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Resumen: Las escuelas de todo el mundo experimentaron rápidos cambios al enfrentarse a la situación de 
emergencia originada por la pandemia del COVID-19. El objetivo de este trabajo es analizar las variables 
identificadas en la literatura científica de estudios realizados con el objetivo de comprender el impacto en 
las desigualdades educativas durante la educación a distancia de emergencia por COVID-19. Se realizó una 
revisión sistemática que incluyó el análisis de variables relacionadas con la muestra y la metodología aplicada. 
Se aplicó el método PRISMA en tres fases. La muestra consistió en 298 artículos que superaron los criterios 
de inclusión. Los resultados se dividen por año, país, características de la muestra, niveles educativos, 
estrategias de intervención y estrategias metodológicas. Esta investigación muestra que las desigualdades 
educativas no se reflejan plenamente en los estudios, ya que existe desigualdad según la pertenencia a la 
comunidad educativa o la nacionalidad.  
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Abstract: Schools around the world underwent rapid changes when they faced the emergency situation 
caused by the COVID-19 pandemic. The aim of this paper is to analyse the variables identified in the 
scientific literature of studies that aimed to understand the impact of educational inequalities during the 
COVID-19 emergency distance education. A systematic review was conducted, which included the analysis 
of variables related to the sample and the methodology used. The PRISMA method was applied in three 
phases. The sample consisted of 298 articles that met the inclusion criteria. The results are divided by year, 
country, sample characteristics, educational levels, intervention strategies and methodological approaches. 
This research shows that educational inequalities are not fully addressed in the studies, as there is inequality 
based on belonging to the educational community or nationality. 
Keywords: Inequality. Emergency education. Distance education. Coronavirus. Systematic review. 
 
Resumo: As escolas de todo o mundo sofreram mudanças rápidas quando enfrentaram a situação de 
emergência causada pela pandemia da COVID-19. O objetivo deste artigo é analisar as variáveis 
identificadas na literatura científica de estudos que visaram compreender o impacto das desigualdades 
educativas durante a educação à distância de emergência da COVID-19. Foi realizada uma revisão 
sistemática que incluiu a análise de variáveis relacionadas com a amostra e a metodologia utilizada. O método 
PRISMA foi aplicado em três fases. A amostra foi composta por 298 artigos que cumpriram os critérios de 
inclusão. Os resultados estão divididos por ano, país, características da amostra, níveis de ensino, estratégias 
de intervenção e abordagens metodológicas. Esta pesquisa mostra que as desigualdades educativas não são 
totalmente abordadas nos estudos, pois há desigualdade baseada na pertença à comunidade educativa ou à 
nacionalidade. 
Palavras-chave: Desigualdade. Ensino de emergência. Ensino à distância. Coronavírus. Revisão 
sistemática. 

Introducción 

Las instituciones educativas de todo el mundo se enfrentaron a cambios inesperados y 
excesivamente rápidos en la modificación educativa hacia una enseñanza a distancia en el contexto 
de emergencia que se originó debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 (Cifuentes-Faura, 
2020). Cambios que se dieron especialmente en sus inicios —a principios de 2020—, impactando 
en el quehacer de los equipos directivos, docentes, familias y estudiantes en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje. Un impacto que desde ese momento hasta la actualidad ha calado en la 
práctica educativa y en los procesos que confluyen en la educación en todos los niveles y sistemas 
educativos.  

Estimaciones de UNICEF (2020) señalan que en más de 100 países un 30% del 
estudiantado no habría tenido acceso a programas de aprendizaje a distancia durante el cierre de 
las escuelas durante la pandemia. Y, es más, en los países en los que se establecieron modalidades 
de enseñanza a distancia se descubrieron brechas significativas entre los países, ampliando las 
desigualdades educativas existentes antes de la COVID-19 (Alban-Conto et al., 2021). Además, 
también se dejaron en evidencia las dificultades y diferencias entre los países pertenecientes a 
Naciones Unidas en el éxito de la implementación de soluciones basadas en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Estas dificultades para avanzar en la inclusión educativa 
ponen en manifiesto la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos anteriores a la 
pandemia como son los alcanzados en las Declaraciones de Qingdao (2015) e Incheon (2015) sobre 
esta materia. 

