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Resumen 
El estudio tuvo como objetivo conocer la relación entre las competencias tecnológicas, la 
satisfacción y continuidad académica de los estudiantes universitarios en un escenario 
pos pandémico. La población de estudio estuvo conformada por 392 estudiantes de 
universidades peruanas; además, para medir la variable competencias tecnológicas se 
utilizó una dimensión del modelo TAM, respecto a la satisfacción de clases online se dio 
uso a la ESCALA BREVE DE SATISFACCIÓN y a fin de identificar la intención de 
continuidad se utilizó la PREGUNTA DECISIVA, posteriormente se realizó el análisis 
factorial exploratorio de los ítems, realizando así la adaptación de los 03 instrumentos 
originales, así como la validez discriminante del modelo teórico. De acuerdo a los 
resultados encontrados, se comprueban las hipótesis de estudio afirmando la relación 
directa y significativa entre las competencias tecnológicas y satisfacción, satisfacción e 
intención de continuidad, intención de continuidad y competencias tecnológicas. De esta 
manera, se resalta la importancia del rol de las instituciones para apoyar en el desarrollo 
de competencias tecnológicas y la satisfacción a fin de asegurar la retención de sus 
estudiantes. 
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Abstract 
The objective of the study was to know the relationship between technological 
competencies, satisfaction and academic continuity of university students in a post-
pandemic scenario. The study population consisted of 392 students from Peruvian 
universities; In addition, to measure the variable technological competences, a dimension 
of the TAM model was used, regarding the satisfaction of online classes, THE BRIEF 
SATISFACTION SCALE was used and in order to identify the intention of continuity, 
the DECISIVE QUESTION was used. Exploratory factor analysis of the items, thus 
making the adaptation of the 03 original instruments, as well as the discriminant validity 
of the theoretical model. According to the results found, the study hypotheses that affirm 
the direct and significant relationship between technological competencies and 
satisfaction, satisfaction and intention of continuity, intention of continuity and 
technological competences are verified. In this way, the importance of the role of 



institutions to support the development of technological competencies and satisfaction in 
order to ensure the retention of their students is highlighted. 
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1. Introducción  
Dunn (2000) en su estudio realizado hace 21 años afirmó que la educación tradicional 
dictada en un aula física sería reemplazada en el año 2025  por  una educación virtual o a 
distancia; este evento simbolizaría un cambio muy significativo en la historia de la 
educación (Mohamed et al., 2020); sin embargo,  una situación imprevista generó un 
cambio drástico en un tiempo muy acelerado (Scherer et al., 2021). La acumulación de 
acontecimientos dados en el año 2020 generada a raíz de la enfermedad COVID-19 
ocasionó crisis muy serias (Alvarez & Harris, 2020; Llerena & Sánchez, 2020)  afectando  
diversos sectores, entre ellos, el sector educativo (Britez, 2020; Costa et al., 2020; João 
& Carvalho-Filho, 2020); de esta manera, la educación presencial sufrió una interrupción 
a nivel mundial, esto con la finalidad de evitar la propagación del virus COVID-19 
(Almohammed et al., 2021) generando así un cambio radical en la enseñanza impartida 
por las instituciones educativas (Scherer et al., 2021) viéndose estas en la necesidad de 
apoyarse en el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de clases virtuales 
(Bautista et al., 2020) y convirtiéndose esta realidad en un desafío para el avance 
educativo (Tapia-Repetto et al., 2019) 

 Chi-chung et al., (2021) enfatizan que las clases desarrolladas en la época de pandemia 
ha impulsando el uso de plataformas tecnológicas a fin de dar continuidad a los servicios 
educativos, a pesar que en una primera instancia de su uso las personas demostraron una 
mala percepción sobre su uso para el desarrollo de clases, estas hoy en día se han 
convertido en una buena estrategia de enseñanza virtual que permite captar la atención de 
los estudiantes (Juanes et al., 2020); asimismo, cabe enfatizar que la pandemia dejó al 
descubierto las grandes deficiencias respecto a las competencias tecnológicas (Velazque 
et al., 2020), autores tales como Rojas et al., (2020) afirman a través de su estudio que el 
gran porcentaje de docentes demostraron un estado de competencias tecnológicas en un 
nivel básico, esta realidad no solo fue en docentes que impartían sus conocimientos, sino 
también en los estudiantes que recibían las clases. 

