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The study was carried out to determine differences in relation to expectations 
of virtuality due to pandemic in students of a public university. The results show 
significant differences taking into account gender (women indicated a greater 
inclination for visual tools), semester (students from the first and last semester had 
higher expectations compared to their colleagues from intermediate semesters) and 
level (there was more preference for educational tools linked to social networks in 
undergraduate students). This demonstrates the importance of adapting the training 
according to the needs, desires and interests of the students for a greater success of 
the process.

El estudio se realizó para determinar diferencias con relación a expectativas de 
virtualidad por pandemia en estudiantes de una Universidad pública. Los resultados 
muestran diferencias significativas teniendo en cuenta el género (las mujeres 
indicaron mayor inclinación por herramientas visuales), semestre (estudiantes de 
primero y último semestre tuvieron expectativas más elevadas comparados con sus 
colegas de semestres intermedios) y nivel (hubo más preferencia por herramientas 
educativas vinculadas a redes sociales en jóvenes del pregrado). Así se demuestra 
la importancia de adaptar la formación de acuerdo con las necesidades, deseos e 
intereses de los estudiantes para un mayor éxito del proceso.
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1. Introducción

La pandemia por Covid-19 trajo consigo cambios abruptos en las formas educativas tradicionales y la necesidad 
de una rápida adaptación frente a esta situación por parte de todos los sectores, donde la Educación fue uno 
de los primeros y principales afectados.  

Estudios realizados en Ecuador muestran que el impacto de la pandemia no solamente fue de tipo económico, 
sino también en el orden político y social (OCDE, 2020; Ortiz-Prado & Fernández-Naranjo, 2020; Tenorio et al., 
2021). Estudios realizados mostraron que a nivel de salud las personas indicaron un aumento de sus sensaciones 
de malestar, estrés y cansancio; falta de condiciones para comenzar el teletrabajo y falta de apoyo por parte 
de sus líderes y jefes (Ramos et al., 2020). No obstante a que las primeras medidas tomadas por el Gobierno 
estuvieron destinadas a la suspensión de clases de manera presencial (OIT, 2020; PwC Ecuador, 2020), aunque 
las Universidades no estaban preparadas para pasar a un sistema 100% virtual (Alberto et al., 2021; Arteaga et 
al., 2021; Cedeño-Solorzano et al., 2021).

1.1. Educación virtual en Ecuador
De acuerdo con (CALED, 2013), la educación virtual está directamente relacionada con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación – TIC’s en el proceso de obtención y desarrollo del conocimiento; para lo cual 
se promueve el uso de entornos virtuales de aprendizaje como el caso del Moodle como una de las plataformas 
más utilizadas. Este tipo de formación permite que el contacto entre el docente y el estudiante se dé de manera 
sincrónica y/o asincrónica, haciendo referencia al momento en que se produce el intercambio entre ellos Alberto 
et al. (2021). En este sentido, la educación virtual también puede verse como educación a distancia, por lo que los 
términos se han utilizado de manera indistinta (Arteaga et al., 2021; Hassenburg, 2009). 

Sin embargo, uno de los principales desafíos en este tipo de experiencias es conseguir lo que se ha denominado 
como “humanismo digital”, debido a la limitación que se puede producir en las relaciones humanas derivadas del 
uso de la tecnología como sustituto de las mismas (CALED, 2013). Otro de los temas sensibles relacionados con 
la educación virtual es la accesibilidad a la tecnología, ya sea por falta de presupuesto así como por la posibilidad 
de garantizar una conectividad en tiempo real, independientemente de la ubicación del estudiante o el docente 
(Torres, 2002).

1.2. Características del contenido de la formación y del profesor para el éxito de la virtualidad
La limitación durante intercambio social que se produce en los ambientes virtuales es uno de los principales 
problemas para el éxito de la misma. Dicho intercambio hace referencia al que se da entre los estudiantes, como 
al que surge entre profesor y estudiantes (Pasqualino et al., 2013). Por esta razón, el espacio social que se pueda 
generar en el aula se espera que sea uno de los elementos claves de satisfacción del estudiante. 

