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Impacto de la cultura digital académica  
en los procesos de enseñanza aprendizaje  
durante la pandemia de COVID-19
Rodrigo Perera Ramos* | Gerardo Luis Dorantes y Aguilar**

El objetivo central del artículo es mostrar resultados relevantes derivados 
de una investigación de largo aliento cuyo propósito fue medir el impacto 
de la pandemia de COVID-19 en la cultura digital académica de los es-
tudiantes de la UNAM. La metodología de esta investigación es de tipo 
cuantitativa, realizada mediante el levantamiento de una encuesta proba-
bilística que representa a toda la comunidad estudiantil de la institución. 
Los resultados inferenciales apuntan que la cultura digital académica de 
los estudiantes tuvo un impacto mayor que el mero acceso a las tecno-
logías digitales y corroboran la importancia de la cultura digital en la 
construcción del habitus tecnológico, así como la importancia del diseño 
e implementación de políticas que permitan, a toda la población, desarro-
llar procesos de apropiación digital que conduzcan hacia la arquitectura 
de una cultura digital incluyente, en contraste con la que ahora impera al 
interior de grandes porciones de la sociedad mexicana.

The main objective of the article is to show relevant results derived from long-
term research whose purpose was to measure the impact of the COVID-19 
pandemic on the academic digital culture of UNAM students. The method- 
ology of this research is quantitative, carried out through a probabilistic 
survey that represents the entire student community of the institution. The 
inferential results show that the academic digital culture of students had a 
greater impact than mere access to digital technologies and corroborate the 
importance of digital culture in the construction of technological habitus, 
as well as the importance of the design and implementation of policies that 
allow the entire population to develop digital appropriation processes that 
lead to the architecture of an inclusive digital culture, in contrast to the one 
that now prevails within large portions of Mexican society.
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Introducción

La Internet, sus plataformas, redes digitales y 
aplicaciones, así como los diversos dispositi-
vos asociados a la navegación en la Web tuvie-
ron una importancia trascendental durante la 
pandemia de COVID-19, ya que representaron 
un papel crucial en la comunicación educativa 
de todos los estudiantes, en todos los niveles 
escolares, de todas las escuelas y centros edu-
cativos a nivel global (Perera y Dorantes, 2024).

Este papel pedagógico de las tecnologías 
digitales, inédito por su amplitud y cobertura, 
se constituyó en el único recurso para conec-
tar al alumnado con sus centros educativos y 
docentes, lo que desplazó hacia el ámbito di-
gital a los ya de por sí complejos procesos de 
enseñanza aprendizaje, mediante lo que se 
llamó educación no presencial o en línea.

De acuerdo con el informe de UNICEF 
(2022), el cierre de las escuelas, como producto 
de la pandemia, afectó a 1 mil 580 millones de 
estudiantes a nivel global, de los cuales alrede-
dor de un tercio no tuvo acceso a la educación 
a distancia, ya sea por falta de políticas educa-
tivas o por no tener acceso a las tecnologías. 
Tan sólo para la primera mitad de 2020 este 
cierre escolar ya había afectado a 94 por ciento 
de los escolares de todo el mundo (ONU, 2020).

Para Ornelas (2023), esta clausura de la 
educación presencial durante la pandemia 
incrementó las desigualdades educativas 
preexistentes y redujo las oportunidades de 
continuar con sus aprendizajes para un buen 
número de niños y niñas, personas jóvenes y 
personas adultas vulnerables.

De acuerdo con investigaciones recientes, 
en la región latinoamericana la pandemia 
obligó a sus gobiernos y a sus sociedades a 
“transitar de un modelo educativo presencial 
a uno a distancia atravesado por la emergen-
cia, las precariedades tecnológicas y la falta de 
planificación” (Mateus et al., 2022: 9), caracte-
rizado por: a) escasez de dispositivos digitales, 
limitaciones conectivas y lentitud en las velo-
cidades de conexión; b) falta de competencias 

digitales, principalmente por parte de los do-
centes y del estudiantado; c) un aumento de 
las brechas digitales entre el alumnado. El in-
cremento en las brechas digitales durante esta 
etapa también fue corroborado por Benítez y 
Guzzo (2022), quienes encontraron diferen-
cias significativas entre regiones geográficas, 
así como entre estratos socioeconómicos en 
la distribución de la conectividad, el acceso a 
las tecnologías y el nivel de digitalización en el 
aprovechamiento de contenidos.

En suma, se puede afirmar que, al menos 
en América Latina, existió una serie de inefi-
ciencias y deficiencias de los sistemas educa-
tivos que se manifestaron a través de tres ele-
mentos capitales:

• la baja cultura digital o las escasas com-
petencias digitales de los educandos y 
docentes;

• las débiles infraestructuras y cone-
xiones electrónicas para acceder al 
ciberespacio, así como la carencia de 
dispositivos electrónicos para la ciber-
navegación; y

• las brechas socioeconómicas a lo largo 
de la región en cuanto al acceso, uso y 
apropiación digital.

