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Resumen

La pandemia por Covid-19 obligó a las universidades a desarrollar el aprendizaje en línea y 
a prescindir de la educación presencial, evidenciándose la desigualdad de oportunidades y 
menores oportunidades de algunos sectores poblacionales en la educación. Los estudiantes 
pertenecientes a zonas rurales fueron los que tuvieron mayores dificultades por la posible 
falta de acceso a medios tecnológicos y la calidad en las conexiones. En este artículo se 
realiza una revisión sistemática de la literatura sobre ruralidad y uso de la tecnología en 
el ámbito universitario durante el Covid-19 analizando 105 artículos extraídos de la Web 
of Science y Scopus, y filtrados siguiendo el método PRISMA, resultando 17 válidos. Los 
resultados muestran las políticas universitarias desarrolladas, las tecnologías empleadas, 
las dificultades y buenas prácticas desarrolladas. Es posible concluir que los desafíos de 
los estudiantes rurales fueron mayores que los de los estudiantes urbanos y, conscientes de 
ello, las políticas universitarias a nivel mundial optaron por asegurar recursos financieros 
que sirvieran de apoyo a estos sectores estudiantiles más vulnerables para que pudieran 
seguir la docencia virtual. Aún queda camino por recorrer y es preciso ajustar la educación 
superior a las especificidades del territorio rural y de la enseñanza en línea para lograr una 
mayor igualdad de oportunidades.
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Rural and urban university students and their 
vulnerability with respect to technology: a 
systematic review*

Abstract

The Covid-19 pandemic forced universities to shift to an online learning modality and 
to dispense with face-to-face education, highlighting the inequality of opportunities and 
fewer education options in some sectors of the population. Students from rural areas had 
the greatest difficulties due to the possible lack of access to technological means and the 
quality of their internet connections. The present article is a systematic review of the 
literature about rurality and the use of technology in the university setting during Covid-19, 
through the analysis of 105 articles extracted from the Web of Science and Scopus, which 
were screened following the PRISMA guidelines, for a total of 17 valid articles. The results 
describe the university policies developed, the technologies utilized, the difficulties, and 
the good practices conceived. It is possible to conclude that the challenges experienced by 
rural students were greater than urban students, and being aware of this, the university 
policies worldwide opted for ensuring financial resources that could serve as support to 
these more vulnerable student sectors, so that they could follow the online classes. There is 
still much to be done, and it is necessary to adapt higher education to the specificities of 
rural areas and online education, to achieve a greater equality of opportunities.
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Marco teórico

La pandemia tuvo multitud de repercusiones en todos los ámbitos (Balluerka et al., 
2020; Bartlett et al., 2020; Roy et al., 2020; Xie; Chen, 2020; Wu; McGoogan, 2020): enla 
salud (alto índice de muertes y otras alteraciones en la salud), en lo social (ínfimo o nulo 
contacto físico con otras personas), en lo psicológico (aparición de estados de ansiedad, 
depresión, etc.), en lo educativo (obligación de parar las clases presenciales para hacerlas 
virtuales) y en lo económico (alto índice de bajas médicas por el Covid-19, elevado 
número de personas sin trabajo…), etc. Todo ello repercutió en cuanto a los hábitos y 
conductas de las personas: disminuyó la realización de actividad física, se elevó el uso 
de dispositivos tecnológicos (móviles, ordenadores, televisores…) e incrementó el miedo 
a la incertidumbre incidiendo especialmente en el colectivo de personas excluidas o en 
riesgo de exclusión y las personas más vulnerables (Apaza et al., 2020; López; Rodó, 2020; 
Mengin et al., 2020).



3Educ. Pesqui., São Paulo, v. 51, e279787, 2025.

Estudiantes universitarios rurales y urbanos y su vulnerabilidad frente a lo tecnológico: revisión...

En la esfera de la educación, esta situación de emergencia dio lugar al cierre masivo 
a nivel mundial de los centros educativos, incluidas las universidades. Según datos UNESCO 
(2020) a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones del alumnado de todos los 
niveles educativos se vieron obligados a prescindir de la docencia presencial en beneficio 
de una docencia virtual. El espacio digital se convirtió en un recurso fundamental para el 
acceso a la información, a la educación, para participar en la economía, en el ocio y para 
cualquier actividad que implicase interacción social (Bonilla; Muñoz, 2022). Esta transición 
forzada, masiva y abrupta de la educación presencial a la virtual planteó desafíos en cuanto a 
cuestiones como la calidad de la enseñanza, la participación de los estudiantes (Del Arco et al., 
2021a) la equidad en el acceso a los recursos tecnológicos, entre otras. Dicha transición, que 
no fue planificada, expuso y amplificó desigualdades como las brechas existentes en términos 
de acceso a la tecnología, las competencias digitales y las condiciones de aprendizaje en el 
hogar. Por otra parte, la adaptación a la docencia virtual representó un reto significativo para 
los docentes, con escasa preparación en el uso pedagógico de la tecnología, y en la mayoría 
de los casos se trasladó la estructura, estrategias y formas de hacer de la docencia presencial 
a la virtual, olvidando que ambos entornos requieren un enfoque pedagógico diferente. 
Autores como Bates (2022) y Cellini (2021) argumentan que la efectividad del aprendizaje en 
línea depende de la capacidad del docente para crear experiencias de aprendizaje que sean 
intrínsecamente interactivas adaptadas a las peculiaridades del entorno virtual, y esto resultó 
difícil de conseguir en la situación de emergencia vivida.