Un mes antes que la pandemia llegara al Perú, Serin (2020) indicó que los entornos 
virtuales se convertiría en un hecho innovador relevante para las futuras herramientas 
educativas y luego cuando la enfermedad COVID-19 fue declarada como pandemia, 
Erkut (2020) manifiestó que considerando que la educación online es ahora una realidad, 
es necesario tomarlo como una ventaja en el sistema educativo y más aún es necesario 
dar uso de la tecnología y digitalización no solo como un punto de apoyo, si no también 
como una herramienta que permita diseñar experiencias de aprendizaje; en este sentido, 
De Boer (2021) refiere que la pandemia hizo que surgiera la necesidad de organizar la 
educación de la mejor manera; en este contexto, las instituciones en su empeño por seguir 
brindando sus servicios educativos, realizaron grandes esfuerzos por otorgar una 
educación de calidad que cubra las expectativas de los estudiantes; de esta manera, 



Alabdulaziz (2021) afirma que el uso de la tecnología representa un gran potencial para 
la educación en línea y una preparación sólida para futuras situaciones de emergencia; sin 
embargo, diversos estudios demostraron que los estudiantes no se encontraban muy 
satisfechos con la educación a distancia (Bader et al., 2021); por tal motivo, es necesario 
determinar si existe relación entre la intención de continuidad académica virtual, 
competencias tecnológicas y satisfacción de clases online, estos resultados pretenden ser 
también de apoyo para una investigación de mercados académicos a fin de ampliar los 
servicios educativos online en el territorio peruano. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Competencias tecnológicas 
A pesar de haber identificado brechas digitales a raíz de la escasez de recursos 
económicos en la coyuntura actual de pandemia, la suspensión de clases presenciales 
dieron apertura al uso de la tecnología en el campo educativo, convirtiéndose las 
competencias tecnológicas en una necesidad cotidiana en todos los sectores, incluyendo 
el campo educativo (Cabero-Almenara et al., 2021; Millones-Liza & Garcia-Salirrosas, 
2021) convirtiéndose además en una herramienta interactiva y nuevo escenario de 
comunicación (Villota et al., 2021). Fernández-Enríquez & Delgado-Martín (2020) 
refieren que la educación actual ha permitido la creación de diversos recursos didácticos 
para optimizar el aprendizaje de los estudiantes apoyados en el proceso de visualización, 
siendo esta una práctica innovadora en el sector educativo que da accesibilidad al 
desarrollo de aspectos obligatorios del currículo; la efectividad de su aplicación ha sido 
probada desde años atrás hasta la actualidad; en este sentido, es necesario que los usuarios 
posean las características mínimas de competencias tecnológicas para un buen 
desempeño,  Bujak et al., (2013) y Coimbra et al., (2015)  coinciden en afirmar que la 
motivación del estudiante es incrementada al tener un alto nivel de estas competencias. 

Por otro lado, en el ámbito educativo, las prácticas pedagógicas se han reinventado 
(Martínez et al., 2021), es así como gracias al avance tecnológico, las instituciones 
universitarias identificaron nuevas formas innovadoras para impartir clases; en este 
sentido, Cabero-Almenara & Roig-Vila (2019) refieren que el uso de la tecnología 
permite un mejor aprendizaje y adquisición de conocimientos y una continua etapa de 
revolución por lo que es necesario reforzar las competencias tecnológicas (Yin et al., 
2021) y George (2021) indica que estas competencias básicas que apoyan a la continuidad 
académica son: a) interaccón comunicativa, es la comunicación recíproca entre el docente 
y estudiante donde el primero hace uso de las herramienta tecnológicas a fin de contribuir 
con el aprendizaje activo del estudiante. b) selección y diseño de materiales digitales, es 
el desarrollo de clases a través de recursos digitales utilizados como estrategias 
pedagógica que refuerzan los contenidos de concepto, procedimiento y actitud, apoyando 
de esta manera al conocimiento, comprensión y motivación estudiantil.  c) evaluación con 
el uso de las tecnologías, es el reemplazo de las evaluaciones tracionales en el contexto 
de pandemia, las mismas que están enfocadas a una evaluación a través del uso de la 
tecnología e información haciendo uso de herramientas tecnológicas, convirtiéndolas en 
una forma de evaluación más inmediata. y d) valoración de la experiencia no presencial, 
enfocada a conocer la experiencia del usuario respecto a la nueva implementación de 
clases virtuales y evaluaciones en la misma modalidad.  