Lo anterior bosqueja la complejidad de la 
realidad educativa en nuestros países frente a 
retos inéditos y complejos, pese a los esfuer-
zos realizados durante mucho tiempo por 
diversas instituciones y centros de educación 
superior, entre ellas la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Para corroborar las afirmaciones señala-
das, en este artículo se muestran algunos de 
los resultados más relevantes de una inves-
tigación que tuvo como objeto de estudio la 
cultura digital académica estudiantil univer-
sitaria. En ella se analizó este tipo de cultura 
en los alumnos de la UNAM, ligada a su edu-
cación formal y a lo que identificamos como 
cultura digital académica.
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La pesquisa que aquí se reseña, producto 
del Programa de Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de 
la UNAM, se propuso, como uno de sus prin-
cipales objetivos particulares, medir el grado 
de compenetración de esta comunidad con la 
cultura digital académica; esto se llevó a cabo a 
partir de tres dimensiones analíticas que, en su 
conjunto, permitieron observar la apropiación 
de estas tecnologías y el subsecuente desarrollo 
de la cultura digital, vinculada a los procesos 
de enseñanza aprendizaje: uso, usabilidad, y 
creencias y valores. Cabe resaltar que, dentro 
del estudio, se midió otro tipo de variables, 
como el acceso a las tecnologías digitales, las 
cuales no se presentan de manera detallada en 
esta publicación por motivos de espacio.

Es importante indicar que el diseño y de-
sarrollo de esta indagación se llevó a cabo, 
primordialmente, durante el confinamiento 
ocasionado por la pandemia de COVID-19 y 
la recolección de datos se realizó en mayo de 
2022, es decir, en el primer semestre en el que 
la universidad volvió a las clases presenciales. 
Como consecuencia del contexto en el que se 
realizó, un objetivo secundario consistió en 
indagar el impacto de la cultura digital aca-
démica en la adaptación de los educandos al 
modelo de aprendizaje en línea y en su ren-
dimiento escolar durante las clases en línea 
obligadas por la pandemia. Luego entonces, 
es en dicha relación en la que se enfoca este 
artículo.

Con el fin de evaluar el impacto de la 
cultura digital académica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje durante la pandemia, 
se midieron y analizaron, mediante un mode-
lo de regresión lineal, variables relacionadas 
con el acceso básico a las tecnologías digita-
les y con afectaciones de tipo personal como 
la pérdida de algún familiar, la depresión y el 
padecimiento de COVID-19, entre otras.

Como resultado del análisis descrito, la 
evidencia empírica permite concluir que la 
cultura digital académica de los estudian-
tes fue el principal factor que determinó su 

adaptación al modelo de aprendizaje en línea 
y su rendimiento escolar durante el periodo 
de confinamiento, en comparación con las de-
más variables que se incluyeron en el modelo.

Cabe destacar que en una publicación pre-
via (Perera y Dorantes, 2024), producto de esta 
misma investigación, se expusieron los datos 
referentes a cómo habían pecibido los estu-
diantes los procesos de enseñanza aprendi-
zaje durante las clases no presenciales y cómo 
esta percepción estaba significativamente 
correlacionada con la cultura digital acadé-
mica. Además de este hallazgo, también se 
encontró que “los componentes de los proce-
sos de enseñanza aprendizaje que exigen una 
interacción social inherente, como lo son la 
comunicación entre pares (profesores y auto-
ridades) y, sustancialmente, las clases” (Perera 
y Dorantes, 2024: 189), fueron especialmente 
afectados, de acuerdo con la percepción es-
tudiantil, durante el periodo en cuestión. En 
el otro sentido, aquellas actividades de los 
procesos de enseñanza aprendizaje que no 
requieren de una interacción social, como es 
el caso de la realización de trabajos y tareas, 
la organización de los tiempos de estudio y, 
de forma particular, la obtención y búsqueda 
de bibliografía, fueron desarrolladas de mejor 
manera (Perera y Dorantes, 2024).

Es importante señalar que, mientras el 
primer trabajo publicado (Perera y Dorantes, 
2024) se enfocó solamente en un análisis sobre 
las variables de percepción y cultura digital 
académica, que devino en un análisis corre-
lacional bivariado, en esta publicación se in-
cluyeron más dimensiones de análisis, lo cual 
permitió observar de manera más completa 
la adaptación del estudiantado al modelo no 
presencial durante la pandemia, así como 
su rendimiento, y no sólo desde el nivel per-
ceptivo. Igualmente, al incorporar diferentes 
dimensiones de análisis se pudo realizar un 
modelo de regresión lineal multivariado, con 
el fin de identificar cuáles fueron los factores 
que tuvieron mayor impacto en esa adapta-
ción y rendimiento.
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Si bien esta investigación es inédita en 
cuanto a su metodología, contexto y objetivos, 
su diseño fue hecho, en gran medida, a partir 
de investigaciones previas que se han realiza-
do sobre esta misma línea de investigación en 
estudiantes, principalmente de nivel superior. 
De entre ellas destacan los trabajos liderados 
por Crovi (2009; 2016a; 2018), así como los de 
Santamaría y Yurén (2010), Parra (2011), Regil 
(2014), Domínguez et al. (2019), Casillas y Ra-
mírez-Martinell (2019) y Lemus-Pool y Garay 
(2022), entre otros.

Pese a que los enfoques de las indagacio-
nes referenciadas han sido diversos y han uti-
lizado diferentes métodos y técnicas de inves-
tigación, todas ellas coinciden en la relevancia 
de la cultura digital de los estudiantes como 
un factor determinante de las “diferencias, 
incomprensiones y marginalidades que tras-
cienden hacia lo educativo” (Parra, 2011: 114). 
En síntesis, ha quedado empíricamente des-
pejado —mediante investigaciones previas— 
que, de una forma u otra, la cultura digital de 
los jóvenes en el ámbito académico y el acceso 
a las tecnologías digitales (como condición 
previa al desarrollo de esta cultura) están rela-
cionados de manera sustantiva con sus proce-
sos de enseñanza-aprendizaje.

