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RESUMEN 
El propósito de esta investigación es determinar los desafíos que enfrentan los estudiantes 
universitarios en términos de continuidad del aprendizaje en forma remota sin que los estragos 
de la pandemia ocasionada por la COVID-19 afecten su formación profesional. La finalidad es 
comprender sus actitudes frente a este problema global. Desde el plano metodológico, la 
investigación es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y diseño no experimental. Como 
instrumento se utilizó un cuestionario y, como técnica, una encuesta virtual, contando con la 
participación de 159 estudiantes del ciclo 2020-II de tres universidades peruanas. El resultado 
ha evidenciado un crecimiento y fortalecimiento de las competencias digitales del universitario, 
reforzando su dependencia a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el 
desarrollo de sus actividades académicas. 
 
Palabras clave: universitarios, educación remota, pandemia, desafíos, deserción estudiantil. 

 
University students and remote education: challenges in the face of COVID-19 in Peru 

 
ABSTRACT 

This research aims to determine the challenges university students face in terms of continuity of 
learning remotely without the ravages of the pandemic caused by COVID-19 affecting their 
professional training. The purpose is to understand their attitudes towards this global problem. 
From the methodological point of view, the research has a quantitative approach, a descriptive 
type, and a non-experimental design. A questionnaire was used as an instrument, and as a 
technique, a virtual survey, with the participation of 159 students of the 2020-II cycle from three 
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Peruvian universities. The result has shown a growth and strengthening of the university's digital 
skills, reinforcing their dependence on Information and Communication Technologies (ICT) to 
develop their academic activities. 
 
Keywords: university, remote education, challenges, COVID-19 
 
Introducción 

Enfrentarse a una pandemia no es trabajo fácil, incluso más si una de las formas de 
combatirla es con el aislamiento social (Maya, 2020). Esta situación representó un gran reto para 
cada uno de los países afectados, mayor aún para los futuros líderes de cada país: los 
estudiantes universitarios (Barrutia et al., 2021). 

En este artículo se pretende determinar los desafíos que enfrentaron los estudiantes 
universitarios a inicios de la pandemia, cuando tuvieron que elegir entre abandonar sus estudios 
superiores o adoptar la educación remota como una vía alterna donde las incertidumbres 
provocadas por COVID-19, la formación profesional no se viera afectada. 

En Perú, el expresidente Martín Vizcarra emitió una orden obligatoria de distanciamiento 
social el 16 de marzo de 2020. Esta medida afectó la educación de 9,9 millones de estudiantes  
(Lechleiter y Vidarte, 2020), siendo 1,5 millones pertenecientes al sector universitario 
(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, 2020). 

Por tal motivo, fue inevitable que la pandemia provocase un cambio drástico en la forma 
de ver la educación en nuestro país. Incluso en Cuba, uno de los países mejores posicionados 
en el sector educativo, se generó una adaptación repentina e improvisada que el universitario 
tuvo que afrontar para acoplarse a la nueva modalidad de estudio (Cerdas et al., 2020). 

Esta realidad no fue distante a la nuestra. En el territorio peruano, la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que, anteriormente, con el pretexto de 
la reforma universitaria, ordenó cerrar los programas a distancia ofrecidos en la educación 
superior; ante esta pandemia, propuso “otra” alternativa de estudio bajo el nombre de “educación 
remota”.  

Mientras tanto, los universitarios peruanos vivían en incertidumbre debido al sobrecosto 
académico, la carga familiar y el desempleo, situaciones que los llevaron a experimentar un 
terrible cuadro de estrés (Marquina, 2020). Sin embargo, la adaptación a la educación remota 
trajo consigo desafíos para el estudiante, quien tuvo que afrontar con valentía esta situación y 
así conseguir perfeccionarse en el manejo de las herramientas tecnológicas para la educación 
remota. 

