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RESUMEN 

El sistema educativo ecuatoriano fue impactado por la pandemia de la Covid-19; uno de los cambios trascendentes fue el 
de la modalidad de estudios, del sistema presencial al virtual, donde las TIC y las condiciones de aprendizaje del alumnado 
tuvieron que ser adaptadas con celeridad. El objetivo de esta investigación es describir las condiciones de aprendizaje 
virtual en pandemia y determinar el nivel de relación, de estas condiciones, con el género y la etnia de los estudiantes de 
octavo, noveno y décimo años de educación básica. Es un estudio cuantitativo, de alcance relacional y descriptivo; el 
universo estudiado fue de 29344 estudiantes. La muestra fue de 1078 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta 
con un nivel de confiabilidad de 0,84 (Alfa de Cronbach). Se demuestra que existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre el género y la etnia con la disponibilidad de equipos, conectividad, privacidad suficiente y espacio cómodo 
para efectuar los estudios; pero no existe una diferencia estadísticamente significativa con la disponibilidad de tiempo. Se 
concluye que la pandemia ha develado grandes brechas sociales entre estudiantes. En cuanto a las condiciones de 
aprendizaje virtual, la desventaja la tienen mayoritariamente las mujeres, los afrodescendientes y los indígenas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La COVID-19 representó un fuerte trastocamiento de la 

escolarización mundial a una escala que no habíamos visto. La 

mayoría de los gobiernos cerraron temporalmente todas las 

instituciones de enseñanza para evitar la propagación de la 

pandemia, afectando de esta manera a millones de alumnos 

(Aguilar, 2020). En este contexto, el Gobierno ecuatoriano, el 13 

de marzo de 2020, decretó la suspensión de clases en todos los 

niveles de educación; luego, desde febrero de 2022, se reinició las 

clases de manera presencial y paulatina.    

La libertad que tuvieron las instituciones educativas en pandemia 

permitió el trabajo virtual con diferentes modalidades adecuadas, 

un tanto al apuro. De alguna manera, cada institución, previo un 

análisis del contexto adaptaron, entre otros elementos: los 

horarios, la entrega de trabajos, los contenidos y en general el 

currículo. Las instituciones fueron conscientes que el paso de las 

tareas académicas a las tareas domésticas permitiría aprender 

otro tipo de destrezas, el desarrollo de habilidades emocionales y 

prácticas de comunicación y socialización para la integración 

familiar, entre otras (Portillo, et al., 2020). 

En el campo educativo, cada institución creyó aplicar un nuevo 

modelo educativo, pero era solo la implementación rápida de un 

modelo de educación a distancia basada en la utilización de 

recursos tecnológicos. Las plataformas gratuitas sugeridas por el 

Ministerio de Educación de Ecuador, como Google for Education, 

Zoom, Teams, entre otras, ofrecieron varias ventajas en procesos 

de enseñanza aprendizaje virtual, lamentablemente fueron 

subutilizadas. Desde otra arista, la pandemia reveló profundos 

estados de desigualdad en docentes y estudiantes, tanto en 

relación con dispositivos disponibles, condiciones de conectividad, 

formación y conocimientos en las herramientas y tecnologías de la 

información y la comunicación, superposición de funciones, 

condiciones de espacio, perspectivas de género, distribución de 

funciones, entre otros (Antenucci, 2020).  

Existieron, entre otros aspectos, brechas de desinterés entre 

educandos, ya sea por falta de herramientas tecnológicas para 

acceder a estos espacios virtuales o la poca apropiación de 

procesos autónomos como estrategia para ser aprendices 

(Marínez, et al., 2021). La pandemia pudo haberse tomado como 

una oportunidad de retroalimentación y mejora de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en función de la disponibilidad de las 

nuevas tecnologías de la información, lamentablemente no fue así. 

“La covid-19 no detuvo la inercia escolar, sólo la sacó de la escuela 

y la puso en la casa” (Aguilar, 2020, pág. 34). 

Desde una perspectiva de género, las diferencias marcadas en la 

educación virtual en épocas de pandemia pusieron de manifiesto 

un sistema precario, producto de varios años de reduccionismos, 

complejos e injusticias sociales que, en países en vías de 

desarrollo, están todavía presentes. El confinamiento y la 

educación virtual está provocando impactos específicos sobre las 

mujeres en todas las dimensiones del desarrollo, profundizando las 

desigualdades de género existentes, tanto al interior de los 

hogares como fuera de ellos (Enríquez & Sánez, 2021). 

Estos impactos diferenciados por género profundizan situaciones 

de vulnerabilidad de los derechos, que ya experimentaban las 

mujeres y las niñas de la región. En este sentido, resulta 

fundamental el despliegue de respuestas basadas en exhaustivos 

análisis de género, garantizando la participación de las mujeres en 
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su diseño, implementación, monitoreo y evaluación 

(CEPAL/UNICEF, 2020). 

La pandemia es una oportunidad de investigar cómo estas 

diferencias de género afectan en los rendimientos académicos; 

definitivamente los hombres llevan la ventaja. En cuanto a las 

diferencias por género se observó que, tanto a nivel familiar como 

a nivel individual, la pandemia ha afectado más a las mujeres 

(Infante, et al., 2021). 

Para muchas mujeres y niñas, el confinamiento significa una 

exacerbación de la carga de trabajo de cuidados no remunerados 

que, a su vez, tiene consecuencias en su aprendizaje. Según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), en tiempos 

“normales”, las mujeres realizan tres veces más trabajo de 

cuidados no remunerados que los hombres. Con el cierre de 

escuelas por pandemia, este desequilibrio se profundiza aún más 

y muchas asumen múltiples responsabilidades simultáneas. 