Un mundo donde la posibilidad de nuevos cierres de escuelas, no solo por temas sanitarios, 
sino también por otra serie de situaciones como son los desastres naturales por cambios climáticos 
o conflictos civiles nacionales o internacionales —véase la actual situación de la guerra en Europa 
(Lava et al., 2022)—, requiere que los diferentes países se preparen para minimizar efectos adversos 
en lo educativo y en la ampliación de desigualdades de aprendizajes entre países y clases sociales, 
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tal y como ocurrió en la pandemia de la COVID-19 (Acevedo et al., 2020; Banco Mundial, 2020, 
2021). Además de las dramáticas situaciones que se dan en los diferentes tipos de situaciones de 
emergencias, el cierre de los centros educativos, a su vez, supone un aumento en los costes 
económicos asociados a la pérdida del aprendizaje, en especial, para los países de bajos ingresos 
(OCDE, 2020). 

Las consecuencias de la pandemia en las familias en contextos socioeconómicos 
desfavorables han sido investigadas en todo el mundo. En Uruguay, el estudio de González et al. 
(2022) señala que los estudiantes tuvieron pérdidas motóricas, cognitivas y en actitudes hacia el 
aprendizaje, las cuales fueron mayores para los niños y niñas de escuelas en contextos desafiantes. 
Datos que coinciden con la revisión de Fuster Plomer (2022) en España, que destaca que los 
estudiantes se vieron especialmente afectados durante la pandemia en su salud mental y emocional. 
Por otro lado, estudios en Reino Unido (Knowles et al., 2022), Italia (Chifari et al., 2021; Grazzani 
et al., 2022) e Irlanda (Mohan et al., 2020) indican que los estudiantes se enfrentaron a una mayor 
angustia mental durante el primer confinamiento en el país. Asimismo, el confinamiento conllevó 
a que, según los datos de otro estudio, los estudiantes de Reino Unido y de Estados Unidos 
manifestasen malestar por el alto nivel de ruido en el hogar, lo cual perjudicaba especialmente 
durante los procesos de aprendizajes a distancia que se retomaron en sus hogares. Este hecho, 
además, se vio aumentado en los hogares más pobres (Chere y Kirkham, 2021). Un estudio 
realizado en Bélgica indica, en relación con los hogares más vulnerables, que los estudiantes en 
cuyos hogares habitaban muchas personas se veían afectados en sus tareas académicas y en el 
aprendizaje debido al estrés que esto les originaba (De Coninck et al., 2022).  

En Alemania, Austria, Suiza (Helm et al., 2021) e Irlanda (Mohan et al., 2021) los estudios 
indican que los estudiantes que se encontraban viviendo en el contexto desafiante se vieron 
especialmente perjudicados ante el cierre de los centros educativos por la imposibilidad de recibir 
apoyo en el hogar (Vogelbacher y Attig, 2021). Además de esta falta de apoyo, también hay 
investigaciones que indican la existencia de una brecha digital perjudicial durante el cierre de las 
escuelas en pandemia en diferentes países: en España (Cruz-González et al., 2022; Montenegro et 
al., 2020; Rodicio-García et al., 2020) y especialmente en zonas rurales (Monge et al., 2020), en 
Argentina (Lusquiños, 2020) o en Italia (Commodari y La Rosa, 2021).  

