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Resumen 

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 ocasionó que los estudiantes transitaran de la educación 

presencial a la Educación Remota de Emergencia (ERE) para dar continuidad a sus clases. Dicha transición no fue 

igual para todos los estudiantes debido a la situación de vulnerabilidad que vivían algunos de ellos, como lo fue 

parte de los estudiantes de las Universidades Tecnológicas (UT) de Aguascalientes, México. Los objetivos de esta 

investigación fueron identificar las condiciones de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en que los estudiantes de las UT transitaron a la ERE e indagar las problemáticas familiares y económicas 

que dichos estudiantes enfrentaron. Para este estudio de alcance descriptivo y correlacional se contó con una 

muestra conformada por 566 participantes de las cinco UT del estado de Aguascalientes. Entre los hallazgos se 

destaca que el acceso a las TIC no representó un gran problema para los estudiantes en comparación con las 

dificultades para trabajar desde casa derivadas del confinamiento, algunas de estas problemáticas se pudieron 

sobrellevar con el apoyo de las UT. Por otra parte, se encontró que más de la mitad de los participantes eran 

estudiantes pioneros. Se concluyó que se debe aprovechar el creciente acceso a las TIC para ofertar programas 

educativos que hagan un mejor uso de estas y seguir reforzando los programas de apoyo institucionales.  

 

Palabras clave: Universidades tecnológicas, COVID-19, educación remota de emergencia, acceso a las TIC, 

estudiantes pioneros. 

Abstract  

 The confinement due to the COVID-19 pandemic caused students to move from face-to-face education 

to Emergency Remote Education (ERE) to continue their classes. This transition was not the same for all students 

due to the vulnerability situation that some of them lived, as was the case with some students of the Technological 

Universities (UT) of Aguascalientes, Mexico. The objectives of this research were to identify the conditions of 

access to Information and Communication Technologies (ICT) in which students from the UT transitioned to the 

ERE and to explore the family and economic problems that these students faced. For this descriptive and 

correlational study, there were 566 participants from the five UTs in the state of Aguascalientes. Among the 

findings, the access to ICT did not represent a great problem for students in comparison to the difficulties in 
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working from home derived from confinement; some of these problems could be overcome with the support of the 

UTs. On the other hand, it was found that more than half of the participants were pioneering students. It was 

concluded that the growing access to ICT should be used to offer educational programs that make better use of 

them and continue to strengthen institutional support programs.  

 

Keywords: Technological universities, COVID-19, emergency remote education, ICT access, pioneering students. 

 

 

 

La pandemia que inició en el año de 2020 afectó a las instituciones educativas de todo 

el orbe debido a la suspensión de sus actividades presenciales, por ello tuvieron que recurrir a 

diferentes estrategias, como las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 

continuar las clases. Sin embargo, no todos los estudiantes tenían el mismo acceso a los recursos 

digitales necesarios. Este estudio se centra en estudiantes de Universidades Tecnológicas (UT) 

quienes provienen de diversos contextos sociales y enfrentaron dificultades en la transición a la 

Educación Remota de Emergencia (ERE) debido a las condiciones desiguales con las que 

algunos de ellos enfrentaron esta situación. 

El desarrollo de este artículo se basa principalmente en el contexto del confinamiento 

por la pandemia de COVID-19 y su influencia en la educación superior durante el período 2021-

2023. Asimismo, se exploran los principales obstáculos que surgieron durante la transición 

hacia un modelo educativo en línea por parte de los estudiantes de las UT de Aguascalientes, 

tales como el acceso a las TIC, la conexión a internet, las condiciones en que estos estudiantes 

transitaron a la ERE y las problemáticas que enfrentaron al estudiar desde casa. Esto dio paso 

a la creación de los objetivos que orientaron esta investigación. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antes del inicio de la pandemia y las medidas de confinamiento asociadas, ya existían 

investigaciones que se centraban en diversos aspectos relacionados con las TIC y la educación, 

tales como el acceso y la competencia en el uso de las TIC, las brechas digitales, los estudiantes 

en situaciones desfavorables, la deserción escolar y las modalidades de enseñanza en línea, 

entre otros. Un ejemplo de esto son los estudios llevados a cabo por varios autores como 

Prensky (2001), Peña-López (2010), Torres (2010), la OCDE (2015), Juca (2016) y Castellanos 

et al. (2017) cuyas investigaciones ofrecían una perspectiva sobre cómo las TIC estaban siendo 

incorporadas en la educación y cómo se relacionaban con otros desafíos en el contexto 

educativo. 