La misma UNESCO (2020) y autores como Zhao (2020) señalan que estas cuestiones 
resultan particularmente críticas en contextos de bajos recursos y en áreas rurales donde 
la infraestructura de internet, la disponibilidad de dispositivos adecuados es limitada y 
donde se aglutina una población aislada y mal conectada.

La ruralidad, a nivel global, se encuentra desplazada ante la atención que se brinda 
al sector urbano que es el que prevalece, generando carencias endémicas que afectan el 
acceso a oportunidades y que se manifiestan en la despoblación, aislamiento, dependencia 
de las zonas urbanas para su desarrollo socioeconómico, etc. Así pues, la pandemia ahondó 
en la desigualdad en el acceso de oportunidades educativas por la vía digital, aumentando 
las brechas preexistentes (CEPAL, 2020; Barrantes et al. 2020) asociadas no sólo al acceso 
a un equipamiento o a la conexión a la red, sino también al dominio de una serie de 
habilidades para el uso educativo de la tecnología.

El contexto universitario no fue ajeno a estas circunstancias. La pandemia provocó 
cierto nivel de estrés y preocupación en el sistema universitario y, en particular, en la 
administración académica, los profesores y los estudiantes, ya que el proceso de enseñanza-
aprendizaje estaba diseñado de forma generalizada para desarrollarse de manera presencial 
(Del Arco et al., 2021a). También la población universitaria requirió la necesidad de 
utilizar herramientas tecnológicas para afrontar las clases virtuales. Aunque la mayoría de 
las universidades disponen de plataformas para apoyar la enseñanza (campus virtuales), 
también es cierto que no todos responden a las necesidades de los usuarios y del momento 
de crisis al que había que hacer frente (Espinel et al., 2021).

Si bien podría parecer que las universidades se verían menos afectadas que el resto 
de los niveles educativos, lo cierto es que no fue así. Un ejemplo de este desconcierto fue el 
aumento, de manera generalizada, de la oferta de formación permanente del profesorado, 
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sobre todo en aspectos relacionados con las herramientas tecnológicas, pero también con 
todo aquello relacionado con metodologías de enseñanza virtual, temas de comunicación, 
etc. (Al Terenko; Ogienko, 2020; Suárez Monzón, 2020; Toquero; Talidong, 2020; Del Arco 
et al., 2021b; Ramos-Pla et al., 2021; Ramos-Pla et al., 2022), para suplir las deficiencias en 
habilidades tecnológicas.

En este contexto uno de los colectivos más vulnerables fue el de los estudiantes 
universitarios de ámbitos rurales. La población rural confinada y cercada por cierres 
perimetrales sufrió grandes restricciones en sus interacciones sociales, incrementadas por 
las deficientes conexiones a internet y a redes de información. (Dasinger; Gibson, 2022; 
Makgahlela et al., 2021; Mhandu et al., 2021; Rotas et al., 2020). De hecho, un estudio 
realizado con estudiantes africanos de zonas rurales ha puesto de relieve que estaban 
relativamente satisfechos con el apoyo recibido, en primer lugar, de los hospitales, seguidos 
de los bancos y, por último, del gobierno. Sin embargo, muchos estudiantes se mostraron 
decepcionados con el apoyo recibido de su universidad (Chinaza; Jogymol, 2021).

Otros estudios realizados en las universidades de América Latina hacen evidentes 
los contrastes y diferencias estructurales entre las zonas rurales y las urbanas. La desigual 
cobertura y los costos de la conexión marcan discrepancias entre la población estudiantil 
universitaria. En la mayoría de los países latinos más del 90% de los hogares rurales 
no cuentan con conexión a internet y el resto tiene acceso ilimitado (CEPAL, 2020). 
Así, los estudiantes tuvieron que idear diferentes estrategias para poder continuar con 
su formación virtual y para ello el uso del propio móvil conectado a datos fue el recurso 
básico. Pero esto no suplió la formación práctica que se despliega en la mayoría de los 
estudios universitarios, que se vio alterada.