El profesorado también sufrió consecuencias negativas durante la pandemia en su propio 
trabajo docente. Incluso donde existió educación a distancia utilizando las TIC, varias 
investigaciones constataron percepciones negativas sobre su uso, llegando a ser concebidas como 
un factor de estrés docente (UNESCO,2020).  En Finlandia (Pöysä et al., 2021) e Inglaterra (Kim 
y Asbury, 2020; MacIntyre et al., 2020) los docentes altos niveles de estrés debido a las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19, como la incertidumbre y la mayor carga de trabajo. 
Otros estudios realizados en Inglaterra (Andrew et al., 2020), España (Bonal y González, 2020) y 
Estados Unidos (Kuhfeld et al., 2020) indican que debido al poco tiempo de preparación de los 
docentes y las a la situación de cierre, esto afectó a la calidad de la enseñanza y las oportunidades 
de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, otros investigadores señalan el poder de las 
expectativas positivas ante la situación de crisis. Los resultados de un estudio realizado en Suiza 
señalan que cuando los docentes esperaban que el rendimiento académico de la modalidad online 
fuese alto, eso se cumplía (Alban-Conto et al., 2021). Otros datos de Inglaterra (Spicksley et al., 
2021) y de Alemania (Haller y Novita, 2021) indican que cuando los docentes se mostraban 
comprometidos ante los cierres de los centros y trabajaron de manera colectiva en lugar de 
individual las dificultades derivadas por las complicaciones de la pandemia eran menores. 

Actualmente existen numerosos estudios que revelan que el nivel socioeconómico es 
determinante para que el efecto de la pandemia interfiera de manera más negativa en todos los 
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ámbitos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje cuando las familias se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Un estudio realizado en 23 países de diferentes continentes durante la 
pandemia (Bélgica, Camerún, Chile, China continental- Hong Kong-Macao, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Etiopía, Ghana, Honduras, India, Italia, Japón, México, Pakistán, Perú, España, Sri 
Lanka, Tanzania y Zanzíbar, Turquía, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos) apunta que los 
estudiantes cuyas familias tenían un nivel socioeconómico bajo no pudieron aportar a sus hijos/as 
el mismo apoyo en las prácticas educativas formales que la familias de nivel socioeconómico alto 
(Treviño et al., 2021). Estos resultados son confirmados por el estudio de Bonal y González (2020) 
quienes advierten que el nivel socioeconómico bajo es un elemento que produce grandes 
desventajas. 

Gran cantidad de investigaciones científicas se han llevado a cabo en el mundo con el 
objetivo de identificar, durante el periodo de cierre de escuelas por la situación de emergencia 
sanitaria, factores que actuaron como barreras al desarrollo de aprendizaje y factores que lo 
favorecieron (Banco Mundial, 2021; Schneider et al., 2021; UNESCO, 2020). Disponer de una 
revisión sistemática nos permite obtener una síntesis del estado del conocimiento para la 
preparación de futuras situaciones de cierre en las escuelas. Así, se aportará información sobre una 
mayor cantidad de variables, evidencia sobre sus interrelaciones, y permitirá responder a nuevas 
situaciones de una manera más adecuada que si se analizaran los resultados de los estudios por 
separado. Por ello, este trabajo tiene como objetivo principal analizar las variables identificadas en 
la literatura científica de estudios realizados con el objetivo de conocer en el impacto en las 
desigualdades en materia educativa durante la educación de emergencia a distancia por la COVID-
19. 

Método 

Para dar respuesta al objetivo de esta investigación se realiza una revisión sistemática de los 
trabajos realizados en los últimos años de la pandemia COVID 19 para conocer la situación de la 
enseñanza durante la crisis sanitaria del coronavirus. Se desarrolló intencionalmente una estrategia 
de búsqueda que permitiera incluir variados diseños de investigación y así capturar tantas variables 
estudiadas como fuera posible. La presente investigación es desarrollada bajo el Protocolo de 
revisión sistemática actualizado, PRISMA 2020 (Page et al., 2021). 

Estrategia de búsqueda 

Para la revisión sistemática se han seguido los criterios establecidos por PRISMA (Liberati 
et al., 2009; Page et al., 2021), llevada a cabo entre los meses de enero 2020 y marzo del 2022, la 
búsqueda central fue realizada por tópico en las bases de datos WoS, dentro de las revistas del Core. 
La estrategia de búsqueda desarrollada se basó en tres pasos: primera búsqueda inicial exploratoria, 
segunda búsqueda sistemática y, por último, búsqueda manual. 