Satisfacción de clases online 
El cambio de los espacios destinados al aprendizaje en aulas hacia una plataforma 

virtual ha permitido enfatizar estudios respecto la perspectiva y comportamiento de los 
estudiantes en su nueva normalidad. A los estudiantes les gusta ir a su propio ritmo y 
estudiar el material que se encuentra en la plataforma cuando ellos lo prefieren; además, 
sin la necesidad de sentir presión por parte de los docentes, logran completar los objetivos 
de cada curso, este hecho permite el sentimiento de satisfacción de las clases online 
(Landrum et al., 2020); en este contexto, el nivel de satisfacción está relacionada con las 
estrategias de aprendizaje autorregulado y autoeficación para aprender en línea; es decir, 
a mayor confianza de los estudiantes y mayor aplicación de estrategias de aprendizaje, 
mayor es la satisfacción de las clases online (Landrum, 2020). Adicionalmente refiere 
que la confianza y capacidad del estudiante permite medir el nivel de satisfacción de 
clases online (Levy, 2007) 

El impacto global de la educación en línea ha permitido que las instituciones 
educativas implementen diversas maneras de otorgar oportunidades de estudios, 
encontrando que uno de los determinantes de la satisfacción de los estudiantes radica en 
la calidad del servicio percibido de soporte en línea, el nivel de facilidad de uso y utilidad 
del sistema empleado (Jung-Wan, 2010); por otro lado, Gopal et al., (2021) y  demuestran 
que la calidad del instructor, diseño del curso, retroalimentación inmediata y expectativa 
de los estudiantes son factores claves para la satisfacción de los estudiantes; en tanto, 
Basuony et al., (2021) determinan que es la internet, plataforma de uso de la institución, 
el tiempo, nivel de interés, motivación y aplicación de exámenes online son factores que 
impactan la satisfacción de los estudiantes con las clases online; de esta manera, Lee 
(2021) refiere que en cuanto los estudiantes presentan mayor percepción de éxito en su 
desempeño, mayor será la satisfacción de los estudiantes respecto a sus clases online y 
Roque-Hernández et al., (2021) afirman que un aprendizaje colaborativo a través de 
herramientas interactivas conducen a la satisfacción de los estudiantes.  

 

Continuidad académica 
La interrupción de los servicios académicos pueden ser ocasionados por diversos factores 
externos tales  como desastres naturales de gran magnitud u otros siniestros graves, la 
pausa temporal ocasionada  en el área educativa fue causada por una pandemia. Las 
situaciones de inestabilidad a raíz de la pandemia afectó los procesos educativos en el 
primer trimestre del año 2020 representando esta situación en un indicio de impacto hacia 
la continuidad académica, por lo que se torna primordial una correcta adaptación y ajuste 
para responder a una crisis de gran magnitud; es decir, son las características y acciones 
que toma una institución para mantener sus servicios educativos con una interrupción 
mínima (Bartusevičienė et al., 2021); en este sentido, las instituciones convirtieron en una 
de sus prioridades a la continuidad de sus servicios educativos  y apoyándose en el 
aprendizaje online (Khan et al., 2021); es así como la tecnología digital se convirtió en 
una herramienta implemetada por las instituciones a fin de dar continuidad académica a 
los estudiantes (Dohaney et al., 2020). 
 La educación es un derecho humano, según lo pronunciado en el año 1948 en la 
declaración universal de los derechos humanos y además esta se encuentra calificada 
como un principio rector que respalda la Agenda Mundial de Educación 2030 (UNESCO, 



2019). Algunos países han adoptado de manera exitosa la tecnología como medio 
educativo desde antes de la pandemia; sin embargo, en la realidad peruana la educación 
hasta febrero del 2020 ha sido solo presencial y en algunos casos semipresencial, 
convirtiéndose de esta manera la educación en un servicio restringido para aquellos 
jóvenes universitarios que por motivos laborales interrumpieron sus estudios e incluso 
para aquellos que debido a la distancia entre su vivienda y la institución educativa 
superior alcanzaron una matrícula pero abandonaron sus estudios para dar prioridad al 
trabajo y a la familia. No obstante, a consecuencia de la pandemia se aperturaron nuevas 
oportunidades para que las personas aptas para estudios superiores puedan acceder al 
servicio educativo Regehr et al., (2017) sostienen que la enseñanza online es hoy en día 
una alternativa para la continuidad académica virtual, la misma que debería estar incluida 
en la planificación institucional; de la misma manera, Bartusevičienė et al., (2021) lo 
ratifica al afirmar que actualmente las universidades han desarrollado políticas para la 
continuidad académica cuyo propósito es direccionar la planificación y toma de 
decisiones en coyunturas similares a la pandemia. 
Después de la literatura analizada se presentan las siguientes hipótesis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H1. Las competencias tecnológicas influyen directa y positivamente en la satisfacción de 
clases online en los estudiantes de universidades peruanas, 2021. 
H2. La satisfacción de clases online influye directa y positivamente en la intención de 
continuidad académica virtual pos pandemia en los estudiantes de universidad peruanas, 
2021. 
H3. Las competencias tecnológicas influyen directa y postivamente en la intención de 
continuidad académica virtual pos pandemia en los estudiantes de universidades 
peruanas, 2021. 

