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Resumen
Los medios tecnológicos necesarios para el 

aprendizaje virtual se transformaron en protago-

nistas de la enseñanza en tiempos de pandemia 

Covid-19. El objetivo del presente trabajo fue ana-

lizar la información referente a las condiciones en 

las cuales los alumnos desarrollaron las activida-

des virtuales en el marco actual de aislamiento. Se 

realizó una encuesta anónima y voluntaria entre 

los alumnos de un curso de Anatomía Radiológica 

Oro-Maxilo-Facial de la Facultad de Odontología, 

Universidad Nacional de Córdoba. El 56% de los es-

tudiantes estaba en la ciudad de Córdoba y el 64% 

vivía con otras personas. La mayoría de los estudian-

tes contó con los dispositivos necesarios y conexión 

a internet. El 52% compartió estos dispositivos y el 

40% manifestó no tener buena conectividad. El 64% 

consideró deficiente esta nueva modalidad de ense-

ñanza virtual. Este trabajo puso en evidencia las di-

ficultades de la educación en línea ocasionadas por 

la desigual disponibilidad de medios tecnológicos 

y accesibilidad a internet, como así también por las 

distintas competencias para el uso de las tecnolo-

gías de la comunicación y de la información.

Palabras clave: educación a distancia; anatomía; 

radiología; odontología;  infecciones por coronavi-

rus   (fuente: DeCS BIREME).

Abstract
The necessary technological means for virtual learning 
have become the protagonists of teaching in times of the 
Covid-19 pandemic. The aim of the present work was 
to analyze the information regarding the conditions in 
which students developed virtual activities in the cu-
rrent isolation context.  An anonymous and voluntary 
survey was carried out among the students of a cour-
se of Oro-Maxillo-Facial Radiological Anatomy of the 
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School of Dentistry, Universidad Nacional de Córdoba. 
56% percent of the students were in the city of Córdoba 
and 64% lived with other people. Most of the students 
had the necessary devices and internet connection. 52% 
percent shared these devices and 40% said they did not 
have good connectivity. 64% percent considered this 
new virtual teaching modality to be deficient. This work 
highlighted the difficulties of online education caused 
by the unequal availability of technological means and 
Internet accessibility, as well as by the different compe-
tencies in the use of communication and information 
technologies.

Key words: education, distance; anatomy; radiology; 
dentistry; coronavirus infections (source: MeSH NLM).

Resumo
O ensino universitário na pandemia de covid-19 teve 
que se adaptar à virtualidade. Os meios tecnológicos 
necessários para a aprendizagem virtual (hardware, 
software) tornaram-se protagonistas do ensino em tem-
pos de pandemia. O objetivo deste trabalho foi coletar 
e analisar informações sobre as condições em que os 
alunos desenvolveram atividades virtuais no atual qua-
dro de isolamento. Foi realizada uma pesquisa anônima 
e voluntária entre os alunos de um curso de Anatomia 
Radiológica Oro-Maxilo-Facial da Facultad de Odon-
tologia. Universidad Nacional de Córdoba. 56% dos 
alunos residia na cidade de Córdoba. 64% viviam com 
outras pessoas, o que prejudicou a concentração ao as-
sistir às aulas virtuais. A maioria dos alunos possuía os 
aparelhos e conexão à Internet necessários. 52% com-
partilharam esses dispositivos e a conexão com a inter-
net não teve uma boa avaliação em 40% dos casos. 64% 
consideram esta nova modalidade de ensino virtual de-
ficiente. A migração da sala de aula para a casa do alu-
no afetou sua concentração nas aulas virtuais. Todos os 
alunos tinham um dispositivo, embora a conexão com a 
Internet não fosse boa. Embora os alunos tenham ficado 
satisfeitos com o processo, mais da metade o classificou 
como deficiente. Esses dados permitem inferir que exis-
tem determinadas situações que devem ser conhecidas 
e consideradas no âmbito do ensino online para eliminar 
a exclusão digital e criar inclusão digital em um ambien-
te virtual eficaz.

Palavras-chave: educação a distancia; anatomía; ra-
diologia; odontologia; infecções por coronavirus (fonte: 
DeCS BIREME).

Introducción
El presente siglo XXI está marcado por el auge 

de la era digital y las modernas tecnologías que im-

pulsan el advenimiento de la llamada 4ta revolución 

industrial con la aparición de la biotecnología, la ro-

bótica, la inteligencia artificial, la realidad aumenta-

da y la web 4.0. En este contexto nuestros alumnos 

universitarios son  jóvenes prosumidores, nativos 

digitales 2.0 acostumbrados a la producción, inter-

cambio y consumo de contenido en entornos digi-

tales interactivos que presentan distintos tipos de 

alfabetización digital y transmedia en muchos casos 

acorde a su nivel socio-económico y cultural1, 2.