No obstante, no todos los universitarios afrontaron los estragos del coronavirus de la 
misma manera. Se estima que en el último semestre de estudio (2020 -I), hubo una deserción 
del 15%, equivalente a 225 mil estudiantes que abandonaron los estudios a causa de la 
pandemia. Se calcula que en este semestre (2020-II) la cifra se eleve a 375 mil universitarios 
(25%) que, afectados por la crisis sanitaria, pueden dejar de estudiar (Federación de 
Instituciones Privadas de Educación Superior - FIPES, 2020). Para el presidente del Consejo 
Nacional de Educación, César Guadalupe, esto se debe a dos motivos: dificultades económicas 
y falta de equipamiento o conexión a Internet en casa.  

Es importante resaltar que las dificultades económicas de los universitarios ya existían 
antes de la pandemia. Por ende, ellos tuvieron que enfrentarla con carga familiar, un trabajo 
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informal, el pago de tasas educativas, gastos personales, entre otros factores. 
Lamentablemente, debido a la crisis sanitaria y el aislamiento como prevención, varios negocios 
y empresas cerraron, haciendo que el 17,6% de universitarios pierda su empleo formal y que, 
quienes trabajaban de manera informal, se queden sin una fuente de ingresos (Gamero y Pérez, 
2020). 

Por tal motivo, las responsabilidades de los estudiantes universitarios cambiaron. En la 
mayoría de los casos, la compra de nuevos equipos tecnológicos y la firma de mejores contratos 
de servicio de Internet se agregaron a sus gastos diarios para así poder asistir a sus clases en 
la nueva modalidad remota. Sin lugar a dudas, esto impactó fuertemente en su economía. De 
igual forma, a estos problemas se sumó la despreocupación del estado ante esta situación, ya 
que las políticas dadas de manera tardía, como la disminución de tasas de estudio, el 
congelamiento de deudas, becas PRONABEC, entre otras, no beneficiaron a toda la comunidad 
estudiantil. Es decir, este apoyo fue poco significativo en el quehacer diario del estudiante.  

En cuanto a la falta de equipamiento y conectividad a Internet, las universidades 
peruanas buscan una forma de satisfacer las necesidades técnicas de los estudiantes al menor 
costo posible. Caso similar al de Costa Rica, donde el docente universitario desempeñó un rol 
importante, viéndose en la necesidad de brindar a sus estudiantes oportunidades suficientes y 
efectivas, pero que, al mismo tiempo, no generen costos adicionales (Carranza y Zamora, 2020).  

Por otro lado, es importante mencionar que anteriormente la educación universitaria a 
distancia había surgido como medio alternativo para aquellos estudiantes que no podían, por 
diversos motivos, concluir sus estudios superiores en la modalidad tradicional (Escanés et al., 
2014). No obstante, el estado peruano canceló este programa con la reforma universitaria, ya 
que consideraba que no se podía garantizar una enseñanza de calidad por medio de la 
virtualidad. Por esta razón, al normar la modalidad remota a causa de la crisis sanitaria, el 
alumnado no se encontraba preparado, ya que existía una carencia de competencias digitales y 
falta de buena administración en la gestión del tiempo (Carvajal y Cervantes, 2018). 

Otra particularidad de la modalidad remota es que aparece para garantizar la continuidad 
de estudio; sin embargo, se estima que al culminar el periodo 2020-II existirá un 25% de 
deserción estudiantil. Esta deserción universitaria se encuentra ligada a los siguientes factores: 
Insuficiente apoyo técnico y docente, falta de apoyo organizativo, conflicto con el horario, falta 
de apoyo familiar, dificultades económicas, cambios de trabajo o desempleo, falta de ayuda del 
centro de aprendizaje (Escanés et al., 2014). 

En cuanto al aspecto pedagógico, una sociedad global exige a los docentes la 
actualización constante (Sánchez et al., 2017). Este fue otro problema que afrontó el 
universitario, ya que los profesores recién se capacitaron con respecto al uso de las TIC mientras 
brindaban la enseñanza remota. En otras palabras, fue en el campo de la remotidad donde los 
catedráticos aprendieron a manejar los entornos virtuales, siendo las universidades privadas las 
que se impusieron a pesar de sus falencias, es decir, fueron mejores gestoras del trabajo remoto 
que las universidades públicas del país. 

