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Resumen 
 
El objetivo del estudio fue identificar las variables asociadas en la transición de 
las clases virtuales a las presenciales, durante la primera semana del regreso 
a las aulas, después de la emergencia sanitaria por la COVID-19. En el estudio 
transversal, basado en el enfoque descriptivo-correlacional, se analizaron 
variables socioeconómicas, socioemocionales y actitudinales, en estudiantes de 
la preparatoria No. 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Participaron 
58 alumnos y 86 alumnas. Se utilizaron las pruebas de odds ratio (OR) y chi-
cuadrado (χ2) a partir de la utilización del software SPSS 25, encontrándose, con 
mayor significancia, la baja escolaridad de los padres (ρ=,000), compartir celular 
durante las clases virtuales (ρ=,000), problemas económicos familiares (ρ=,000), 
deficiente señal de internet (ρ=,001), tener un trabajo remunerado (ρ=,002), el 
jefe de familia no tenía un salario fijo (ρ=,012), y vivir fuera de la ciudad sede de la 
escuela (ρ=,044). Con respecto al sexo, se analizó la diferenciación porcentual de 
las variables socioemocionales: malhumor, ansiedad, aburrimiento, intranquilidad, 
cansancio y tristeza. Asimismo, se realizó el análisis de varianza (ANOVA) sobre 
la actitud estudiantil (1. muy de acuerdo o de acuerdo; 2. ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, y 3. en desacuerdo y muy en desacuerdo) frente a los efectos de 
la pandemia, encontrándose variaciones entre los valores de los grupos 1 y 3, 
respecto a las opiniones: hombres y mujeres deben compartir responsabilidades; 
priorizar el apoyo a la mujer para seguir estudiando, y cuando un familiar se 
enferma, es preferible que sea cuidado por la mujer, situación similar a lo 
reportado por González y Cuenca (2020), donde las mujeres fueron más propensas 
a la realización de tareas del hogar. Se requieren nuevas investigaciones sobre 
resiliencia, después de haber regresado a las clases presenciales.

Abstract

The study aimed to identify the variables associated with the transition from online 
(virtual) classes to face-to-face classes during the first week of returning to the 
classroom after the health emergency caused by COVID-19. In the cross-sectional 
study, socioeconomic, socioemotional, and attitudinal variables were analyzed 
in students from High School No.9 of the Autonomous University of Guerrero, 
Mexico, based on the descriptive-correlational approach. 58 male and 86 female 
students participated. The applied tests were the odds ratio (OR) and chi-square 
(χ2) starting from of the use of the SPSS 25 Software, finding higher significancy in 
the low schooling of parents (ρ=,000), sharing cellular phones during virtual classes 
(ρ=.000), family economic problems (ρ=.000), deficient internet signal (ρ=.001), 
having a paid job (ρ=.002), the head of the household did not have a fixed salary 
(ρ=.012), living outside of the city limits (ρ=.044). With respect to sex, the percentage 
of differentiation of the socioemotional variables was analyzed: moodiness, anxiety, 
boredom, restlessness, tiredness, and sadness. In addition, the analysis of variance 
(ANOVA) was made on the student attitude (1. strongly agree or agree; 2. neither 
agree or disagree, and 3. disagree or strongly disagree) in face of the pandemic, we 
found variants between groups 1 and 3, regarding the opinions: males and females 
must share responsibilities, prioritizing support for females to continue studying, 
and when a family member gets sick it is preferable for a female to give care, 
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a similar situation reported by González and Cuenca (2022), where women were 
more prone to doing household chores. New research is required on the resilience 
of after returning to face-to-face classes.

Resum0

O objetivo do estudo foi identificar as variáveis associadas à transição das aulas 
virtuais para as presenciais, durante a primeira semana de retorno à sala de aula, 
após a emergência de saúde causada pelo COVID-19. No estudo transversal, 
baseado na abordagem descritivo-correlacional, foram analisadas as variáveis 
socioeconômicas, socioemocionais e atitudinais em alunos do Ensino Médio No. 9 
da Universidade Autônoma de Guerrero, México. Participaram 58 alunos do sexo 
masculino e 86 do sexo feminino. Foram utilizados os testes de odds ratio (OR) e 
qui-quadrado (χ2) a partir do uso do software SPSS 25, encontrando com maior 
significância, a baixa escolaridade dos pais (p=,000), compartilhamento de celular 
durante as aulas virtuais (p=.000), problemas econômicos familiares (p=.000), sinal 
de internet ruim (p=.001), ter trabalho remunerado (p=.002), o chefe da família não 
tinha salário fixo (p =.012) e residir fora da cidade onde se localiza a escola (p=.044). 
No que diz respeito ao sexo, analisou-se a diferenciação percentual das variáveis 
socioemocionais: mau-humor, ansiedade, aborrecimento, inquietação, cansaço 
e tristeza. Da mesma forma, foi realizada a análise de variância (ANOVA) sobre 
a atitude do aluno (1. concorda ou concorda totalmente; 2. nem concorda nem 
discorda e 3. discorda e discorda totalmente) frente aos efeitos da pandemia, 
encontrando variações entre os valores dos grupos 1 e 3, quanto às opiniões: 
homens e mulheres devem compartilhar responsabilidades; priorizar o apoio para 
que as mulheres continuem estudando, e quando um familiar adoece, é preferível 
que sejam cuidados pela mulher, situação semelhante à relatada por González e 
Cuenca (2020), onde as mulheres tinham maior probabilidade de realizar tarefas 
do lar. Novas pesquisas sobre resiliência são necessárias, após o retorno às aulas 
presenciais.
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Introducción