Estudios realizados refuerzan la importancia de considerar la adaptación de los ambientes de aprendizaje a 
las características del estudiante para conseguir éxito en este proceso (Mueller & Strohmeier, 2011). Esto implica 
poder identificar las necesidades y formas de impartir la formación y generar el conocimiento. Al mismo tiempo, 
se ha identificado que las características del profesor como fundamental para que este proceso igualmente se 
desarrolle de una forma favorable. Portela Leiva et al. (2022) identificaron que las características necesarias 
vinculadas al rol del profesor en ambientes virtuales están vinculadas con conocimientos, técnica y capacidades 
de comunicación.

A este proceso, donde el estudiante evalúa sus condiciones de educación se conoce como SET o Student 
evaluation of teaching (Winchester & Winchester, 2012) y se ha reconocido como una de las formas de generar 
un feedback del proceso de educación, donde el docente puede obtener información valiosa acerca del grado de 
cumplimiento de las expectativas de los estudiantes y su nivel de satisfacción con el proceso formativo.

1.3. La teoría de las expectativas aplicadas a la educación
Es evidente que el conocimiento de las expectativas de los estudiantes para la formación en virtualidad durante 
la pandemia por el Covid-19 es esencial para poder adaptar los recursos técnicos y las capacidades humanas para 
el éxito de la generación de un ambiente de formación que se adapte a estas necesidades. El uso de la teoría de las 
expectativas ha sido aplicada en varias ocasiones relacionada con la medición de la satisfacción de los estudiantes 
en la educación superior como una de las formas de implementación del SET (RAMOS et al., 2016; Unda & Ramos, 
2016). Considerar a las expectativas dentro de este proceso se vincula con aumento del engagement de los 
estudiantes (Schwarz & Zhu, 2015), el aumento de la productividad académica (Estes & Polnick, 2012) y aumento 
de la satisfacción, especialmente cuando se aplica en contextos virtuales o híbridos (Pinto et al., 2013).

De este modo, se verifica la importancia de tener en cuenta las expectativas de los estudiantes en el proceso 
de diseño de ambientes de formación en virtualidad. Por estas razones, esta investigación tuvo por objetivo 
identificar las expectativas de los estudiantes acerca de las características de la formación y del docente durante 
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la educación virtual en el período de pandemia por Covid-19 en una institución pública de educación superior 
del Ecuador.

2. Método
El estudio realizado fue de tipo cuantitativo, pues contó con la aplicación de una encuesta para recabar datos 
vinculados con la percepción de los estudiantes acerca de elementos claves del proceso de formación.

2.1. Muestra
La muestra estuvo compuesta por un total de 1160 participantes distribuidos de acuerdo con la descripción de 
la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción de la muestra de estudiantes participantes en el estudio

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 muestra que la mayor distribución se da en hombres, del pregrado y pertenecientes sobre todo 
a los primeros semestres de la carrera. No obstante, la cantidad de respuestas obtenidas permitieron realizar 
comparaciones que se muestran en los resultados.

2.2. Herramienta de levantamiento de información
La herramienta estuvo compuesta por cinco bloques de opciones de respuesta donde distribuidos en métodos 
preferidos relacionados con el estudio y su comprensión, la utilización de recursos para el aprendizaje, las 
características de la evaluación y las características del profesor. Los elementos incorporados, donde los 
estudiantes podían determinar opciones de respuesta, se basaron en las investigaciones realizadas por Nicholas 
(2008) y Blayone et al. (2018). 

2.3. Procedimiento y análisis de información
Para el llenado se procedió con la solicitud de los permisos correspondientes de la Universidad donde se hizo 
la aplicación de la encuesta, que fue difundida a través de medios oficiales durante el período de 15 días. Los 
resultados obtenidos fueron procesados a través del programa SPSS V.26 (IBM Corp, 2011).

3. Resultados
Los resultados cuantitativos permitieron demostrar diferencias en las respuestas obtenidas, así como tener en 
cuenta los elementos que recibieron la mayor cantidad de puntuaciones, como aquellos que son relevantes para 
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los estudiantes y necesarios de ser tomados en cuenta durante las clases virtuales. A continuación se presentan 
los principales resultados. 

