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RESUMEN 
La pandemia originada por el COVID-19 obligó temporalmente a transformar los 
modelos educativos presenciales a uno con énfasis en mediaciones virtuales, lo que 
significó un reto para profesores y estudiantes en la mayoría de países 
latinoamericanos. El objetivo de nuestro estudio fue efectuar un análisis de 
sentimientos de universitarios latinoamericanos sobre la percepción de la educación 
remota en tiempo de pandemia con la finalidad de identificar factores de estrés 
psicológico asociados. Se analizaron 7.240 comentarios y opiniones de redes sociales 
(Twitter y Facebook) referidos a impresiones del COVID-19 en la educación superior en 
Chile, Perú, Argentina, Puerto Rico, Guatemala, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, 
Ecuador y México. Se empleó el software Rcran 4.2.1 y las librerías tm, Snowballc, 
Wordcloud, RColorBrewer, Syuzhet, ggplot2. Se identificó que la mayoría de las 
acotaciones se asocian a sentimientos negativos, esto obedece a las dificultades que se 
presentaron en la incorporación de la educación virtual, el bajo nivel de competencias 
en el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y problemas 
de conectividad. Es necesario brindar apoyo emocional a estudiantes de países en 
proceso de desarrollo donde la implementación de la virtualidad es deficiente y el 
impacto psicológico fue significativo. 
 
Palabras clave: América Latina; COVID-19; Educación virtual; Percepción de 
Sentimientos; Universitarios. 
 
 
ABSTRACT 
The pandemic originated by COVID-19 temporarily forced the transformation of face-
to-face educational models to one with an emphasis on virtual mediation, which meant 
a challenge for professors and students in most Latin American countries. The aim of 
our study was to conduct an analysis of Latin American university students' feelings 
about the perception of remote education in times of pandemic in order to identify 
associated psychological stress factors. We analyzed 7,240 comments and opinions 
from social networks (Twitter and Facebook) referring to impressions of COVID-19 in 
higher education in Chile, Peru, Argentina, Puerto Rico, Guatemala, Bolivia, Colombia, 
Panama, Costa Rica, Ecuador and Mexico. The software Rcran 4.2.1 and the libraries 
tm, Snowballc, Wordcloud, RColorBrewer, Syuzhet and ggplot2 were used. It was 
identified that most of the comments are associated with negative feelings, this is due 
to the difficulties encountered in the incorporation of virtual education, the low level 
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of skills in the use of Information and Communication Technologies (ICT) and 
connectivity problems. It is necessary to provide emotional support to students from 
developing countries where the implementation of virtuality is deficient and the 
psychological impact was significant. 
 
Keywords: Latin America; COVID-19; Perception of Feelings; University Students; 
Virtual Education. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La pandemia derivada por el COVID-19 impactó significativamente en las 
particularidades de vida, relacionamiento, actuación y proceder de la población 
mundial, generó cambios en las dinámicas económicas, educativas y sociales 
(Chiodini, 2020; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2020). Diversas 
investigaciones reportaron alteraciones emocionales en todos los grupos 
etarios, derivados de factores de estrés: restricciones sociales, cuarentenas 
estrictas, cifras de contagios, muertes, mitos sobre los efectos de las vacunas, 
variantes genómicas del virus, educación remota, desempleo, crisis económica 
y retorno a las actividades presenciales (Gómez-Marín et al., 2021; Navarro 
Rubio et al., 2021).  
 
Las labores, estrategias y recursos que algunos países han destinado a lo largo 
de su historia para disminuir las condiciones de pobreza, tuvieron que ser 
utilizados en un porcentaje importante para enfrentar la pandemia. Los países 
latinoamericanos, se enfocaron en adquirir vacunas, dar continuidad a los 
programas existentes y asumir el sobrecosto de impuestos, lo que representa 
un retroceso considerable en su desarrollo (Comisión para la Transformación 
Económica Global, 2021). Si bien el distanciamiento social fue una de las 
estrategias clave de los diferentes gobiernos con el fin de contrarrestar la 
expansión del virus, se constituyó como el principal responsable de la crisis 
económica, impactó la salud mental de los individuos (Bierman et al., 2021; 
Quintero López & Gil Vera, 2021).  
 