Como resultado del confinamiento causado por la pandemia, surgieron nuevas 

investigaciones que abordaban la intersección de múltiples desafíos educativos y el acceso a las 

TIC desde la perspectiva de una emergencia sanitaria global. Durante el año 2020, se publicaron 

numerosos estudios cuyo objetivo era comprender la situación de los actores involucrados en 

la educación, quienes se vieron obligados a adaptarse a una modalidad de enseñanza que 

requería el uso de dispositivos digitales y acceso a internet. En este contexto, se destaca la 

"Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación" realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020), que contribuyó significativamente a esta 

comprensión. 

Por otra parte, autores como Ghazi-Saidi et al. (2020), Gelles et al. (2020) y Rotas y 

Cahapay (2020) se centraron en investigar las dificultades enfrentadas por los estudiantes 

universitarios en relación con las TIC, sus hábitos de estudio independiente y las estrategias de 

enseñanza en línea empleadas por los profesores. Además de los desafíos previamente 

mencionados, este contexto de emergencia puso de relieve otras dificultades debido al cambio 

obligado de un modelo de enseñanza presencial a uno que requería de las TIC para llevarse a 
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cabo. Investigaciones como las realizadas por Cavazos et al. (2021), Hossain  (2021), y Means 

y Neisler (2021), examinaron las complicaciones que experimentaron los estudiantes, las cuales 

abarcaban cuestiones como el estrés, la ansiedad, la motivación, la depresión e incluso el miedo 

a contraer COVID-19 durante la crisis sanitaria. 

Otros estudios, como los realizados por Hodges et al. (2020), Muthuprasad et al. (2021), 

Diestra et al. (2020) y Álvarez-Loera y Pérez-Martínez (2020), investigaron las acciones 

tomadas por las Instituciones de Educación Superior (IES) y señalaron la falta de experiencia 

de estas en la enseñanza en línea, lo que fue un obstáculo que se superó conforme se migraba a 

la ERE, a la par que se protegía la salud de los estudiantes, profesores y personal administrativo. 

Lo anterior se llevó a cabo mientras se hacía frente a los desafíos para atender las necesidades 

de los estudiantes más desfavorecidos debido a las brechas digitales, diferencias económicas y 

complicaciones asociadas a su ubicación geográfica (Jiménez-González y Molina-Parra 2020; 

Flores et al., 2020; Sánchez y Ruiz 2021; Canese et al., 2021). Estas problemáticas afectaron 

recurrentemente a los estudiantes durante el confinamiento por la pandemia lo que dio paso una 

serie de investigaciones centradas en estudiantes vulnerables.  

A pesar de que se llevaron a cabo numerosas investigaciones centradas en las IES y sus 

estudiantes durante el período de confinamiento debido a la pandemia, al comienzo de este 

estudio, había poca investigación que se adentrara en la situación de las UT y su estudiantado. 

Hasta ese momento, las obras realizadas por Hidalgo-Baeza et al. (2020), Álvarez et al. (2020) 

y Vázquez et al. (2021) eran de las pocas investigaciones cuyos objetos de estudio eran las UT. 

Por otra parte, se contaba con el trabajo de Álvarez-Loera y Pérez-Martínez (2020) el cual se 

centraba en una UT específica en el estado de Aguascalientes. Dada la poca producción 

científica en relación con dicho subsistema de universidades, era necesario profundizar más en 

el contexto local, tomando como foco el conjunto de cinco UT en el estado ya mencionado. 

Con el fin de adquirir un conocimiento más amplio del contexto de las UT, se 

localizaron investigaciones que presentaban detalles sobre el perfil de los estudiantes que 

asisten a este tipo de instituciones, tales como los trabajos llevados a cabo por De Garay (2003), 

Ruiz-Larraguivel (2009) y Alonso-Aldana et al. (2016). Además, el documento de Villa Lever 

(2008), en el cual reflexiona sobre el impacto de las UT en sus primeros 15 años desde su 

creación en México en 1991, da un panorama bastante completo sobre procesos de formación 

y resultados de dichas instituciones1; asimismo, ofrece una visión amplia del subsistema de las 

UT2 y su evolución desde su establecimiento. 

Los estudios mencionados ofrecieron una perspectiva del conocimiento producido en 

relación con el estudiantado de las UT. Esto ayudó a identificar las características del perfil de 

los estudiantes de las UT, las cuales suponen condiciones de vulnerabilidad en algunos casos. 