Como parte de ellos resultados principales, se identificó el comportamiento de las principales características 
relacionadas con la formación y con el docente, como parte de las expectativas de los estudiantes frente a la 
situación de virtualidad. Los resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Promedios obtenidos en los elementos vinculados con características de la formación y el docente
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Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la Tabla 2, podemos ver que los promedios más altos y, por tanto, las mayores expectativas, 
están vinculadas con características de los profesores, sobre todo a nivel de empatía, relaciones con los estudiantes 
y formación de los mismos. Las expectativas más bajas, en cambio, estuvieron distribuidas en aspectos puntuales 
relacionados con la posibilidad de realizar redacciones extensas, el aprendizaje a través de audio-books, trabajos 
ene grupos y uso de películas como recursos de apoyo a la educación.  Estas características fueron diferentes al 
momento de comparar grupos, en primer lugar con base al género, lo cual se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Comparación de elementos relacionados con las características de la formación y el docente teniendo en cuenta al 

género del estudiante

Fuente: elaboración propia.

 Nota: Los resultados muestran elementos que responden a diferencias estadísticamente significativas entre 
promedios de hombres y mujeres

La Tabla 3 muestra diferencias entre estudiantes del género femenino y masculino con relación a elementos del 
proceso de formación. Las características de los docentes no tuvieron diferencias estadísticamente significativas 
en los estudiantes de género diferente. Sin embargo, con otros elementos claves de la formación sí podemos 
encontrar las mismas como el caso del uso de notas manuscritas en estudiantes mujeres, mientras que los 
hombres indicaron preferencia por notas hechas en el computador. Igualmente el acceso de información mostró 
diferencias, una vez que los hombres manifestaron preferencias por uso de blogs y Wikipedia en comparación a 
las mujeres; y las mujeres indicaron mayor gusto por uso de varias formas de mensajería y envío de información 
documental en comparación a los hombres. 

Esta comparación se realizó teniendo en cuenta el semestre de los estudiantes. Los resultados se muestran en 
la Tabla 4.
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Tabla 4. Comparación de elementos relacionados con las características de la formación y el docente teniendo en cuenta el 
semestre del estudiante

Fuente: elaboración propia.

Nota: Los números muestran el semestre en el que se encuentra el estudiante para el nivel de pregrado.

Como se puede verificar en la Tabla 4 hay diferencias estadísticamente significativas en varios de los temas 
evaluados relacionados con la educación y la forma de dictar las materias. Una vez más, lo correspondiente con 
las características del profesor permanece como consenso por parte de los estudiantes. De manera muy general, 
podemos ver que hay semejanzas entre estudiantes del primero y el último semestre, los que tienen puntuaciones 
más altas comparados con sus colegas de semestres intermedios. 

Por último, se realizaron comparaciones teniendo en cuenta el nivel del estudiante. Los resultados se muestran 
en la Tabla 5.
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Tabla 5. Comparación de elementos relacionados con las características de la formación y el docente teniendo en cuenta el 
nivel del estudiante

Fuente: elaboración propia.

La principal diferencia se puede observar con relación a preferencias teniendo en cuenta recursos y formas 
de evaluación. Los estudiantes de posgrado indican un mayor uso de bases de datos de artículos, revistas y 
libros; mientras que los estudiantes de pregrado prefieren uso de aplicaciones relacionadas con redes sociales. 
Con relación a las formas de evaluación, los estudiantes de Ingeniería y Maestría se asemejan más en sus 
comportamientos en comparación con los estudiantes de Doctorado que muestran más preferencia por redacción 
de documentos extensos, presentaciones individuales y menos preferencia por exámenes en el aula como formas 
de evaluar el conocimiento.

4. Discusión de los resultados
Los resultados presentan aportes interesantes al conocimiento que se tiene acerca de la virtualidad y las 
expectativas de los estudiantes con relación a la misma. A continuación, se muestra la discusión de los principales 
resultados obtenidos.