Sin embargo, al inicio de clases, los estudiantes universitarios se encontraron con 
docentes poco capacitados que estaban acostumbrados a la educación tradicional. Esta realidad 
impulsa a las universidades a tomar acciones adaptativas para familiarizarse con el modelo 
remoto, a través de la interacción cara a cara a través de videoconferencia, en muchos casos, 
no hay un cambio real en la enseñanza. Esto produjo que los alumnos no se sientan satisfechos 
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y muchos de ellos desertaran en el primer semestre del año o se vieran en situaciones 
inesperadas debido a la falta de recursos que se vivió en el momento, es por esta razón que la 
investigación se inclina por demostrar los desafíos que los jóvenes universitarios tuvieron que 
afrontar para la continuidad de sus aprendizajes. 

 
Educación en tiempos de pandemia: Marco Teórico 

Actualmente, es preciso definir los conceptos relacionados con educación online y virtual 
(García, 2020), porque la "educación de emergencia" que se está llevando a cabo no siempre 
representa la forma virtual (Pizarro, 2021), generando la "tormenta perfecta" en la evaluación 
online y remota (Fardoun et al., 2020).  

Frente a este nuevo entorno, el desafío son los estudiantes universitarios, la mayoría de 
los cuales son inmigrantes digitales (Ocaña et al., 2019), porque muchos de ellos no tienen los 
conocimientos técnicos suficientes para manejar la tecnología en las aulas virtuales.  

De igual manera, es importante mencionar que la problemática estudiantil no comienza 
con la COVID-19 (Sosa, 2021). En realidad, esta solo se ha puesto en evidencia con la crisis 
sanitaria. Hoy algunas personas hablan de "educación de emergencia" y "apagones", pero antes, 
algunas personas comentaban que el nivel educativo del Perú es bajo y el costo de recibir 
educación es alto. Por otro lado, esta nueva situación pandémica ha llevado a muchos gobiernos 
e instituciones educativas a formular planes de emergencia (Torres et al., 2021), para minimizar 
el impacto negativo de los estudiantes universitarios ausentes de clases.  

En este sentido, se puede definir la educación a distancia como una forma en donde se 
desarrolla el sistema educativo a través de escenarios digitales (Ulloa, 2021). En esta educación, 
la formación profesional tendrá que disponer de entornos virtuales donde el estudiante realice 
sus actividades académicas y, además, utilice herramientas para la interacción social con 
profesores y compañeros de clase (Laurente et al., 2020). En otras palabras, proporcionar a los 
estudiantes tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se convierte en el pilar 
elemental dentro del proceso de su formación, por tal razón, se encuentra en la necesidad de 
fortalecer sus competencias digitales de forma autodidacta o de manera guiada. 

Desde esta perspectiva, el analfabeto del siglo XXI no será una persona que no sepa 
leer y escribir, sino una persona que no pueda aprender y reaprender información digital (Aguilar, 
2020) . Por tanto, se puede inferir que estamos ante un entorno de sociedad de la información 
caracterizado por China, Japón, Corea del Sur y otras sociedades (potencias mundiales 
emergentes) que han construido el desarrollo (Huanca et al., 2020). 

Ruiz (2020) indica que se está ante un proceso de virtualización gradual y 
contextualizado de diferentes procesos sustantivos en las universidades, lo que ha provocado 
un cambio en los roles de disciplinas, docentes y estudiantes. Salinas (2020) sostuvo que, la 
propia universidad también está cambiando aspectos como la estructura de organización de los 
cursos, el tiempo, la asignatura, el espacio, la clase, la estrategia docente (diseño de materiales 
virtuales), la combinación de la distancia, la sincronización y el trabajo colaborativo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje virtual; especialmente en la construcción de recursos educativos, la 
creación de contenidos y la apariencia visual de las aulas virtuales. Durante este tiempo, los 
docentes se enfrentan a desafíos técnicos y entienden que las plataformas o recursos técnicos 
no cambiarán, sino los métodos de enseñanza y las interacciones que deben establecerse entre 
docentes y alumnos (Bonilla, 2020). 
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Por su parte, Hurtado (2020) sostuvo que este nuevo modelo online debe utilizarse para 
animar a los estudiantes a desarrollar la autogestión, la responsabilidad, la participación, la 
creatividad, las habilidades críticas y reflexivas. 