Además, esta información brindó orientación a esta investigación y ayudó a establecer los 

siguientes objetivos de investigación: Identificar las condiciones de acceso a las TIC y conexión 

a internet en que los estudiantes de las UT transitaron a la enseñanza remota de emergencia, e 

indagar las problemáticas socioeconómicas y familiares que enfrentaron los estudiantes de las 

UT durante el confinamiento de la pandemia. 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque 

 

Esta investigación es de corte cuantitativo y el tipo de instrumento utilizado para el 

relevamiento de la información de primera mano, fue el cuestionario o encuesta ya que, de 

acuerdo con Bisquerra (2009), las encuestas son apropiadas cuando se contemplan muestras 

con un amplio número de participantes. Además, esto permite la recolección empírica y objetiva 

de datos por medio de cuestionarios estructurados (Creswell, 2009); de igual forma, es posible 
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analizar las interrelaciones de las variables medidas de manera cuantitativa (Kerlinger, 2002). 

Por lo tanto, el alcance de este estudio es descriptivo y correlacional ya que busca examinar las 

relaciones entre las variables estudiadas (Bernal, 2010), además de dar cuenta de las 

condiciones en que los estudiantes vivieron la educación remota de emergencia en el marco de 

la pandemia por COVID-19. 

 

Variables 

 

Las variables abordadas en esta investigación fueron seleccionadas con base en la 

literatura revisada ya que, autores como De Garay (2003), Ruiz Larraguivel (2009) y Alonso-

Aldana et al., (2016) hacen hincapié en la importancia de considerar aspectos 

sociodemográficos en relación con las facilidades para estudiar en el nivel de educación 

superior. Los aspectos sociodemográficos de los sujetos de investigación (estudiantes de 

universidades tecnológicas) abordados en esta investigación fueron: la edad, la universidad de 

adscripción, la carrera estudiada, el nivel educativo cursado (Técnico Superior Universitario 

[TSU] o pregrado, distinguiendo entre ingeniería y licenciatura), el cuatrimestre cursado por el 

participante, el grado de escolaridad global de la familia, número de personas que estaban en 

casa y cuántas de ellas estaban en ese momento estudiando y en qué nivel educativo y, la 

situación laboral familiar (cuantos miembros de la familia aportaban al ingreso familiar y si los 

estudiantes inscritos en las UT trabajaron durante la pandemia). Además, se indagó si los 

estudiantes provenían de zonas rurales o urbanas.  

En relación con las condiciones de estudio se exploró sobre el acceso a las TIC en 

términos de posesión de dispositivos digitales y conexión a internet fijo o mediante datos 

móviles. Adicionalmente, se investigó si los estudiantes de las UT contaban con un espacio 

apropiado para estudiar y las dificultades que enfrentaron al estudiar en casa durante el 

confinamiento. Por otro lado, también se indagó si los participantes contaron con apoyo por 

parte de la universidad para minimizar los problemas de acceso a las TIC, si contaron con 

asesorías académicas o si obtuvieron apoyo en las colegiaturas durante el periodo de 

confinamiento. 

 

Población, muestra y muestreo 

 

En el estado de Aguascalientes, México, existen cinco Universidades Tecnológicas 

(UT) que brindan educación de nivel TSU y de grado (ingenierías y licenciaturas) a los jóvenes 

que buscan una pronta inserción al mercado laboral. Estas instituciones fueron creadas 

fundamentalmente para dotar al sector industrial de mano de obra altamente capacitada y, a su 

vez, dar la oportunidad educativa a grupos de estudiantes con menos posibilidades de realizar 

estudios de nivel superior. En esta situación, el confinamiento como consecuencia de la 

pandemia por COVID-19 pudo tener afectaciones más serias que en otros estudiantes. De ahí 

que el alumnado de estas instituciones haya sido el objetivo de este estudio.  

Se integró una muestra a través de un proceso que se realizó en dos momentos. En el 

primero, se distribuyó el cuestionario a los estudiantes por medio de sus clases de idiomas, 

mismas que se integran de acuerdo con el nivel de dominio de los estudiantes, para de esta 

forma, conformar una muestra heterogénea con presencia de alumnos de diferentes carreras y 

cuatrimestres; sin embargo, no se consiguieron suficientes respuestas usando esta estrategia. En 

el segundo momento el muestreo fue intencional, ya que el instrumento se aplicó 

específicamente a las carreras con menor conteo de participantes en la primera intervención. A 

través de estos dos acercamientos se compuso una muestra de 566 estudiantes de las cinco UT 

del estado de Aguascalientes.  
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Se buscó que la muestra estuviese constituida en mayor medida por estudiantes de 

ingeniería y licenciatura, debido a que estos alumnos ya se encontraban estudiando en la 

universidad cuando ocurrió el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Adicionalmente, 

se incluyeron estudiantes de TSU debido a que a ellos les tocó vivir dos tipos de transiciones; 

la primera, al pasar de estudiar presencialmente a hacerlo desde casa, y la segunda, por el 

tránsito de los estudios de nivel medio superior a los del nivel superior durante el confinamiento. 

En conjunto, esto permitió tener una visión más completa de la población de las instituciones 

en cuestión.  