En lo que concierne a los sistemas laborales, se presentaron cambios que 
generaron reducciones salariales y en algunos casos el despido de trabajadores, 
incidiendo negativamente en su bienestar físico y emocional. Estas variaciones 
en la salud se incrementaron hasta el punto de generar condiciones 
psicopatológicas graves en algunos grupos poblacionales, en especial cuando el 
esfuerzo por conseguir una nueva vinculación laboral fue en vano. Aunque este 
tipo de afectaciones existían antes de la pandemia del COVID-19, el número de 
casos de trastornos mentales aumentó de forma sustancial, alteró el desarrollo 
normal del sujeto frente a las diferentes demandas de la vida, requiriendo en 
ocasiones del abordaje profesional (Palacio, 2020; Sandín et al., 2020).  
  
Desde la perspectiva educativa, la comunidad académica de América Latina se 
vio obligada a migrar de manera transitoria de un modelo de formación 
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presencial a uno asentado en educación remota, intervenida por las TIC, se 
implementaron clases en línea a través de plataformas digitales (González et al., 
2020). La educación virtual causó inconformidad y resistencia en una población 
considerable de estudiantes universitarios, por las dificultades para adaptarse 
a los nuevos desafíos que implicó la emergencia sanitaria (Shah et al., 2021). El 
desarrollo de capacidades en la formación universitaria estuvo afectado por las 
modificaciones curriculares y ambientales que trajo consigo la virtualidad, retos 
como la necesidad de instaurar enfoques de aprendizaje efectivos para mitigar 
los efectos del aislamiento social/físico, el cual causó una interrupción del 
periodo académico, generó un retraso en la ejecución de los programas 
profesionales en algunas universidades de América Latina (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2020: Ebner et al., 2020; Huang et al., 2020).  
 
La clausura transitoria de los campus universitarios generó afectaciones en 
cerca de 25,4 millones de estudiantes y docentes de Latinoamérica; lo que 
representó el 98% de la comunidad académica de educación superior (Giannini, 
2020). Por otra parte, las universidades tuvieron un impacto en su economía a 
causa de la implementación de las TIC. Guzzetti de Marecos (2020), enunció que 
los gastos asociados a la instauración de un campus virtual implicaron su 
adquisición, administración, mantenimiento, capacitación del personal docente 
para emplearlo y la accesibilidad a una red de internet que posibilite una 
adecuada conexión. De manera acelerada se generaron adecuaciones técnicas 
para dar continuidad con los procesos de formación académica-universitaria y 
aminorar las secuelas de la emergencia sanitaria en población estudiantil 
(Akram et al., 2021; Martín et al., 2021).  Las plataformas de comunicaciones se 
convirtieron en las herramientas más usadas a nivel mundial, de acuerdo 
con Jiménez Guerra y Ruiz González (2021), se utilizaron en un 58% mensajes 
de Texto, WhatsApp y videollamadas, con el fin de continuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Dentro de los canales que facilitaron el afrontamiento de la crisis, se hallan las 
redes sociales, siendo éstas, materiales de alto alcance que permiten el diálogo 
horizontal y un rol activo de los usuarios, posibilitó a su vez la comunicación y 
el refuerzo relacional entre las sujetos, quienes se encuentran en permanente 
participación, construcción y retroalimentación, con el fin de establecer 
vínculos, compartir e intercambiar información, experiencias o intereses 
(Ruano-Ibarra & Maca-Salazar, 2017).  Se estima que existen más de 3.000 
millones de usuarios en las redes sociales, en su mayoría estudiantes 
universitarios, dentro de los periodos de cuarentenas estrictas, estos las 
emplearon para expresar sus emociones frente al impacto de las clases 
virtuales, siendo una situación común en diversos países (Ferrer-Serrano et al., 
2020; Negri et al., 2020; Prada et al., 2020). 
  
En comentarios realizados por los estudiantes de formación profesional en las 
plataformas digitales, especialmente en Twitter, se reflejó un incremento de 
sentimientos de tristeza y preocupación frente a la pandemia y a la nueva 
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modalidad educativa (Botero-Rodríguez, et al., 2021). Una investigación 
realizada con 300 universitarios de Comunicación ubicados en España, Ecuador 
y Colombia evidenció la motivación que existe para el empleo de redes sociales; 
necesidad de comunicarse, socializar con entornos digitales, informarse, 
expresarse, la navegación como actividad de esparcimiento y entretenimiento 
(Tejedor, et al., 2021).  Los estudiantes universitarios afirman que existen 
deficiencias en los sistemas de capacitación docente, bajas habilidades en el uso 
de las TIC, limitación en recursos y demandas tecnológicas experimentadas 
durante la educación remota, reducida conectividad de internet en 
determinadas zonas y altos costos por semestre en algunas instituciones 
(Rosario-Rodríguez et al., 2020).  
 