La pandemia puso de manifiesto las grandes injusticias sociales y 

educativas de las que poco se habló. Entre los factores que 

condicionan el acceso a una educación de calidad virtual esta: la 

clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y 

el tipo de institución educativa a la que pertenecen; estos son parte 

de la brecha digital entre los que pueden aprovechar las nuevas 

tecnologías y los que quedan excluidos (Lloyd, 2020).  

En el Ecuador, como en todos los países latinoamericanos, existe 

una realidad estructural de desigualdad educativa en función de la 

etnia a la que pertenecen sus habitantes. Es en los pueblos 

indígenas y afrodescendientes donde se encuentra elementos 

recurrentes relacionados a precarias condiciones de aprendizajes 

virtuales. Los estudios de las poblaciones indígenas producto de la 

movilidad histórica y contemporánea son puestos al debate, dado 

el interés actual, por la sistematización de experiencias 

pedagógicas innovadoras en el contexto de pandemia y 

postpandemia en las entidades educativas (Simbaña, 2020). 

Se ha observado que existen disparidades significativas en el 

aprendizaje remoto, con desafíos que afectan de manera 

desproporcionada a estudiantes de minorías subrepresentadas y 

primera generación (Barber et al., 2021). Estas disparidades 

también se extienden a la exposición a cierres de escuelas, lo que 

subraya la importancia de considerar la etnicidad y el género en 

las políticas educativas durante la pandemia (Parolin & Lee, 2021). 

Además, se ha observado un cambio en las prácticas docentes en 

la cibercultura, lo que ha generado nuevas posibilidades 

educativas para hacer viable el aprendizaje en entornos virtuales 

(Thiago et al., 2021). 

A la humanidad le quedó claro que no estamos exentos de una 

nueva pandemia. En el campo educativo se expusieron una gran 

cantidad de debilidades y amenazas y el no retroalimentarnos de 

esta amarga experiencia, nos hará a fracasar nuevamente como 

sistema educativo y los grupos más vulnerables serán los más 

desaventajados. Para utilizar los resultados de las condiciones de 

aprendizaje durante la pandemia en el rediseño de los procesos 

educativos, es esencial considerar el impacto de la pandemia en el 

aprendizaje y la enseñanza. La pandemia de COVID-19 ha 

transformado significativamente el panorama educativo, 

provocando un cambio en cómo, cuándo y dónde se produce el 

aprendizaje (Aretio, 2020).    

Las investigaciones sobre la educación en épocas de pandemia 

han sido variadas y profundas en todos los países, 

lamentablemente muy pocas hacen referencia, de manera 

específica, al género y mucho menos a las etnias. El objetivo de 

este estudio es determinar el nivel de relación del género y la etnia 

con las condiciones de aprendizaje virtual a las que los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo años de educación básica de la 

provincia de Imbabura.  

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 2Tipo de investigación 

La presente investigación es cuantitativa, de alcance relacional y 

descriptivo, de diseño no experimental y transversal. Su finalidad 

es determinar el nivel de asociación entre variables y caracterizar 

sus principales resultados (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). 

 

2.2 Técnicas de investigación 

Se tomó la decisión de aplicar una encuesta porque es la mejor 

manera de llegar a una muestra representativo del universo de 

estudio; la encuesta utilizada fue la de Posso (2022), la misma que 

se la adaptó, validó y aplicó a estudiantes de los octavos, novenos 

y décimos años de Educación General Básica (EGB), de la 

provincia de Imbabura (Ecuador). El cuestionario pasó a validación 

de contenido por cuatro investigadores del área de educación, 

quienes sugirieron modificaciones que fueron tomados en cuenta; 

a continuación, se aplicó una encuesta piloto a 90 estudiantes de 

educación básica, con la que se calculó el índice de fiabilidad, con 

el Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0,85 que según los 

criterios de George & Mallery (2003) es considerado como bueno; 

a continuación se procedió a aplicar la encuesta definitiva cuyo 

cuestionario responde a las siguientes variables simples, que se 

pueden operacionalizar con un solo indicador de estudio (ver Tabla 

1): 

TIPO DE 

VARIABLES 

VARIABLES OPCIONES DE 

RESPUESTA 

Independientes 

(X) 

Género Masculino, femenino. 

Etnia 

(autodefinición) 

 

Blanco, 

afrodescendiente, 

mestizo, indígena, otra. 

Dependientes 

(Y): 

Condiciones 

de aprendizaje 

virtual en 

pandemia 

 

 

Disponibilidad de 

equipo personal 

apropiado. 

ESCALA LIKERT: 

Nunca no (1), 

Rara vez (2) 

Algunas veces (3) 

Frecuentemente (4) 

Siempre (5) 

 

 

Disponibilidad de 

conectividad 

permanente 

(internet). 

Disponibilidad de 

privacidad 

suficiente. 

Disponibilidad de 

espacio cómodo. 

Disponibilidad de 

tiempo 

suficiente.  

Tabla 1. Variables de estudio 

A más del cuestionario con las variables indicadas en la Tabla 1, 

en el instrumento adaptado se incluyó las siguientes preguntas 

sociodemográficas: año de educación básica (8°, 9° y 10°), lugar 

de residencia (urbano, rural), nacionalidad (ecuatoriana, 
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colombiana, venezolana, otra), pérdida de trabajo de los padres 

por pandemia (si, no), ingresos mensuales de los padres (menos 

de 400 USD; 401- 800 USD; 801 – 1200 USD, 1201 a 1600 USD, 

más de 1601) y número de personas que viven en la casa. 