 

Instrumento 

 

El carácter cuantitativo del estudio requirió de un cuestionario estructurado para recoger 

la información sobre las variables ya mencionadas. En el instrumento se usaron preguntas de 

opción múltiple (en las cuales se presentaron varias opciones, pero sólo se puede elegir una) y 

de selección múltiple (en las cuales se pudo elegir más de una opción). En algunos casos 

también se incluyó la opción “otro” para darle al participante la oportunidad de incluir alguna 

opción que no se hubiera contemplado a priori. 

El cuestionario se sometió a jueceo; en este participaron cuatro expertos en el uso de las 

TIC. Después del jueceo, se realizó el pilotaje y con los resultados obtenidos se hicieron los 

ajustes necesarios a los ítems que así lo requirieron. 

 

Análisis de datos 

 

Los hallazgos que se presentan en este artículo fueron objeto de análisis univariados y 

correlacionales para identificar las frecuencias de las variables y establecer relaciones entre 

algunas otras variables que contribuyesen a caracterizar la muestra. Esto con el fin de dar 

respuesta a los objetivos planteados en este documento. 

 

Aspectos éticos 

 

La información recabada para esta investigación se manejó siguiendo lo estipulado por 

British Educational Research Association (BERA) (2019), esto es, que la información debe ser 

manejada de forma anónima y para uso académico exclusivamente; además, debe ser recogida 

respetando la integridad de los individuos y evitando la discriminación en todo momento, por 

lo que se le dio la oportunidad de participar a todo aquel individuo dispuesto a hacerlo y se 

respetó a quien no deseara contribuir. 

 

RESULTADOS 

 

Caracterización de la muestra 

 

En esta sección se describen los resultados relativos al perfil de la muestra de estudiantes 

de las UT del estado de Aguascalientes que participaron en el estudio (566 en total).   

La edad de los participantes se concentró en tres rangos de edades, 18 a 22 años (84.7%), 

23 a 25 años (11.3%) y 26 a 35 años (3.6%). Asimismo, la participación por género estuvo 

distribuida entre 313 hombres (55.3%) y 253 mujeres (44.7%). Otro aspecto importante que 

compone el perfil de los encuestados es el lugar de origen y residencia. Los resultados señalan 

que 9 de cada 10 estudiantes (508, equivalente al 89.8%) no tuvieron la necesidad de dejar su 

lugar de origen para seguir estudiando. Mientras que el 10.2% corresponde a quienes, con el fin 

de dar continuidad a sus estudios universitarios, tuvieron que dejar su lugar de origen. 
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Adicionalmente, se encontró que, 339 participantes consideraban el lugar donde habitaban 

como urbano; mientras que, 227 casos lo concebían rural. 

Universidad de adscripción 

 

Los 566 estudiantes participantes en este estudio pertenecían a las cinco UT del estado 

de Aguascalientes. Se procuró contar con cantidades similares de participantes de cada 

institución y de cada uno de los niveles educativos impartidos en dichas instituciones, tales 

como Técnico Superior Universitario (TSU) e ingenierías y/o licenciaturas.  

En la Tabla 1 se puede apreciar el total de participantes por institución y por nivel 

educativo. 

 
Tabla 1. Participación por institución y nivel educativo cursado 

 

Institución TSU 
Ingeniería 

Licenciatura 
Total Porcentaje 

UTA 49 63 112 19.8 

UTNA 42 70 112 19.8 

UTC 68 39 107 18.9 

UTR 63 82 145 25.6 

UTMA 52 38 90 15.9 

Total 274 292 566 100 

 

El total de estudiantes que cursaban el nivel TSU conforma 48.4% de la muestra, 

mientras que 51.6% corresponde a los estudiantes que cursaban alguna ingeniería o licenciatura.  

Respecto al cuatrimestre que cursaban los participantes, se encontró que los 

cuatrimestres 4 y 10 fueron los que mayor representación tuvieron en la muestra, contando con 

el 29% y 29.9% respectivamente como se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Estudiantes por cuatrimestre 

 

 
 

Escolaridad familiar y los estudiantes pioneros 

 

Miembros de la familia estudiando 

 

La mayoría de los estudiantes de la muestra reportaron que vivían en hogares con entre 

4 y 5 personas (55.3%); les siguen, aquellos provenientes de familias más numerosas, con entre 
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6 y 10 personas habitando la misma casa (25.4%), y por último quienes reportaron 3 personas 

o menos (19.2%).  

Además del número de personas viviendo en el mismo hogar durante el confinamiento 

por la pandemia, también se indagó sobre la cantidad de personas de la misma familia que 

estudiaban durante dicho periodo y el nivel académico en que lo hacían. Los resultados se 

muestran en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Número de personas estudiando en casa 

 

 
 

 

Como se puede apreciar, en los hogares de todos los estudiantes había más de una 

persona tomando clases simultáneamente durante la pandemia.  