En la primera fase la búsqueda fue realizada utilizando operadores booleanos y palabras 
claves, iniciando por (Students or school) and (COVID 19 or coronavirus). Agregando: not college - not 
university – not kindegarten -not preeschool. A la búsqueda inicial en el Core de la WoS, utilizando 
operadores booleanos y palabras claves señaladas, se agregaron criterios de inclusión y exclusión, 
utilizando los filtros para seleccionar estudios empíricos o investigaciones en inglés o español, 
publicadas entre enero 2020 y marzo 2022, en las categorías de Education, Psychology, behavioral 
Sciences, psychiatry, family studies, relacionados a artículos tipo acceso anticipado y artículos de revisión. 
El dominio de investigación elegido fue Ciencias Sociales y los resultados arrojaron 6.863 artículos. 
Sobre estos se hizo una filtración sobre las áreas de investigación con relación a las categorías 
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seleccionadas y en Psychology y Psychiatry solo las relacionadas a temas de educación, llegando a 596 
resultados. Estos que fueron ordenados por orden de relevancia y revisados, eliminado los que 
hacía referencia a escuelas rurales y asignaturas específicas de Química y Física en enseñanza media, 
y a estudios de casos. Quedando la muestra en 298 artículos. Después de la eliminación de 
duplicados, se revisó de manera independiente los resúmenes de los artículos seleccionados en base 
a criterios de inclusión y exclusión y, posteriormente, la muestra final fue definida en consenso. 
Finalmente, se analizaron referencias bibliográficas utilizadas en los artículos científicos de la 
muestra y se agregaron los que fueron de interés a la temática de investigación por consenso del 
equipo investigador, ampliándose la muestra definitiva. No se realizó evaluación del riesgo de sesgo 
ya que el objetivo del estudio era explorar información básica sobre el tema. 

Criterio de elegibilidad 

Investigaciones que cumplieron con los siguientes criterios de utilización de la estrategia 
PICO (Tabla 1) fueron incluidas en la revisión sistemática. 

 
Tabla 1 - Elegibilidad de Criterios utilizando la estrategia PICO 

PICO Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Población 

Asisten a Centros educativos de 
enseñanza básica y media durante el 
periodo de pandemia que recibió 
clases a distancia o híbridas (distancia 
y presencial). 

Estudios que describen estrategia de 
muestreo. 

Asisten a Centros que atienden 
exclusivamente estudiantes de 
educación parvulario/infantil. 

Estudiantes que asisten a educación 
superior. 

Centros educativos rurales. 

Estudios que no describen 
estrategia de muestreo. 

Población que sólo recibió 
enseñanza presencial durante la 
pandemia. 

Intervención 
Que incluye estrategias de enseñanza a 
distancia o híbrida (presencial y 
distancia). 

Sólo estrategias en Clases 
presenciales. 

Cotejo 

Todas las variables identificadas que se 
relacionaron positiva o negativamente 
al desarrollo de aprendizajes en la 
educación a distancia o híbrida. 

Variables que no se relacionan al 
desarrollo de aprendizajes en la 
educación a distancia o híbrida. 

Resultados 

Variables más frecuentemente 
relacionadas a logros de aprendizajes 
en la educación a distancia o híbrida 
durante la COVID 19 

Variables estudiadas focalizadas en 
variables ajenas al sistema educativo 
en los niveles de educación básica y 
secundaria. 

Fuente: Adaptado y traducido de Review Protocol Template by Sarah Visintini con licencia 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

Diseños de estudio 

Con el propósito de recopilar los datos más completos, se incluyeron todos los artículos 
que contenían descripción de algún tipo de diseños investigación utilizado, aceptando la variedad 

https://docs.google.com/document/d/11UJ4eroGqXl8qMouY3YAvYW8rVP8_c5Sa4qo4uix6JI/edit
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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existente con relación a la dificultad del momento de la pandemia en que fue desarrollado para el 
establecimiento de diseños.   