2.3  Universo y muestra 

El universo investigado fue de 29344 estudiantes de educación 

básica, de la provincia de Imbabura, del período lectivo 2020-2021, 

que, según el Ministerio de Educación del Ecuador (2022), tienen 

la siguiente distribución: en octavo año, 10330 estudiantes; en 

noveno año, 9651 y en décimo año, 9363. Estos estudiantes están 

en edades comprendidas entre doce y quince años.  

La muestra utilizada fue de 1078 estudiantes; 451 del sector rural 

(41,8%) y 627 del sector urbano (58,2%). Esta muestra fue 

probabilística de carácter estratégico no proporcional, ya que la 

encuesta fue aplicada aleatoriamente a aquellos estudiantes, de 

todas las parroquias donde existen instituciones educativas de la 

provincia de Imbabura, quienes voluntariamente decidieron brindar 

información luego de que el universo fue dividido en estratos 

homogéneos (parroquias). El 28,4% de los estudiantes 

encuestados fueron del octavo año de EGB, el 34,2% del noveno 

año y el 36,4% del décimo año; instituciones educativas que en un 

72,4% son fiscales, 17% particulares y un 10,7% son 

fiscomisionales. 

2.4 Hipótesis 

Las hipótesis planteadas en la investigación fueron:H1. Existe 

diferencias entre le género de los estudiantes con disponibilidad de 

equipo personal apropiado para estudios en pandemia. H2. Existe 

diferencias entre le género de los estudiantes con la disponibilidad 

de conectividad permanente (internet) estudios en pandemia. H3. 

Existe diferencias entre le género de los estudiantes con 

disponibilidad de privacidad suficiente para estudios en pandemia. 

H4. Existe diferencias entre le género de los estudiantes con la 

disponibilidad de espacio cómodo para estudios em pandemia. H5. 

Existe diferencias entre le género de los estudiantes con la 

disponibilidad de tiempo suficiente para estudios en pandemia. H6. 

Existe diferencias entre la etnia de los estudiantes con 

disponibilidad de equipo personal apropiado para estudios en 

pandemia. H7. Existe diferencias entre la etnia de los estudiantes 

con la disponibilidad de conectividad permanente (internet) 

estudios en pandemia. H8. Existe diferencias entre la etnia de los 

estudiantes con disponibilidad de privacidad suficiente para 

estudios en pandemia. H9. Existe diferencias entre la etnia de los 

estudiantes con la disponibilidad de espacio cómodo para estudios 

em pandemia. H10. Existe diferencias entre la etnia de los 

estudiantes con la disponibilidad de tiempo suficiente para estudios 

en pandemia.  

Al no seguir los datos una distribución normal porque según la 

prueba de Kolgomorov el p-valor fue mayor a 0.05, el estadístico 

utilizado para la demostración de: H1, H2, H3, H4 y H5 fue la 

prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, el mismo que es 

una prueba no paramétrica que determina si existe o no diferencias 

(de medianas) en dos grupos independientes de estudio (hombres 

y mujeres); mientras que para: H6, H7, H8, H9 y H10 se utilizó la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que se basa en el rango 

para determinar si existen diferencias relevantes a nivel 

estadístico, entre más de dos grupos de una variable 

independiente (blancos, mestizos, afros e indígenas) con una 

variable dependiente ordinal.  

2.5 Procedimiento 

La encuesta, estratégica no proporcional, fue aplicada por 210 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Técnica del Norte, a quienes se les instruyó y 

distribuyó en los seis cantones de la provincia de Imbabura, y en 

cada cantón, según su lugar de residencia, en todas las parroquias; 

se tomó las medidas de bioseguridad necesarias por pandemia. 

Los datos de las encuestas fueron tabulados en el programa 

SPSS. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  Género y condiciones de aprendizaje virtual 

Al contrastar los valores de las medianas de los dos grupos 

independientes con la U de Mann Whitney (Tabla 2), se obtiene, 

para las cuatro primeras variables dependientes, un p-valor de 

0,000 (p≤0.05), con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, se 

rechaza las hipótesis nulas Ho y se acepta las hipótesis del 

investigador (H1, H2, H3 y H4): Existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el género y: la disponibilidad 

de equipo personal apropiado para clases virtuales, la 

disponibilidad de conectividad (internet) permanente, la 

disponibilidad de privacidad suficiente y disponibilidad de espacio 

cómodo para los estudios.  

En el caso de la última variable dependiente, el p-valor es 0,089 

(p>0,05), por lo que se acepta la hipótesis nula H0: No existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre el género y la 

disponibilidad de tiempo suficiente para los estudios. Esta última 

deducción no implica que no exista problemas de disponibilidad de 

tiempo para estudios virtuales entre hombres y mujeres. 