En resumen, la pandemia ha servido como un catalizador para reevaluar y repensar 
el uso de tecnologías digitales en la educación. La experiencia ha demostrado la necesidad 
urgente de políticas educativas que promuevan la capacitación tecnológica y pedagógica 
de los docentes, así como el desarrollo de infraestructuras que garanticen un acceso 
equitativo a las tecnologías digitales para todos los estudiantes. La educación del futuro 
deberá ser resiliente, inclusiva y capaz de aprovechar las tecnologías digitales para superar 
las barreras físicas y socioeconómicas, en lugar de amplificarlas.

En este estudio se plantea analizar los estudios previos en los que se conjugan la 
ruralidad, la tecnología, la universidad y la pandemia. Dado que ha habido numerosos 
estudios al respecto en los últimos años, parece pertinente leerlos, revisarlos y 
analizarlos sistemáticamente.

Cabe plantearse preguntas tales como: ¿en qué países y contextos universitarios del 
mundo se han hecho estudios? ¿Qué políticas universitarias específicas se han desarrollado 
durante la pandemia? ¿Han implicado a estudiantes de zonas rurales? ¿Qué tecnologías se han 
empleado? ¿Qué posibilidades y dificultades muestran los estudios disponibles? Se precisa, 
por tanto, realizar una revisión sistemática de la literatura que dé respuestas a estas preguntas.

Metodología

El objetivo general de este estudio es analizar la producción científica internacional 
sobre cuatro grandes focos: (1) el medio rural, (2) la tecnología, (3) la universidad y 



5Educ. Pesqui., São Paulo, v. 51, e279787, 2025.

Estudiantes universitarios rurales y urbanos y su vulnerabilidad frente a lo tecnológico: revisión...

(4) el Covid-19. Se desea alcanzar una visión global de la situación de los estudiantes 
universitarios del medio rural durante los años del Covid-19 respecto al acceso y uso 
de la tecnología. Asimismo, se desea identificar buenas prácticas desarrolladas por las 
universidades y dar pautas para la mejora en contextos semejantes futuros.

Para ello, se han realizado búsquedas en la Web of Science (WOS) y Scopus, por 
ser las dos bases de datos internacionales más relevantes y completas en la actualidad, 
dada la calidad y el elevado número de publicaciones científicas de impacto que acogen. 
El método seguido fue la realización de una Revisión Sistemática de Literatura, en línea 
con los planteamientos PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (Page et al., 2021). En síntesis, se trata de identificar, evaluar e interpretar 
de forma sistemática los trabajos publicados en un campo para dar respuesta a una o más 
pregunta/s de investigación en un periodo de tiempo acotado (García-Martínez; Martín 
Romera, 2019; Page et al., 2021). El proceso de revisión implica diferentes acciones: se 
define una ecuación de búsqueda en base a palabras clave, se definen los criterios de 
inclusión y exclusión de los artículos en el análisis, se definen las variables de análisis 
sobre las que se centrará la lectura de los textos seleccionados y se filtran los resultados.

En este estudio, la revisión sistemática se inició con el diseño de una ecuación de 
búsqueda común a ambas bases de datos: [TITLE (rural OR town)] AND [TOPIC (universit* 
OR “high* educat*” OR “tertiary educat*” OR undergraduat* OR bachelor OR master OR 
college)] AND [TOPIC (internet OR moodle OR blackboard OR sakai OR virtual OR “online 
educat*” OR “mobile phone” OR computer OR laptop OR tablet OR connect* OR device OR 
platform OR technology OR videocall* OR “cisco webex” OR zoom OR teams OR skype)] 
AND [TOPIC (Covid-19 OR pandemic OR lockdown)]. El campo TOPIC en WOS es el 
equivalente a TITLE-ABST-KEY.

Partimos de 105 artículos, de los cuales 54 procedían de WOS y 51 de Scopus. Tras 
realizar una tarea de cribado se excluyeron 31 artículos repetidos, 34 ajenos al ámbito 
educativo y 7 que no se ajustaban al tema concreto. Los 33 artículos cribados se analizaron 
y se excluyeron de nuevo 15 por no ajustarse al foco de estudio. Finalmente, han formado 
parte del análisis definitivo 17 artículos.

Figura 1- Diagrama de flujo

Fuente: Elaboración propia.
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De cada uno de estos 17 artículos se ha extraído información sobre las variables 
objeto de análisis, creando una gran tabla-matriz que hemos analizado cuantitativa 
(análisis descriptivos) y cualitativamente (categorización). Las variables objeto de 
estudio son:

A. país en que se desarrolla el estudio;
B. contexto universitario en que se efectúa el estudio;
C. política universitaria desarrollada durante el confinamiento o pandemia por 
Covid-19;
D. estudiantes implicados en el estudio;
E. tecnologías empleadas por parte de las universidades durante el confinamiento o 
pandemia por Covid-19;
F. posibilidades de esta situación;
G. dificultades de esta situación;
H. buenas prácticas empleadas.