La función de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es promover y 
apoyar las actividades de aprendizaje. La intermediación de las tecnologías de la información y 
la comunicación ha producido una acción basada en la gestión, procesamiento y distribución de 
la información, que ha generado relaciones educativas, nuevas posibilidades y obstáculos de 
aprendizaje entre docentes, alumnos y estudiantes (Blanco y Blanco, 2021). 

Como resultado del proceso de globalización, la accesibilidad, interactividad y flexibilidad 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han llevado a un mayor uso de 
Internet, las redes sociales y los videojuegos, cambiando nuestra manera de trabajar, pensar y 
tomar decisiones (Gagliardi, 2020). Esto ha tenido un impacto en el papel y las características 
centrales de las instituciones educativas, por lo que la educación se ve fundamentalmente 
afectada por el surgimiento de la cultura digital y existe una necesidad urgente de innovación 
(Santiago et al., 2020). 

Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, los docentes pueden 
realizar el trabajo a distancia que se les asigna debido a emergencias de salud, y se ven 
obligados a abandonar el tradicionalismo y practicar nuevas formas de aprendizaje (Argudo y 
Tenecela, 2020). Debe entenderse que las TIC son fundamentales para la innovación educativa, 
pero si no hay una buena planificación docente y una buena estrategia y recursos de innovación, 
la tecnología se desperdiciará (Navarro, 2020). 

Por esta razón, las actividades sin contacto deben realizarse de manera flexible en 
diferentes momentos (asincrónicamente), aunque se pueden proporcionar opciones al mismo 
tiempo (sincrónicamente). Sin embargo, el e-learning ha avanzado hacia el mundo móvil y 
ubicuo, moviéndose al paradigma del u-learning (Fardoun et al., 2020). Lastimosamente, la 
mayoría de universidades peruanas no están brindando una educación remota de calidad. Por 
tal motivo, el universitario no recibe clases sincrónicas y esto lo conduce a realizar sus 
actividades académicas con poca responsabilidad. Ante esta situación, se debería implementar 
un proceso de concientización sobre la modalidad remota y el autoaprendizaje, capacitando a 
los estudiantes en el uso y apropiación de nuevas tecnologías que faciliten la generación de 
contenidos aplicables a su formación universitaria.  

Es una realidad que el estudiante universitario ha tenido que afrontar diversos desafíos 
para adecuarse a la nueva modalidad virtual y adquirir las competencias digitales necesarias 
para cumplir con sus actividades académicas. Esto se ha evidenciado en la búsqueda de un 
horario que no afecte sus actividades diarias, recurrencia a tutoriales, sacrificio de días libres o 
festivos, etc.  

Además, esta contingencia ha puesto al descubierto que los problemas de acceso a las 
TIC en América Latina impactan en la equidad educativa (Galindo et al., 2020), pues se ha 
demostrado que algunos estudiantes tienen dificultades de acceso a las tecnologías requeridas 
para participar en actividades de aprendizaje en línea. No es por casualidad que encuestas 
recientes realizadas a los estudiantes de las diversas universidades de América Latina indican 
que el 18,63% de ellos carece de un dispositivo o de conexión a Internet con servicio óptimo 
para realizar sus actividades académicas (Gráfico 1) (Fardoun et al., 2020).  
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Gráfico 1. Carencias de recursos tecnológicos por país encuestado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sin embargo, cada uno de los obstáculos antes mencionados se convirtió en desafíos 

que los universitarios tuvieron que afrontar con tal de continuar con sus estudios. Fue difícil 
estudiar sin tener ingresos, fue un reto adaptarse a la nueva virtualidad, fue una incertidumbre 
saber si la educación que estaban recibiendo era de calidad, pero, a pesar del aislamiento social 
obligatorio, la pandemia facilitó al alumnado universitario la comprensión de la era tecnológica y 
los nuevos entornos virtuales. Además, brindó un mensaje contundente a las autoridades del 
país: “Estamos listos para cualquier cambio, ya que nos podemos adaptar bajo la consigna de 
convertirnos en buenos profesionales para el beneficio del país”.  