La distribución porcentual de los integrantes de las familias de los estudiantes según el 

nivel educativo que se estudiaba en ese momento se presenta en la Figura 3. 

 
Figura 3. Porcentaje de personas en cada nivel educativo 

 

 
 

 

Se puede observar que, aunque la mayor proporción de miembros de la familia de los 

estudiantes de las UT que estaban estudiando lo hacían en el nivel superior o preparatoria, 

también había cantidades considerables de familiares en otros niveles, lo que sin duda 

propiciaba dinámicas complejas al interior de cada hogar.  
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Escolaridad de las madres y padres 

  

Un par de características más a tomar en cuenta son el nivel de estudios de los padres y 

madres de los estudiantes. Cabe decir que, en los datos obtenidos sobre estas variables hubo 

casos perdidos, por lo que se tuvieron que eliminar del análisis que se presenta en esta sección. 

 

Escolaridad de la madre  

 

En los 560 datos válidos que refieren al nivel educativo de las madres de los estudiantes 

de las UT se encontró que, 464 (82.9%) de ellas cuentan con escolaridad de nivel básico y 

medio superior como se aprecia en la Figura 4. 

 

Figura 4. Escolaridad de la madre 

 

 
 

 

Escolaridad del padre 

 

Esta variable contó con 523 casos válidos; se encontraron resultados con cierta similitud 

a los relativos a las madres. En la Figura 5 se observa que predominaron los niveles de 

educación básica y media superior. Casi de manera idéntica a las madres, se encontraron 425 

padres (81.3%) que contaban con estos niveles educativos. 

 

Figura 5. Escolaridad de los padres 
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Estudiantes pioneros 

 

Los resultados del estudio confirman que 419 (74%) de los estudiantes de la muestra 

son estudiantes pioneros3. Además, se encontró que aproximadamente la mitad (45.9%) de los 

estudiantes pioneros provenían de zonas rurales, mientas que sólo 23.9% de los estudiantes no 

pioneros provenían de dichas zonas. En contraparte, 76.1% de los estudiantes no pioneros eran 

originarios de zonas urbanas, al igual que 54.1% de los estudiantes pioneros. Esta situación de 

ser estudiantes pioneros también mantuvo relación con el hecho de no contar con un espacio 

para estudiar ya que poco más de la mitad (56.5%) de ellos no lo tenían en casa.  

 

Acceso a las TIC 

 

Posesión de dispositivos digitales 

 

De acuerdo con los hallazgos de este estudio, los dispositivos más comunes entre los 

estudiantes de las UT fueron el teléfono inteligente y la laptop. También, se encontraron casos 

que poseían computadora de escritorio y tabletas. Sin embargo, pese a contar con alguno de los 

dispositivos ya mencionados, no en todos los casos el dispositivo digital era apto, como se 

muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Posesión de dispositivos digitales 

 
 Computadora de 

escritorio 

Laptop Teléfono 

inteligente 

Tablet 

Contaba con ese dispositivo y era apto 21.3% 58.3% 83.3% 8.8% 

Contaba con ese dispositivo, pero no era apto 9.1% 14.8% 13.6% 4.4% 

No contaba con ese dispositivo 69.4% 26.8% 3% 86.7% 

 

Además, algunos estudiantes se vieron en la necesidad de comprar algún dispositivo 

digital para poder continuar con sus estudios en el marco del confinamiento. Se puede observar 

en la Tabla 3 que los dispositivos digitales más comprados fueron las laptops y los teléfonos 

inteligentes. 

 
Tabla 3. Compra de dispositivos digitales 

 
 Computadora de 

escritorio 

Laptop Teléfono 

inteligente 

Tablet 
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Tuvo que 

comprar ese 

dispositivo 

Sí 51 259 151 24 

No 515 307 415 542 

 

 

En síntesis, todos los estudiantes de la muestra poseían algún dispositivo digital; en 

algunos casos los dispositivos eran aptos para tomar clases en línea durante la ERE, pero en 

otros, tuvieron que hacer el esfuerzo de comprar algún dispositivo para poder llevar a cabo sus 

responsabilidades académicas.  

 

 

 

Compartir dispositivos digitales 

 

Los resultados sobre este punto revelaron que 334 casos compartían sus dispositivos 

digitales con otros miembros del hogar, lo que representa 59% de los 566 participantes de la 

muestra. De estos 334 casos, se encontró que la laptop fue el dispositivo más compartido por 

los estudiantes en comparación con la computadora de escritorio o el teléfono inteligente. 

Además, los dispositivos digitales se compartieron principalmente con entre 1 y 3 personas en 

el hogar. 