Con respecto a las condiciones de aprendizaje virtual, tanto en 

España (93%), Ecuador (83,3%) como en Italia (64,8%), los 

estudiantes consideran que esta nueva realidad virtual de estudios 

les ha perjudicado; la percepción de los docentes no es tan 

alarmante, ya que la valoración sobre el cambio de la docencia 

presencial a la virtual ofrece resultados muy parejos entre los 

profesores que opinan que les ha beneficiado (37,8%) y aquellos 

que argumentan que les ha perjudicado (35,7%); mientras que un 

26,5% valora dicho cambio como una modificación indiferente 

(Tejedor, et al., 2020). Es evidente que incluso antes de enfrentar 

la pandemia, la situación social en la América Latina se estaba 

deteriorando y esta crisis tendrá importantes efectos negativos en 

la educación (CEPAL/UNESCO, 2020). Por lo tanto, las políticas 

públicas para la educación, en la actual coyuntura, deben 

reconocer deudas históricas, especialmente con las mujeres, para 

así garantizar su derecho a la educación, tanto en lo referido a la 

disponibilidad y el acceso a oportunidades de aprendizaje, como a 

la provisión de una educación de calidad, relevante y adaptada a 

sus condiciones, necesidades y aspiraciones (Varas, 2019). 
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Tabla 2. Relación de la variable género, con las variables de condiciones de 

aprendizaje virtual 

Como una derivación de la U de Mann Withney, comparando los 

valores de las medianas (Tabla 3), se evidencia una clara 

desventaja de las mujeres con respecto a los hombres, en lo que 

tiene que ver con las variables de las condiciones de aprendizaje 

virtual: disponibilidad de equipos, disponibilidad de conectividad, 

disponibilidad de privacidad y disponibilidad de espacios cómodos. 

Estas diferencias de medianas, donde las mujeres tienen menores 

valores, representan y son el producto de políticas públicas y 

cultura educativa escolar, donde históricamente se ha segregado 

a la mujer. Al comparar las medianas de cada género con respecto 

a la disponibilidad de tiempo para estudios no se encuentra 

diferencias (son iguales). 

Variables dependientes: 
Condiciones de aprendizaje 
virtual 

Variable 
independiente: 
Género 

Mediana 

Disponibilidad de equipo 
personal apropiado. 

Hombres 2,00 

Mujeres 1,00 

Disponibilidad de conectividad 
(internet) permanente. 

Hombres 3,00 

Mujeres 2,00 

Disponibilidad de privacidad 
suficiente. 

Hombres 3,00 

Mujeres 2,00 

Disponibilidad de espacio 
cómodo. 

Hombres 3,00 

Mujeres 2,00 

Disponibilidad de tiempo 
suficiente. 

Hombres 4,00 

Mujeres 4,00 

Tabla 3. Medianas, según el género, de las variables relacionadas a condiciones 
de aprendizaje virtual 

Es clara la ventaja de los hombres, con respecto a disponibilidad 

de equipos personales apropiados para las clases virtuales (Figura 

1); ellos, en un 32%, manifiestan que nunca disponen de estos 

equipos, en tanto que en las mujeres el porcentaje aumenta a un 

53%; son más de veinte puntos porcentuales de diferencia a favor 

de los hombres. Estos datos son consecuentes con una realidad 

global, la misma que expone una brecha de género. En cuanto al 

acceso a dispositivos tecnológicos, las niñas mantienen una 

desventaja, en la India, los niños tienen el doble de posibilidades 

de poseer teléfonos celulares antes que las niñas (Lennox, et al., 

2021). 

Figura 1. Relación entre Género vs Disponibilidad de equipo personal apropiado 
para estudios virtuales 

Existe una ventaja de los hombres con respecto a las mujeres, en 

relación con la disponibilidad de conectividad para las clases 

virtuales (Figura 2). Los varones, en un 25%, expresan nunca 

disponer de conectividad en comparación al 40% de las mujeres 

que responde de esta manera. Es alarmante que, en plena era 

digital del siglo XXI, un alto porcentaje de mujeres en edad escolar 

sigan relegadas de un recurso que en la actualidad se vuelve 

básico en los procesos de enseñanza aprendizaje, no solo en la 

educación virtual, sino también en la presencial. 

Como está la educación a nivel mundial y como se viene, es un 

hecho que la conectividad debe ser universal para garantizar, en 

hombres y mujeres, procesos de enseñanza aprendizaje más 

justos. El acceso a internet constituye un derecho humano 

fundamental en la actualidad (Cervantes & Gutiérrez, 2020). Hay 

que estar claros que el tener una cuenta de internet tampoco 

garantiza un buen acceso, hay otros factores que influyen o 

marcan esta conectividad, como por ejemplo las velocidades de 

Internet en Mbps. Tampoco todas las modalidades de conectividad 

ofrecen las mismas oportunidades de uso y aprovechamiento, 

dependen en gran medida de la calidad de la conexión y el tipo de 

dispositivo que se tiene para la recepción de la señal (Trucco & 

Palma, 2020). 

 

Figura 2. Relación entre Género vs Disponibilidad de conectividad permanente 
para clases virtuales

Los hombres, en un 16%, responden que nunca disponen de 

privacidad para las clases virtuales, en tanto que en las mujeres el 

porcentaje aumenta a un 35% (Figura 3). Ventaja manifiesta de los 

hombres, aunque la percepción de privacidad entre hombres y 

mujeres serán subjetivas; una mujer en una misma condición de 

privacidad que un hombre, pueden considerar que tiene menos 

privacidad.  

Una realidad objetiva que afecta a la privacidad para los estudios 

virtuales en pandemia es el número de personas por hogar que 

estudian a la vez. Los resultados indican que el 19% de 

encuestados expresan que estudia solo una persona, el 39% 

respondieron que en el hogar existen dos personas, el 28% 

responde que tres personas, el 10% contestan que cuatro 

personas y el 3,8% cinco o más personas. Si a estos datos se 

suma la presencia en la casa del padre y/o la madre y de los hijos 

que aún no están en edad escolar, el panorama se pone oscuro 

para muchos estudiantes, ya que su privacidad es afectada, 

Variables asociadas U de 
Mann-

Whitney 

Sig. 
asintótica 

bilateral (p-
valor) 

Género con disponibilidad de 
equipo personal apropiado.  