2. Metodología 
2.1. Participantes  

El objetivo de estudio para la presente investigación estuvo conformada por 392 
estudiantes universitarios con matrícula vigente en el semestre académico 2021-II 
pertenecientes a diversas universidades peruanas. Respecto a la muestra fue no aleatoria 
de acuerdo al número de la población proyectada por el investigador, la misma que estuvo 
compuesta por 177 hombres y 215 mujeres. 

Competencias 
digitales 

Intención de 
continuidad 

Satisfacción de 
clases online 

H2 

H1 H3 



2.2. Instrumento de recogida de datos  
Se dio uso a tres cuestionaros: El primero, competencias tecnológicas aplicada por 

Cabero et al., (2016), la misma que fue adaptada al presente contexto de estudio a 3 
preguntas con opciones a respuesta en escala de Likert 1-5 donde 1 es extremadamente 
improbable y 5 extremadamente probable; el segundo, nivel de satisfacción de clases 
online conformada por 13 ítems diseñada y validada por Flores et al., (2020) y con 
opciones de respuesta del 1-5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo; y el tercero, continuidad académica de clases virtuales pospandemia, para 
encontrar este indicador se dio uso a la pregunta decisiva propuesta por Reichheld and 
Markey (2011), quienes afirman que al dar uso de una sola pregunta en el momento 
indicado permite una respuesta precisa por parte del participante del estudio; asimismo, 
este último instrumento fue formulada y utilizada por Srirahayu et al., (2021), (Cisneros-
sandoval et al., 2021), González y Garza (2014), Elbert (2014), Lee (2018). Los tres 
instrumentos fueron sometidos al análisis factorial exploratorio respectivo y distribuidos 
según su carga factorial generando así una nueva adaptación de los 3 cuestionarios. 

3. Resultados 
A fin de conocer la agrupación de todos los ítems, se realizó el análisis factorial 
exploratorio (AFE) dando uso al método de extracción de máxima probabilidad y método 
de rotación Promax con normalización Keiser, obteniendo una matriz patrón que 
mostraron los tres factores que corresponden a las variables de estudio y un indicador de 
KMO de ,945 con significancia ,000 por lo que queda demostrada la idoneidad de la 
matriz de correlaciones para la aplicación del análisis factorial.  

Tabla 1. Análisis factorial exporatorio de los ítems. ( Matriz de patróna) 

Afirmaciones COD. 
Factor 

1 2 3 
Las fechas de entrega de los trabajos de las asignaturas online 
han sido oportunas 

SAT4 
,808   

Las herramientas de comunicación online (Zoom, Teams, 
Meet, etc.) han colaborado a construir a una comunidad de 
aprendizaje entre mis profesores, compañeros y yo en las 
asignaturas. 

SAT6 
,714   

Las pautas de evaluación de las asignaturas online han sido 
claras y concisas. 

SAT2 
,695   

 He podido contactar a mis profesores de las asignaturas online 
de manera rápida y permanente a través de las herramientas de 
comunicación (e-mail, WhatsApp, chat, etc.) 

SAT8 
,669   

Se han incluido gran variedad de recursos (apuntes, guías, 
artículos, etc.) para complementar las asignaturas online 

SAT5 
,637   

El sistema de las evaluaciones de las asignaturas online me 
parece adecuados 

SAT1 
,507   

Considero útil la utilización de Foros en las asignaturas online. SAT7 
,460   

Las actividades solicitadas en las asignaturas online han tenido 
un grado dificultad adecuado 

SAT3 ,416   
He aprendido lo mismo que si las asignaturas hubiesen sido 
totalmente presenciales 

IU1  ,883  
 ¿en qué escala usted tomaría clases virtuales para su 
continuidad académica? 

IU2  ,702  
Las estrategias de las asignaturas online son motivantes para 
estudiar. 