Todos los artículos analizados se encuentran recogidos en las referencias 
bibliográficas (Aydin; Kose, 2021; Barros de Melo et al., 2022; Blattner et al., 2022; 
Boulger; Onello, 2020; Browne et al., 2021; D’Amico et al., 2022; Essel et al., 2020; 
Fengwei; Wang, 2020; Fields et al., 2020; Gocotano et al., 2021; Dadhe, Kuthe, 2021; 
Melendez Grijalva et al., 2021; Mhandu et al., 2021; Motaung; Dube, 2020; Omodan, 
2020; Pattison-Meek, 2021; Siddiqui et al., 2021). De cada uno de estos artículos se 
extrajo la información relativa a las variables de análisis. Este trabajo, de tipo descriptivo, 
se recoge en detalle en los resultados, se sintetiza en las conclusiones y se problematiza 
en la discusión final.

Resultados

Los resultados están organizados en base a las variables objeto de estudio. Las dos 
primeras variables se analizan conjuntamente.

Países y contextos universitarios

Los 17 artículos analizados se han realizado en países de diferentes partes 
del mundo, con la excepción de Europa, en que no se ha realizado ninguno: 7 
estudios se realizaron en América, 5 en Asia, 4 en África y 1 en Oceanía. Respecto 
a los contextos universitarios en que se realizaron los estudios se observa una gran 
disparidad: unos se realizan a nivel de universidad, otros de facultad, de curso, de 
asignaturas, etc.
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Tabla 1- Continentes, países, contextos universitarios y autores de los estudios analizados

Continente País Contexto universitario Autores 

América 
(7 estudios)

Brasil
Curso universitario específico en línea creado para 
la prevención del Covid-19

BARROS DE MELO et al., 2022

Estados Unidos Facultad de Medicina. Universidad de Minnesota. BOULGER; ONELLO, 2020

Estados Unidos
Asignaturas relacionadas con la Medicina y el 
trabajo social en una universidad de Carolina del 
Sur.

BROWNE et al., 2021

Estados Unidos
Dos facultades de zonas rurales de Carolina del 
Norte

D’AMICO et al., 2022

Estados Unidos 
Texas A&M University-Comerce (Universidad rural 
regional de tamaño mediano)

FIELDS et al., 2020

Canadá 
Ontario Institute for Studies in Education, 
Universidad de Toronto

PATTISON-MEEK, 2021

México
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de 
Chihuahua

MELENDEZ GRIJALVA et al., 2021

Asia
(5 estudios)

Turquía La Universidad de Ankara Yildirim Beyazit (AYBU) AYDIN; KOSE, 2021

China
Materias universitarias organizadas en torno a 
tres módulos: de tipo teórico, de desarrollo de 
habilidades y de dirección

FENGWEI; WANG, 2020

Filipinas Cebu Tecnological University- Moalboal GOCOTANO et al., 2021

India Universidad de Lokmanya Tilak Mahavidyalaya DADHE and KUTHE, 2021

Pakistán Liaquat University of Medical and Health Sciences SIDDIQUI et al., 2021

África
(4 estudios)

Ghana
Universidad de Ciencia y Tecnología de Kwame 
NKrumah

ESSEL et al., 2020

Sudáfrica
Universidad de KwaZulu-Natal - Howard College 
Campus

MHANDU et al., 2021

Sudáfrica Universidad del Estado de Sudáfrica MOTAUNG; DUBE, 2020

Sudáfrica No se informa OMODAN, 2020

Oceanía
(1 estudio)

Nueva Zelanda Título de postgrado en medicina rural BLATTNER et al., 2022

Fuente: Elaboración propia.

Políticas universitarias

Las políticas universitarias se centraron en varias líneas de actuación:

• Primero, en la adopción de medidas para preservar la salud de la comunidad universitaria 
y de la población en general: cierre de las instalaciones, campañas informativas, higiene y 
uso de geles hidroalcohólicos, ventilación, etc. Además, los estudiantes de últimos cursos 
de las titulaciones de salud se pusieron a disposición de la población.
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•  Se optó por cerrar la oferta presencial y pasar a una educación digitalizada, aunque la 
mayoría de las universidades estaban parcialmente preparadas y con escasa experiencia 
en combinar la docencia presencial con la docencia en línea. Este cambio de docencia 
presencial a docencia en línea se realizó bajo importantes desafíos de equidad generados 
por el desigual acceso universal a internet y a infraestructuras tecnológicas, la capacidad 
de la banda ancha y también la ausencia de competencias y pedagogía para llevar a cabo 
esta educación digital. World Bank (2020) señala que se articularon diferentes fórmulas 
de aprendizaje a distancia, desde la entrega/devolución de tareas por correo electrónico 
hasta el uso del correo, la televisión, la radio, los teléfonos y las aplicaciones móviles 
donde la banda ancha es limitada. Apoyo al estudiantado más vulnerable con recursos 
tecnológicos: préstamo de dispositivos tecnológicos.
•  Apoyo al profesorado ampliando la oferta de formación continua para el desarrollo de 
habilidades digitales y estrategias didácticas para el desarrollo.