107255,500 0,000 

Género con disponibilidad de 
conectividad (internet) 
permanente. 

114143,500 0,000 

Género con disponibilidad de 
privacidad suficiente. 

09652,500 0,000 

Género con disponibilidad de 
espacio cómodo. 

126251,500 0,000 

Género con disponibilidad de 
tiempo suficiente. 

136656,500 0,089 
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repercutiendo negativamente en la concentración y atención a 

clases, y por ende en el rendimiento académico. En todos los 

hogares, donde se tienen estudiantes, hubo la necesidad de 

adaptar los espacios de las casas; al momento de las clases 

sincrónicas y de los estudios en general, se disminuyeron los 

niveles de privacidad a los que estuvieron acostumbrados antes de 

la pandemia. Según un informe de la CEPAL/UNESCO (2020), las 

medidas de confinamiento significaron vivir en condiciones de 

hacinamiento por un período prolongado. 

Figura 3. Relación entre Género vs Disponibilidad de privacidad suficiente para 
estudios virtuales 

En cuanto a disponibilidad de espacio cómodo para las clases 

virtuales (Figura 4), las mujeres llevan las de perder, ya que 

manifiestan nunca disponerlo en un 26%; mientras que los 

hombres responden no disponerlo en un 13%. Es necesario aclarar 

que la privacidad está en relación directa con el espacio cómodo 

para los estudios, aunque no son conceptos iguales; puede darse 

el caso que sin tener privacidad se disponga de espacio cómodo, 

o viceversa.

Hay muchos grupos sociales que no tienen las condiciones 

óptimas o mínimas para los estudios virtuales; en este sentido, el 

disponer de un espacio cómodo es una de las condiciones básicas 

para soportar largas jornadas de estudios en línea. En el presente 

estudio, aunque la mayoría de los investigados fueron 

ecuatorianos (92,5%), las condiciones seguramente debieron ser 

muy precarias para el 4% de estudiantes de familias de migrantes 

colombianas y el 2,8% de estudiantes de familias venezolanas. 

Recordemos que el derecho a la educación no es solo garantizar 

el acceso a la instrucción (online en este caso), sino el derecho a 

una educación de calidad, con procesos inclusivos que garanticen 

la igualdad de oportunidades real y no solo formal, porque la 

igualdad real potencia la justicia social (Cáceres-Muñoz, et al., 

2020). Si parte del espacio cómodo, para un estudiante, representa 

también el contacto con sus similares, la huella negativa de la 

pandemia puede ser alarmante, el impacto en niños y 

adolescentes se manifiesta desde una situación de estrés 

provocada por esa duración prolongada sin contacto con sus 

iguales (Wang, et al., 2020). 

Figura 4 Relación entre Género vs Disponibilidad de espacio cómodo para 
estudios virtuales

En la Figura 5 se encuentra una diferencia pequeña entre hombres 

y mujeres respecto a la respuesta de nunca disponer de tiempo 

suficiente para los estudios; los hombres responden de esa 

manera en un 3% y las mujeres en un 9%. En las horas en que no 

se están conectados a las clases sincrónicas, estudiando o 

realizando deberes, normalmente y de manera mayoritaria las 

mujeres deben dedicarse también a ayudar a las tareas de la casa, 

mientras que los hombres tienen mayor oportunidad de acceso a 

actividades de ocio (Asanov et al., 2021). Al estar los estudiantes 

confinados en las casas, 41,8% en el sector rural y 58,2% en el 

urbano, se les redujo el tiempo de ocio fuera del hogar. Cuando la 

educación se volvió virtual por la pandemia, para los padres de 

familia, en especial de las zonas rurales, fue la oportunidad de que 

sus hijos colaboraran con el trabajo del hogar, en especial las 

mujeres (De Paz, et al., 2020).  

Figura 5.  Relación entre Género vs Disponibilidad de tiempo suficiente para 
estudios virtuales 

3.2 Etnia y condiciones de aprendizaje virtual 

Calculado el valor de Kruskal-Wallis (Tabla 4), para las cuatro 

primeras variables dependientes, se obtiene un p-valor ≤0.05, con 

un nivel de significancia del 95%; por lo tanto, se aceptan las 

hipótesis del investigador (H6, H7, H8 y H9): Existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la etnia de los estudiantes y la 

disponibilidad de equipo personal apropiado para clases virtuales, 

la disponibilidad de conectividad (internet) permanente, la 

disponibilidad de privacidad suficiente y disponibilidad de espacio 

cómodo para los estudios. En el caso de la última variable 

dependiente H10, el p-valor es 0,064 (p>0,05), por lo que se acepta 

la hipótesis nula H0: No existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la etnia de los estudiantes y la disponibilidad del 

tiempo suficiente para los estudios. En este sentido, Lloyd (2020), 

ya lo expresó en su momento que entre uno de los factores que 

condicionan el acceso a una educación de calidad en virtual está 

la etnia. 
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Tabla 4. Relación de la variable etnia con las variables de condiciones de 
aprendizaje virtual

Como una derivación de la H de Kruskal-Wallis, comparando los 

valores de las medianas y rangos (Tabla 5), se evidencia una clara 

desventaja de los estudiantes autodefinidos como 

afrodescendientes e indígenas con respecto a los blancos y 

mestizos en lo que respecta a: disponibilidad de equipos, 

disponibilidad de conectividad, disponibilidad de privacidad y 

disponibilidad de espacios cómodos. Estas diferencias son 

históricas en el sistema educativo en países en vías de desarrollo. 