Por otra parte, las innovaciones tecnológicas y 

la sociedad de la información constituyen grandes 

avances científico-tecnológicos que plantean gran-

des dificultades en el actual modelo educativo y pro-

mueven profundos cambios en la educación formal 

para que se adopten y apliquen sistemas y técnicas 

de enseñanza - aprendizaje diferentes a los actua-

les3,4. En el campo de las Ciencias de la Salud el de-

sarrollo de modelos educativos virtuales o en línea  

que se fundamentan en modernos paradigmas pe-

dagógicos fomentan en el estudiante un pensamien-

to crítico, constructivo y colaborativo que le hacen 

apto para la toma de decisiones y la resolución de 

problemas como futuro profesional de la salud5-7. 

El brote de Covid-19, enfermedad infecciosa 

causada por un nuevo coronavirus que estalló en 

China en 2019, es actualmente una pandemia global 

que afecta a los países de todo el mundo. Debido a 

esta pandemia las clases presenciales en la Univer-

sidad Nacional de Córdoba (UNC) fueron suspendi-

das y se debió trasladar la enseñanza a la virtualidad. 

En este contexto instituciones, docentes y alumnos 

tuvieron que adaptarse a una nueva situación de en-

señanza - aprendizaje. La utilización de recursos di-

dácticos virtuales y la creación de un entorno virtual 

de aprendizaje efectivo y accesible desde cualquier 

sitio y dispositivo fueron los retos de esta adapta-

ción de la presencialidad a la virtualidad. Sin em-

bargo, hay un aspecto que es trascendental en este 

proceso de educación universitaria en línea que se 

relaciona con los medios tecnológicos que los estu-

diantes  deben disponer para el aprendizaje virtual 

tales como el hardware (notebook, celular, tablet, 

memoria Ram), el software, la conexión a internet 
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(disponibilidad, ancho de banda), el conocimiento y 

manejo de las distintas herramientas digitales (pla-

taformas de enseñanza, de videoconferencia, etc) y 

hasta los más básicos como son el ambiente físico y 

el suministro eléctrico adecuados8.

Los objetivos del presente trabajo fueron: a) 

Obtener y analizar información referente a las con-

diciones del entorno en el cual los alumnos desa-

rrollaron las actividades virtuales de la enseñanza 

de las Ciencias Morfológicas debido a la pandemia 

Covid-19 durante el ciclo lectivo 2020 en la UNC, b) 

Determinar el impacto de las condiciones socio-eco-

nómico-culturales y ambientales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el marco actual de aisla-

miento y c) Conocer y contemplar determinados as-

pectos de la educación virtual en el actual contexto 

para mejorar el proceso educativo.

Materiales y Métodos
Se realizó una encuesta anónima y voluntaria en-

tre alumnos (n=50) de un curso de Diagnóstico por 

imágenes para la enseñanza de la Anatomía Radio-

lógica oro-maxilo-facial en la Facultad de Odontolo-

gía de la UNC. Para la encuesta se utilizó la herra-

mienta de formularios Google Forms (Formularios 

de Google) que es un  software de administración de 

encuestas gratuito con la cuenta de Google y que se 

encuentra disponible a través del servicio de aloja-

miento de archivos Google Drive o en Google Docs. 

A través del editor de formularios se empleó la me-

todología de preguntas de opciones múltiples (se se-

lecciona una sola opción), respuesta corta y casillas 

(se pueden seleccionar varias opciones). Se realizó 

un estudio transversal y descriptivo del  análisis es-

tadístico y la interpretación  de los datos obtenidos.

Resultados
El total de los alumnos encuestados fue de nacio-

nalidad argentina, siendo el 80% mujeres y el 20% 

hombres. El 36% vivía en la provincia de Córdoba (el 

24% era de la ciudad de Córdoba) y el 64% en otras 

provincias. El 56% se encontró viviendo en la ciudad 

de Córdoba sede de la Facultad de Odontología de 

la UNC.

El 36% vivía solo, el 56% con la familia y el 8% 

con otros estudiantes. En cuanto a si vivir con otras 

personas afectaba su concentración al momento 

de presenciar las clases virtuales el 60% consideró 

que sí, mientras que el 32% expresó que no y un 8% 

no expresó opinión al respecto. El 68% de los estu-

diantes dispuso de un espacio físico adecuado para 

presenciar las clases virtuales mientras que el 32% 

restante no disponía del  mismo (Figura 1).

Figura 1. Ilustra: a) con quienes viven los alumnos, b) como esto afectó su concentración y c) disposición 

de un espacio adecuado para presenciar las clases virtuales.

Figura 2. Distribución de la muestra según el porcentaje de alumnos con: a) problemas de conectividad 

y b) suministro eléctrico durante el dictado de las clases virtuales.
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Figura 3. Muestra el porcentaje de alumnos en cuanto a: a) la calificación y b) grado de satisfacción de la 

modalidad de dictado de clases en tiempos de pandemia Covid-19.

El 96% respondió que contaba con los disposi-

tivos tecnológicos necesarios para presenciar las 

clases virtuales. La mayoría empleó celular y/o note-

book (56%) y en menor proporción una computado-

ra de escritorio para presenciar las clases virtuales y 

el 52% compartió sus dispositivos con otra persona. 