Otro aspecto positivo es que las TIC han impactado favorablemente en la sociedad del 
conocimiento. En nuestro país, este efecto multiplicador es más evidente en el ámbito educativo, 
las tecnologías de la información y la comunicación son ahora más amigables, accesibles y 
adaptables (Sandoval, 2020). El propósito de esta integración en el espacio de enseñanza y 
formación que busca lograr una transición del aprendizaje tradicional a un aprendizaje más 
constructivo en beneficio de los estudiantes. Por tanto, algunos de los recursos TIC que se 
pueden utilizar incluyen videoconferencias, buscadores, software profesional, espacios de 
comunicación virtual (foros y debates), correo electrónico, chat y mensajería instantánea, 
material didáctico multimedia (online o local), listas de discusión / distribución. , tableros 
electrónicos, hardware (impresoras, scanner, cámaras digitales, etc.). 

De esta forma, el desafío que el estudiante universitario afronta es una oportunidad para 
fortalecer sus competencias digitales, conocimiento y gestión a través de herramientas TIC, y 
así mejorar su formación, cumpliendo con sus responsabilidades académicas y evitando unirse 
a la cifra de estudiantes que desertaron por problemas de conectividad, falta de conocimiento 
de las TIC o inadaptación al mundo digital. 

 
Consideraciones metodológicas 

El propósito de esta investigación es determinar los desafíos que enfrentan los 
estudiantes universitarios en términos de continuidad del aprendizaje en forma remota sin que 
los estragos de la COVID-19 afecten su formación profesional durante la pandemia, con la 
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finalidad de comprender sus actitudes frente a este problema global. La metodología utilizada 
es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y diseño no experimental, que se aplicó con la 
finalidad de poder obtener una fotografía más completa del fenómeno (Osorio y Castro, 2021). 

El presente trabajo surge con la aplicación del cuestionario  Los universitarios y la 
educación remota: desafíos durante la pandemia – Perú. Debido a la pandemia, las preguntas 
se realizaron de manera online, a través del URL https://forms.gle/7SPVVVEC2ZcgmYey8, 
contando con la participación de 159 estudiantes del semestre 2020-II de tres universidades 
peruanas: Universidad César Vallejo, Universidad San Juan Bautista y Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, pertenecientes a los ciclos de estudios del I al X ciclo de las carreras de 
Administración de negocios y contabilidad específicamente. 

 
Tabla 1: Categorías y subcategorías de la investigación 

Los universitarios y la educación remota: desafíos durante la pandemia – Perú 

Categoría 1:  

• Los universitarios 
Subcategorías: 

• Nivel socioeconómico 

• Carga familiar 

• Nivel de competencia digital 

Categoría 2:  

• La educación remota 
Subcategorías: 

• Tecnologías en tiempos de COVID  

• Tipos de comunicación 

• Aplicación de medios tecnológicos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Educación remota en pandemia: Resultados 

Esta investigación se realizó en el contexto del estado de emergencia sanitaria, tomando 
como referencia a tres universidades privadas del país, con el objetivo de identificar los desafíos 
que los universitarios están afrontando en la continuidad de sus estudios de manera remota sin 
que los estragos de la COVID-19 afecte su formación profesional durante la pandemia. Para 
este fin se elaboraron las siguientes preguntas:  

 
Para la categoría 1, “Los universitarios”, las interrogantes fueron: 
 

Tabla 2.Ítems categoría 1 
Subcategoría: Nivel socioeconómico Similitudes 

¿Su economía familiar se vio afectada por la cuarentena? 
Si es que la respuesta es afirmativa, detalle de qué 
manera esto dificultó que pueda continuar con sus 
estudios. 

Se redujo el ingreso familiar. 
Adquirir otras obligaciones para pagar las 
tasas educativas. 
Dejé un ciclo de estudio 

¿Conoce o tiene algún familiar universitario que haya 
desertado debido a que no se implementaron políticas en 
defensa del estudiante, por ejemplo, la no reducción de 
las altas tasas educativas? 