En el informe de IESALC UNESCO (2020) se concluye afirmando que, en materia 
de políticas universitarias, salvaguardando las diferentes especificidades, los países han 
tendido a limitarse a tres cosas:

a) medidas administrativas para garantizar la formación como, por ejemplo: 
modificaciones de los calendarios de matriculación o de exámenes, reprogramación de la 
docencia, y reorganización de pruebas de acceso a la universidad, etc.

b) creación de fondos financieros de apoyo a la Educación Superior, para poder 
atender a la virtualización de la docencia o a para atender a aquellos estudiantes más 
vulnerables o para hacer efectiva la docencia o el trabajo administrativo desde casa;

c) el impulso de actividades de formación continua traducidas especialmente al 
uso de las plataformas digitales, la capacitación docente para el desarrollo de la docencia 
virtual y la creación de recursos y materiales digitales (Blackman et al., 2020).

Estudiantes implicados

En los diferentes textos analizados los estudiantes que participan en el estudio son 
preferentemente de ámbito rural y que tenían importantes desafíos para seguir la docencia 
en línea, básicamente debido a la falta de infraestructuras para conectarse y al aislamiento 
poblacional.

Tecnologías empleadas

Del total de artículos analizados, 14 indican las tecnologías empleadas. Para 
el desarrollo de las actividades docentes, la solución tecnológica más utilizada fue la 
videoconferencia, observando que la herramienta Zoom fue la más usada, explicitada en 5 
de los estudios: por un lado, Blattner et al. (2022), Boulger y Onello (2020), que señalaron 
únicamente la utilización de esta herramienta, y, por otro lado, Fields et al. (2020), 
Pattison-Meek (2021) y Melendez Grijalva et al. (2021), que complementaron el uso de 
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Zoom con otras herramientas (correos electrónicos, foros, WhatsApp, Meet o plataformas 
virtuales como Moodle). Por otra parte, en 2 de los estudios indicaron utilizar soluciones 
diferentes a Zoom: Browne et al. (2021), que usaron Polycom RealPresence Utility Carts, y 
Essel et al. (2020), que hicieron teleconferencias de audio con smartphones.

Cabe destacar que el uso de los teléfonos móviles se destaca en varios de los 
artículos analizados, como Mhandu et al. (2021). En otros artículos, se especifica el uso de 
WhatsApp como solución para conseguir conectividad (Gocotano et al., 2021; Melendez 
Grijalva et al., 2021; Motaung; Dube, 2020; Omodan, 2020).

Finalmente, en 3 de los artículos se hace referencia a herramientas de gestión de 
aprendizaje como Moodle (Fengwei; Wang, 2020; Barros de Melo et al., 2022; Mhandu et 
al., 2021), y solo en uno de ellos se indica que para resolver la situación usaron canales 
como YouTube o plataformas MOOC (Dadhe; Kuthe, 2021).

Siddiqui et al. (2021), Aydin y Kose (2021) y D’amico et al. (2022) no indican 
las herramientas usadas para afrontar la situación de acceso y uso de la tecnología de 
estudiantes universitarios del medio rural durante los años de Covid-19.

Posibilidades

El análisis realizado permite vislumbrar diversas posibilidades una vez superada 
la situación de crisis. En primer lugar, diversos de los estudios indican las posibilidades 
relacionadas con los estudiantes (Aydin; Kose, 2021; Boulger; Onello, 2020; Browne et 
al., 2021; Melendez Grijalva et al., 2021; Motaung; Dube, 2020). Se destaca su valoración 
positiva y la satisfacción por el hecho de haber podido seguir los cursos de manera virtual. 
También su participación, el desempeño y la adquisición de conocimientos, que no se vio 
afectada. Además, no se observaron abandonos pese a los problemas acontecidos.

En relación con el profesorado, D’Amico et al. (2022) destacaron el hecho de 
observar un fuerte compromiso por parte de estos para superar los obstáculos que se iban 
produciendo. Además, Fields et al. (2020) observaron que la situación fue interesante para 
mejorar la docencia. Por su parte, Blattner et al. (2022) y Pattison-Meek (2021) destacaron 
el hecho de que el profesorado valoró el hecho de poder seguir con la docencia a través 
de cursos virtuales.