De acuerdo a lo sustentado anteriormente, nuestro estudio tuvo como objetivo 
hacer un análisis de sentimientos de percepciones de estudiantes universitarios 
latinoamericanos acerca de la educación remota derivada de la pandemia, con 
la finalidad de identificar factores de estrés psicológico asociados. 
 
Método 
 
En este estudio empleamos la técnica del análisis de sentimientos, esta permite 
considerar información textual para clasificar la emoción que expresan en 
sentimientos positivos o negativos (Dang et al., 2020). Utilizamos el enfoque 
mixto de investigación, el cual hace referencia a un grupo de procedimientos 
sistémicos, prácticos y empíricos que implican recolectar, manejar y relacionar 
información cualitativa y cuantitativa para construir discusiones que permitan  
realizar inferencias; el alcance fue descriptivo, buscó  identificar percepciones 
de  estudiantes universitarios durante la pandemia generada por el COVID-19 
en comentarios publicados en las redes sociales Twitter-Facebook y realizar un 
análisis global de los tipos de emociones. No se formularon ni validaron 
hipótesis de investigación, ni tampoco se relacionaron variables. El análisis de 
sentimientos que presentamos en esta investigación fue desarrollado a partir 
del Lexicon Emoción NRC (Palabra-Emoción), elección de palabras con dos polos 
que se usan como métricas al analizar los sentimientos (Catelli et al., 2022), 
suministra entendimiento de las emociones comprendidas en la recopilación de 
comentarios. Está conformado por un listado de palabras en inglés con más de 
cinco mil morfemas asociados con ocho sentimientos básicos 
(sorpresa/anticipación/ asco/alegría/ ira/miedo/confianza/tristeza/asco) 
(EMOLEX, 2021).  
 
Participantes 
Para el desarrollo del análisis de sentimientos se emplearon acotaciones de 
Twitter-Facebook de percepciones de estudiantes de formación profesional de 
América Latina sobre la educación remota en época de restricciones sociales 
estrictas por COVID-19, la búsqueda se realizó desde abril de 2020 hasta 
comienzos de noviembre de 2021. En total se recolectaron 7.240 comentarios, 
520 de Argentina, 604 de Bolivia, 416 de Chile, 540 de Colombia, 520 de Costa 



 

 

55 
 

Análisis de Sentimientos Sobre la Educación Remota en Tiempos de Pandemia: Latinoamérica 

Palobra, 24(1), enero-junio/2024, p. 51-72 

Catalina Quintero López, Víctor Daniel Gil Vera, Karen Ángel Gómez, Juliana Valencia Ochoa, Yesenia Restrepo 

Camargo, Yenni Rivera Montoya & Alejandra Herrera Vélez 

Rica, 1120 de Ecuador, 708 de Guatemala, 800 de México, 588 de Panamá, 952 
de Perú y 472 de Puerto Rico. 
 
Instrumentos 
Para la minería de texto se empleó el software Rcran 4.2.1, el cual es usado en 
la computación estadística y en la generación de gráficos. Se ha utilizado 
ampliamente en la ingeniería y las ciencias exactas, ha tomado relevancia en el 
manejo estadístico de investigaciones en el ámbito de la salud y ciencias sociales 
(Molnar et al., 2018). Este programa contiene diversos paquetes y librerías que 
permiten aplicar técnicas matemático-estadísticas para tratar, analizar e 
interpretar información cuantitativa y cualitativa. Las librerías empleadas en 
esta investigación fueron: 
 

 tm: es una librería usada en la construcción de aplicaciones de minería 
de texto dentro de R utiliza el corpus (colección de documentos) como 
estructura principal.  

 SnowballC:  interfaz que desarrolla el algoritmo derivacional de Porter 
para colapsar morfemas a una raíz frecuente que ayuda a la 
comparación del vocabulario. Se soporta en varios idiomas 
(francés/español/inglés/portugués/ruso/danés/holandés/húngaro/tur
co/finlandés/alemán/italiano/noruego/rumano/sueco). 

 WordCloud: es la librería que se usa en la creación de nubes de palabras, 
visualiza la diferencia y similitud entre información, evita la abundancia 
en el trazado de diagramación de dispersión con texto. 

 RcolorBrewer: configura los colores de los gráficos, los cuales pueden 
ser secuenciales (colores claros para datos bajos, oscuros para datos 
altos), divergentes (colores claros para datos de rango medio, colores 
oscuros de alto y bajo contraste) y cualitativos (colores diseñados para 
dar la máxima diferencia visual entre clases). 