En la variable de disponibilidad de tiempo suficiente para estudios, 

se invierte los resultados; es decir, los estudiantes blancos son 

quienes tienen una mediana más baja. 

Condiciones de 
aprendizaje 
(Variables 

dependientes) 

Variable 
independiente 

Mediana Rangos 

Disponibilidad de 
equipo personal 

apropiado. 

Blanco 2,00 636,91 

Mestizo 2,00 570,7 

Afro 1,00 407,49 

Indígena 1,00 397,95 

Disponibilidad de 
conectividad 

(internet) 
permanente. 

Blanco 3,00 627,58 

Mestizo 2,00 575,33 

Afro 1,00 410,77 

Indígena 1,00 375.51 

Disponibilidad de 
privacidad 
suficiente. 

Blanco 4,00 623,84 

Mestizo 3,00 558,16 

Afro 2,00 454,24 

Indígena 2,00 446,92 

Disponibilidad de 
espacio cómodo. 

Blanco 3,00 568,4 

Mestizo 3,00 552,13 

Afro 2,00 539,77 

Indígena 2,00 459,49 

Disponibilidad de 
tiempo suficiente. 

Blanco 3,00 444.23 

Mestizo 4,00 542,52 

Afro 4,00 546,25 

Indígena 4,00 560,48 

Tabla 5. Medianas y rangos según la autodefinición étnica de las variables de 
condiciones de aprendizaje virtual. 

En cuanto a la disponibilidad de equipos personales apropiados 

para las clases virtuales (Figura 6), la desventaja mayor la tienen 

los afrodescendientes, el 63% de ellos expresan nunca tener estos 

equipos; seguido por los indígenas con un 61%; luego los mestizos 

con un 38% y finalmente los autodefinidos como blancos, con un 

30%. Con seguridad estos datos se agravaron por la situación 

económica de los padres de familia, más aún si el 39,7% de los 

padres de los encuestados perdieron sus trabajos en la época de 

pandemia.  

Los estudiantes investigados, de entre 12 y 15 años, no es común 

en el medio, que sus padres les doten de un computador, tableta 

o celular apropiado para clases virtuales. Pude ser que dispongan

de un celular, pero seguramente este es básico y poco o nada

servirá para clases sincrónicas. En estas condiciones, en los 

países en vías de desarrollo, la solución del poco acceso a

dispositivos electrónicos fue la opción el autoaprendizaje; es decir,

leer por su cuenta, escuchar programas de radio o televisión

educativos, y así disminuir los efectos negativos de la educación

virtual (Jones, et al., 2021). Lastimosamente, las etnias 

históricamente relegadas han sido las más afectadas, inclusive en

países totalmente desarrollados como en Estados Unidos, donde

las profundas y persistentes desigualdades en relación con

raza/etnia, clase económica y aprendizaje, estaban ya presente

antes del COVID-19; con la pandemia, estas brechas se han

exacerbado en contra negros, latinos e indígenas (Friedman, et al.,

2021).

Figura 6. Relación entre Autodefinición Étnica vs Disponibilidad de equipo para 
estudios virtuales 

La disponibilidad de conectividad para los estudios es un tema en 

el que los indígenas y afrodescendientes están en una clara 

desventaja con respecto a los mestizos y blancos, en ese orden 

(Figura 7). La diferencia, en las respuestas de nunca disponer de 

conectividad, es de 35 puntos porcentuales entre los indígenas 

(57%) y los blancos (22%). Por esta razón, algunas instituciones 

educativas públicas de Imbabura, en la pandemia, no obligaron a 

los estudiantes a recibir las clases virtuales sincrónicas y optaron 

por hacer llegar, a los estudiantes y/o padres de familia, las tareas 

e instrucciones de estudio a través de WhatsApp; en otras 

ocasiones tuvieron que solicitar a los estudiantes que se conecten 

a los diferentes programas de radio y televisión que el estado 

ecuatoriano puso a disposición del sistema público de educación. 

La falta de conectividad hizo que plataformas sociales comunes 

como Twitter y Facebook no fueron explotadas para estos fines 

educativos (Juma et al., 2018). No puede negarse el hecho de que 

Variables asociadas H de Kruskal-
Wallis 
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valor) 

Etnia con 
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equipo personal 
apropiado. 

64,141 0,000 

Etnia con 
disponibilidad de 
conectividad (internet) 
permanente. 

73,684 0,000 

Etnia con 
disponibilidad de 
privacidad suficiente. 

27,342 0,000 
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disponibilidad de 
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tiempo suficiente. 
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la disponibilidad de internet y su calidad está relacionada 

directamente con las condiciones económicas de los hogares. En 

este sentido, la situación se vuelve complicada si el 47,7% de los 

estudiantes investigados manifiestan que sus padres, en 

pandemia, tuvieron ingresos mensuales menores al sueldo básico 

en el Ecuador (400 dólares); el 34,4% tuvieron ingresos entre 401 

y 800 dólares mensuales; el 13,5% de 801 a 1200 dólares y solo 

el 4,4% superaron los 1201 dólares.  