De forma similar, investigaciones recien-
tes han demostrado que las instituciones edu-
cativas son lugares idóneos e imprescindibles 
para reducir las brechas digitales, por lo que el 
estudio sistemático de la cultura digital en los 
contextos educativos es de suma relevancia 
para poder penetrar y observar su evolución, 
de la mano con las desigualdades estructura-
les que mantienen las fisuras digitales y sos-
tienen la exclusión tecnosocial (Lemus-Pool 
y Bárcenas, 2021; Lemus-Pool y López, 2021; 
Lemus-Pool y Garay, 2022).

El valor del presente trabajo radica, por 
tanto, en que, además de darle continuidad a 
esta línea de investigación, se profundiza en 
ella y se pone a prueba la existencia de una re-
lación significativa entre la cultura digital aca-
démica estudiantil y los procesos educativos.

La investigación parte de una encuesta 
probabilística y representativa de toda la co-
munidad estudiantil de la UNAM (nivel medio 
superior, superior y posgrado), en un contexto 
en el que, de manera abrupta, los educandos 
pasaron de un modelo educativo presencial a 
uno totalmente a distancia y mediado por las 
tecnologías digitales.

Este artículo está estructurado de la forma 
siguiente: en el primer apartado se exponen los 
conceptos teóricos sobre los que se sustenta la 
investigación; en la parte siguiente se explica el 
diseño metodológico que la respalda; en la ter-
cera se muestran los resultados de la indagación 
y, por último, se presentan las conclusiones.

Cultura, apropiación  
y habitus digital

En las sociedades postindustriales los medios 
electrónicos de comunicación se erigieron 
como los principales mediadores de la socie-
dad y como instrumentos de socialización, al 
convertirse en “los denominadores comunes 
mínimos de la cultura y la sociedad” (Jensen, 
2014: 35); es desde estos vehículos, por tanto, 
que se produce, reproduce y trasmite la cultura. 
Por consecuencia, es importante advertir que, 
en general, los avances tecnológicos en materia 
de comunicación impactan de forma notable 
en la cultura, en la medida en que, a través de 
su uso y apropiación, transforman los sistemas 
simbólicos y las estructuras de significación.

En particular, existen múltiples eviden-
cias de que la adopción de nuevas tecnolo-
gías comunicativas trastorna las prácticas de 
interacción social, así como la circulación de 
los saberes y del conocimiento, entre otros, 
al modificar los procesos y las dinámicas de 
comunicación. Incluso, estas mutaciones per-
miten realizar análisis históricos, sociológicos 
y antropológicos a partir de observar la preva-
lencia de un lenguaje y sus mecanismos de co-
municación; esto es, el dominio de una cultu-
ral oral, una escrita, visual, etc. y, actualmente, 
una digital (hipertextual y multimedia).
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Martín-Barbero (2003) explica que las 
transformaciones en las formas en que cir-
culan los saberes es una de las más profundas 
mutaciones que una sociedad puede sufrir, ya 
que trastoca invariablemente el contexto en 
el que se producen e interactúan los sistemas 
simbólicos, es decir, la cultura, en tanto que se 
concibe como un contexto dentro del cual se 
pueden describir los fenómenos de significa-
dos (Geertz, 1973).

Por consecuencia, hablar de una cultura 
digital es referirse a los cambios sustantivos 
que se han dado en los procesos y en las di-
námicas de comunicación (interacción social) 
que, a su vez, han producido y configurado 
nuevas formas de circulación de los saberes, 
de la información y de los conocimientos.

La cultura digital, luego entonces, se com-
prende como una serie de prácticas y usos que 
adquieren significado en el contexto de una 
sociedad en la que dominan las interacciones 
sociales mediadas por las tecnologías compu-
tarizadas. La cultura digital, si bien es el resul-
tado del uso extendido de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), es tam-
bién el constructo simbólico que emana de los 
procesos de apropiación de estos artefactos 
por parte de sus usuarios, que les dotan de 
significado (Rivera, 2013). Por tanto, “La cul-
tura digital no es sólo el dominio técnico de 
gadgets, plataformas y redes sociales; es, sobre 
todo, la imbricación entre tecnología, cultura 
y sociedad” (Rivera, 2013: 7).1

Scolari (2008) advierte que la cultura digi-
tal se inscribe dentro de un contexto hiper-
mediado, el cual está constituido por

…procesos de intercambio, producción y 
consumo simbólico que se desarrollan en un 
entorno caracterizado por una gran cantidad 
de sujetos, medios y lenguajes interconectados 

 1 Aunque las fronteras entre la cultura digital y la cibercultura son muy estrechas —e incluso en algunos textos es-
pecializados se usan como sinónimos— en este artículo se hace una distinción en cuanto a que la cibercultura se 
circunscribe a la estructura de significación que dota de sentido a los fenómenos y prácticas que se desenvuelven 
dentro de la Red. Con una idea similar, Scolari (2008: 133) observa que la cibercultura integra “relatos de ficción, 
discursos teóricos, prácticas contraculturales, perspectivas utópicas, ansiedades posmodernas y estrategias de 
mercadotecnia dentro de una misma red de conversaciones”.

tecnológicamente de manera reticular entre sí 
(Scolari, 2008: 113).