IU3  ,676  
En general, las asignaturas online han cubierto mis 
expectativas. 

UI4  ,639  



De manera general me considero capacitado para el manejo 
técnico de internet. 

COT2   ,873 
De manera general me considero capacitado para el manejo 
técnico de medios audiovisuales e informática. 

COT1   ,859 
De manera general me considero capacitado para el manejo 
técnico de los objetos producidos en el sistema tecnológico. 

COT3 
    ,817 

 
Método de extracción: máxima probabilidad.  
 Método de rotación: Promax con normalización Kaiser. 

  a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 
 
 
 
Tabla 2. Validación convergente del modelo de medida. 
 

Indicador Std Beta C.R. α IFC AVE 
SAT1 .770 *** 17.570 

0,885 0.884 0.522 

SAT2 .786 *** 18.076 
SAT4 .705 *** 15.517 
SAT5 .697 *** 15.273 
SAT6 .691 *** 15.094 
SAT7 .686 *** 14.976 
SAT8 .718 *** 15.913 
IU4 .830 *** 19.559 

0,793 0,878 0,644 IU3 .833 *** 19.698 
IU2 .744 *** 16.676 
IU1 .800 *** 18.501 

COT1 .906 *** 22.428 
0,899 0.900 0,750 COT2 .848 *** 20.218 

COT3 .843 *** 20.039 

El Alfa de Cronbach (α) es en todas las variables >0.7, la Fiabilidad compuesta (IFC) 
>0.70 y la Varianza extraída promedio (AVE) >0.50; lo cual indica una significativa 
validez y confiabilidad del modelo. 

La tabla 2 muestra las estadísticas que contienen información de fiabilidad y validez, 
donde se refleja que la estructura factorial indica un valor de la varianza media extraída 
(AVE) mayor a 0.05; en este sentido queda demostrado que el constructo de los tres 
factores de estudio comparten más de la mitad de su varianza con sus indicadores, siendo 
el resto de la varianza debida al error de la medida (Fornell & Larcker, 1981) esta medida 
AVE se torna como indicador aceptable siempre y cuando los valores sean a partir de 0.5 
(Chin, 1998). 

 
Tabla 3. Validez discriminante del modelo 

 

  IFC AVE Satisfacción Continuidad Competencias 
tecnológicas 



Satisfacción 0.884 0.522 0.723   

Intensión de 
Continuidad 0.878 0.644 0.885*** 0.802  

Competencia 
Tecnológica 0.900 0.750 0.607*** 0.678*** 0.866 

 
La Tabla 3 presenta la validez discriminante, la cual valida el modelo de medida 

siempre que, los intervalos de confianza no alcancen la unidad y las covarianzas al 
cuadrado no superen el AVE. Asimismo, la diagonal representa la raíz cuadrada de la 
AVE. Aunque en la intersección entre continuidad y satisfacción no se satisface la 
discriminación los autores decidieron continuar con el proceso tomando en consideración 
lo precisado por (Malhotra & Dash, 2011) quienes argumentan que AVE es a menudo 
demasiado estricto y que la confiabilidad se puede establecer solo a través de IFC. Por lo 
cual se continuó con el proceso para realizar las pruebas de las hipótesis. 
 

 
Figura 1. Hipotesis testing 
Table 3. Contrastación de hipostesis 



H Influencia de variables Estimate p-valor Hipótesis 

H1 COMTEC  ---> SAT .529 *** Aceptada 
H2 SAT  ---> INTCONT .907 *** Aceptada 
H3 COMTEC  ---> INTCONT .086 .060 Rechazada 

Significativo >0.050; *** p < 0.001; ** p < 0.010; * p < 0.050 

A partir de los resultados aplicando el modelo de ecuaciones estructurales en el 
paquete estadístico AMOS-V24, se puede calificar aceptable la calidad de ajuste para 
el modelo estructural (x2= 115.901; gl = 74.00; x2/gl= 1.566; CFI=0,987; SRMR = 
0.038; RMSEA=0,038; Pclose =0.935). El p valor señala la significancia de las 
hipótesis planteadas, de manera que, con una significancia de p valor< 0.001 se 
contrastan las hipótesis H1 y H2; esto confirma que las competencias tecnológicas 
influyen directa y positivamente en la satisfacción del estudiante respecto a las clases 
online,  y esta a su vez influye en la intención de continuidad académica virtual; sin 
embargo, H3 no ha sido contrastada, lo que representa que  las competencias 
tecnológicas no influye de manera directa sobre la intención de continuidad de la 
educación virtual del estudiante.  
Yung and Bentler (1996) propusieron realizar una estimación directa de las variables 
latentes para mejorar el poder explicativo del modelo. Siguiendo esta idea, se ha 
realizado un análisis SEM a partir de las variables competencias tecnológicas e 
intención de continuidad de la educación virtual, para estudiar la relación entre ellas 
cuando no se incluye satisfacción en la ecuación.Este nuevo modelo se llamará modelo 
COMTEIN. El resultado del análisis se presenta en la figura 2 y tabla 4. 
 