La implementación de medidas adoptadas para la contención de la pandemia 
por la COVID-19 provocó diversas afectaciones a la cotidianeidad de las personas 
alrededor del mundo. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando se realizaron los 
primeros reportes de la enfermedad en China (Huang et al., 2020), y ante la eminente 
propagación del SARS-CoV-2 (Severe Acure Respiratory Syndrome Coronavirus 2), 
se inició una campaña de divulgación sobre la nueva enfermedad y las medidas 
sanitarias preventivas. Un mes después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus como una emergencia 
de salud pública de preocupación internacional, sin embargo, su rápida expansión a 
más de un centenar de países, provocó que el 11 de marzo de 2020 fuera declarada 
como pandemia, situación que condujo al establecimiento de prácticas básicas 
de salud e higiene como el lavado de manos, el uso de la mascarilla, así como el 
distanciamiento social. Para mediados del año 2020, cerca de 1.600 millones de 
estudiantes a nivel global y 33,6 millones en México, experimentaron la disrupción 
de las clases presenciales debido al cierre de las escuelas, tomando como evidencia 
el comportamiento epidemiológico de otras enfermedades respiratorias, como 
la influenza, las cuales muestran una interrupción en su transmisión al reducir los 
contactos sociales entre estudiantes (OPS/OMS, 2020; Viner et al., 2020).

Durante la evolución de la pandemia se observó que el cierre de las escuelas 
representaba una práctica útil para contrarrestar los contagios entre personas de las 
escuelas, desde el propio sentido común observado en brotes epidémicos anteriores, 
situación que representaba un aparente método para reducir drásticamente la 
propagación de enfermedades respiratorias, no obstante, esta práctica representó 
un alto costo social (Viner et al., 2020) y un gran desafío para la continuidad del 
aprendizaje virtual debido a problemas tecnológicos del estudiantado, falta de 
dispositivos electrónicos, deficiencia en la conectividad a internet, así como escasa 
comunicación con sus docentes. Esta situación afectó la gestión de las prácticas 
educativas en detrimento del avance de los contenidos temáticos (Andraca et al., 
2022; Gregg & Shin, 2021). No obstante, ante el agravamiento paulatino de la crisis del 
sistema educativo mundial, se optó por el regreso paulatino a las clases presenciales. 
En México, desde el 7 de junio de 2021, el 46,7 % (15/32) de los Estados en que se 
divide el país, había considerado el regreso voluntario y escalonado a las aulas; el 
resto, entre estos el estado de Guerrero, decidieron continuar con las clases virtuales 
hasta el inicio del ciclo escolar siguiente, el cual iniciaría en el mes de setiembre 
(Secretaría de Educación Pública, 2021), situación que no ocurrió, en parte, por el 
temor al contagio de la enfermedad, debido a la falta de vacunas para jóvenes de 15 
a 17 años (Gobierno del Estado de Guerrero, 2021).

El impacto de la pandemia sobre las familias, estudiantes y docentes, tuvo un efecto 
desproporcional entre los distintos países o regiones, atribuido en gran medida a 
las condiciones socioeconómicas predominantes en cada comunidad, aunado a la 
relación directa entre el confinamiento y la reducción de la actividad física de las 
personas (Wang, Zhang, Zhao, Zhang, & Jiang, 2020). Entre los principales desafíos 
de la emergencia sanitaria se encuentra el comportamiento epidemiológico de la 
COVID-19, la cultura, el nivel de implementación de las medidas preventivas, así como 
la infraestructura educativa con afectaciones mayores a las comunidades con bajos 
ingresos (Wang et al., 2020). La interrupción de las clases presenciales en México, a 
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partir del 23 de marzo de 2020 (Diario Oficial de la Federación, 2020), tuvo un efecto 
desigual en la población, atribuido fundamentalmente a las condiciones económicas, 
sociales y culturales de cada región o país con consecuencias que dañaron 
gravemente el entorno familiar del estudiantado, quienes tuvieron dificultades como 
la falta de equipo o conectividad, aunado a la experiencia negativa sobre la falta 
de retroalimentación de los temas abordados en las clases virtuales, así como la 
falta de la co-presencia entre docentes y estudiantes, aspecto relevante para tener 
una visión sobre el lenguaje corporal del estudiantado, reduciendo a posibilidad 
de dar seguimiento a las clases, dificultándose per se la atención personalizada, 
principalmente cuando se utilizan plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico 
(CEPAL-UNESCO, 2020; Chiecher, 2022). Asimismo, se ha reportado que las mujeres, 
a diferencia de los hombres, presentaron mayor afectación asociadas al estrés, la 
ansiedad y la depresión, asimismo, fueron más propensas a ver a la COVID-19 como 
una enfermedad grave con un elevado potencial de contagio, además, medio año 
después de haber iniciado la emergencia sanitaria, refirieron mayor preocupación 
sobre los efectos adversos que la pandemia podría ocasionar en un futuro cercano, 
aunado al aumento de su tiempo al cuidado de los niños, de las familias y a las 
tareas domésticas, acrecentando su carga laboral, debido al rol cultural que la mujer 
desempeña dentro de algunas sociedades (Gaydou, 2021; López et al., 2018; Oreffice 
& Quintana, 2021).  