Finalmente, se observaron posibilidades en el ámbito de la propia universidad 
(Barros de Melo et al., 2022; Blattner et al., 2022; Gocotano et al., 2021; Essel et al., 2020; 
Fengwei; Wang, 2020; Mhandu et al., 2021; Omodan, 2020). En este caso se destaca el 
hecho de tener en cuenta la enseñanza en línea como una alternativa válida y valiosa 
para estudiantes de zonas rurales o apartadas. Se indica el desafío institucional que 
supone desarrollar una estrategia tecnológica y asegurar que los estudiantes reciban el 
apoyo humano y técnico necesario. Incluso se plantea la necesidad de tener planes de 
contingencias para usar las tecnologías en casos de emergencia.

Dadhe y Kuthe (2021) y Siddiqui et al. (2021) no trataron en sus trabajos las 
posibilidades que les ofreció el hecho de tener que enfrentarse a una situación sobrevenida 
como fue la pandemia.
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Dificultades

Del total de artículos analizados referentes a la situación de los estudiantes 
universitarios del medio rural durante los años del Covid-19 respecto al acceso y uso 
de la tecnología, en 16 se investigó sobre las dificultades surgidas. En este sentido, en 7 
estudios se destacan las limitaciones relacionadas con el acceso a la red de Internet en 
el contexto rural y la falta de dispositivos tecnológicos para seguir las clases (Gocotano 
et al., 2021; Dadhe; Kuthe, 2021; Meléndez Grijalva et al., 2021, Mhandu et al., 2021; 
Motaung; Dube, 2020; Omadan, 2020; Siddiqui et al., 2020).

Seguidamente, la mayor limitación percibida es la falta de formación (analizada 
por 4 artículos), tanto por parte de los estudiantes como de los docentes (Blattner et 
al., 2022; Essel et al., 2020; Meléndez Grijalva et al., 2021; Motaung; Dube, 2020). Este 
hecho se debe a la interrupción abrupta de las clases presenciales y la obligatoriedad (sin 
anticipación) del traslado de las mismas a entornos virtuales.

Por otro lado, 2 artículos (Fengwei; Wang, 2020; Boulger; Onello, 2020) resaltan 
que la mayor dificultad fue realizar de forma virtual las partes prácticas de las clases 
(como, por ejemplo, prácticas de Medicina, Enfermería, etc.). la falta de previsión por el 
confinamiento no permitió planificar prácticas de laboratorio, con pacientes, alumnado, 
etc. (dependiendo de la titulación), de modo que fuera lo más próximo a la realidad del 
entorno virtual. Además, otros 2 artículos (Blattner et al., 2022; Boulger; Onello, 2020), 
también destacan la falta de contacto humano como limitante de la docencia virtual. Sin 
embargo, en dos estudios (Browne et al., 2021; Fields et al., 2020) contrariamente al resto, 
los estudiantes no percibieron ninguna dificultad con relación a la docencia en línea.

Por último, y en menor medida, se destacan otras limitaciones sobre la docencia 
virtual en entornos rurales, como son:

- el número de matrículas por parte de estudiantes de contextos rurales, descendieron 
durante el confinamiento (D’Amico et al., 2022);

- estudiantes de entornos rurales, no finalizaron el curso durante la pandemia 
(Barros De Melo et al., 2022);

- existió una gran dificultad en poder implementar y seguir protocolos de seguridad 
que evitaran, por ejemplo, falsas identidades o plagio de trabajos (Essel et al., 2020).

- los estudiantes rurales percibieron tener una insuficiente competencia digital 
(Dadhe; Kuthe, 2021);

- baja satisfacción con relación a la docencia virtual (Meléndez Grijalva et al., 
2021);

- los estudiantes tuvieron poca motivación por seguir las clases universitarias desde 
casa (Meléndez Grijalva et al., 2021);

- se percibió poca diversificación de estrategias docentes en los entornos virtuales 
(Meléndez Grijalva et al., 2021);
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- uno de los estudios (Aydin; Kose, 2021) pone de relevancia que los estudiantes de 
entornos rurales perciben menos dificultades psicológicas, sociales y económicas que los 
que viven en ciudades por el contexto en el que se encuentran.