Exposición 

Estudios que identifican factores o variables asociadas a funcionamiento académico del 
estudiantado durante el periodo de cierre de escuelas por la COVID-19 en educación básica y 
secundaria. 

Comparadores 

Investigaciones que incluyeron un grupo de comparación o control para una o más 
variables de estudio y estudios sin grupo de comparación o control para una o más variables de 
estudio. 

Proceso de selección y gestión de datos 

La selección de los estudios consto de tres etapas, gestionadas dentro de un archivo MS 
Excel.  La selección del título y el resumen se desarrolló en base a los criterios de inclusión y 
exclusión por revisores de manera independiente y cualquier conflicto para determinar la relevancia 
de la inclusión del artículo fue consensuada por el equipo investigador. En la segunda etapa, se 
revisaron independientemente todos los artículos a texto completo identificados en etapa previa 
como potencialmente relevantes, cuyas discrepancias fueron resueltas por consenso por el equipo 
de investigación. Un diagrama de flujo PRISMA presentará en los resultados el número de estudios 
incluidos/excluidos en cada etapa del proceso de selección (Anexo 1). 

Extracción de datos 

Los datos fueron analizados usando el paquete ofimático de MS Office. Para la codificación 
de la muestra, se utilizaron las siguientes categorías para su organización. Estas categorías son las 
siguientes: a) año de publicación; b) país de realización del estudio; c) tamaño de la muestra; d) tipo 
de muestreo; e) edad, identificando la edad media y/o el rango de edad de los participantes; f) etapa 
educativa, señalando si pertenecía a básica o secundaria; g) si la muestra incluye estudiantes con 
discapacidad y el tipo de discapacidad; h) instrumentos utilizados; i) aplicación online o presencial 
de los instrumentos; j) instrumentos aplicados directamente a estudiantes o indirectamente a través 
de la familia o docentes;  k) una variable o más de una variable asociadas a resultados académicos; 
l) variables estudiadas inciden positiva (+) o negativamente (-) en resultados académicos; m) incluye 
limitaciones en la interpretación de resultados; m) realiza análisis por género;  n) periodo de tiempo 
en que es llevada a cabo la investigación; o) incluye o no grupo control o de comparación.  

Síntesis de la evidencia encontrada 

     La evidencia encontrada se resume de forma narrativa en tablas; los datos se presentarán 
como frecuencias y porcentajes. No es posible realizar un metaanálisis debido a la heterogeneidad 
en los diseños de investigación y la variabilidad en los métodos de estudio indicados en los criterios 
de inclusión. Las variables identificadas en los artículos que ingresaron a la revisión sistemática, 
asociadas al funcionamiento académico del estudiantado durante la pandemia de la COVID-19 en 
los niveles de enseñanza básica y secundaria, fueron las siguientes: 
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Tabla 2 - Variables identificadas en la revisión sistemática 

Variable Identificación 

Niveles 
socioeconómicos 

Resultados por nivel de desarrollo económico del país y nivel 
socioeconómico de las familias. 

Población Resultados por centros escolares de enseñanza básica/primaria y 
media/secundaria. 

Género Resultados por diferencias de género.  

Funciones 
ejecutivas 

Resultados con mención de una o más de una función ejecutiva. 

Recursos 
socioemocionales y 
motivacionales 

Resultados asociados a variables socioemocionales y motivacionales.  

Trastornos del 
sueño 

Resultados que mencionasen algún tipo de trastorno del sueño. 

Familia Resultados en diferentes aspectos relacionados a apoyos y barreras 
provenientes desde la familia. 

Horas de estudio Resultados comparativos por cantidad de horas estudio en el hogar. 

Edad Resultados comparativos por grupos etéreos dentro de los niveles de 
educación básica y media. 