4.1. Existe un consenso acerca de las características del docente durante la virtualidad
UUno de los temas principales que se pueden destacar están vinculados a las características de los docentes, sino 
uno de los elementos con mayor puntuación en sentido general y al mismo tiempo, fue el aspecto evaluador que 
no presentó diferencias estadísticamente significativas teniendo en cuenta las características de los estudiantes. 
El estudio realizado por Portela Leiva et al. (2022) indica que el aspecto clave del éxito de los ambientes de 
formación radica en las características del profesor y en su capacidad de adaptarse a las condiciones que requiere 
la virtualidad. Asimismo, Hassenburg (2009) aborda la importancia de las relaciones sociales que establezca el 
profesor y el estudiante durante la educación virtual, donde las formas de intercambio deben acercarse más hacia 
la colaboración (Arkorful & Abaidoo, 2015; Hassenburg, 2009). Esto implica para el profesor, la necesidad de 
modificar y adaptar sus competencias y de incorporar tecnología en su forma de desarrollo de las clases, yendo 
de una educación tradicional al tipo de educación virtual que ese requiere implementar (Coronel, 2021).

4.2. Hay diferencias entre los estudiantes de acuerdo con sus características de género y 
nivel de formación
OOtros resultados obtenidos indican diferencias teniendo en cuenta varias características de los estudiantes y su 
percepción con relación a elementos de su formación en virtualidad. En el caso del género, nuestros resultados 
fueron semejantes a los obtenidos por Korlat et al. (2021), que determinaron diferencias entre hombres y 
mujeres en espacios de virtualidad sobre todo en lo relacionado con percepción del apoyo social, siendo este 
mayor en las mujeres. Otras investigaciones igualmente determinaron la importancia de considerar al género, por 
la predisposición en las mujeres de hacer mayor uso de espacios participativos durante la virtualidad, así como de 
utilizar recursos digitales de manera más creativa (Goulão, 2013). 

Igualmente, obtuvimos diferencias teniendo en cuenta el nivel de los estudiantes. A pesar de que 
hay investigaciones que indican que la pandemia afectó emocional y cognitivamente a los estudiantes 
independientemente de su nivel académico (Camacho-Zuñiga et al., 2021), así como que las expectativas de 
estudiantes relacionadas con características de las clases y del profesor son las mismas, tanto para estudiantes de 
posgrado como de pregrado (Widodo & Chandrawaty, 2021); nuestros resultados demuestran que hay elementos 
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en que se diferencian de manera estadísticamente significativa, sobre todo vinculado al tema de redes sociales 
como acceso a la información para los más jóvenes, y de bases científicas para los mayores. Estos aspectos deberán 
ser analizados con mayor detalle en estudios futuros.

5. Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que, efectivamente, el conocimiento de las expectativas 
de los estudiantes, relacionadas con la virtualidad es un elemento clave para el éxito de la formación en este tipo 
de ambientes. Especialmente las expectativas vinculadas al profesor cobran especial relevancia por el impacto 
que las relaciones que se establezcan con los estudiantes y las competencias del profesor tienen para que exista 
un nivel de engagement y satisfacción con el proceso educativo. Otro elemento relevante identificado es la 
necesidad de considerar características del estudiante como el género, el nivel y el semestre, de manera que el 
diseño del ambiente de formación resulte el más adecuado, una vez que encontramos diferencias estadísticamente 
significativas en estudiantes con características diferentes.

5.1. Limitaciones
Una de las principales limitaciones del estudio está dada por la necesidad de poder considerar muestras de 
otras instituciones de educación superior que corroboren los resultados obtenidos y los permitan generalizar. 
Adicionalmente, es relevante el aumento de la muestra en el caso de estudiantes de posgrado, sobre todo los que 
tienen nivel de Doctorado, para poder realizar estudios a profundidad y llegar a conclusiones más robustas al 
respecto. 

5.2. Pistas para futuras investigaciones
En futuras investigaciones sugerimos se puedan abordar más elementos de la formación virtual, como el caso de 
las características y competencias del estudiante; aspectos que se han verificado en otras investigaciones como 
importantes para este tipo de investigaciones relacionadas con la virtualidad. Adicional es interesante que se 
pueda abordar el cumplimiento de las expectativas al finalizar la virtualidad y realizar una evaluación de las 
mismas para poder determinar los niveles de satisfacción de los estudiantes y si se cumplió o no con lo que 
esperaban al inicio de la pandemia. 
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