Buenas prácticas empleadas

De los 17 artículos analizados en este estudio, 10 describen cuáles son las buenas 
prácticas realizadas con estudiantes universitarios del medio rural durante los años del 
Covid-19 respecto al acceso y uso de la tecnología. En este sentido, 3 artículos (D’Amico 
et al., 2022; Mhandu et al., 2021; Motaung; Dube, 2020) mencionan recomendaciones 
de buenas prácticas para el futuro, descritas a partir de las actuaciones realizadas en los 
estudios. Las recomendaciones que citan son:

- tener en cuenta en futuras situaciones de crisis el hecho de que los estudiantes 
provienen de diferentes situaciones geográficas dentro del ámbito rural y, por lo tanto, las 
casuísticas son distintas. También se recomienda establecer nuevas vías de comunicación 
con los estudiantes, tener en cuenta las necesidades de los estudiantes que viven en 
ámbito rural y realizar acciones innovadoras (D’Amico et al., 2022);

- proporcionar al estudiantado (sobre todo a los de primer curso) formación en 
competencia digital y establecer estrategias de actuación y apoyo por parte del profesorado 
al estudiantado (Mhandu et al., 2021);

- potenciar que el profesorado realice tutorías eficaces con todos los estudiantes y 
formular marcos de actuación sobre el uso y abuso de las nuevas tecnologías (Motaung; 
Dube, 2020).

Seguidamente, en dos de los artículos (Barros de Melo et al., 2022, Browne et al., 
2021), evidencian que una buena práctica muy efectiva fue realizar formación, tanto a 
estudiantes como profesorado, en temas relacionados con la pandemia (sobre todo en 
cómo evitar los contagios).

Por último, en el resto de artículo evidencian prácticas de referencia distintas:

- la realización de las clases en entornos virtuales, debido a la pandemia, fue una 
solución efectiva para no perder el curso de los estudiantes rurales (Fengwei; Wang, 2020);

- racionalizar los contenidos que se realizaban en las clases presenciales, ya que 
la docencia en entornos virtuales requiere de unos parámetros y necesidades distintos 
(Blattner et al., 2022);

- el uso de la herramienta de videoconferencia para realizar las clases virtuales fue 
muy útil para el estudiantado rural (Essel et al., 2020);

- se recalca el esfuerzo que realizaron los docentes para adaptarse a las nuevas 
circunstancias, teniendo en cuenta los estudiantes de entornos de ámbito rural (Boulger; 
Onello, 2020);

- los asistentes de aprendizaje fueron muy funcionales para apoyar las clases 
virtuales (Fields et al., 2020);
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- el desarrollo de comunidades prácticas, donde docentes y estudiantes comparten 
el conocimiento y las experiencias a raíz de la pandemia, fueron significativas para la 
mejora de la docencia virtual (Fields et al., 2020).

Discusión y conclusiones

En base al análisis realizado se pueden establecer diversos elementos de discusión. 
En primer lugar, destaca que no hay estudios en Europa, predominando su realización en 
América (Barros de Melo et al., 2022; Boulger; Onello, 2020; Browne et al., 2021; D’amico 
et al., 2022; Fields et al., 2020; Melendez Grijalva et al., 2021; Pattison-Meek, 2021). 
Asimismo, tampoco hay estudios comparativos entre países. Estos hechos podrían ser 
debidos a que la percepción de la ruralidad varía significativamente en diferentes partes 
del mundo, reflejando la complejidad y diversidad de la realidad rural (Basconzuelo, 2019).

En relación con las políticas universitarias desarrolladas durante el confinamiento, 
cabe destacar el alineamiento global hacia tres líneas de actuación claves: en primer lugar, 
lo sanitario, asegurando la salud de la comunidad universitaria. En segundo lugar, lo 
educativo, asegurando la continuidad de los procesos formativos trasladando la docencia 
de modalidad presencial a modalidad virtual. Y finalmente asegurando recursos financieros 
que sirvan de apoyo a aquellos sectores estudiantiles más vulnerables, con dificultades 
para poder conectarse o disponer de los dispositivos electrónicos para seguir la docencia 
virtual. Estos recursos financieros han de servir para actualizar, modernizar e incorporar 
diferentes plataformas y tecnologías compatibles con una docencia virtual, garantizando, 
a la vez, la formación en competencias digitales del profesorado (IESALC UNESCO, 2020; 
Blackman et al., 2020).

Las tecnologías empleadas por parte de las universidades durante el confinamiento 
son variadas, predominando, además de las herramientas de gestión de aprendizaje, el uso 
de soluciones para realizar videoconferencias. En algunos casos, con herramientas pensadas 
para desarrollar docencia, como Zoom, una herramienta que, según Merino Acosta et al. 
(2023), se ha convertido en indispensable para el desarrollo de la docencia virtual. En 
otros casos, aprovechando redes sociales como WhatsApp, que se ha demostrado útil 
como plataforma de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia (Vidal Ledo et al., 2022).

Esta nueva situación ha traído interesantes posibilidades para estudiantes (tales 
como la satisfacción y el desempeño), profesores (tales como el compromiso y las 
posibilidades de mejora) y la propia institución (tales como el desafío institucional que 
supone desarrollar una estrategia tecnológica). En este sentido, coincidimos con estudios 
como el de Caguana Baquerizo et al. (2022) y Mayorga et al. (2020), sobre el valor del 
e-learning y las nuevas posibilidades de incorporación de las tecnologías en la docencia 
que respondan a las demandas de la sociedad actual.