Figura 2. Contrastación de hipótesis del modelo COMTEIN 
 
Table 4. Contrastación de hipostesis modelo COMTEIN 

H Influencia de variables 
Estimate P Hipótesis 



H3 COMTEC  ---> INTCONT .557 *** Aceptada 

Al estudiar la relación entre las competencias tecnológicas y la continuidad de la 
educación virtual sin la considerar la satisfacción, se obtienen resultados 
significativos,contrastatando la hipótesis 3 que supone que las competencias tecnológicas 
influyen positivamente en la intención de continuidad de la educación virtual, de acuerdo 
con los hallado en la literatura y presentado en el marco teórico de este trabajo.  

4. Discusión 
Con el objetivo de determinar la relación entre las competencias tecnológicas, 
satisfacción y continuidad académica de los estudiantes universitarios en un escenario 
pos pandemia, se revisaron las investigaciones respectivas, encontrando estudios que han 
dado relevancia a las competencias tecnológicas, satisfacción de clases online y 
continuidad académica, pues los resultados obtenidos e investigaciones previas a la 
pandemia lo confirman y han centrado resaltar las ventajas, oportunidades, desafíos y 
deficiencias de las clases virtuales y el nivel de satisfacción del estudiante (Candolfi et 
al., 2019; Landrum et al., 2020 & Lockee, 2021); no obstante existe diversidad de 
comentarios.  

De acuerdo con la hipótesis uno las competencias tecnológicas influyen directa y 
positivamente en la satisfacción de clases online en los estudiantes de universidades 
peruanas, 2021, la propuesta investigativa presenta similitud con Landrum et al., (2021), 
quienes expresan que la experiencia del desarrollo de competencias tecnológicas para 
trabajar  por parte de docentes y estudiantes antes de la pandemia han sido satisfactoria, 
tanto a nivel de pregrado como de posgrado, sin embargo destacó la preocupación con 
respecto al tiempo y el espacio del aprendizaje en línea, lo que coincide con lo encontrado 
en la mayoría de trabajos. (Chakraborty & Maity, 2020; Treve, 2021; Van Nuland et al., 
2020; Westendorff et al., 2021). 

Desde otro punto de vista Faize y Nawaz (2021) resaltan que el uso crítico y seguro de 
la tecnología comenzó durante el COVID-19, con las competencias pero sin la 
experiencia previa, se identificaron los problemas que enfrentan los estudiantes durante 
el aprendizaje en línea y se buscó sugerencias para superarlos. No obstante, revelaron una 
mayor satisfacción de los estudiantes en el aprendizaje en línea, convirtiéndolo en un 
medio más significativo, organizado y productivo para el aprendizaje futuro. Es 
recomendable en funcion de lo visto previamente que se hagan estudios que fortalezcan 
dichas asevereaiones. 

Por otro lado, también se confirmó la existencia de relación entre inención de 
continuidad y satisfacción de clases online; este resultado es respaldado por Baloran et 
al., (2021) quienes mostraron un alto nivel de satisfacción y compromiso de los 
estudiantes con el aprendizaje remoto durante la pandemia, revelando que se deben 
mejorar la calidad del aprendizaje en línea como entorno de la nueva normalidad en medio 
de la pandemia de COVID-19 y garantizando que se llene la brecha entre los estudiantes 
de diversas condiciones económicas. Dicho estudio da fuerza a la hipótesis planteada, no 
obstante en contraparte Maqableh and Alia (2021) realizaron un estudio mostrando que 
los estudiantes presentaron dificultades para continuar con el aprendizaje en línea durante 
la pandemia de COVID-19, evidenciando que más de un tercio de los estudiantes 
encuestados se encontraban insatisfechos con la experiencia de aprendizaje en línea. Por 
lo que se propone seguir realizando estudios para mejorar la experiencia de aprendizaje 
en línea y aumentar la satisfacción de los estudiantes. 