Respuesta educativa 
del centro escolar 

Resultados asociados a la forma de organizar la respuesta educativa, 
en especial las habilidades docentes, trabajo colaborativo y liderazgo 
escolar. 

Habilidades 
tecnológicas 

Resultados de estudiantes, docentes y familia para quienes durante 
los periodos de confinamiento tuvieron acceso a la educación de 
emergencia online.  

Tiempos de 
confinamiento 

Resultados comparativos por tiempo de confinamiento. 

Trastornos del 
neurodesarrollo 

Resultados con mención a trastornos del neurodesarrollo o al 
concepto de Necesidades Educativas Especiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para cada criterio se ordenaron los resultados por país de la población de estudio y por 
grupo de países cuando las investigaciones involucraron diferentes lugares del mundo. Sin 
embargo, finalmente se usaron exclusivamente para el análisis de los resultados las siguientes 
variables (aquellas que eran respondidas en todos los artículos por igual): año de publicación; país 
dónde se realizó el estudio; tamaño de la muestra; tipo de muestreo; edad, identificando la edad 
media y/o el rango de edad de los participantes; etapa educativa, señalando si pertenecía a básica o 
secundaria; si la muestra incluye estudiantes con discapacidad y el tipo de discapacidad; 
instrumentos utilizados; aplicación online o presencial de instrumentos; instrumentos fueron 
aplicados. 

Evaluación de la calidad de los artículos 

Con el objetivo de garantizar la calidad de los artículos se estableció como base de datos 
exclusivamente WOS que cuenta con revistas de alto impacto y calidad. Asimismo, se fijó como 
uno de los criterios de inclusión la selección única de artículos científicos. 

 
 



Desigualdades en materia educativa durante la educación de emergencia a distancia por la COVID-19… 

 

Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 19, e22670, p. 1-19, 2024 
Disponível em: <https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa>                                                                                                                        

8 

Cuestiones éticas  

Para la realización de este estudio se cumplieron con las directrices del Comité de Ética 
para la Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Resultados 

De la muestra final de 298 artículos obtenidos desde la base de datos utilizada, finalmente 
el número de estudios incluidos que cumplieron con los criterios de elegibilidad correspondió a 
223 artículos. La evidencia encontrada se presenta como frecuencias y porcentajes. Se realiza una 
síntesis narrativa de los hallazgos cuando no sea posible la descripción cuantitativa de datos, y se 

describirán de los principales resultados de las investigaciones analizadas.  No fue posible realizar 
un metaanálisis debido a la heterogeneidad en los diseños de investigación y la variabilidad en los 

métodos de estudio indicados en los criterios de inclusión.   

Año y país de los estudios   

Se puede apreciar cómo la inesperada llegada del coronavirus alteró la mirada de las 
investigaciones y cómo estas crecieron según el paso de los años, siendo la mayoría de los estudios 
realizaron fueron publicados en el año 2022. Así el 75,34% (n=168) de los artículos de la muestra 

final fueron publicados el año 2022 y 18,38% (n= 41) año 2021, sólo un 6,28% (n= 14) el año 2020. 

Figura 1 - Porcentaje de artículos académicos por año de publicación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al lugar en el que se realizan las investigaciones, se aprecia que la mayoría se 
realizaron en un único país (92,4%, n=206) y el resto de los estudios se llevan a cabo en varios 
países dentro de un continente y en países de diferentes continentes (7,6%, n=17). Dentro de los 
países con más investigaciones desarrolladas en su territorio se encuentra Estados Unidos de 
América con un 15% (n=33), seguido de China y España con 20 y 17 artículos respectivamente.  
El continente con mayor número de investigaciones que involucran uno o más de sus países fue 
Europa con un 55.16 % (n =123), seguido de América con un 24,66% (n =55), Asia con un 14,35% 

(n= 32), Oceanía con 1,79% (n= 4) y África con 0,9% (n= 2). Un 1,34 % (n= 3) de las 

investigaciones involucraron dos continentes y un 1,79 % (n= 4) tres o más continentes. 
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Figura 2 - Porcentaje de artículos por continente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 3 - Porcentaje de sujetos por continente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Características de la muestra 