Al igual que otras regiones del mundo (Oducado et al., 2020; Pierce et al., 2021), el 
regreso a las clases presenciales en México, a partir de agosto de 2021 (Diario Oficial 
de la Federación, 2021), estuvo acompañado de altas tasas de estrés, situación 
alineada con lo encontrado en este estudio, donde la falta de un trabajo con sueldo 
fijo, la incertidumbre económica de la familia, la dificultad acceder a las herramientas 
tecnológicas para la educación en línea y la angustia generada por la incertidumbre 
sobre la culminación de la emergencia sanitaria. Las mujeres, a diferencia de los 
hombres, tienen más problemas para manejar adecuadamente el afrontamiento al 
estrés derivado de las escasas valoraciones positivas frente a una amenaza real de 
la pandemia con afectaciones tanto a su rendimiento académico como a su salud 
física y mental (Pozos et al., 2022). La determinación de las variables asociadas a la 
transición de las clases virtuales a las presenciales, en estudiantes de bachillerato, es 
relevante para comprender los factores accionables relacionados con la readaptación 
de la población estudiantil, y que puede ser la base para entender la forma de cómo 
se está afrontando la resiliencia. 

Objetivos

Los objetivos de este estudio fueron identificar las variables asociadas a la transición 
de las clases virtuales a las presenciales y analizar las respuestas emocionales y 
actitudinales de alumnos y alumnas de nivel medio superior.
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Preguntas de investigación

En el presente estudio se pretende responder las siguientes preguntas de 
investigación:

1. ¿Cuáles variables socioeconómicas están relacionadas con el contexto 
educativo experimentado por estudiantes de bachillerato, durante la etapa 
de transición entre la educación virtual y la educación presencial, al término 
del aislamiento social por la pandemia?

2. ¿Qué efectos socioemocionales advirtieron los alumnos y las alumnas de 
bachillerato durante el regreso a las clases presenciales, al término de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19? 

Justificación

El confinamiento derivado de la COVID-19 afectó física y emocionalmente a las 
personas a partir de la necesidad de transitar a la “nueva normalidad”, adaptándose a 
ella (Pierce et al., 2021), sin llegar a los niveles anteriores a la pandemia. La interrupción 
de las actividades escolares, por la pandemia a casi dos años de su aparición ha 
exacerbado las inequidades en los diversos sectores de la población, afectando 
principalmente a las comunidades marginadas, y servicios para apoyar el aprendizaje 
remoto.

Por un lado, el sector educativo se ha enfrentado a dificultades inéditas como la 
carencia de infraestructura y servicios, así como de la logística escolar para apoyar 
el aprendizaje remoto, que aseguraran las condiciones sanitarias para evitar los 
contagios entre escolares, y por el otro, la dificultad de las familias para acceder a 
los dispositivos tecnológicos, conectividad a internet y materiales necesarios para la 
continuidad del aprendizaje desde casa, principalmente en los hogares con menos 
recursos económicos (Mérida y Acuña, 2020; UNICEF, 2020). No obstante, el regreso 
a clases presenciales ha impulsado la implementación permanente de estrategias 
como el distanciamiento físico y la promoción de la salud e higiene para reducir la 
transmisión dentro de las escuelas, considerando que la pandemia de la COVID-19 
aún no termina (Armitage & Nellums, 2020; Secretaría de Salud, 2022). Es necesario 
que el análisis de la información generada en el estudio, coadyuve a la comprensión 
sobre la afectación que, las y los estudiantes, experimentaron durante la emergencia 
sanitaria. Asimismo, los resultados de esta investigación permitirán identificar las 
condiciones generales del estudiantado frente al regreso a clases presenciales, así 
como identificar las variables potencialmente accionables que coadyuven a un mejor 
aprovechamiento escolar.

Referente teórico

Hasta el 09 de junio de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había reportado 
531.550.610 casos confirmados de COVID-19 y 6.302.982 defunciones a nivel mundial, 
mientras que en México, donde el uso de medidas sociales y de salud pública en 
espacios como escuelas fueron menos estrictas que en países como China e India, se 
registraron 5.808.696 casos confirmados y 325.091 fallecimientos por la misma causa, 
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alcanzando el 59 % (19/32) de las entidades federativas, una tasa de incidencia de 
casos acumulados >3.500 por 100.000 habitantes  (Secretaría de Salud, 2022;  WHO, 
2022). En este contexto, la Universidad Autónoma de Guerrero planteó el regresado 
paulatinamente a clases presenciales, no obstante, escuelas de nivel bachillerato 
como la preparatoria número 9, con sede en Chilpancingo, reinició de forma total 
las clases presenciales a partir del 07 de marzo de 2022. Entre tanto, a finales de 
mayo de 2022, se alcanzó la positividad 2,32 veces más, con respecto a lo reportado 
14 días antes, pasando de 5.609 a 13.060 casos confirmados de COVID-19 en el 
mismo periodo (Secretaría de Salud, 2022). Por otra parte, la actitud estudiantil 
ante el regreso a clases presenciales, calificada de forma positiva o negativa, 
vincula la predisposición del alumnado hacia el tránsito de la educación virtual 
a la presencial, a través de afirmaciones que permitan advertir la problemática 
vivida durante el confinamiento por una enfermedad cuyos aspectos etiológicos y 
epidemiológicos todavía no terminan de comprenderse (WHO Scientific Advisory 
Group for the Origins of Novel Pathogens (SAGO), 2022).

El largo periodo de aislamiento escolar por la pandemia, afectó directamente 
de distinta manera a la población estudiantil, debido a la heterogeneidad de las 
condiciones socioeconómicas. La brecha digital entre los diversos estratos sociales 
es indicativa de la disparidad en el acceso de la educación que el estudiantado 
recibe a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como recursos digitales (computadoras y teléfonos celulares), asimismo, 
se manifiesta una brecha familiar, que al carecer de dispositivos electrónicos o 
de conexión a internet, aunado a que en algunos casos, la escolaridad de sus 
familiares, permitieran ayudar en sus tareas a sus hijos e hijas, situación que 
influye de forma positiva o negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
estudiantado (Anderete, 2022; Suárez y García, 2021).