Cabe destacar que tampoco puede decirse que todos los resultados obtenidos coincidan 
con estudios recientes, pues la idea de estos hallazgos será útil para que tanto educadores 
como académicos se sumen al creciente esfuerzo por avanzar en la investigación. Es de 
hacer notar que no se encontarron estudios que corroboraran y dieran fuerza a la relación 
entre la intención de continuidad y competencias digitales. Por lo que se constituye un 
aporte original hacia la comunidad cientifica y un incetivo para impulsar a otras 
investigaciones. 

Si bien todavía no se tiene claro si se dará continuidad a la aplicación del aprendizaje 
electrónico posterior a COVID-19, ciertamente es que a través de esta pandemia, se debe 
seguir el estudio que permita conocer a profundidad el desarrollo de competencias, la 
tecnología de aprendizaje en línea, y la satisfacción de los participantes del sistema 
educativo, puesto que han tomados espacios, que permiten lograr un aprendizaje auténtico 
donde docentes y alumnos se encuentran, considerando que el valor de cualquier 
institución educativa reside en sus miembros y en su compromiso con ser mejores 
personas, cada vez mejor formadas y preparadas para afrontar los retos del futuro. 

Por otro lado, es oportuno mencionar algunas limitaciones del estudio, entre las 
metodológicas se encuentra la falta de investigaciones previas sobre el tema, ya que 
considerando que la pandemia sigue en curso, la referencia y crítica de artículos 
preliminares de investigación constituyeron la base. de la revisión de referencias, y sirvió 
como base para comprender el problema de investigación. Otra posible limitación que se 
incluye son los efectos longitudinales en cuanto al tiempo disponible para investigar el 
problema, ya que procedimentalmente se desarrolló en un período corto para mostrar un 
amplio cambio trascendental en cuanto a la relación entre competencias tecnológicas, 
satisfacción y continuidad académica de los estudiantes. . estudiantes universitarios en un 
entorno pospandémico. 

Respecto a la table 3, al estar explicada la intención de continuidad a través de la 
satisfacción, encontramos entonces una relación indirecta pero positiva entre las 
competencias tecnológicas y la intención de continuidad en la educación virtual, como lo 
ha reflejado la literatura expuesta por (Rivera-Vargas et al., 2021) al referir que las 
competencias tecnológicas se han estandarizado gracias a la educación virtual y esta su 
vez cumple el rol de educación inclusiva facilitando el acceso a la educación superior a 
pesar de las brechas en múltiples dimensiones tales como el género, clase social, 
discapacidad física, ubicación geográfica y edad. La satisfacción puede mediar la relación 
entre competencia tecnológica, Mah y Ifenthaler (2018) indican que el desarrollo de 
competencias tecnológicas educativas conllevan a la satisfacción de los estudiantes y esta 
satisfacción conduce a la continuidad académica; por tal motivo, sugiere que las 
instituciones universitarias apoyen a sus estudiantes a adquirir estas competencias 
haciendo uso de programas personalizados, intensificando así su satisfacción. Además, 
es la tecnología la que flexibiliza la adquisición de conocimientos (Alexander et al., 2019) 
destacando así a las  competencias tecnológicas que son aquellas que conllevan al éxito 
en las responsabilidades académicas aumentando así el nivel de satisfacción de los 
estudiantes (González et al., 2021).  

Finalmente, el presente estudio hace referencia al futuro comportamiento de los 
estudiantes universitarios peruanos respecto a su continuidad académica; sin embargo, no 
identifica el perfil de cada uno de ellos; por otro lado, no se encontraron estudios previos 
referidos a factores que intervengan en la continuidad académica en un escenario pos 
pandemia, siendo estos una limitación de investigación. 



5. Conclusiones 
Una nueva experiencia académica ha sido descubierta debido a la pandemia, si bien es 
cierto ha puesto al descubierto las brechas digitales existentes en las universidades 
peruanas, las mismas que durante el primer año de pandemia (2020) se han ido 
disminuyendo. La perspectiva de los estudiantes respecto al nuevo entorno de clases mide 
la satisfacción de clases online, representando este es un indicador que se relaciona de 
manera significativa con la continuidad académica virtual en una época pospandémica; 
además, las competencias tecnológicas se han desarrollado de manera favorable en este 
contexto. Los resultados de la presente investigación indican que existe una relación 
importante entre las competencias tecnológica y satisfacción de clases online; por lo tanto, 
sería necesario que las instituciones busquen reforzar las competencias tecnológicas 
relacionadas al manejo de las plataformas educativas, capacidad de búsqueda a través de 
internet y manejo técnico de medios informáticos educativos, con lo cual se mejorará la 
satisfacción de las clases online. 