Para reforar las ideas expuestas, Ayala 
(2011: 50) considera que lo importante a des-
tacar del concepto de cultura digital es que 
“remite a una actividad humana, simbólica y 
social que regula el comportamiento de los 
individuos”.

Desde una mirada más actual, Jorge y 
Organista-Sandoval (2023: 2) observan a la 
cultura digital “como un proceso de interio-
rización de las tecnologías digitales permeado 
por la integración de saberes, estilos, valores 
y conductas, presentes en la cotidianidad del 
quehacer universitario”, vinculado con el do-
minio de habilidades, los valores y la forma de 
percibir, apropiarse y pertenecer al mundo di-
gital (Jorge y Organista-Sandoval, 2023).

Analizar la cultura digital es, por tanto, 
observar las prácticas y los usos que las per-
sonas, de forma individual y colectivamente, 
llevan a cabo con estos artefactos tecnológi-
cos en sus diferentes contextos y que de una 
u otra forma “clasifican al individuo depen-
diendo de tales saberes y destrezas” (Jorge y 
Organista-Sandoval, 2023: 6). Con el tiempo, 
esta condición deviene en una apropiación 
tecnológica que transforma su vida cotidia-
na y su cultura, al estructurar un sistema de 
significación alrededor del uso de las TIC. Está 
por demás decir que el acceso a las tecnologías 
es una condición necesaria para que exista 
este proceso.

Es así que el uso tecnológico, en tanto 
que consumo primario, se trastoca al apro-
piarnos de él “no sólo para satisfacer nuestras 
necesidades, sino también para solventar las 
de otros, para crear otras necesidades y para 
transitar del consumo a una utilidad para 
otras ocupaciones” (San Juan Rivera, 2008: s/p)
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En este sentido, el uso se relaciona con la 
reconfiguración de la cultura (San Juan Ri-
vera, 2008) y, por tanto, la apropiación, que 
surge a través del uso continuo, es la base de la 
cultura digital, al situarse este proceso en un 
entramado dinámico de interacciones (Crovi, 
2016a). Podemos hablar de una cultura digital 
en la medida en que

…se produce la incorporación de la digitaliza-
ción a las prácticas sociales de los individuos, 
transformándolas. Aunque el proceso es el 
mismo, los recursos a apropiarse han cambia-
do sustantivamente, creando un ciberespacio, 
rompiendo fronteras de espacio y tiempo, per-
mitiendo nuevas formas de expresión, organi-
zación e interacción (Crovi, 2016b: 37).

El uso y la apropiación tecnológica con-
figuran un proceso socialmente situado que 
modifica las prácticas culturales cotidianas a 
partir de los saberes, conocimientos, dominio 
técnico y valoraciones que adquieren los indi-
viduos y las sociedades al interactuar con los 
artefactos tecnológicos e incorporarlos en sus 
actividades sociales rutinarias, como el ocio y 
las actividades familiares, laborales o acadé-
micas. Es en esta última categoría en la que se 
enfoca este artículo.

Analizar la apropiación de las TIC por parte 
de la comunidad estudiantil de la UNAM sig-
nifica, aquí, observar la manera y la medida 
en que los estudiantes han incorporado e in-
teriorizado estos artefactos a su capital socio-
cultural, a efecto de conducir sus actividades 
escolares cotidianas. Esto implica conocer, por 
un lado, su nivel de acceso a los dispositivos di-
gitales y, por el otro, el grado de posesión de los 
saberes y las habilidades que les permiten ser 
parte de la cultura digital y que les faculta para 
hacer un uso efectivo, consciente, autónomo, 
crítico y reflexivo de las tecnologías digitales. 
De ser el caso, los alumnos se encontrarían 
frente a una transformación de sus prácticas 
sociales y culturales, lo que implicaría una re-
configuración cultural en el campo escolar.

Ese cambio se puede calificar como recon-
figuración cultural puesto que las formas de 
leer, escribir, estudiar e interactuar con pares 
y profesores, así como de adquirir y llevar a la 
práctica los conocimientos, entre otras cues-
tiones, se ven modificadas con el uso y apro-
piación de las tecnologías; todo ello permite 
la conformación de lo que se denomina en 
general como cultura digital y, en particular, 
para los fines de este estudio, como la cultura 
digital académica.

Esta reconstrucción de la cultura tradicio-
nal que mira a lo digital la realizan los sujetos 
al labrar de manera contínua un capital tecno-
lógico incorporado, objetivado e instituciona-
lizado, que permite a los agentes sociales crear 
sus habitus digitales o habitus tecnológicos, 
dentro de una estructura social ya digitalizada 
y estructurada, a partir de un sistema de signi-
ficaciones construido alrededor de lo digital.

En la coyuntura de la digitalización de las 
estructuras sociales, señala Guzmán (2020: 119),

…se configura un habitus digital, asociado al 
capital tecnológico, que el agente social incor-
pora y manifiesta a través de representaciones 
sociales, disposiciones, sentido práctico y es-
tructura estructurante con respecto a la cultu-
ra digital.

Por tanto, el habitus tecnológico, en cuan-
to a estructura estructurante, se puede enten-
der como “el lugar donde se producen algunas 
de las prácticas sociales que reestructuran los 
hábitos cotidianos, como la forma de organi-
zarse, relacionarse, comprar o vender, estu-
diar, informarse, participar, entre otras cosas” 
(San Juan Rivera, 2008: s/p).