El tamaño de la muestra fue diverso en las investigaciones. Según el tamaño muestral de 
los sujetos informantes en cada estudio, un 29.15% (n =65) de los estudios cuentan con muestras 
de hasta 100 sujetos, un 32.29% (n =72) entre 101 a 500, un 13% (n =29) entre 501 y 1.000, 25.11% 

(n =56) entre 1.001 y 1.000.000, y un 0.45% (n =1) mayores a 1.000.000 de sujetos de estudio.  
Respecto los sujetos de investigación de los artículos del presente estudio, un 35% (n=78) fueron 
desarrollados en base a la información obtenida desde estudiantes, un 24 % (n= 54) a partir de 
docentes, un 20.6% (n=46) desde madres, padres y cuidadores; el resto involucra una mezcla de 
estos sujetos u otros como directivos, otros profesionales escolares y asociaciones (20.4%).  
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Figura 4 - Porcentaje de sujetos de estudio dividido por colectivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las variables que se incluyeron en las investigaciones sobre los estudiantes fueron: género, 
edad, nivel educativo, curso, funciones ejecutivas, recursos socioemocionales y motivacionales, 
trastornos del sueño, horas de estudio, nivel de desarrollo de habilidades de trabajo con la TIC, 
existencia o no de trastornos del neurodesarrollo o necesidades educativas especiales. Las variables 
que se incluyeron en las investigaciones sobre las familias fueron: nivel socioeconómico, nivel de 
apoyo al trabajo escolar, existencia de conexión a internet en casa, recursos existentes tecnológicos 
y de espacio físico necesarios para el estudio, nivel de ruido ambiental, nivel habilidades en TIC. 
Las variables que se incluyeron en las investigaciones sobre el centro educativo fueron: 
organización de la respuesta educativa, involucramiento del liderazgo escolar para la adaptación a 
la modalidad remota, habilidades docentes TIC, trabajo colaborativo y tiempo de confinamiento  

Niveles educativos involucrados en el estudio 

Los niveles educativos de los estudios se reparten de manera homogénea: un 26.9% (n =60) 
a educación primaria, un 30.5% (n =68) a educación secundaria, y un 29.6% (n =66) a estudios en 
los que se involucraban a ambos niveles. El resto de los artículos correspondientes a un 13% (n 
=21) involucran los niveles de primaria y/o secundaria junto a otros niveles educativos ya sea 
infantil y/o superior.  
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Figura 5 - Porcentaje de artículos académicos por nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia intervención educativa a distancia 

El 100% de los artículos señalan la utilización de metodología de enseñanza a distancia, ya 
sea sólo distancia o híbrida (presencial y desde casa).  

Estrategia metodológica de investigación utilizada 

La metodología más utilizada para llevar a cabo las investigaciones fue la cuantitativa. Así, 
un 63% de los estudios están basados en metodología cuantitativa, correspondientes al 98.9% de 
sujetos estudio del total de las investigaciones. El resto se divide entre 26% metodología cualitativa 
(26%) y una metodología mixta (11%).  

Figura 6 - Porcentaje de artículos académicos según metodología utilizada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Discusión y conclusiones 

En esta investigación se manifiesta de forma claro la inequidad existente, no solamente en 
el ámbito educativo debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, sino también en los datos 
recogidos. Existen pocos estudios en el que se haga una mirada conjunta de países o de 
comparación entre ellos. También destaca que África es el continente con menos artículos 
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realizados, lo cual nos indica la posibilidad de investigar que tienen en sus diferentes países para 
conocer sus realidades o la incapacidad de dar respuestas o generar investigaciones basadas en las 
TIC. 