 Syuzhet: para extraer la opinión de los comentarios, utiliza una variedad 
de diccionarios empaquetados en diferentes idiomas para los usuarios 
de R. 

 ggplot2: para generar los gráficos (diagramas de barras y nubes de 
palabras). 
 

Consideración ética 
El comité de ética de la Universidad Católica Luis Amigó aprobó el 
consentimiento informado, se garantizó el anonimato de los usuarios de Twitter 
y Facebook que realizaron los comentarios.  
 
Procedimiento 
Los comentarios se almacenaron en un archivo de texto plano .txt, 
posteriormente se subió al software y se realizó la tokenización, se eliminaron 
sufijos y se redujeron palabras a su forma raíz con las librerías mencionadas 
anteriormente. Después de depurar los datos del archivo de texto plano, se 
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contabilizó la aparición de cada palabra para identificar temas populares y 
tendencias. Posteriormente, se realizó la clasificación de los sentimientos 
identificados, interpretándose desde una perspectiva psicológica. En la Tabla 1, 
se relacionan algunos comentarios analizados. 

 
Tabla 1. Ejemplos de comentarios analizados 

Plataforma Comentario 

Twitter 

This Saturday, February 13, I'll participate as a speaker in the Seminar-
Workshop Journalism and Pandemic Perceptions and Realities organized 
by the University of Lima. I'll share my experience and that of my 
environment in the coverage of COVID-19. 

Facebook 
In Arequipa, there is still uncertainty among university students as to how 
the 2021 academic year will be conducted after classes were virtual the 
last year due to the pandemic. 

Facebook 
The challenges of traditional methods in college education get more 
important than ever even the crisis due to Covid_19 could get worse these 
problems. 

Twitter 
Panamá authorities expect that at the end of march around 750 thousand 
vaccines will be arriving against Covid-19 these are provided by the duo 
Pfizer/BioNTech 

 
Análisis 
En los procesos de enseñanza-aprendizaje las emociones desempeñan un rol 
fundamental en la medida que actúan como moduladores del desarrollo de 
habilidades y competencias cognoscitivas-sociales, facilita el reconocimiento y 
la adaptación frente aquellos estímulos ambientales que influyen en tomar 
decisiones y resolver conflictos (Barrios Tao & Gutiérrez de Piñeres Botero, 
2020).   
 
Las emociones se dividen en dos categorías, positivas (alegría, sorpresa, 
disfrute, esperanza, orgullo) y negativas (miedo, asco, ira, tristeza, hostilidad, 
vergüenza, frustración), dependiendo de la naturaleza del estímulo, la 
experiencia subjetiva o sentimiento del individuo y el significado que este le 
asigne, se movilizará hacia aquello que considere agradable y le genere placer 
o propenda por alejarse de lo aversivo, provoca efectos fisiológicos, cognitivos 
y conductuales (Mestre & Palmero, 2004; Reyes et al., 2014;). La neurociencia 
afectiva considera que los antecedentes genéticos y las experiencias tempranas 
negativas, generan predisposición para detonar condiciones psicopatológicas 
ante un cúmulo de emociones negativas (Ramírez et al., 2018). 

 
Resultados 
 
Las cinco palabras que se encuentran con mayor frecuencia en los comentarios 
analizados fueron; "class" (782), "virtual" (595), "student" (369), "educ" (343) y 
“pandem” (240), lo que indica que la mayoría de comentarios estuvieron 
enfocados al desarrollo de las clases virtuales en universidades. Los resultados 
se presentan en la Figura 1. 
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Figura 1. Palabras más frecuentes 

 
Nota: Class: Clase, Virtual: Virtual, Student: Estudiante. Educ: Educación. 
Pandem: Pandemia. 

 
Para el análisis de asociación de palabras se emplearon correlaciones; técnica 
estadística que permite identificar la relación e intensidad entre pares de 
variables. Se puede utilizar de forma eficaz para detectar las palabras que se 
asocian con mayor frecuencia, permitiendo ver el contexto. La Tabla 2 presenta 
el resultado del análisis correlacional con las tres palabras más frecuentes. 
 

Tabla 2. Análisis correlacional de palabras 

$class      

 facefac onlin Inmor sole thug 
 0.29 0.18 0.18 0.18 0.18 

$student      

 univers covid Guatemala   
 0.21 0.15 0.15   

$educ      

 higher Chile Covid system Argentina 
 0.38 0.24 0.20 0.19 0.17 

Nota: Class: Clase, facefac: Cara a cara, Onlin: en Línea, inmor: inmortal, sole: solo, 
Thug: violento, Student: Estudiante, Univers: Universidad, Covid: Covid, Guatemala: 
Guatemala, Educ: Educación, Higher: Superior, Chile: Chile, System; Sistema; Argentina: 
Argentina. 