 

Conexión a internet 

 

La conectividad tomó un rol importante ya que es un elemento vital para los modelos 

educativos mediados por las tecnologías de la información. Es por ello que fue importante 

conocer el tipo de conexión, la velocidad, la calidad y el precio del servicio de internet que 

usaron los estudiantes durante la ERE. 

El internet fijo (o de casa) y los datos móviles (brindados por servicios de telefonía 

móvil) son los dos tipos de conexión que se consideraron en el cuestionario. En la Figura 6 se 

aprecia que el internet de casa fue el tipo de conexión más usado por los estudiantes durante el 

periodo de confinamiento 

 
Figura 6. Tipos de conexión a internet 

 

 
 

La mayoría (84.6%) de los participantes ya contaba con el servicio de internet en casa 

antes del confinamiento por la pandemia, por lo que sólo una pequeña porción (15.4%) de los 

estudiantes tuvo que contratar el servicio motivado por esta situación. Los participantes 

señalaron que la calidad del servicio de internet fijo fue mayormente regular y buena, mientras 

que la velocidad de la conexión rondó entre los 6 y 10 megas de velocidad. En otras palabras, 

en términos de calidad y velocidad la conexión no supuso grandes complicaciones para los 
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estudiantes. No obstante, en buena cantidad de los casos (80.3%) que usaron internet fijo se 

conectaban de 3 a 6 personas a dicha conexión.  

El total de participantes que usaron los datos móviles para tener conexión fue de 8.3% 

de los 566 casos de la muestra. Más de la mitad (61.7%) de los usuarios de datos móviles 

describieron la calidad de este servicio como regular, 25.5% consideraron como buena la 

calidad de la conexión y sólo 12.7% señalaron este servicio como malo. El número de personas 

conectadas a este tipo de conexión fue principalmente entre 1 y 3 personas.  

 

Dificultades para estudiar desde casa  

 

Uno de los principales rasgos que brindan comodidad y un ambiente apropiado para 

aprovechar las clases tomadas desde el hogar, es contar con un espacio designado para estudiar. 

Este espacio, en las condiciones óptimas, debe contar con escritorio y silla, buena conexión a 

internet y material de consulta, así como brindar silencio y comodidad para llevar a cabo las 

clases sincrónicas y asincrónicas.  

Desafortunadamente, esta no fue la realidad de todos los estudiantes que se vieron 

obligados a estudiar desde casa durante la ERE. Los resultados de esta investigación revelaron 

que la mitad (50.4%) de los estudiantes de la muestra no contaban con un espacio apropiado en 

casa para estudiar. Esta situación propició que los estudiantes se enfrentaran a diversas 

dificultades como ruidos internos y/o externos al hogar, conflictos familiares e incluso mala 

conexión a internet. No obstante, la otra mitad (49.6%) de estudiantes que sí contaron con 

espacio para estudiar, también se vieron afectados por esas dificultades, aunque en mucho 

menor medida; por otra parte, 50 de estos casos afirmaron no haber tenido ningún tipo de 

problema, ya que su espacio para estudiar sí les brindaba las condiciones óptimas para tomar 

clases desde casa.  

Contar con malas condiciones para el estudio en casa afectó la participación de los 

estudiantes en las clases en línea, ya que les causaba pena e incomodidad que sus compañeros 

y profesores escucharan los ruidos en su hogar, además de sentir poca privacidad para participar 

plenamente en clase.   

Aunado a todo esto, los estudiantes se enfrentaron a complicaciones como no 

comprender los temas, no concentrarse, atrasarse y experimentar cansancio. Además, en la 

situación extrema, 72.8% de los participantes afirmaron haber padecido dos o más de estas 

complicaciones a la vez. 

 

Situación económica 

 

Los esfuerzos por mitigar la propagación del COVID-19 tuvieron muchas 

implicaciones, entre ellas fue el cierre de negocios, instituciones, escuelas, etc. esto conllevó 

que algunas personas perdieran sus fuentes de ingresos. Las familias de los estudiantes de las 

UT no fueron la excepción, ya que se registró 32.5% de los casos en que algún miembro del 

hogar perdió su fuente de ingresos económicos. Por parte de los estudiantes, se registraron poco 

menos de la mitad (41.3%) de los estudiantes que no tenían empleo y tampoco tuvieron la 

necesidad de buscar uno; en cambio, el resto (58.7%) de los estudiantes buscaron trabajo o ya 

contaban con uno al momento del confinamiento por la pandemia.  