La pandemia de la COVID-19, tanto a nivel global como local, ha provocado 
efectos adversos sobre la economía sin pretender un equilibrio entre las distintas 
variables que permitieran la estabilidad, tanto a nivel de macroeconómico como en 
el ámbito local o familiar, al priorizar la prevención del contagio por el virus SARS-
CoV-2, a través de la interrupción de las cadenas de producción, el aumento del 
desempleo así como la limitación en la capacidad financiera de la familia que, en 
muchos casos, pudieran cumplir con sus compromisos financieros contraídos con 
anterioridad a la emergencia sanitaria. Aunado a esta problemática, el encierro 
prolongado también ocasionó la afectación socioemocional de las personas a 
través de estrés, depresión y ansiedad, especialmente de docentes y estudiantes, 
quienes estaban acostumbrados a la socialización que el entorno escolar les 
proporciona (Andraca et al., 2022; Cabezas et al., 2021; Lindgren, 2006).

Las actitudes frente al confinamiento por la actual emergencia sanitaria por la 
COVID-19, indica la predisposición favorable o desfavorable del aprendizaje virtual 
frente al presencial, de forma tal, que las respuestas dadas puedan ser extrapoladas 
a una escala aditiva que permita observar el sentido de las afirmaciones frente 
al regreso a las clases presenciales (Chiecher, 2022; Likert, 1932). Las variables 
asociadas con valores significativos (p≤0,05) indican el aumento en la probabilidad 
de un futuro resultado conductual negativo.
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Metodología
Enfoque

La propuesta metodológica de este estudio transversal se basó en el enfoque 
cuantitativo y cualitativo (descriptivo-correlacional), donde se analizan, por un lado, 
las variables relativas al contexto socioeconómico y familiar del alumnado, durante la 
fase final de la emergencia sanitaria por la COVID-19 (Cvetkovic et al., 2021; González 
& Difabio de Anglat, 2016), y por el otro, aspectos socioemocionales y actitudinales 
entre alumnos y alumnas, después del aislamiento social originado por riesgo de 
contagio del SARS-CoV-2. La investigación se realizó del 7 al 9 de marzo de 2022, 
durante la primera semana del regreso a clases presenciales de la preparatoria no. 
9, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en el transcurso del regreso 
paulatino del estudiantado a las aulas en México (Diario Oficial de la Federación, 2021), 
una vez que la mayoría de la población de 12 a 17 años habían recibido, por lo menos, 
una dosis de la vacuna contra la COVID-19, y en consecuencia se había disminuido el 
riesgo de contagio (Secretaría de Salud, 2021).

Previa autorización de las autoridades escolares, se eligieron aleatoriamente los 
grupos académicos que serían encuestados (un grupo por cada grado académico). 
La aplicación de la encuesta, anónima y voluntaria, se realizó por dos personas 
informadas y capacitadas durante la fase de la prueba piloto. Para reducir el número 
de datos faltantes (estudiantes en cada grupo), se optó por aplicar la encuesta en la 
hora previa al receso. Se consideraron los siguientes criterios:

• De inclusión: estudiantes legalmente inscritos; que estuvieran en las listas 
oficiales de los profesores, y que hayan aceptado contestar el cuestionario.

• De exclusión: estudiantes que recibieron la encuesta, pero la información fue 
incompleta. Se excluyeron dos participantes

El estudio observacional, anclado en el enfoque descriptivo-correlacional, está 
orientado al manejo estadístico de datos (Cvetkovic et al., 2021; González & Difabio 
de Anglat, 2016), realizado al término de la cuarta ola de la COVID-19 (Johns Hopkins 
University, 2023). Para garantizar la máxima de participantes, se realizó un muestreo 
intencional, en el que participaron estudiantes de primero, segundo y tercer grado 
de la preparatoria número 9 “Ernesto Che Guevara” de la UAGro, México. El enfoque 
cuantitativo utilizado en esta investigación con la finalidad de obtener información de 
carácter cuantitativa que engloba las diferentes perspectivas del estudiantado ante el 
regreso a clases presenciales. Para la selección de población de estudio se consideró 
la inclusión de estudiantes que, al momento de aplicar la encuesta, estuvieran al 
interior del aula en clase y que, además, se encontraran en las listas oficiales de los 
grupos académicos participantes. Para el análisis de los datos se excluyeron dos 
encuestas de estudiantes que fueron contestadas de forma incompleta. 

La validez del cuestionario fue evaluado a través de un panel de expertos (Escobar 
y Cuervo, 2008): un psicólogo organizacional, un epidemiólogo y un especialista 
en desarrollo regional, mientras que la confiabilidad del cuestionario, a través de la 
operacionalización de variables, se realizó con la aplicación de una prueba piloto 
a 14 estudiantes de ambos sexos y edades similares que no pertenecían al centro 
educativo donde el cuestionario sería aplicado, con la finalidad de evitar sesgos en el 
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estudio y reducir los márgenes de error entre el valor observado (las respuestas dadas) 
y valor verdadero (que corresponde a la variable a medir). Los comentarios, dudas 
e inconsistencias observadas fueron incluidas en la redacción final del cuestionario 
(Argibay, 2006; Prieto y Delgado, 2010).