 
El resultado indica que la palabra "class" aparece en el 29% del total de 
comentarios analizados con la palabra “facefac”, esto indica que las clases se 
desarrollaron a través de mediciones virtuales. La palabra “student” aparece el 
21% en el total de comentarios analizados con la palabra raíz “univers”, esto se 
puede interpretar de manera tal que todos los comentarios analizados fueron 
de estudiantes universitarios. Finalmente, la palabra raíz “educ” aparece el 38% 
con la palabra “higher”, esto señala que la mayoría de comentarios se 
enfocaron en la educación superior.  
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Se construyó una nube de palabras o wordcloud la cual se constituye como una 
de las formas más populares de visualizar y analizar datos cualitativos. 
Básicamente, consiste en una imagen compuesta por palabras que se 
encuentran dentro de un cuerpo de texto, la dimensión de cada palabra 
muestra su repetición en ese cuerpo de texto. La nube muestra palabras 
adicionales que ocurren con frecuencia y podrían ser de interés para un análisis 
más detallado. En efecto, la palabra “class” fue la más frecuente. La Figura 2 
presenta la nube de palabras o Wordcloud. 

 
Figura 2. Nube de palabras 

 
 
Para la clasificación de las acotaciones se empleó la librería “Syuzhet”, la cual se 
basa en el Léxico de la Asociación de Palabras y Emociones de la NRC-EmoLex 
(Mohammad & Turney, 2010), en esencia es un listado de palabras en inglés 
asociadas con ocho sentimientos 
(ira/miedo/anticipación/confianza/sorpresa/tristeza/alegría/disgusto). La 
Figura 4 presenta la clasificación de emociones en términos porcentuales. 

 
Figura 4. Clasificación de emociones 
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La sumatoria de porcentajes de emociones positivas; confianza, alegría y 
sorpresa fue del 44%; el de las emociones negativas; anticipación, miedo, 
tristeza, ira y disgusto fue del 56%. Estos resultados evidencian que la mayoría 
de sentimientos identificados fueron negativos, lo que obedece a las 
dificultades que se presentaron en la incorporación de un modelo educativo 
asentado en la virtualidad, bajo nivel de competencias para el uso de las TIC y 
escasos recursos tecnológicos, dificultades de conectividad, entre otros.  
 
Discusión 
 
El análisis de las percepciones de estudiantes universitarios de Latinoamérica 
indicó un porcentaje del 56% de sentimientos negativos con relación a los 
sucesos derivados de la pandemia. La contingencia originada por el COVID-19 
incrementó en Colombia la crisis económica, la tasa de desempleo se aumentó 
a un 19.8% en el año 2020 (DANE, 2021). Los períodos de confinamiento 
prolongados y estrictos impactaron las dinámicas de enseñanza-aprendizaje en 
la educación superior, las universidades instauraron un modelo basado en la 
virtualidad, en la cual se presentaron problemáticas relacionadas con el acceso 
a internet, bajo nivel en el manejo de las TIC, falta de equipos tecnológicos, crisis 
(emocionales, familiares y sociales), entre otras (Ministerio de Educación, 
2017). Los estudiantes universitarios reportaron afectaciones emocionales 
asociadas al miedo, desesperanza y angustia, por la propagación del virus, los 
efectos directos en la salud, la crisis económica y el confinamiento, fueron el 
cimiento para intensificar condiciones psicológicas asociadas a ansiedad, 
depresión y estrés (Botero-Rodríguez, et al., 2021). Las universidades 
afrontaron la necesidad de plantear estrategias para apoyar y acompañar a la 
población estudiantil en la mejora de su salud mental, se crearon programas de 
promoción y prevención, consultoría psicológica y adaptaciones pedagógicas 
(Quintero-López, et al., 2023; Zapata-Ospina, 2021). 
 
La Tabla 3 presenta la síntesis del análisis realizado por país, con relación a las 
emociones identificadas. 
 

Tabla 3. Análisis de sentimientos por país 

País Análisis Sentimiento 

Ecuador 
Percepción negativa de la educación remota, 
disminución de la calidad educativa, mejor gestión del 
tiempo. 

Positivo y 
Negativo 

Bolivia 
Dificultades para el acceso a internet, carencia de 
medios tecnológicos, incremento de la ansiedad y la 
violencia intrafamiliar. 