El Gobierno fue consciente de que un buen porcentaje de 

estudiantes del sistema público, en especial de los sectores rurales 

donde habitan mayoritariamente indígenas y afrodescendientes, 

no tenían la capacidad tecnológica para desarrollar sus estudios 

mediante clases virtuales sincrónicas. La inmediatez, la escaza 

experiencia y la amplia brecha digital y tecnológica desnudaron las 

desigualdades sociales latentes en países en vías de desarrollo 

como Ecuador, donde los niveles de conectividad son limitados 

(Thadathil, et al., 2020). Hay que entender que una de las 

estrategias que promueven una educación inclusiva y equitativa en 

los aprendizajes a lo largo de todo el ciclo educativo es el aumento 

de la conectividad y la infraestructura digital  (CEPAL/UNESCO, 

2020). 

Figura 7.  Relación entre Etnia vs Disponibilidad de conectividad 
(internet)permanente para clases virtuales 

En la Figura 8, se evidencia una ventaja a favor de los estudiantes 

autodefinidos como blancos, en cuanto a la disponibilidad de 

privacidad (29%); mientras que los más perjudicados, luego de los 

mestizos (18%), son los indígenas (9%) y afros (8%). Estos valores 

tienen una relación directa con uno de los factores que más afecta 

la privacidad, y es los niveles de hacinamiento en los hogares. En 

el Ecuador, en el 2020, los autodefinida como blancos, tienen un 

2,33% de hacinamiento; en los mestizos, un 8,99%; los afros, un 

15,44% y los indígenas, un 18,90% (CNII, 2021). La adopción 

masiva de la enseñanza remota de emergencia de manera 

precipitada permitió que afloren algunas contradicciones de los 

sistemas educativos, especialmente en entornos sociales con alto 

riesgo de exclusión social, donde se ha confirmado la brecha social 

que obstaculiza la ya de por sí complicada digitalización de la 

enseñanza (Iglesias, et al., 2020). Esa “normalidad” a la que 

estuvieron acostumbrados los estudiantes se transformó en una 

especie de sufrimiento en muchos aspectos y de entre estos, la 

anhelada privacidad fue muy afectada (Martínez, et al., 2021). 

Figura 8. Relación entre Etnia vs Disponibilidad de privacidad suficiente para 
estudios virtuales 

El alumnado autodefinido como blancos, en mayor porcentaje, 

responden que siempre disponen de espacios cómodos para los 

estudios (29%) y quienes tienen menor porcentaje presentan son 

los indígenas con el 13% (Figura 9). Curtice & Choo (2020) 

evidencia que las poblaciones indígenas poseen vulnerabilidades 

frente a la pandemia por COVID – 19 y de esta debilidad no puede 

escaparse la educación. No puede negarse que en América Latina 

han sido precarios los procesos de enseñanza aprendizaje con 

enfoque multicultural.  

Si tomamos en cuenta que la comodidad de los espacios donde se 

estudia y desarrollan las clases virtuales en la pandemia, están en 

función de los ambientes de la casa donde vive cada estudiante, 

se entenderá lo expuesto por Ibarra, et al., (2020), quien hace notar 

que existe una mezcla de los espacios familiares como el comedor, 

la cocina y el dormitorio, transformados en oficina, aula y/o 

escritorio. Lugares que cuando es el momento de las clases o 

cuando se estudia, pierden la calidad de privados porque allí 

convergen toda la familia, más aún en los hogares donde prima la 

pobreza. En estas condiciones, los docentes entran en una 

especie de desesperación por cumplir con los objetivos 

planificados, así lo afirma Martínez, et al., (2021) cuando concluye 

que se pide al docente que imparta una educación inclusiva sin los 

recursos que se requieren y dentro de territorios de pobreza. 

Figura 9. Relación entre Etnia vs Disponibilidad de espacio cómodo para 
estudios virtuales 

Las diferencias no son importantes, entre las etnias de los 

estudiantes, en cuanto a la disponibilidad de tiempo suficiente para 

estudios en épocas de pandemia (Figura 10). No hay estudios que 

comparen, las etnias de estudiantes, con la disponibilidad de 

tiempo para estudios en pandemia. De alguna manera, la brecha 
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de responsabilidades y actividades en el hogar, entre hombres y 

mujeres especialmente mestizos y blancos, se ha venido 

acortando paulatinamente; esto lo demuestra Infante et.al., (2021) 

cuando expresa que, para los varones, la epidemia y la 

contingencia han tenido diferentes efectos adversos y se han visto 

comprometidos a realizar actividades laborales en casa, 

asumiendo tipos y cantidades de actividades domésticas que no 

acostumbraban. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10. Relación entre Etnia vs Disponibilidad de tiempo suficiente para 
estudios virtuales 

 

4 CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO 

La pandemia por la Covid-19 ha develado las grandes brechas 

sociales que se manifiestan en todos los órdenes. Las mujeres, 

con respecto a los hombres, tuvieron una desventaja, ya que las 

condiciones de los aprendizajes virtuales en época de pandemia 

fueron más precarias. Lo dicho no quiere decir que los hombres la 

pasaron bien, pero si es un hecho que las mujeres la pasaron peor; 

así lo demuestran los resultados de asociatividad, de las medianas 

y de las tablas de contingencia de la variable género con cuatro de 

las condiciones de aprendizaje virtual: disponibilidad de equipos, 

disponibilidad de conectividad, disponibilidad de espacio cómodo 

y disponibilidad de privacidad. Esta desigualdad que mostró la 

pandemia nos debe llevar a una reingeniería en los procesos 

educativos, los que deben permitir que los hombres y mujeres se 

eduquen desde una perspectiva de humanidad e igualdad.  