Técnicas de recolección

Se aplicó un cuestionario autoadministrado, el cual se construyó a partir de dos 
encuadres: en el primero se plantearon 48 preguntas abiertas, cerradas y de 
opción múltiple que incluyeron aspectos personales, familiares, socioeconómicas y 
educativas, entre las que se encuentran: sexo, lugar de origen, escolaridad de los 
padres, persona que aporta el mayor ingreso familiar, trabajo asalariado, morbilidad 
propia o de sus familiares, afectación económica por la pandemia, comunicación 
con sus docentes, las cuales pudieran estar asociadas con las variables: tener/no 
tener las herramientas digitales para sus clases de forma virtual; la segunda parte 
incluyó ítems o afirmaciones positivas y negativas (Hernández et al., 2014), las cuales 
sirvieron para valorar de forma escalar las actitudes estudiantiles frente el regreso a 
clases presenciales en el marco de la pandemia por la COVID-19, además, se recopiló 
información escalar (mucho, poco o nada) para determinar la brecha de género con 
relación a aspectos socioemocionales a través del análisis de varianza (ANOVA). 

Algunas variables incluyeron la temporalidad, ya que permitían conocer la situación 
imperante al final de la emergencia sanitaria, así como a partir del regreso a clases 
presenciales. Por ejemplo: “En la actualidad, además de estudiar, ¿tienes un trabajo 
donde recibes un pago?”  “si tu respuesta es sí, ¿Desde cuándo?”, las opciones de 
respuesta fueron 1). Antes de la pandemia; 2). Durante la pandemia, y 3). Todavía sigo 
trabajando.

Procesamiento de análisis

En primer lugar, la estadística descriptiva y para medir la potencial asociación entre 
los distintos factores incluidos en el estudio, se utilizó Microsoft Excel y el paquete 
estadístico SPSS, versión 25 (IBM Corp, 2017) para el análisis descriptivo e inferencial. 
La asociación entre las variables incluidas en el estudio y la falta de herramientas 
digitales para sus clases virtuales, así como su potencia estadística, se realizó 
mediante el análisis de los ítems dicotómicos o bivariado a través del proceso de 
Mantel-Haenszel mediante el odds ratio (OR), con un intervalo de confianza de 95 % 
(IC 95 %) y la tasa de error (Mantel & Haenszel, 1959), así como el ANOVA. La aplicación 
informada de la encuesta se realizó de forma anónima y voluntaria a estudiantes de los 
tres grados académicos de la preparatoria número 9 de la UAGro, previa autorización 
de la dirección escolar.
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Resultados y discusión
Análisis descriptivo

Los datos de la población estudiantil descritos en la Tabla 1, indicaron que el 25.7 % de 
sus padres y el 22.9 % de sus madres no estudiaron o tienen hasta la secundaria como 
nivel máximo de estudios, mientras que el 43.5 % señaló que el jefe(a) de familia no 
contaba con salario fijo dedicándose principalmente al comercio. Asimismo, el 48.6 % 
indicó que la madre es la que aporta mayor ingreso a la familia, seguida del padre 
con 41.7 % y el 8.3 % de ambos. El 88.9 % de la población estudiada refirió que, cuando 
un familiar se enferma, la mujer proporciona mejores cuidados, contrastando con el 
4.0 % de quienes opinaron que son los hombres quienes proporcionan mejor atención 
hacia el cuidado del familiar enfermo.

El 59.7 % fue del sexo femenino. No hay diferencia significativa entre el 17.4 % de las 
mujeres y el 17.2 % de los hombres que refirieron ser de un lugar distinto de la ciudad 
de Chilpancingo; ya sea en alguna comunidad del mismo municipio, o fuera de él. La 
edad de las y los estudiantes, al pertenecer al bachillerato, oscila entre los 15 y los 20 
años.

Tabla 1 
Variables asociadas a la deficiencia de herramientas digitales en estudiantes de bachillerato durante el 
regreso a clases presenciales en el contexto de la COVID-19

Variable

No / a veces tenía 
herramientas digitales 

para sus clases RMna* IC 95 %** χ2 Ħ p-valor

n %

Escolaridad de la madre

Sin estudios/

educación básica
23/29 79,3

10,04 3,71-27,17 25,56 ,000

Bachillerato o más 29/105 27,6

Compartía celular

Sí/a veces 30/42 71,4
6,97 3,08-15,78 24,18 ,000

No 24/91 26,4

Problemas económicos familiares

Sí/a veces 50/95 52,6
13,70 3,95-47,52 24,04 ,000

No 3/40  7,5

Suficiente señal de internet

No/a veces 50/105 47,6
6,13 2,00-18,76 12,04 ,001

Si 4/31 12,9

Tenía trabajo remunerado

Sí/a veces 23/38 60,5
3,26 1,50-7,10 9,28 ,002

No 31/97 32,0

Salario del jefe(a) de familia
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Sin sueldo fijo 26/49 53.1
2,65 1,23-5,72 6,37 ,012

Con sueldo fijo 20/67 29,9

Lugar de procedencia

Fuera de la ciudad 12/20 60,0
2,66 1,00-7,05 4,06 ,044

De Chilpancingo 40/111 36,0

Escolaridad del padre

Sin estudios/

básica
18/51 35,3

2,08 0,95-4,56 3,43 ,064

Bachillerato o más 17/82 20,7

Sexo
Femenino 35/81 43,2

1,40 0,68-2,85 0,86 ,351
Masculino 19/54 35,2

 
Nota. *Razón de momios no ajustada (Odds ratio). 
**Intervalos de confianza a 95 %. 
Ħ Chi cuadrada de heterogeneidad.