 

Apoyos solicitados por los estudiantes   

 

Ante las complicaciones económicas que enfrentaron los estudiantes, algunos 

solicitaron becas o descuentos en las colegiaturas. No obstante, de los 340 estudiantes que 

solicitaron alguna beca, sólo 127 la recibieron. De forma similar, se registraron 243 casos que 



Revista Paraguaya de Educación a Distancia, FACEN-UNA, Vol. 5 (3) - 2024 

51 

 

solicitaron descuentos en las colegiaturas y únicamente 95 estudiantes los consiguieron. En 

ambas situaciones, las instituciones con mayor presencia de estudiantes de origen rural (la UTC 

y la UTR) fueron las que más brindaron estos apoyos a sus solicitantes, esto con el fin de 

garantizar la permanencia de su alumnado. 

Otros tipos de apoyos solicitados por los estudiantes fueron el préstamo de dispositivos 

digitales (14%), datos móviles (12.4%), asesoría psicológica (18.4%), ayuda del tutor (29.7%) 

y asesoría tecnológica (15.4%).  Por parte de los datos móviles fue el apoyo que menos pudieron 

ofrecer las instituciones cubriendo sólo 32.8% de los 70 solicitantes; mientras que, el préstamo 

de dispositivos digitales cubrió 51.8% de los 79 solicitantes registrados en total. Por el otro 

lado, los servicios educativos que cubrieron de mejor manera la demanda de los estudiantes 

durante el periodo de confinamiento fueron la asesoría psicológica (62.56%) y ayuda del tutor 

(79.1%). 

 

DISCUSIÓN 

 

Este apartado se conforma de dos partes, la primera parte se enfoca en discutir los 

hallazgos relacionados con el acceso a las TIC y la segunda aborda las problemáticas que 

enfrentaron los estudiantes durante el confinamiento por la pandemia.  

 

Acceso a las TIC 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son indispensables cuando 

se habla de implementar metodologías de enseñanza en línea (Paredes-Chacín et al., 2020), por 

esta razón, la Educación Remota de Emergencia (ERE) demandaba que los estudiantes contaran 

con dispositivos digitales y conexión a internet para dar continuidad a sus clases. 

Este estudio reveló que 99.2% de los participantes en la muestra contaban con un 

dispositivo digital al inicio de la pandemia. Esta información contrasta con lo encontrado por 

Flores et al. (2020) cuyo estudio se realizó en Chile en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, y los hallazgos de Muthuprasad et al. (2021) en la India, con estudiantes de 

pregrado y posgrado, ya que dichos estudios señalan que la mayoría de los estudiantes carecían 

de dispositivos digitales al inicio de la pandemia. Si bien, en este estudio la mayoría de los 

participantes sí contaban con dispositivos digitales, estos no fueron del todo aptos por 

cuestiones de antigüedad, capacidad de almacenamiento o velocidad; no obstante, cubrieron la 

necesidad abrupta de dar continuidad a las clases de manera remota al inicio del confinamiento. 

Lo anterior concuerda con Hidalgo-Baeza et al. (2020) pues señalan que los estudiantes de otra 

UT del país reportaron haber tenido problemas técnicos con sus dispositivos digitales a causa 

de las condiciones poco óptimas en que se encontraban.  

Estos problemas también dieron pie a que los estudiantes comprasen dispositivos para 

mejorar su experiencia durante las clases en línea. Los resultados mostraron que las laptops 

(45.8%) y teléfonos inteligentes (26.7%) fueron los dispositivos que más compraron los 

estudiantes; esta información coincide con los resultados del INEGI (2020), que encontró que 

14.3% de los estudiantes de entre 3 y 29 años compraron dispositivos digitales portátiles como 

laptops y 28.6% compraron teléfonos inteligentes. 

Pese a contar con dispositivos digitales, 59% de los estudiantes se vieron en la necesidad 

de compartirlos con 1 o hasta 3 miembros del hogar para atender sus clases en línea. Situaciones 

similares se presentaron en estudios como los de Neuwirth et al. (2020), Álvarez et al. (2020), 

Vázquez et al. (2021) y Canese et al. (2021), en los que los estudiantes de nivel superior 

originarios de Estados Unidos, México y Paraguay tuvieron que compartir sus dispositivos 

digitales con otras personas. La falta de un dispositivo digital de uso personal pudo generar 
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problemas entre los usuarios del dispositivo, especialmente si están tomando clases en línea al 

mismo tiempo. 