Sin embargo, los estudios también señalan dificultades dignas de mención. La más 
subrayada por diferentes investigaciones es la dificultad que supone la conexión a Internet 
en entornos rurales y la falta de dispositivos tecnológicos en los estudiantes (Gocotano 
et al., 2021; Dadhe; Kuthe, 2021; Meléndez Grijalva et al. 2021, Mhandu et al., 2021; 
Motaung; Dube, 2020; Omadan, 2020; Siddiqui et al., 2020). Como indica Pávez (2023), La 
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pandemia de Covid-19 ha sido un recordatorio de las barreras que deben sortear debido a 
la inestable señal de internet, carencias de dispositivos y habilidades digitales.

Otras dificultades señaladas son la falta de formación (Blattner et al., 2022; Essel et 
al., 2020; Meléndez Grijalva et al., 2021; Motaung; Dube, 2020), la dificultad de extrapolar 
las sesiones prácticas a la virtualidad (Fengwei; Wang, 2020; Boulger; Onello, 2020) y la 
falta de contacto humano con el profesorado y el resto de estudiantado (Blattner et al., 
2022; Boulger; Onello., 2020). Sin embargo, en dos estudios, los estudiantes de contextos 
rurales no percibieron dificultades durante las clases virtuales (Browne et al., 2021; Fields 
et al., 2020). Por lo tanto, podemos concluir que, aunque las universidades intentaron 
dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, hubo muchas dificultades que no se 
consiguieron paliar con las medidas tomadas. Este hecho debe ser tomado en cuenta como 
una lección a aprender para futuras decisiones vinculadas al uso de las tecnologías en la 
docencia de la educación superior.

En tres artículos se realizan recomendaciones para el futuro, en el caso de que 
vuelva a suceder una situación de contingencia (D’Amico et al., 2022; Mhandu et al., 
2021; Motaung; Dube, 2020). No obstante, es posible identificar algunas buenas prácticas 
empleadas, tales como la formación a docentes y estudiantes sobre la pandemia (Barros 
de Melo et al., 2022; Browne et al., 2021). También se destaca la capacidad de virtualizar 
las clases presenciales (Fengwei; Wang, 2020), el uso de las videoconferencias (Essel et 
al., 2020), la racionalización de contenidos de las clases presenciales en entornos virtuales 
(Blattner et al., 2022), el uso del asistente de aprendizaje (Fields et al., 2020), el desarrollo 
de las comunidades prácticas (Fields et al., 2020) y el esfuerzo por parte de los docentes 
en atender a los estudiantes, sobre todo, a los de ámbito rural (Boulger; Onello, 2020).

Coincidiendo con Guiot (2021), la pandemia de Covid-19 en cierto modo también ha 
impulsado algunas transformaciones educativas. Los entornos virtuales han permitido un 
contacto más personal a través de diversas herramientas como foros, videoconferencias y 
plataformas de conversación, facilitando el trabajo colaborativo. Algunas universidades 
ya están considerando la incorporación de programas educativos completamente en línea, 
lo que ampliará la oferta educativa y la matrícula institucional.

No obstante, estos resultados conviene tomarlos con cautela, ya que este artículo 
presenta algunas limitaciones, tales como el reducido número de publicaciones existentes 
que revisen los procesos de atención a los colectivos vulnerables en las universidades y en 
concreto con los estudiantes de ámbitos rurales. Se puede decir que la educación rural en 
un contexto de Covid-19 es un terreno aún con grandes vacíos y más si nos centramos en 
el ámbito universitario. No obstante, el presente artículo ha contribuido a incrementar los 
conocimientos sobre los efectos de la pandemia en este sector de la población estudiantil.

Este es el primer artículo que aborda en clave internacional y de revisión el problema 
del Covid-19 en el contexto universitario. Sus aportes son claves para entender las 
dificultades específicas del alumnado rural y cómo superarlas a partir de la implementación 
de buenas prácticas. En este artículo hemos tratado de ofrecer una visión actual, completa, 
internacional y profunda a partir de las publicaciones científicas de las dos bases de datos 
más importantes y los resultados ayudan a identificar pautas concretas de actuación.

Las universidades son verdaderos motores de producción de conocimiento, 
innovación, preservación cultural, investigación y progreso social. Se basan en valores 
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fundamentales de acceso equitativo, libertad académica, autonomía institucional y 
responsabilidad social. Cuando alguno de estos valores no está garantizado para sectores 
poblacionales es cuando sus gobernantes deberían centrarse en estos estudiantes 
vulnerables aplicando políticas orientadas a mantener a estos estudiantes comprometidos, 
conectados y respaldando su proceso formativo y sus resultados (World Bank, 2020).
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