Análisis inferencial

El 48.1  % de quienes participaron en el estudio y no tenían las herramientas 
digitales para estudiar de forma virtual, refirieron estar de acuerdo o muy de 
acuerdo en regresar a las clases presenciales, con relación al 29.3 % de quienes 
indicaron tener herramientas digitales para continuar sus clases virtuales 
(OR  =  2.24 IC 95  % 1.09  -  4.58; X2 =  4.99 p =  0.025). Este resultado está en línea 
con lo encontrado en otros estudios realizado durante el confinamiento por la 
pandemia de la COVID-19 (Alvarado et al., 2021; Chiecher, 2022).

El análisis inferencial sobre la información obtenida respecto al entorno 
estudiantil vivido durante las clases virtuales. No se encontró asociación entre 
el género y compartir responsabilidades cuando un familiar pudiera enfermarse, 
esta información es comparable con lo observado en otro estudio, donde las 
responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres es explicada por el rol, 
que dentro del hogar desempeñan (Gaydou, 2021). 

Se encontró que la dificultad sobre el acceso a las herramientas digitales durante 
las clases virtuales son indicativos de la afectación a la población estudiantil 
femenina, quienes, a diferencia de los hombres, se enfrentaron a mayores 
dificultades para seguir estudiando de forma virtual, así como la comunicación 
que manifestaron tener con el profesorado (Andraca et al., 2022).

Las variables: haberse enfermado de COVID-19 y considerar que el regreso a 
clases presenciales, con respecto al sexo, representa un riesgo de contagio de la 
enfermedad al mostrar una fuerza de asociación significativa muy similar (ρ-valor 
≤ 0,05), situación comparable con otros estudios, donde el distanciamiento social 
se encuentra restringido, debido a la recurrente aglomeración de estudiantes 
en las escuelas, principalmente de aquellas que no cuentan con la suficiente 
infraestructura física (Expósito y Marsollier, 2021) y con recursos didácticos 
limitados para los alumnos (Bocchio, 2020).
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Desde el punto de vista económico, los datos obtenidos sobre la afectación a 
hombres y mujeres fue similar, observada en la población estudiada, al considerar 
que la afectación de la pandemia la economía familiar, fue similar tanto a hombres 
como a mujeres (OR  =  1.22 IC 95  % (0.45 -  331); ꭓ2  =  0.15 p-valor  =  0.690). Los 
datos obtenidos en nuestro estudio, y lo observado en grupos de edad mayor, 
muestran que: cuando la percepción sobre el riesgo de enfermarse por COVID-19 es 
menor, el estrés que presentan las personas también es menor (Oducado et al., 2021).

Salud emocional

Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, se implementaron diversas acciones 
de las autoridades para intentar detener el contagio de la enfermedad como la 
estrategia “quédate en casa”, sin embargo, esta acción por sí misma, acrecentó la 
carga laboral de la mujer, debido al rol que desempeñan al ocupar la mayor parte 
de la atención dentro de las familias, encontrándose que el 8.9 % de la población 
estudiada refirió que, cuando un familiar se enferma, la mujer proporciona mejores 
cuidados, contrastando con el 4.0  % de quienes opinaron que son los hombres 
quienes proporcionan mejor atención hacia el cuidado del familiar enfermo. El análisis 
inferencial sobre la información obtenida respecto al entorno estudiantil vivido 
durante las clases virtuales, se muestra en la Tabla 2. No se encontró asociación entre 
el género y compartir responsabilidades cuando un familiar pudiera enfermarse, 
esta información es comparable con lo observado en otro estudio, donde las 
responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres es explicada por el rol, que 
dentro del hogar desempeñan (Gaydou, 2021). 

En la figura 1, se muestran las diferencias socioemocionales distribuida por sexo, donde 
el 26.7 % de las mujeres y el 24.6 % de los hombres señalaron haberse sentido muy 
triste durante el confinamiento por la pandemia; el 33.3 % de las mujeres y el 29.8 % de 
los hombres manifestaron haberse sentido muy cansados(as); el 35.7 % de las mujeres 
y el 26.3 % de los hombres indicaron haberse sentido muy intranquilos(as); el 58.1 % 
de las mujeres y el 50.9 % de los hombres refirieron haber estado muy aburridos(as), 
el 45.1 % de las mujeres y el 35.1 % de los hombres manifestaron haber estado muy 
ansiosos(as) y, finalmente el 47.1 % de las mujeres y el 21.1 % de los hombres señalaron 
haber estado muy malhumorados(as).

Análisis actitudinal

Con el análisis de varianza (ANOVA) se encontró que, aspectos socioemocionales 
como tristeza, agotamiento emocional, intranquilidad, aburrimiento y ansiedad 
no mostraron diferencia significativa entre personas de distinto sexo, sin embargo, 
se encontró una fuerte asociación entre variables al encontrar que las mujeres 
manifestaron mayor preocupación sobre el riesgo al contagio de la COVID-19 con 
relación a los hombres (OR = 2,49 IC 95 % (1,23-5,03); ꭓ2 = 6,60 p-valor = ,010) de forma 
análoga a lo reportado en otros países (Escoto et al., 2021; Oreffice & Quintana, 2021; 
Ramos y Bolívar, 2020) Considerando que el malhumor es una de las diversas fuentes 
de estrés (Naranjo, 2009), en esta investigación se encontró asociación estadística 
entre ser hombre e indicar la negativa o desconocer si el regreso a clases presenciales 
pudiera representar un riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2. Las mujeres, a 
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diferencia de los hombres, señalaron tener un mayor grado de irritabilidad o mostrarse 
malhumoradas por el encierro vivido durante la emergencia sanitaria por la pandemia 
(OR = 2,41 IC 95 % (1,13-5,14); ꭓ2 = 5,37 p-valor = ,020).