Negativo 

Argentina 
Incremento del estrés psicológico, acceso limitado a la 
educación superior, problemas de conectividad. 

Negativo 

Chile 

Problemas de adaptación a la virtualidad y a la 
educación remota, incremento de la depresión y la 
ansiedad, desigualdad en el acceso a recursos 
tecnológicos.  

Negativo 
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Costa Rica 

Desigualdad para el acceso a internet, especialmente 
estudiantes de bajos recursos económicos, disminución 
de las relaciones interpersonales, problema de 
adaptación a las nuevas dinámicas de aprendizaje. 

Negativo 

Perú 

Incremento de la deserción estudiantil, incremento de 
la depresión, el estrés y la ansiedad en la población 
estudiantil, resistencia al cambio de la presencialidad a 
la virtualidad. 

Negativo 

Guatemala 
Desmotivación por dificultades de acceso a internet, 
aumento de la deserción estudiantil, incremento de 
trastornos del sueño, ansiedad y depresión. 

Negativo 

México 

Incremento en las tasas de abandono de estudiantes 
universitarios, problemas de accesibilidad a la 
virtualidad, afectación a la salud mental de los 
estudiantes. 

Negativo 

Panamá 

Desigualdades con los estudiantes de escasos recursos, 
escasez de herramientas para evaluar el aprendizaje 
virtual de los estudiantes, reducción de la calidad de la 
enseñanza. 

Negativo 

Puerto Rico 

Problemas de conectividad en algunas zonas de la isla, 
aumento del estrés y la ansiedad en la población 
estudiantil, dificultades para el pago de la matrícula por 
parte de algunos estudiantes. 

Negativo 

 
El panorama del impacto del COVID-19 en Ecuador, dejó un saldo de 35.348 
personas fallecidas a marzo de 2022 (Ministerio de Salud Pública, 2022). Este 
país enfrentó una crítica realidad a raíz de la contingencia de salubridad pública 
que empeoró la estructura económica y la capacidad de gestión gubernamental 
(Arévalo & Alvarado López, 2020). Ecuador presentaba dificultades para la 
financiación de políticas públicas, situación que llevó a la disminución de la 
cuantía de recursos económicos para enfrentar la pandemia (Tenorio-Rosero, 
2021). Se perjudicó de manera considerable la calidad de la educación superior 
(King Mantilla, 2020). La Institución Técnica de Machala realizó una encuesta 
online a universitarios de distintos programas de formación superior en relación 
a su percepción sobre la metodología de educación virtual implementada en 
durante la crisis por el COVID-19. Un 83,3% de los 13.000 estudiantes 
encuestados consideró el cambio de tipo de enseñanza como algo negativo. La 
pérdida de la motivación (58,1 %) y el sentimiento de que el aprendizaje es 
menor (35,1 %) son los principales elementos negativos identificados por el 
estudiantado. A su vez, la percepción negativa en relación a la calidad del 
cuerpo docente (4,1 %) y la denuncia de extensas lecturas y trabajos (2,7 %) han 
sido también factores determinantes a la hora de evaluar peyorativamente la 
educación en línea. En lo que respecta a elementos positivos, el 34,4% de los 
estudiantes ubica en primer lugar la gestión del tiempo, en contraposición a un 
22,2% que asegura no encontrar algún elemento positivo en el cambio (Tejedor, 
et al., 2021).   
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En Bolivia el cambio de paradigma educativo (presencial- virtual) generado por 
el COVID-19 ocasionó dificultades en estudiantes y maestros, se vieron 
obligados a cancelar el periodo académico del año 2020, por ausencia de acceso 
a internet en varios sectores, poca disposición de equipamiento y manejo de 
recursos tecnológicos. En el país se presentó un aumento en la tasa de 
deserción académica (Nuñez-Ramírez et al., 2021). Diversas investigaciones con 
estudiantes universitarios bolivianos reportaron la aparición de síntomas de 
ansiedad de leve a grave, modificaciones en el clima familiar con casos de 
violencia intrafamiliar e incremento de la brecha de desigualdad educativa 
(Chung et al., 2021; Daza, 2021). 
 
En Argentina la mayoría de los estudiantes de formación profesional 
pertenecen a universidades públicas (Nacional de la Plata y Buenos Aires), se ha 
registrado un promedio de 24.00 aspirantes, de los cuales se matricularon 
19.000 (Falcón, 2020). Se oferta educación gratuita por parte del sector público 
al 80% de estudiantes de formación en pregrado. Un porcentaje menor al 50% 
de las viviendas tienen conectividad a la red, situación que generó estrés 
psicológico en algunos universitarios carentes de este servicio. La pandemia en 
el ámbito académico afectó los procesos enseñanza, aprendizaje e investigación 
(García de Fanelli et al., 2020; Quintero-López et al., 2022). 
 