En 2015, la OCDE reportó que cerca del 50% de los estudiantes en México no contaban 

con internet en sus casas (OCDE, 2015). En cambio, los resultados de este estudio revelaron 

que 85.8% de la muestra contaba con internet fijo. Este contraste de información sugiere que 

en estos últimos años ha incrementado el acceso a internet, lo que ayudó a la transición de la 

presencialidad a las clases en línea durante la ERE. Adicionalmente, los participantes señalaron 

que la calidad de su conexión a internet fue regular y buena, en contraparte de los hallazgos de 

Portillo et al. (2020), Flores et al. (2020) y Muthuprasad et al. (2021), según los cuales, la 

mayoría de sus participantes, originarios de México, Chile e India respectivamente, 

consideraron que su conexión a internet fue de baja calidad. No obstante, la ERE supuso un 

incremento, aunque forzado, en el acceso a internet, lo que a su vez permite contar con mejores 

condiciones para la implementación de modelos híbridos por parte de las instituciones 

educativas a raíz de esta situación de emergencia. 

Problemáticas para estudiar en casa 

 

A lo largo de varios años, diferentes estudios (De Garay, 2003; Ruiz Larraguivel, 2009; 

Alonso-Aldana et al., 2016; Álvarez et al., 2020) han coincidido en que la mayoría del 

alumnado de las UT son estudiantes pioneros, esto conlleva diferentes características que 

pueden dificultar la experiencia académica en el nivel superior, como la falta de apoyo, la 

carencia de recursos de consulta e incluso no contar con un espacio para estudiar en casa. En 

este estudio se encontró que 74% de los participantes eran estudiantes pioneros y presentaron 

algunas de las características ya mencionadas como la falta de espacios para estudiar, también 

son los estudiantes que presentaron más complicaciones durante el confinamiento por la 

pandemia. 

Los resultados revelan que la mitad (50.4%) de los participantes no contaban con un 

espacio para estudiar desde casa. Si bien, tanto los estudiantes que contaron con un espacio y 

los que no, se enfrentaron a problemas como ruidos internos y externos al hogar, conflictos 

familiares o mala conexión a internet, aquellos que no contaban con un espacio designado para 

estudiar se vieron más afectados por dichas complicaciones.  

Los conflictos familiares (Álvarez et al., 2020), en conjunto de otros problemas, 

afectaron la motivación de los estudiantes universitarios tanto de México, China, Emiratos 

Árabes y Omán, para asistir o participar en las clases sincrónicas (Bao, 2020; Hussein et al., 

2020; Al-Hashmi, 2021). Todo esto con relación a que en 55.3% de la muestra vivían de 4 a 5 

personas en la misma casa, incluso se registró 25.4% de los casos en que vivían de 6 a 10 

personas en el hogar. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Bajo las circunstancias de pandemia y los esfuerzos por mitigar la propagación de una 

enfermedad viral, se esperaba encontrar un panorama más desfavorecedor en casi todos los 

aspectos, afortunadamente los avances en la tecnología y el acceso a esta facilitaron en cierto 

modo la transición a la ERE. A esto, también abonó el apoyo brindado por las UT a los 

estudiantes. Aunque el alumnado requería apoyo en distintos aspectos como el préstamo de 

dispositivos digitales y paquetes de datos móviles, las instituciones no tuvieron la capacidad 

para atender ese tipo de demanda; sin embargo, los apoyos en términos de asesoría psicológica 

o ayuda del tutor cubrieron a la mayoría de los solicitantes. Este tipo de asistencia se debe 

fortalecer y seguir implementándose como se ha hecho hasta ahora.  

A raíz de este cambio de paradigma, todos los actores educativos tuvieron que adaptarse 

de forma rápida a las demandas académicas durante la contingencia sanitaria. Con la 
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experiencia obtenida tras dicha situación, es importante poder tomar acciones que le saquen 

provecho a lo aprendido durante la ERE. Por ejemplo, ofrecer planes de estudio que se adapten 

mejor a las necesidades de los estudiantes y las demandas de una sociedad que se rige por la 

conectividad y el acceso a las TIC, esto sin perder de vista el acceso a la educación de nivel 

superior a aquellos en situación de vulnerabilidad, así como a los estudiantes pioneros o que 

trabajan para costear su educación superior y gastos en el hogar. Se debe aprovechar pues este 

incremento en el acceso a las TIC que originó la ERE a causa del confinamiento por la pandemia 

del COVID-19 para poder seguir estudiando, trabajando e incluso socializando a través de la 

virtualidad. 

Hoy en día se puede decir que se cuenta con los medios tecnológicos y la experiencia 

necesaria para brindar carreras, cursos, talleres o materias de forma híbrida o completamente 

en línea, esto con el fin de seguir incrementando el dominio y buen uso de las TIC tanto para el 

ámbito académico como el laboral. 

 

Contribución de los autores: Karol Wojtyla Medellín Hernández, Daniel Eudave Muñoz y 

Valentina Canese participaron en la idea, revisión de la literatura, análisis de los datos y 

redacción del artículo. 
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3 De Garay (2003) utilizó el término de estudiantes pioneros para referirse a los primeros hijos e hijas 
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