El análisis inferencial entre las variables incluidas en el estudio, tomando en cuenta, 
el punto de vista, tanto de hombres y mujeres, se encuentra descrito en la Tabla 2. En 
primer término, se observa que el 52,6 % de los hombres y el 32,9 % de las mujeres 
señalaron estar de acuerdo o muy de acuerdo que, ante los problemas económicos 
de la familia, las mujeres deben ser quienes, preferentemente hagan lo posible por 
seguir estudiando, por lo tanto, el sentido de opinión de un hombre sobre la acepción 
positiva de la variable fue más de dos veces (OR=2,26) con relación a una mujer. Este 
aspecto es muy similar a lo reportado en otros estudios donde, ante las dificultades 
económicas, el varón tiende a interrumpir sus estudios para apoyar a la familia como 
proveedor.

Figura 1 
Variables socioemocionales en población estudiantil de bachillerato, durante el regreso a clases 
presenciales, post-emergencia sanitaria por la COVID-19. 
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Tabla 2 
Análisis bivariado de las variables asociadas al entorno familiar, social y educativo de estudiantes de 
bachillerato de la Universidad Autónoma de Guerrero, México

Variable
Masculino Femenino

OR* IC 95%** χ2 Ħ
ρ-

valorNúmero % Número %

Ante la dificultad económica familiar, la mujer debe hacer lo posible para seguir estudiando.

Si 30 52,6 28 32,9
2,26 1,13-4,50 5,47 ,019

No 27 47,4 57 67,1

La mujer debe cuidar a enfermos y el hombre trabajar

Si 12 21,1 8 9,5
2,53 0,96-6,66 3,70 ,054

No 45 78,9 76 90,5

Hombres y mujeres deben trabajar por igual

Si 51 89,5 74 86,0
1,37 0,48-3,91 0,36 ,545

No 6 10,5 12 14,0

Durante la pandemia, ¿te enfermaste de COVID-19?

Si 22 39,3 20 23,5
2,10 1,00-4,38 4,00 ,045

No 34 60,7 65 76,5

Hombres y mujeres deben cuidar por igual a alguien cuando se enferme

Si 43 76,8 54 62,8
1,96 0,91-4,18 3,06 ,080

No 13 23,2 32 37,2

Es preferible cuidar a un enfermo, antes que estudiar

Si 23 40,4 34 40,0
1,01 0,51-2,01 0,00 ,967

No 34 59,6 51 60,0

Es importante estudiar para mejorar la calidad de vida

Si  55 92,5 78 90,7
2,82 0,57-13,8 1,76 ,183

No 2  3,5 8  9,3

La educación virtual es mejor que la presencial

Si  13 22,8 18 20,9
1,11 0,49-2,50 0,07 ,790

No 44 77,2 68 79,1
Con el regreso a clases presenciales, ¿estás en riesgo de enfermarte de COVID-19?

No 37 67,3 41 49,4
2,10 1,03-4,24 4,30 ,038

Si 18 32,7 42 50,6
 
Nota. *Razón de momios no ajustada (OR=Odds ratio). 
**Intervalos de confianza a 95 %. 
Ħ Chi cuadrada de heterogeneidad.

La brecha de género puede que resulte de la interrupción de la trayectoria educativa 
de los varones, dificulta el éxito escolar, ya sea por las diferencias en la socialización 
o por el fomento de valores y actitudes que se contraponen al éxito escolar. Es similar 
a lo observado en otros estudios donde el modelo tradicional sitúa a la mujer en el 
hogar, socialización de tipo privada e insistencia en el papel clásico como cuidadora, 
madre y esposa, a pesar de que las niñas, a edades promedio de 15 años, tienden una 
y media veces la probabilidad de obtener calificaciones más altas en lectura que los 
niños (Hernández y Lara, 2015; López et al., 2018; OCDE, 2012). Se encontró asociación 
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estadística entre ser hombre e indicar la negativa o desconocer si el regreso a clases 
presenciales pudiera representar un riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2. 
Las mujeres, a diferencia de los hombres, muestran una mayor percepción sobre 
la prevalencia de la enfermedad y parecen estar más preocupadas por el riesgo 
potencial de contraer y propagar el coronavirus. Esta situación manifiesta que las 
mujeres presenten un nivel de estrés significativamente mayor que los hombres, 
muy probablemente porque las alumnas tienen una estructura más emocional y 
vulnerable (Oreffice & Quintana, 2021; Özbek & Özaltaş, 2021; Pozos et al., 2022).

En la Tabla 3, se muestra el análisis de varianza (ANOVA) observado entre los grupos 
de estudiantes que opinaron “entre muy de acuerdo o de acuerdo”; “ni de acuerdo 
ni en desacuerdo”, y “en desacuerdo o muy en desacuerdo”, se encontró diferencia 
significativa entre las medias de los grupos 1 y 3, de los ítems: a) las mujeres y los 
hombres deben compartir las responsabilidades en el hogar; b) Es preferible que 
la mujer cuide a un familiar cuando se enferme; c) Ante problemas económicos, es 
preferible que las mujeres estudien, y d) Ante problemas económicos, es preferible 
que los hombres estudien. Estos resultados son congruentes con otros estudios 
donde las mujeres, aun cuando tienen un trabajo remunerado, siguen realizando 
funciones en el hogar, ya sea en el cuidado de sus hijos/as, adultos y menores que 
requieren un cuidado especial. Las mujeres son las principales responsables de esta 
actividad en aproximadamente 70 % (González y Cuenca, 2020).