En pandemia, las etnias a las que pertenecen los estudiantes 

tuvieron un rol protagónico en este estudio. Las condiciones de 

aprendizaje virtual en el alumnado indígena y afrodescendiente 

fueron más excluyente con respecto a los blancos y mestizos, 

aunque estos últimos no es que tuvieron condiciones totalmente 

idóneas; así lo demuestran los resultados de asociatividad, de las 

medianas y de las tablas de contingencia de la variable etnia con: 

la disponibilidad de equipos, disponibilidad de conectividad, 

disponibilidad de espacio cómodo y disponibilidad de privacidad. 

Existe una realidad académica precaria de muchas familias 

indígenas y afros de estudiantes de educación básica en 

Imbabura, con respecto a las familias mestizas y blancas, ya que 

no se poseen las herramientas y mucho menos, las condiciones 

físicas del contexto para generar procesos de aprendizaje idóneos. 

Las familias tuvieron que priorizar la supervivencia, antes que 

responder a las exigencias educativas. El uso de la tecnología, la 

necesidad de prácticas educativas innovadoras, el impacto en la 

salud mental y los desafíos para garantizar la calidad educativa en 

entornos virtuales son consideraciones, críticas para rediseñar los 

procesos educativos en respuesta a la pandemia, procesos que sin 

lugar a duda cambiaron desde la pandemia. 

Las experiencias de educación virtual durante la pandemia han 

generado aprendizajes significativos que pueden ser aplicados a 

la educación presencial en la actualidad. La rápida adaptación a 

entornos virtuales ha impulsado el desarrollo de competencias 

digitales, el fortalecimiento de habilidades sociales y la valoración 

de aspectos emocionales y relacionales en la educación, lo que 

puede enriquecer la experiencia educativa en el ámbito presencial. 

Si tomamos en cuenta que la educación presencial, en la 

actualidad, cambió radicalmente luego de la pandemia, en el 

sentido de que muchas de las prácticas educativas ahora se han 

virtualizado y digitalizado, da lugar a que se planteen nuevas líneas 

e intereses de investigación relacionadas a los contextos de 

aprendizajes virtuales, tales como: deserción, didácticas, cultura 

informática, plataformas educativas, calidad de aprendizajes, 

inteligencia artificial, etc. 
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CONDICIONS DE L'APRENENTATGE VIRTUAL 
EN ÈPOCA DE PANDÈMCIA EN EDUCACIÓ 
BÀSICA: ANÁLISI DES DEL GÈNERE I L'ÈTNIA 

El sistema educatiu equatorià va ser impactat per la pandèmia de 

la Covid-19; un dels canvis transcendents va ser el de la modalitat 

destudis, del sistema presencial al virtual, on les TIC i les 

condicions daprenentatge de lalumnat van haver de ser adaptades 

amb celeritat. L'objectiu d'aquesta investigació és descriure les 

condicions d'aprenentatge virtual a la pandèmia i determinar el 

nivell de relació d'aquestes condicions amb el gènere i l'ètnia dels 

estudiants de vuitè, novè i desè anys d'educació bàsica. És un 

estudi quantitatiu, d‟abast relacional i descriptiu; l'univers estudiat 

va ser de 29.344 estudiants. La mostra va ser de 1078 estudiants, 

als quals se'ls va aplicar una enquesta amb un nivell de confiabilitat 

de 0,84 (Alfa de Cronbach). Es demostra que hi ha una diferència 

estadísticament significativa entre el gènere i l'ètnia amb la 

disponibilitat d'equips, connectivitat, privadesa suficient i espai 

còmode per efectuar els estudis; però no hi ha una diferència 

estadísticament significativa amb la disponibilitat de temps. Es 

conclou que la pandèmia ha desenvolupat grans bretxes socials 

entre els estudiants. Pel que fa a les condicions d'aprenentatge 

virtual, el desavantatge el tenen majoritàriament les dones, els 

afrodescendents i els indígenes. 

PARAULES CLAU: aprenentatge virtual; pandemia; educación 

básica; gènere, ètnia 

CONDITIONS OF VIRTUAL LEARNING DURING 
PANDEMIC IN SECONDARY EDUCATION: 
ANALYSIS FROM GENDER AND ETHNICITY 

The Ecuadorian educational system was impacted by the Covid-19 

pandemic; one of the transcendental changes was to transition 

from the face-to-face tuition system to the use of virtual alternatives, 

where ICT and student learning conditions had to be quickly 

adapted. The aim of this research is to describe the conditions of 

virtual learning in pandemic and to determine the level of 

relationship of these conditions with gender and ethnicity of 

students in the eighth, ninth and tenth years of secondary 

education. It is a quantitative study, of correlational and descriptive 

scope; the universe studied was 29344 students. The sample 

consisted of 1078 students, who were administered a survey with 

a reliability level of 0.84 (Cronbach's alpha). The study showed a 

statistically significant difference between gender and ethnicity with 

the availability of equipment, connectivity, sufficient privacy and 

comfortable space to carry out the studies; but there is no 

statistically significant difference with the availability of time. As a 

conclusion, the pandemic revealed large social gaps among 

students. In terms of virtual learning conditions, women, afro-

descendants, and indigenous people present the most 

disadvantages. 

KEYWORDS: virtual learning; pandemic; secondary education; 

gender; ethnicity 
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