Desde el concepto del habitus, “los artefac-
tos tecnológicos y sus funciones [se entienden] 
como elementos constituyentes y constituidos 
por las prácticas sociales cotidianas dentro 
y fuera de los espacios propiamente educati-
vos” (Mota, 2017: 1); por lo que las tecnologías 
digitales “son generadas y generadoras de es-
tructuras concretas y simbólicas en las que se 
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insertan los estudiantes como parte de un en-
tramado social dinámico” (Mota, 2017: 1).

Acercarse a los conceptos de capital tec-
nológico y habitus digital permite adentrarse 
de una forma holística (junto al acceso, uso y 
apropiación), dentro del campo de la educa-
ción, a las disposiciones y prácticas cultura-
les ligadas al uso de las telecomunicaciones 
mediadas por computadoras (CMC); es decir, 
al habitus digital de los estudiantes y, de tal 
forma, construir o reforzar su capital tecnoló-
gico, compuesto por los tres tipos siguientes:

• Capital tecnológico incorporado. Enten-
dido como la apropiación de la cultura 
digital, así como “el tiempo y los proce-
sos de socialización en relación con las 
TIC que pudieran configurar un estado 
incorporado” (Casillas et al., 2014: 23).

• Capital tecnológico objetivado. Este ele-
mento hace referencia al “conjunto de 
objetos tecnológicos que son apropia-
dos en su materialidad y en su signi-
ficado simbólico” (Casillas et al., 2014: 
35).

• Capital tecnológico institucionalizado. 
Consiste en el “conjunto de títulos, 
diplomas y certificados que validan, 
instituyen y reconocen saberes, cono-
cimientos y habilidades tecnológicas” 
(Casillas et al., 2014: 35).

Con base en el marco teórico-conceptual 
expuesto, este artículo se sustenta tanto en 
las nociones de capital y habitus tecnológico, 
como en el modelo creado por Atuesta (cit. 
en Crovi, 2009) e implementado por Crovi 
(2009; 2016a), con la finalidad de observar la 
cultura digital en el campo educativo de los 
estudiantes de la UNAM (en todos sus niveles). 
Este modelo se configura a partir de cuatro 
dimensiones analíticas: a) acceso a las TIC;  
b) conocimiento y uso significativo de recur-
sos tecnológicos; c) apropiación individual y 
social de las TIC; y d) transformación social 
producida por el uso de las TIC. Sin embargo, 

al igual que Crovi (2009; 2016a), únicamente se 
enfocó en las tres primeras dimensiones, dada 
la complejidad de la medición de las transfor-
maciones sociales lo que, además, precisaría el 
soporte en un método cualitativo con el fin de 
profundizar en dicha dimensión.

La indagación que dio lugar a este artícu-
lo parte de la hipótesis de que los procesos de 
enseñanza aprendizaje son afectados de forma 
significativa por la cultura digital académica 
de los estudiantes; los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, en este sentido, se entienden 
como procedimientos de comunicación en los 
que “el docente comunica, expone, organiza y 
facilita los contenidos científico-históricos-
sociales a los estudiantes, quienes además de 
comunicarse con el docente, lo hacen entre sí y 
con la comunidad” (Alvarado et al., 2018: 612).

Metodología

La metodología de la investigación se sustenta 
en el método cuantitativo aplicado mediante 
una encuesta probabilística y representativa 
de todos los estudiantes de la UNAM, del nivel 
medio superior y superior (incluyendo el pos-
grado). Se encuestó a 568 alumnos en 17 cen-
tros e institutos de investigación, escuelas y fa-
cultades de todo el país, mediante una técnica 
de muestreo aleatoria multietápica y por con-
glomerados. El ejercicio calculó un margen de 
error de 4.5 por ciento y un nivel de confianza 
de 95 por ciento.

El levantamiento de la información empí-
rica se llevó a cabo en el mes de mayo de 2022, 
es decir, al final del primer semestre en el que 
se regresó al modelo presencial en la univer-
sidad, una vez que existieron las condiciones 
sanitarias para ello. Se aplicaron 543 cuestio-
narios cara a cara y 25 fueron autoaplicados 
por los alumnos, mediante invitación por 
correo electrónico, en los conglomerados que 
fueron seleccionados y que se encuentran fue-
ra del área metropolitana del Valle de México.

Las escalas utilizadas fueron probadas 
mediante el coeficiente alpha de Cronbach, 
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donde se obtuvo un coeficiente de .874 para 
los ítems en escala ordinal y de .822 para los de 
tipo escalar. En la Tabla 1 se presentan las  di-
mensiones analíticas que se tomaron en cuen-
ta para los resultados que se reportan.

Con la finalidad de hacer análisis más 
puntuales, las variables de las primeras cua-
tro dimensiones de estudio (acceso; cultura 
digital académica; adaptación al modelo de 
enseñanza-aprendizaje en línea y rendimien-
to escolar; problemas personales derivados 
de la pandemia) fueron agrupadas en índices 
complejos no ponderados los cuales reportan 
resultados en un rango de 0 a 1.

Resultados

En este apartado se expone, en primera ins-
tancia, un análisis descriptivo general de las 
variables independientes más relevantes para 
el estudio, así como de la variable dependiente 
(adaptación al modelo de enseñanza-apren-
dizaje en línea y rendimiento escolar duran-
te la pandemia) y, más adelante, se realiza un 
análisis inferencial a través de dos modelos de 
regresión lineal múltiple, con el fin de obser-
var cuáles son las variables independientes 
que impactan o explican en mayor medida a 
la variable dependiente.