Tabla 3 
Análisis de varianza (ANOVA) entre grupos. Actitud de estudiantes de bachillerato de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, México

Ítems

Muy de acuerdo/ 
de acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

En desacuerdo/ 
muy en 

desacuerdo p-valor
M* F** M* F** M* F** 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Si algún familiar se enferma, es preferible 
cuidarlo que estudiar

39,7 40,0 44,8 44,7 15,5 15,3 ,999

La vacuna anti-COVID-19 genera 
inmunidad y protección

96,6 96,5 3,4 3,5 0,0 0,0 ,990

Al regresar al aula se deben seguir con las 
medidas preventivas

98,3 98,8 0,0 1,2 1,7 0,0 ,345

La vacuna de COVID-19 disminuye el 
riesgo de contagio

29,3 18,6 39,7 41,9 31,0 39,5 ,296

Hombres y mujeres deben compartir 
responsabilidades en el hogar

77,2 62,8 19,3 19,8 3,5 17,4 ,036

Es preferible que las mujeres cuiden a un 
familiar enfermo

20,7 9,5 53,4 39,3 25,9 51,2 ,006

Es preferible que los hombres cuiden a un 
familiar enfermo

85,7 91,9 8,9 5,8 5,4 2,3 ,479

Mujeres y hombres deben compartir 
responsabilidades cuando un familiar 
enferme 

89,7 86,0 10,3 10,5 0,0 3.5 ,014

Ante problemas económicos familiares, es 
preferible que estudien las mujeres

51,7 32,9 36,2 40,0 12,1 27,1 ,033
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Ítems

Muy de acuerdo/ 
de acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

En desacuerdo/ 
muy en 

desacuerdo p-valor
M* F** M* F** M* F** 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Ante problemas económicos familiares, es 
preferible que estudien los hombres

48,3 30,6 39,7 37,6 12,1 31,8 ,014

Con la disminución de casos de COVID-19, 
se debe regresar a las clases presenciales 

72,4 59,2 25,9 31,4 1,7 9,3 ,108

El estudio es la mejor vía para mejorar la 
calidad de vida

94,8 90,7 3,4 5,8 1,7 3,5 ,648

Las clases virtuales son mejores que las 
presenciales

22,4 20,9 15,5 31,4 62,1 47,7 ,088

 
Nota. * Masculino. 
** Femenino.

Conclusiones

La disrupción de la educación presencial originada por la pandemia de la COVID-19, 
afectó a millones de estudiantes alrededor del mundo, sin embargo, el impacto en 
cada país o región, durante y después de la emergencia sanitaria, ha sido diferente. 
Mientras que las sociedades con mayores ingresos, rápidamente transitaron al uso de 
la tecnología como una alternativa viable a la educación presencial, con la finalidad de 
minimizar los efectos negativos de la crisis sanitaria (Chen et al., 2020), por el contrario, 
los países con menos ingresos, donde el financiamiento al sector educativo fue 
recortado (Education Finance Watch, 2021), se ha profundizado la brecha educativa 
entre quienes tienen acceso a las herramientas tecnológicas y quienes carecen de 
estas.

Esta investigación presenta algunas fortalezas, entre las que se encuentran, en primer 
lugar, una visión holística del estudio, donde se exploran las condiciones individuales, 
familiares, socioeconómicas y educativas, así como aspectos actitudinales y 
socioemocionales entre alumnos y alumnas, considerando que estas últimas 
parecen estar más preocupadas por el riesgo potencial de contraer y propagar el 
coronavirus (Oreffice & Quintana, 2021).  La segunda ventaja es la identificación de 
variables potencialmente accionables que coadyuven a un mejor aprovechamiento 
escolar del estudiantado de la preparatoria No. 9. En tercer lugar, la información 
documentada en este informe, estará disponible para que, el conocimiento aquí 
generado sea compartido replicado y ampliado, con la finalidad de estar preparados 
ante la potencial aparición de nuevas enfermedades (OPS/OMS, 2022).

Una de las principales limitaciones de los estudios transversales, es la temporalidad, 
y considerando que, la encuesta fue aplicada en los primeros días de marzo de 
2022, fecha en la que los estudiantes de la preparatoria No. 9, regresaron a clases 
presenciales, surge la necesidad de discernir desde qué momento experimentaron 
los efectos de la pandemia y que puede estar relacionado, ya sea por los efectos 
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adversos derivados del confinamiento por la emergencia sanitaria, o bien por la 
incertidumbre generada por el anuncio sobre la reapertura de las escuelas (Diario 
Oficial de la Federación, 2021), tomando en consideración que, para esa fecha, todavía 
no habían sido vacunados (Gobierno del Estado de Guerrero, 2021), aunado al impacto 
ocasionado, en la mentalidad de las personas, por aparición de nuevas variantes del 
virus y por aumento en el número de contagios, considerando que, en la semana del 
16 al 22 de agosto de 2021, se reportaron 133.102 casos de COVID-19 en el país y cerca 
de 5 mil defunciones (Johns Hopkins University, 2023). No obstante, la información 
obtenida en esta investigación, puede considerarse como la suma de los eventos, 
anteriormente descritos, los cuales fueron manifestados por los estudiantes durante 
el periodo de transición entre las clases virtuales y las presenciales.

De manera particular, el alcance de los resultados aquí descritos, sirve para visualizar 
los aspectos generales de la población estudiantil de la Preparatoria No. 9, así como 
otras preparatorias de la misma universidad en Chilpancingo, las cuales poseen 
características socioeconómicas y educativas similares. No obstante, difícilmente 
podrían hacerse generalizaciones extensivas a escuelas que están en otras ciudades, 
por tal razón, surge la necesidad de plantear nuevas investigaciones, las cuales 
permitan tener una visión más amplia sobre resiliencia, así como la forma de cómo 
los estudiantes, se encuentran afrontando las dificultades derivadas de la pandemia.
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