Sí, 32,1% 
No, 67,9% 

Subcategoría: Carga familiar Similitudes 

¿De qué manera esta pandemia maximizó sus 
compromisos de pago dentro de su familia, convirtiéndose 
en un obstáculo para su formación profesional? 

Acumulación de recibos por falta de pago. 
Compra de equipo tecnológico. 

 

Subcategoría: Nivel de competencia digital Similitudes 

https://forms.gle/7SPVVVEC2ZcgmYey8
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¿Antes de la emergencia sanitaria por COVID-19 usted 
tenía conocimiento sobre el uso de herramientas y 
plataformas digitales, tales como WhatsApp, Microsoft 
Office, Messenger, Zoom, Blackboard, Google Meet, 
entre otros? 

54,1% conoce WhatsApp, Microsoft Office 
y Messenger. 
40,9% conoce las herramientas digitales. 
5% conoce otras herramientas. 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas digitales y/o 
plataformas que conoce y aplica actualmente? 

Blackboard. 
Zoom 

¿Cuál es su grado de conocimiento sobre las 
herramientas digitales aplicadas en este tiempo de 
pandemia? 

Básico 22% 
Intermedio 60,4% 
Avanzado 17,6% 

¿Trabaja o consulta con frecuencia bases de datos o 
buscadores indistintos a Google? 

Sí, 72,3% 
No, 27,7% 

¿En qué medida los recursos digitales no le han 
favorecido en esta pandemia? 

Me causó estrés. 
Mala conectividad. 

 
Para la categoría 2, “Educación remota”, se preguntó: 
 

Tabla 3: Ítems categoría 2 

Subcategoría: Tecnología en tiempos de 
COVID-19 

Similitudes 

¿Ha recibido alguna capacitación referente al 
uso de las herramientas tecnológicas y/o 
plataformas por parte de su centro de 
estudios? 

Sí, 89,9% 
No, 10,1% 

¿Ha utilizado recursos como videos o 
tutoriales que le ayudaron a mejorar su 
competencia digital? (Autodidacta) 

Sí, 87,4% 
No, 12,6% 

¿Cree usted que el factor tiempo ha sido 
perjudicial o beneficioso para su labor 
académica? 

Sí, 56,6%. 
No está seguro, 30,2%. 
No, 13,2%. 

Subcategoría: Tipos de comunicación Similitudes 

Según su experiencia, ¿considera que la 
comunicación en la educación remota ha sido 
en tiempo real y le ha beneficiado en su 
proceso de aprendizaje? 

Sí, 52,8%. 
No estoy seguro, 28,9%. 
No, 18,2. 

¿Se conecta usted a la sesión de aprendizaje 
en tiempo real? 

Sí, 89,9%. 
No,10,1%. 

¿Cada qué cierto tiempo responde los 
trabajos encomendados por el docente? 

Cuando dejan tarea. 
Antes de la fecha de vencimiento de los 
foros. 

Subcategoría: Aplicación de medios 
tecnológicos 

Similitudes 

¿Los recursos tecnológicos con los que 
contaba le sirvieron para afrontar las clases 

De forma provisional, ya que solo contaba 
con las herramientas básicas. 
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remotas en tiempo de pandemia? 
Coméntenos su testimonio. 
¿Actualmente, cuenta con los medios 
apropiados para recibir educación remota? 

El 74,2 % cree que sí. 
El 15,1% no está seguro. 
El 10,7% manifiesta que no 

¿Ha tenido que comprar un dispositivo o 
adquirir un nuevo plan de datos para poder 
asistir a clases en estos meses? Si la 
respuesta es afirmativa, cuéntenos su 
experiencia. 