Tabla 1. Dimensiones, subdimensiones y variables de análisis

Dimensión de análisis Subdimensiones de análisis/variables
Acceso • Acceso, tipo y frecuencia de uso de conexión a Internet en el hogar y teléfo-

no celular
• Acceso a dispositivos para acceder a Internet y tipo de uso (compartido, 

exclusivo)
• Frecuencia de acceso a Internet por tipo de dispositivo

Cultura digital académica • Habilidades de navegación (usabilidad)
• Creencias y valores sobre las tecnologías digitales
• Intensidad de uso de las tecnologías digitales para actividades meramente 

académicas

Adaptación al modelo de enseñanza-
aprendizaje en línea y rendimiento 
escolar durante la pandemia

• Habilidades y capacidades para usar Internet con fines académicos
• Calidad de las clases
• Calidad de las tareas y trabajos
• Organización de tiempos de estudio
• Equilibrio entre la vida académica y la personal
• Comunicación con profesores
• Comunicación con autoridades y administrativos
• Comunicación con compañeros
• Obtención de bibliografía y otros recursos académicos para realizar las 

tareas cotidianas de las asignaturas
• Participación en clase
• Promedio general de calificaciones
• Procesos de aprendizaje

Problemas personales derivados de la 
pandemia

• Muerte de algún familiar cercano
• Contagiarse de COVID-19
• Familiares o personas cercanas con síntomas graves derivados del COVID-19
• Depresión y/o ansiedad producto del confinamiento

Sociodemográficos • Nivel socioeconómico
• Edad
• Nivel de estudios
• Género
• Área de conocimiento

Fuente: elaboración propia.
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En este sentido, al medir el acceso de los 
estudiantes a las tecnologías digitales se ha-
lló, de manera general, que 99.3 por ciento de 
la población podía acceder a la Red desde sus 
hogares. Asimismo, se encontró que 96.1 por  
ciento de los integrantes de la comunidad 
estudiantil de la UNAM contaba con acceso 
a una computadora de escritorio y/o a una 
computadora portátil; 82 por ciento poseía 
una computadora portátil o de escritorio para 
uso personal (exclusivo) y 23.6 por ciento con-
taba con ambos tipos de dispositivos para su 
uso exclusivo. La mitad de quienes no tenían 
acceso a alguna computadora sí lo tenían, de 
forma exclusiva, a una tableta, y sólo 0.35 por 
ciento de la población no contaba con ningún 
dispositivo digital para acceder a Internet.

Aunque el acceso básico a las tecnologías 
digitales del estudiantado es prácticamente 
universal, los resultados del índice de acceso 
mostraron que más de la mitad de los estu-
diantes contaba con un acceso de bajo a me-
dio a bajo (59.7 por ciento), seguido de quienes 
poseían un acceso de medio a medio alto (36.8 
por ciento) (Tabla 2 y Gráfica 1).

Tabla 2. Interpretación del índice de 
acceso a las tecnologías digitales

Valor Nivel de acceso a las tecnologías 
digitales

0 - 0.24 De nulo a muy bajo acceso

0.25 - 0.49 De bajo a medio bajo acceso

0.50 - 0.74 De medio a medio alto acceso

0.75 - 1 Acceso alto
Fuente: elaboración propia.

El índice de cultura digital, que también 
actúa como una variable agrupada indepen-
diente, se midió por medio de 20 variables, 
acordes con las subdimensiones señaladas en la 
Tabla 1. Los resultados mostraron que 85.7 por  
ciento del estudiantado encuestado se asu-
me como parte de la cultura digital, donde 
prácticamente siete de cada diez mostraron 
un arraigo de medio a medio alto en su perte-
nencia a la cultura digital académica y 16 por 
ciento un arraigo alto. En el otro extremo, sólo 
1 por ciento de la población rechaza ser parte 
de esta cultura y 13.4 por ciento se encontró en 
una posición indecisa (Tabla 3 y Gráfica 2).

Tabla 3. Interpretación del índice de 
cultura digital

Valor Nivel de cultura digital académica
0 - 0.24 Tiene de nula a muy baja aceptación de 

la cultura digital académica (rechaza ser 
parte de la cultura digital)

0.25 - 0.49 Observa una aceptación de la cultura 
digital académica baja (se encuentran in-
decisos de pertenecer a la cultura digital)

0.50 - 0.74 Tiene un arraigo de medio a medio alto 
en su pertenencia a la cultura digital 
académica (se asume como parte de la 
cultura digital)

0.75 - 1 Su cultura digital académica se encuen-
tra fuertemente arraigada (se asume 
como parte de la cultura digital)

Fuente: elaboración propia.

Grá�ca 1. Índice agrupado del nivel de acceso a las tecnologías digitales

Fuente: elaboración propia.
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La adaptación al modelo de enseñanza-
aprendizaje en línea y el rendimiento escolar 
durante la pandemia fue medido al agrupar en 
un índice las 12 variables indicadas en la Tabla 1,  
mismo que constituye la variable dependien-
te de este estudio. Este índice complejo y no 
ponderado muestra resultados en un rango de  
0 a 1, donde 0 significa una adaptación y un ren-
dimiento muy bajo y 1 representa una adapta-
ción y un rendimiento muy alto. Aquí, los  

descriptivos reportaron una media de 0.54, por 
lo que la mayor parte de la comunidad se co-
locó en una posición intermedia; es decir, no 
existió mayoritariamente un pleno rendimien-
to y adaptación, pero tampoco niveles muy 
bajos. Seis de cada 10 estudiantes tuvieron un 
nivel de adaptación y rendimiento de medio a 
muy alto, mientras que 4 de cada 10 presenta-
ron en este índice una evaluación de muy baja 
a media baja (Gráfica 3).

