surgido propuestas para disminuir, en el ámbi-
to educativo, los contenidos temáticos (García-Planas. & Taberna-Torre, 
2021), asimismo han reconocido que el alumnado necesita más apoyo 
del profesorado al trabajar en actividades sincrónicas (Lopes & Gomes, 
2018), máxime si tiene un contexto social más desfavorable (CONEVAL, 
2019; Bonilla-Guachamín, 2020).

Considerando que el 10% del alumnado señaló usar los cibercafés 
para cumplir con sus actividades académicas, es necesario mejorar la 
relación estudiante-docente, fomentar la empatía durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje, aunado a que, tal como resultó en este estudio, 
las mujeres, quienes suelen ser más emocionales que los hombres (Alon-
so-Roque, Marín-Guillén, Yuste-Lucas, Lavega-Burgués, & Gea-García, 
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2019), tienen mala o muy mala comunicación con el profesorado, as-
pecto que debe atenderse de manera oportuna (UNESCO, 2020).

El confinamiento provocado por la COVID-19, ha afectado a todos 
los ámbitos de la actividad humana. En este contexto, es necesario con-
siderar que, además del programa institucional de educación virtual, se 
deben tomar en cuenta factores que están asociados a la problemática 
para seguir sus estudios de forma virtual y que se acentúan conforme 
el confinamiento en casa se prolonga (Naranjo Pereira, 2009) y que se 
acentúa en el alumnado del sexo femenino (Cousins, 2020). 

Además del uso de las nuevas tecnologías que enriquecen la meto-
dología didáctica (Holgueras-González, 2016), es necesario capacitar y 
actualizar al personal administrativo, profesorado y autoridades educa-
tivas, para continuar con las clases virtuales, ante el eminente retorno 
a las aulas y como parte de las mejoras al sistema educativo, para que 
el cuerpo docente tenga la predisposición de apoyar a sus estudiantes 
durante el transcurso de ciclo educativo de que se trate, sin soslayar que 
parte del alumnado puede tener más limitaciones en el acceso los recur-
sos tecnológicos y de conectividad (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2018), considerando que la quinta parte del alumnado mani-
festó tener problemas para seguir estudiando, situación que, al igual que 
otros estudios (Rincón, Suárez, & Suárez-Castrillón, 2020; Pachay-López 
& Rodríguez-Gámez, 2021), puede conducir a la deserción escolar (Rin-
cón, Suárez, & Suárez-Castrillón, 2020).

Conclusiones

Para evitar que, en el contexto de la pandemia, la educación se desvin-
cule de la nueva realidad del alumnado, podría considerarse la migra-
ción hacia nuevas formas de trabajo, por ejemplo, el modelo basado en 
proyectos, así como lo señala Díaz-Barriga (2020). Esto con la finalidad 
de reducir la brecha del aprendizaje, entre quienes tienen los recursos 
y accesos para la conectividad tecnológica y quienes tienen el acceso 
reducido a través, del uso de correos electrónicos y WhatsApp o defini-
tivamente, no disponer de las herramientas.

Con el análisis estadístico de la información obtenida del alumnado, 
se puede inferir que, en la medida en que profesorado sea empático 
con el alumnado, respecto a la carencia de herramientas digitales como 
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computadora personal o portátil, procurar la mejora en la comunicación 
estudiante-docente, mejorar la forma en que trabajan de forma virtual, y 
avanzar en los contenidos temáticos, podrá contribuir a la reducción de 
la problemática del alumnado para seguir sus estudios de forma virtual.

Los conglomerados obtenidos a partir de la escala Likert muestran 
progresivamente un deterioro en la percepción del alumnado respecto 
a la forma de evaluar del profesorado (mejor evaluada) hasta la falta de 
comunicación con el cuerpo docente (peor evaluada), sin embargo, los 
cinco conglomerados se ubican como regular en la escala de valoración. 
Estos datos muestran, desde la relación: estudiante-docente-autoridad 
educativa, la importancia de promover buenas actitudes hacia el apren-
dizaje virtual, así como poner en marcha acciones educativas y no solo 
instructivas, que ayuden al alumnado a continuar sus estudios.

La temporalidad es una de las principales limitaciones de este estudio, 
debido a que es necesario discernir si los problemas del alumnado para 
seguir sus estudios, como la baja calidad en la comunicación con el 
cuerpo docente y el avance insuficiente en los contenidos temáticos, son 
el resultado del trabajo en forma virtual o si también están presentes en 
la educación de forma presencial. Este resultado puede ser atribuido, en 
parte, a deficiencias propiamente pedagógicas del profesorado (García-
Rangel, García Rangel, & Reyes Angulo, 2014) quienes, en su mayoría, a 
pesar de tener experiencia frente a grupo y haber tomado cursos de ac-
tualización y formación docente, no ha sido muy adecuada y suficiente 
para optimizar su desempeño (Rosales-Escobar, 2014), aunado a la falta 
de una cultura tecnológica sobre el manejo de las TIC (Tadeu, 2020).

En este contexto, sería importante inferir respecto al profesorado, va-
riables relacionadas con el manejo del tiempo durante la educación 
virtual, disposición de herramientas didácticas y tecnológicas, acceso 
a internet, manejos de grupos, evaluación y aspectos socioafectivos. En 
consecuencia, la identificación de las problemáticas de estudiantes y 
docentes, respecto a la comunicación, el trabajo académico y el trabajo 
sincrónico que desarrollen, permitirá a los tomadores de decisiones, va-
lorar de forma focalizada la problemática educativa en el contexto de la 
educación virtual.  

Finalmente, ante el reconocimiento de la brecha digital existente en-
tre diversos sectores de la sociedad, tanto en la planta docente como en 
el estudiantado, sería conveniente inferir cómo continúan enfrentado 
estas dificultades durante el progreso de la pandemia, considerando que, 
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en este estudio al haberse realizado durante la fase inicial de la pande-
mia, tres de cada 10 estudiantes refirieron no contar con computadora 
o tener que usar el servicio de algún cibercafé. Además de esta proble-
mática, sería conveniente analizar, de forma puntual, el estado de salud 
física y emocional de estudiantes y docentes provocado por el encierro, 
entre las que se pueden encontrar: enfermedad, sentimientos de triste-
za, frustración, ansiedad, cansancio, falta de motivación y aburrimiento. 
Razón por la cual, habrá que considerar que la planta docente, además 
de ser empático con el estudiantado, deberá continuar, a corto, mediano 
y largo plazo, con la formación permanente, pertinente, actualizada e 
innovadora que fortalezca el uso de las TIC para lograr impacto positivo 
en la formación del alumnado, principalmente de quienes tienen proble-
mas para hacer frente a los retos y desafíos que subyacen ante el avance 
de la pandemia por la COVID-19, la cual llegó para quedarse.
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