Una laptop. 
Un celular 
Adquirí servicio de plan de datos 

Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con el análisis se logró identificar los desafíos relacionados al entorno 

familiar y socioeconómico del universitario. En primer lugar, el desempleo, ya que trajo consigo 
la disminución del ingreso familiar y la acumulación de deudas, generando en el estudiante 
incertidumbre sobre si va a poder continuar con sus estudios. De acuerdo con las respuestas, 
muchos de ellos afirmaron presentar rasgos de estrés, llevándolos a “hacer una pausa” para 
disminuir la carga familiar y afrontar de la mejor manera el tiempo de cuarentena. Este hecho se 
reflejó en la reserva o congelamiento de las matrículas, este resultado se contrasta con el artículo 
de Kem – Mekah (2020), quién hace referencia a los desafíos que el estudiante universitario 
tuvo que afrontar, entre los que destaca el socioeconómico, esta investigación se realiza desde 
el enfoque de una universidad cuyo sujeto de análisis fueron los estudiantes  de inglés. Del 
mismo modo con el desafío relacionado al estrés académico se encontró similitud con Gonzales 
(2020), debido a que en sus resultados se midió el estrés académico en los estudiantes de una 
universidad. 

Por otro lado, dentro de los desafíos tecnológicos, se identificó que el grado de 
conocimiento de las plataformas digitales en un nivel intermedio es del 60,4%. Esto quiere decir 
que existía un grupo de universitarios que utilizaba herramientas digitales. Mientras que el 
porcentaje que presentó deficiencias en el uso de conocimiento de las plataformas digitales tuvo 
que aprender de manera autodidacta o por intermedio de su centro de estudio con un curso de 
inducción. Este desafío esta en contraste con la investigación de Gagliardi (2020) cuyo estudio 
sostuvo que también hay resistencia entre aquellos que tienen desafíos con la educación a 
distancia, lo que dio lugar a algunas de las propuestas más interesantes: con Empresas de 
telefonías celular que garantizan el acceso gratuito a sus portales educativos, llevando a la 
creación de puntos didácticos específicos donde, se adaptan a un modelo de aula virtual con 
asesoramiento síncrono y asíncrono. 

Otro desafío representó la tenencia de las herramientas tecnológicas en tiempo de 
pandemia, ya que en la mayoría de hogares no había buena conectividad y un grupo 
considerable no contaba con los dispositivos adecuados para recibir la educación remota. Esto 
generó un sobrecosto no previsto dentro de la canasta familiar; sin embargo, los universitarios 
asumieron el desafío. El 89,9% de los entrevistados afirmó poder asistir de forma síncrona a sus 
clases, beneficiándose en el proceso de aprendizaje. 

 
Conclusiones 
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El presente estudio concluye señalando los grandes desafíos que los estudiantes 
universitarios convirtieron los problemas del país en nuevas oportunidades de crecimiento, ya 
que, a pesar de las dificultades de conectividad, carencias de recursos tecnológicos, problemas 
económicos, carga laboral y el estrés continúo, continuaron con sus estudios, adaptándose  de 
esta manera a la modalidad remota. Tuvieron que reducir algunos otros gastos para poder 
adquirir un equipo tecnológico y poder participar de sus clases virtuales, muchos de ellos se 
vieron en la necesidad de buscar un empleo para poder asumir el pago de sus pensiones debido 
al desempleo masivo que trajo como consecuencia el covid-19, así mismo tuvieron que adquirir 
un plan de datos de internet para poder conectarse sincrónicamente a las clases online. Esta 
crisis sanitaria favoreció al crecimiento y fortalecimiento de las competencias digitales del 
universitario, reforzando su dependencia a las TIC para el desarrollo de sus actividades 
académicas, que para muchos de ellos a inicios del ciclo académico durante la pandemia y el 
confinamiento tuvieron que ser autodidactas para el manejo de estas herramientas digitales, 
donde la situación que se vivió obligaba adecuarnos en ese momento. Por lo tanto, la pandemia 
trajo consigo un cambio abrupto en la educación tradicional, ya que las aulas físicas se 
reemplazaron por espacios virtuales, donde los estudiantes tuvieron que aprender a interactuar 
con sus pares, a pesar de que muchos de ellos no estaban acostumbrados a socializar de 
manera física; sin embargo, en la virtualidad, se encontraron en la necesidad de formular y 
responder preguntas. 
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