En cuanto a los problemas personales de-
rivados de la pandemia, vistos también como 
variables independientes, los hallazgos indi-
can que 92.1 por ciento sufrió al menos una 
de las cuatro afectaciones previstas en este 
estudio (muerte de un familiar cercano, enfer-
marse de COVID-19, que un familiar o persona 

cercana haya enfermado gravemente de CO-
VID-19 o haber sufrido ansiedad o depresión).

De forma detallada, más de un tercio de la 
población (36.4 por ciento) sufrió la pérdida de 
un familiar cercano; 6 de cada 10 enfermaron 
de COVID-19; 64.6 por ciento tuvo una perso-
na cercana o familiar gravemente enfermo a 

Grá�ca 2. Índice agrupado del nivel de cultura digital 

Fuente: elaboración propia.
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Grá�ca 3. Adaptación a y rendimiento en los procesos 
de enseñanza aprendizaje en línea

Fuente: elaboración propia.
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causa del SarsCov2 y casi dos terceras partes 
del estudiantado (63.7 por ciento) sufrió de 
ansiedad o depresión durante este periodo 
(Gráfica 4).

De igual manera, estas cuatro variables 
fueron agregadas a un índice no ponderado 
que, en un rango de 0 a 1 midió en su conjunto 

la cantidad de problemas personales que su-
frieron los alumnos durante el periodo de la 
pandemia. Los resultados indican que 14.4 por  
ciento del estudiantado padeció las cuatro 
afectaciones analizadas; 30.5 por ciento tres de 
ellas; 28.5 por ciento dos y 18.7 por ciento sólo 
una (Gráfica 5).

A sabiendas de que el rendimiento escolar 
durante el confinamiento —así como la adap-
tación del alumnado al modelo en línea— son 
fenómenos complejos en los que intervienen 
múltiples factores y, por tanto, es difícil de 
aprehender mediante un modelo estadístico, 
se quiso observar cuál había sido el impacto 
de la cultura digital académica en la variable 
dependiente, en contraste con variables de 
tipo sociodemográficas, así como con el ni-
vel de acceso a las tecnologías digitales y las 

afecciones personales sufridas por los estu-
diantes durante la emergencia sanitaria. En 
concreto, se quiso medir qué tanto podrían 
explicar estas variables independientes la 
adaptación de los alumnos al modelo en línea 
y su rendimiento escolar en el contexto se-
ñalado, así como cuál de ellas era la que más 
aportaba al modelo.

Para tal objetivo, se construyeron dos mo-
delos de regresión lineal multivariado. En el 
primero se incluyeron las variables sociode-

Grá�ca 4. Afectaciones personales derivadas de la pandemia

Fuente: elaboración propia.
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Grá�ca 5. Grado de afectaciones personales producto de la pandemia

Fuente: elaboración propia.
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mográficas de género, nivel socioeconómico, 
área de conocimiento, edad y nivel de estu-
dios, así como los índices antes descritos (ac-
ceso a las tecnologías digitales, cultura digital 
académica y problemas personales derivados 
de la pandemia).

En general, el modelo descrito resultó sig-
nificativo mediante la prueba de ANOVA y no 
se presentaron colinealidades. De acuerdo al  
R cuadrado, el modelo explica en 11.4 por cien-
to el rendimiento y la adaptación de los estu-
diantes a las clases en línea durante la pande-
mia. No obstante, las variables de género, área 
de conocimiento y nivel socioeconómico no 
resultaron ser variables significativas; es decir, 

carecen de valor explicativo, por lo que fueron 
eliminadas para el siguiente modelo de regre-
sión lineal. Es de notar que la cultura digital 
académica resultó ser la variable de mayor im-
pacto en este primer modelo (Tabla 4).

Al eliminar del modelo descrito el género, 
las áreas de conocimiento y el nivel socioeco-
nómico, dado que las variables nivel de estu-
dios y edad dejaron de aportar una explicación 
significativa, también fueron excluidas del 
modelo definitivo. Luego entonces, en este úl-
timo modelo sólo se incluyeron como variables 
independientes la cultura digital académica, el 
acceso a las tecnologías digitales y las afectacio-
nes personales sufridas durante la pandemia.

Tabla 4. Primer modelo de regresión lineal multivariado

Coeficientesa

Modelo Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig. Estadísticas de 
colinealidad

B Desv. Error Beta Tolerancia VIF
1 (Constante) .390 .071 5.527 .000

Índice de la cultura  
digital académica

.302 .067 .211 4.495 .000 .897 1.115

Índice de acceso a las TIC .148 .072 .100 2.055 .040 .834 1.200

Afectaciones personales 
derivadas de la pandemia

–.666 .192 –.156 –3.472 .001 .983 1.017

Áreas de conocimiento 5.574E–5 .011 .000 .005 .996 .961 1.041

Género –.006 .016 –.018 –.404 .687 .965 1.036

Edad .004 .001 .206 3.556 .000 .588 1.701

Nivel socioeconómico –.004 .003 –.055 –1.143 .254 .863 1.158

Nivel de estudios –.048 .017 –.166 –2.856 .004 .583 1.716

Nota: a: variable dependiente: adaptación y rendimiento durante las clases en línea.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 5, la 
cultura digital académica, de acuerdo a los 
coeficientes estandarizados beta, es la varia-
ble que tuvo mayor impacto en la adapta-
ción y en el rendimiento escolar de los estu-
diantes durante la pandemia, seguida de los 

padecimientos de tipo personal. En general, 
el modelo presentado explica a la variable 
dependiente en 9.6 por ciento, de acuerdo 
a la R cuadrada y, como lo reporta la prueba 
ANOVA, resulta estadísticamente significativo 
(sig.=.000).
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Tabla 5. Modelo definitivo de regresión lineal multivariado