Por otras investigaciones es sabido que los centros educativos y las familias deben trabajar 
en equipo para prevenir la aparición de problemas derivados por el aprendizaje a distancia y crear 
un ambiente positivo (Chifari et al., 2021). Sin embargo, los datos señalan que los estudios realizados 
sobre centros educativos y familias son menos, respecto a los otros. Lo mismo ocurre con los 
docentes: los estudios indican que el profesorado tuvo que hacer grandes esfuerzos de adaptación 
ante la situación de no presencialidad en los centros debido al cierre de las escuelas (Hodges et al., 
2020). A pesar de ello, los estudios están centrados especialmente en los niveles educativos 
obligatorios como son primaria y secundaria, por lo que queda un amplio rango de niveles sin ser 
investigados o siendo investigados en menor medida. 

En 2015 los países de las Naciones Unides establecieron el compromiso de fortalecer la 
inclusión y justicia social, a través de las TIC, a través de las Declaraciones de Qingdao e Incheon. 
Sin embargo, pese a los compromisos previos contraídos, no se puede constatar que se estén 
cumpliendo. Entre otras rzones, debido a que, tal y como nos señalan los resultados del estudio, la 
mayoría de investigaciones se realizan en países donde la vulnerabilidad económica y social es 
menor. 

Las principales limitaciones del estudio se deben a que los métodos de recolección de 
información de los estudios analizados provenían en todos los casos de aplicación de instrumentos 
a distancia, lo cual implica riesgos de representatividad de familias de estudiantes si conexión a 
internet o con limitada disponibilidad de dispositivos tecnológicos en el hogar. Por otra parte, una 
de las fortalezas del estudio es poner en manifiesto una realidad: algunos colectivos tienen menos 
voz en los estudios (familias, comunidad escolar de educación infantil y educación superior, países 
de África) y existe una clara preferencia por estudios de corte cuantitativo. 

El análisis realizado por Conto y sus colaboradores (2021) señala que durante el cierre de 
centros educativos debido a la pandemia de la COVID-10 en la mayoría de los países se ofrecieron 
programas y planes de aprendizaje online, sin embargo, los estudiantes que pertenecían a 
poblaciones en exclusión se vieron aislados de estos procesos. Es necesario que la oferta sea 
equitativa y tengan presenten las necesidades de todos los estudiantes para que ninguno se quede 
atrás o excluido del sistema. Con esta revisión encontramos que la mayoría de los datos que se 
ofrecen son de escuelas que se encuentran, por lo que sería necesario reforzar.  Como futuras líneas 
de investigación, podemos concluir que sería necesario investigar sobre la planificación de la 
educación a distancia o investigar en otros países que no aparecen en la revisión, ya que los 
resultados indican que las investigaciones no abundan en países de mayor vulnerabilidad 
económica). 

La situación de emergencia sanitaria derivó en el uso, sin planificación, de herramientas 
para desarrollar el aprendizaje a distancia (Pascualetto, et al., 2023). Sin embargo, los estudios 
indican que en situaciones de pobreza es más probable el fracaso escolar (Diez y  Pena, 2022) y por 
ello es necesario que, en futura situaciones de emergencia e independientemente de su razón, las 
prácticas educativas que se llevan a cabo tengan presenten las dificultades de los estudiantes (Lovey 
et al., 2023), especialmente cuando no sea posible para los niños y niñas el acceso a los recursos 
precisos para una enseñanza online (Anderete Schwal, 2021, Fussero et al., 2023). Por esta razón, 
los resultados de esta investigación aportan un acercamiento útil para la toma de decisiones de las 
diferentes autoridades políticas y organizaciones educativas para enfrentar futuras situaciones de 
emergencia que requieran cierre de escuelas temporalmente, garantizando el derecho a la educación 
para la diversidad de estudiante, especialmente para quienes más requieren de soporte desde las 
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instituciones educativas, como proyectando de los resultados obtenidos planes para avanzar en una 
educación más inclusiva y recuperación de brechas de aprendizajes. Pero, lo más importante: la 
investigación no ha conseguido llegar a todos y las desigualdades educativas no serán atendidas si 
no se da voz a aquellos que, por diversas razones, han sido ignorados en la investigación. 
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