Para el acceso a internet los alumnos emplearon una 

red hogareña o datos móviles (96%) y en menor pro-

porción una red pública gratuita (solo el 4%). La co-

nectividad fue calificada como buena por el 60% de 

los encuestados, como regular por el 16% y el 24% 

tuvo mala conexión. En cuanto a si tuvo problemas 

de conectividad que le imposibilitaron la asistencia a 

clase sólo el 16% tuvo inconvenientes muy seguido, 

el 64% pocas veces y el 20% nunca. En cuanto al su-

ministro eléctrico el 16% manifestó que tuvo cortes 

de luz muchas veces, el 44% pocas veces y el 40% 

nunca (Figura 2).

El 88% no requirió ninguna capacitación ni ayuda 

para el uso de la tecnología mientras que el 12% si 

y realizó capacitación por su cuenta. En cuanto a la 

información proporcionada en el aula virtual al 68% 

le pareció suficiente y sobre la información para rea-

lizar los exámenes parciales al 80% la consideró su-

ficiente y adecuada. El 72% se encontró satisfecho 

con el dictado de la materia en las condiciones im-

puestas por la pandemia Covid-19. Contrariamente 

el 28% se mostró insatisfecho. Solo el 24% de los en-

cuestados consideró beneficiosa esta nueva modali-

dad virtual de dictado de clases, un gran porcentaje 

(el 64%) la calificó como deficiente y un 12% no tuvo 

opinión al respecto (Figura 3).

Discusión 
El análisis de los datos recolectados nos propor-

cionó una información muy valiosa y reveladora. 

El hecho de que los alumnos vivan con su familia u 

otras personas afectó su concentración al momento 

de presenciar las clases virtuales y alrededor de una 

cuarta parte de los encuestados expresó no contar 

con un espacio físico apropiado.

El aula se trasladó al hogar del estudiante que 

no es un ambiente preparado ni cuenta con la in-

fraestructura para el desarrollo de la clase y donde 

el alumno muchas veces no tiene  acceso a  los re-

cursos tecnológicos  para realizar las actividades a 

distancia9. Aunque todos los alumnos tenían un dis-

positivo y conexión a internet solo algo menos de la 

mitad de los estudiantes calificó positivamente la  

conectividad. Si bien todos los alumnos son nativos 

digitales pertenecientes a la generación multimedia, 

alrededor del diez por ciento de la población estu-

diantil encuestada no tuvo las competencias digita-

les para el uso de la tecnología y debió capacitarse 

por su cuenta. A pesar de que gran parte de los estu-

diantes (¾ partes) se mostró satisfecho con el desa-

rrollo de la asignatura en las condiciones impuestas 

por la pandemia Covid-19, más de la mitad lo calificó 

como deficiente. 

Estos datos nos permiten inferir que si bien los 

esfuerzos de las instituciones y docentes fueron evi-

dentes hay determinadas situaciones que deben ser 

conocidas y contempladas en el marco de una ense-

ñanza virtual para que haya equidad e igualdad en 

las condiciones y oportunidades de aprendizaje en 

un entorno virtual.
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Así, nos encontramos ante una situación donde 

la inclusión de las tecnologías de la información y de 

la comunicación en la enseñanza universitaria debe 

entenderse no como una mera adaptación inevita-

ble sino más bien como un proceso enriquecedor, 

cambiante y en continua evolución donde los alum-

nos sean protagonistas trabajando interactivamen-

te, construyendo conocimiento y formando parte 

activa junto a los docentes de un ecosistema comu-

nicativo, integrados a los docentes 10,11. 

La innovación tecnológica, la virtualidad y la 

educación en línea promueven mayores exigencias 

para el docente quien debe potenciar al máximo el 

desarrollo de habilidades digitales  y competencias 

transmedia en sus alumnos2,4,5. Las instituciones de 

educación superior deben establecer un marco que 

proporcione estrategias integrales y flexibles que 

permitan la adaptación de los procesos educativos 

a los grandes cambios socio-tecnológicos de nuestra 

era12-15.

Conclusiones
La virtualización de la enseñanza universitaria 

puso en evidencia las dificultades e inconvenientes 

de la educación en línea debido a la brecha digital 

producida tanto por la desigual disponibilidad de 

medios tecnológicos y accesibilidad a internet como 

así también por las distintas competencias para el 

uso de las tecnologías de la comunicación y de la in-

formación que presentaron estudiantes y docentes. 

Es fundamental tomar medidas pertinentes que 

identifiquen las necesidades y problemas específi-

cos de los estudiantes para eliminar la llamada “bre-

cha digital” y de esta forma estar preparados para 

los desafíos de la futura educación universitaria 

post-pandemia, principalmente en lo referente a la 

inclusión digital y al derecho a la igualdad en las con-

diciones de aprendizaje de los alumnos donde el es-

tado y sus instituciones juegan un rol trascendental.
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