Coeficientesa

Modelo Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig. Estadísticas de 
colinealidad

B Desv. Error Beta Tolerancia VIF
1 (Constante) .315 .039 7.971 .000

Índice de la cultura digital 
académica

.309 .058 .230 5.332 .000 .862 1.160

Índice de acceso a las TIC .171 .065 .113 2.610 .009 .861 1.161

Afectaciones personales 
derivadas de la pandemia

–.075 .025 –.123 –3.059 .002 .997 1.003

Nota: a: variable dependiente: adaptación y rendimiento durante las clases en línea.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

El objetivo de este artículo consistió en obser-
var el papel que representó la cultura digital 
de los estudiantes de la UNAM en sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje durante las clases 
en línea impuestas abruptamente debido a 
las condiciones sanitarias en el contexto de la 
pandemia ocasionada por el virus SarsCov2.

Se ofrecieron los elementos teóricos fun-
damentales que explican la reelevancia de la 
cultura digital en la sociedad contemporánea 
y, de manera particular, en el campo educati-
vo. A partir del método cuantitativo, se puso 
a prueba la teoría al valorar el impacto de la 
cultura digital académica de la comunidad 
estudiantil universitaria en su adaptación al 
modelo de enseñanza-aprendizaje en línea y 
en su rendimiento escolar.

Se construyeron dos modelos de regresión 
lineal múltiple con la finalidad de contrastar 
el grado de explicación que aporta la cultura 
digital académica respecto de otras variables 
que se consideraron relevantes en el estudio, 
así como en cuanto a la adaptación y al ren-
dimiento escolar del estudiantado durante las 
clases en línea.

A partir de los análisis inferenciales pre-
sentados, surgió suficiente evidencia empírica 
para concluir que la cultura digital académica 
impactó de forma sustantiva en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, por encima de las 
afectaciones personales como la muerte de al-
gún familiar, padecer de COVID-19 o presentar 
signos de depresión, entre otras.

Como era de suponerse —y a partir de la 
evidencia empírica presentada— se conclu-
ye, también, que la cultura digital académica 
de los estudiantes tuvo un impacto mayor 
que el mero acceso a las tecnologías digitales. 
Este hallazgo comprueba los supuestos que se 
han vertido sobre la materia, los cuales seña-
lan que la apropiación y la literacidad digital, 
como componentes clave de la cultura digital, 
juegan el papel preponderante en la reducción 
de las brechas digitales, como lo ha señalado 
Crovi (2009; 2016a), entre otros investigadores.

Más allá del contexto de la emergencia sa-
nitaria ocasionada por el SarsCov2, se corro-
bora la importancia de la cultura digital en la 
construcción del habitus tecnológico, al igual 
que la importancia del diseño e implementa-
ción de políticas que permitan, a toda la po-
blación, desarrollar procesos de apropiación 
digital que conduzcan hacia la arquitectura 
de una cultura digital incluyente, en contraste 
con la que ahora impera al interior de grandes 
porciones de la sociedad.

Desde el análisis descriptivo, queda claro 
que la comunidad estudiantil de la UNAM tiene 
un acceso básico a las tecnologías digitales casi 
de manera universal y que prácticamente su 
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totalidad se asume como parte de la cultura di-
gital. No obstante, para futuras investigaciones 
es necesario profundizar en la dimensión de 
acceso; esto es, observar la calidad de la conec-
tividad y de los equipos disponibles, así como 
el acceso a programas informáticos especiali-
zados en las diferentes áreas de conocimiento.

Será relevante adentrarse de manera cua-
litativa en la cultura digital de los estudian-
tes vinculada a sus procesos de enseñanza-
aprendizaje, con el fin de comprender en 
profundidad esta relación —considerada pre-
ponderante en el campo educativo y profe-
sional— ya que la interacción social mediada 
por las tecnologías digitales se ha constituido 
como la característica dominante que está 
configurando a nuestra sociedad.

La principal restricción del estudio que 
aquí se presenta consiste en que no pudieron 
ser consideradas todos las dimensiones, facto-
res y variables que intervienen en fenómenos 
tan complejos e intrincados, si bien fascinan-
tes, como lo son los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el ámbito investigado. Dicha 
complejidad quedó manifiesta fehaciente-
mente en tanto que, pese a que en la investi-
gación de referencia se incluyeron diversas 
variables explicativas de suma relevancia, los 
modelos de regresión se quedaron cortos para 
explicar el fenómeno de estudio en cuestión. 
Por tanto, es necesario ahondar tanto en las 
dimensiones analizadas como en nuevos fac-
tores y variables que, desde una perspectiva 
multidisciplinaria, permitan entender de una 
forma más completa las dinámicas de los pro-
cesos educativos en la era digital.
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