Según la clasificación iberoamericana de instituciones universitarias, Chile 
ocupa la novena posición (De-Moya-Anegón et al., 2021). Formalmente cuenta 
con 61 universidades, 16 públicas y 45 privadas (Zuniga-Jara & Sjoberg-Tapia, 
2021). En el año 2020, el Plan Nacional de Acción de Chile realizó un aporte 
significativo en recursos tecnológicos y pedagógicos para enfrentar las 
consecuencias del COVID-19, se vieron favorecidos los estudiantes becados y 
las universidades estatales (Giannini, 2020). Empero de la inversión, el esfuerzo 
realizado por el gobierno y su intento por mitigar las dificultades de los 
estudiantes, se generaron factores de carácter psicológico que afectaron la 
salud mental de la población universitaria chilena, asociados a las nuevas 
condiciones educativas a las cuales debían adaptarse súbitamente, atendiendo 
las clases y valoraciones evaluativas por medio de diferentes canales digitales 
no acostumbrados y por el confinamiento, produciendo en algunos casos 
sintomatología depresiva y ansiosa, esto derivado de sentimientos de 
desesperanza, aislamiento social, traumatismos en los procesos académicos y 
cambios en el proyecto de vida (Carvacho et al., 2021).  
 
Si bien la educación superior costarricense ha sido reconocida a nivel 
continental por sus avances en términos de acceso, enfoque y proyección, con 
5 universidades públicas y 54 privadas, las consecuencias de la pandemia, no la 
hizo ajena a implementar de manera generalizada la modalidad virtual, para lo 
cual el Ministerio de Educación en abril de 2020 estableció la política educativa 
“Orientación Educativa” para el Proceso Educativo a distancia, el cual se 
concentró en clasificar a los estudiantes en grupos que contarán o no con 
acceso a internet y dispositivos en casa, además, brindaron entrenamientos 
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para el abordaje de plataformas virtuales en los que pudieran participar toda la 
comunidad educativa; docentes, padres, madres y estudiantes (Solórzano et al., 
2021). Los estudiantes reportaron sentimientos negativos en los procesos de 
enseñanza virtual, reconocieron el esfuerzo de las instancias de educación 
superior para brindar apoyo emocional (Regueyra Edelman et al., 2021). 
 
Perú, cuenta con 94 universidades licenciadas, 46 son públicas con 396.182 
estudiantes y 48 son privadas con 745.837 estudiantes (SUNEDU, 2021), 
presenta una tasa de deserción universitaria del 22.3% (Vilela et al., 2021). La 
pandemia deja un panorama crítico en la educación superior, investigaciones 
señalan el efecto psicológico derivado en los estudiantes universitarios; como 
la vivencia de emociones negativas (miedo, enojo, intranquilidad e irritabilidad), 
burnout académico en nivel alto y en riesgo correlacionado con depresión y 
ansiedad, estrés académico severo, incertidumbre y temor (Asenjo-Alarcón et 
al., 2021; Livia et al., 2021; Seperak-Viera et al., 2021). 
 
En Guatemala hay legalmente 15 instituciones de educación superior, entre 
ellas solo es pública la Universidad de San Carlos de Guatemala, el resto son 
privadas. Debido a la crisis del COVID-19, la deserción estudiantil aumentó por 
la escasez de recursos que viven las instituciones de Guatemala, lo que dificultó 
la continuidad de la educación en modalidad virtual (Rosenthal, 2020). Por otro 
lado, investigaciones reportaron que los estudiantes presentaron bajos niveles 
de bienestar con aumento de síntomas depresivos, ansiosos, estrés y 
alteraciones del sueño debió principalmente a la disminución de la interacción 
social por el cierre de las instituciones (Fernández-Morales et al., 2020). 
 
La pandemia generó dificultades considerables en la formación superior de 
Latinoamérica, México no fue la excepción. La problemática económica, la 
desigualdad y la dificultad por parte de las instituciones educativas para 
enfrentar los desafíos que trajo la crisis sanitaria, fueron solo algunos de los 
desafíos que México tuvo que enfrentar. De una cifra de 33.8 millones de 
estudiantes 2019-2020, 741 mil (2.3%) no finalizaron el proceso por razones 
vinculadas con el COVID-19 y el 8.7% por ausencia de recursos y capital (INEGI, 
2021).  La deserción estudiantil trae un sin número de consecuencias para un 
país en vía de desarrollo como México, siendo la más grave, el inevitable 
aumento de la brecha de la desigualdad con efectos en lo político, económico, 
y social. Investigaciones realizadas con la población estudiantil en periodos de 
confinamiento estricto indicaron la presencia de afectación de la salud mental 
en los universitarios (Yusvisaret Palmer et al., 2021). 
 
La pandemia demostró varios puntos de inequidad dentro de la administración 
panameña, problema que hace más palpable la deficiencia ya existente en el 
sistema educativo actual, según Graell (2021) el dilema documentado es 
producto de la escasez de instrumentos adecuados para medir como es el 
desarrollo de los estudiantes y la experiencia del aprendizaje virtual, por ende, 
a secularizado una escasez de conocimiento sobre el impacto que se impartió 
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en el aprendizaje de los alumnos matriculados, en donde la mayoría son de 
universidades públicas. Se reportaron sentimiento de preocupación por las 
instancias educativas debido a los déficits que pudo ocasionar la educación 
mediada por la virtualidad. 
 
En Puerto Rico la pandemia impactó significativamente la educación. Los 
estudiantes universitarios manifestaron su descontento con la modalidad de las 
clases en línea, expresaron sentimientos negativos y síntomas de ansiedad, 
generada en muchas ocasiones, por la sensación de un incremento de las 
responsabilidades académicas de sus cursos, la necesidad del uso de 
tecnologías y la reducida conectividad a internet en determinadas zonas y los 
altos costos por semestre en algunas instituciones; variables como la falta de 
concentración, motivación, gestión del tiempo, responsabilidades y 
problemáticas familiares o personales, influyeron de manera negativa en el 
estado de ánimo de los estudiantes, debido a factores como la falta de apoyo 
psicológico de las mismas instituciones en los inicios de la pandemia, 
incertidumbre y angustia por los posibles vacíos académicos, falta de hábitos de 
estudio y demás barreras presentadas en la educación remota (Said-Hung et al., 
2021; Zapata-Ospina et al., 2021). 

 
Conclusiones 
 
La educación mediada por la virtualidad fue un apoyo importante para 
sobrellevar los efectos de la pandemia del COVID-19, sin embargo, aunque fue 
una solución que solventó parcialmente la problemática educativa de los 
universitarios, surgió de forma súbita y los países latinoamericanos no tuvieron 
la infraestructura ni los recursos tecnológicos para afrontar el cambio del 
paradigma educativo. Con respecto a esto, se evidenció la importancia de la 
educación presencial en Latinoamérica, que ha facilitado y garantizado el 
acceso a medios tecnológicos dentro de las instituciones, calidad humana y de 
infraestructura adecuada para de formación académica. 
 
La educación presencial representa un método riguroso y exigente en cuanto a 
las destrezas que deben adquirir los estudiantes. Así mismo, reduce 
significativamente la carga emocional al brindar herramientas que incluyen las 
redes de apoyo institucionales, formas de interacción constante y múltiples 
factores protectores frente a las distintas problemáticas evidenciadas en la 
educación remota, donde prevaleció la presencia de sentimientos negativos 
como miedo, tristeza, frustración, ira y disgusto, base para generar alteraciones 
emocionales relacionadas con trastornos depresivos y ansiosos.  
 
En cuanto a las universidades, es imprescindible la implementación de 
estrategias que permitan solventar y brindar una atención emocional adecuada 
a la comunidad educativa. Es una necesidad imperante garantizar el bienestar 
estudiantil, en especial, después de los cambios y retos que representó la 
pandemia, no sólo a nivel psicológico, sino también en el desempeño 
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académico y la adquisición de los conocimientos requeridos, en la medida que 
impactaron en el aprendizaje. Lo anterior supone una vulnerabilidad al proceso 
académico en cuanto al surgimiento de posibles déficits teórico-prácticos, que 
exigen un abordaje prioritario y eficaz en las universidades latinoamericanas. 
 
Futuras investigaciones, podrían enfocarse en realizar tamizajes dirigidos a 
identificar el estado actual de la salud mental de los estudiantes universitarios 
en época de postpandemia. La principal limitante de esta investigación fue que 
no se emplearon instrumentos psicométricos estandarizados para medir el 
estado emocional de los participantes, el análisis se basó en comentarios 
directos de las redes sociales que se operacionalizaron con librerías del software 
Rcran 4.2.1.  
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