Asimismo, los hallazgos demuestran la existencia de relación entre la intención de 
continuidad y satisfacción de clases online; de esta manera, sería necesario que la 
institucion se esfuerce por mejorar los indicadores de satisfacción de los estudiantes 
considerando aspectos como promover los foros, realizar pauteos claros y concisos 
respecto a las evaluaciones y brindar una variedad de recursos para complementar las 
asignaturas online, de esta manera se podría incrementar la intención de continuidad de 
clases online por parte de los estudiantes. Además, se comprobó la relación entre la 
intención de continuidad y competencias digitales demostrando de esta manera la 
importancia del desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes, por lo cual 
sería necesario asegurar por parte de la universidad la implementación de talleres, 
capacitaciones, cursos libres, acompañamiento y otras acciones que contribuyan en el 
desarrollo de las competencias digitales que brinde la posibilidad de incrementar la 
intención de continuidad de los estudiantes peruanos. 
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Anexo A 

Datos sociodemográficos: Género, edad, provincia de procedencia 

1.1 Instrumentos de Recolección de Datos 
DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACEPTACIÓN DE TECNOLOGÍA 

El presente cuestionario servirá de apoyo para realizar el artículo del egresado Carlos 
Johnny Ríos Alvites, egresado de la Maestría en Educación con Mención en Investigación 
y Docencia Universitaria de la Universidad Peruana Unión cuyo propósito es conocer su 
aceptación de la tecnología y percepción del desarrollo de clases virtuales a fin de predecir 
su continuidad académica online pos pandemia. La información recabada estará muy 
ligada a los objetivos del presente estudio. Su participación es totalmente voluntaria y no 
será obligatorio llenar dicha encuesta si es que no lo desea. Si decide participar en este 
estudio, por favor responda el cuestionario; asimismo, puede dejar de llenar el 
cuestionario en cualquier momento, si así lo decide.  

Cualquier duda o consulta que usted tenga posteriormente puede escribirme a 
carlos.rios@upeu.edu.pe y/o celular988 864 763.  

  

He leído los párrafos anteriores y reconozco que al llenar y entregar este cuestionario 
estoy dando mi consentimiento para participar en este estudio. 

 
 

Modelo de aceptación de la tecnología Reyes et.al, (2018)  

 

1. La computadora me permite que logre las tareas más rápidamente. 
2. Usando la computadora mejora mi actuación en el trabajo 
3. Usando la computadora aumenta mi productividad 
4. Usando la computadora mejora mi efectividad en el trabajo 
5. Usando la computadora se hace más fácil realizar mi trabajo. 
6. En conjunto, yo encuentro que una computadora es útil para realizar mi trabajo. 
7. Aprender a operar una computadora es fácil para mí 
8. Es fácil para mí conseguir una computadora para hacer lo que yo quiero hacer 
9. Mi interacción con una computadora es clara y entendible 
10. En conjunto, yo encuentro que la computadora es fácil de usar. 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE CLASES VIRTUALES 

1. En general, las asignaturas online han cubierto mis expectativas. 

mailto:carlos.rios@upeu.edu.pe


2. He aprendido lo mismo que si las asignaturas hubiesen sido totalmente 
presenciales 
3. El sistema de las evaluaciones de las asignaturas online me parece adecuados 
4. Las pautas de evaluación de las asignaturas online han sido claras y concisas. 
5. Las actividades solicitadas en las asignaturas online han tenido un grado dificultad 
adecuado 
6. Las fechas de entrega de los trabajos de las asignaturas online han sido oportunas 
7. Se han incluido gran variedad de recursos (apuntes, guías, artículos, etc.) para 
complementar las asignaturas online 
8. Las herramientas de comunicación online (Zoom, Teams, Meet, etc.) han 
colaborado a construir a una comunidad de aprendizaje entre mis profesores, 
compañeros y yo en las asignaturas. 
9. Considero útil la utilización de Foros en las asignaturas online. 
10. Durante los trabajos de las asignaturas online siempre me he sentido 
acompañado. 
11. Las estrategias de las asignaturas online son motivantes para estudiar. 
12. He podido contactar a mis profesores de las asignaturas online de manera rápida 
y permanente a través de las herramientas de comunicación (e-mail, WhatsApp, chat, 
etc.) 
13. Pienso que la implementación de las clases de las asignaturas online ha sido bien 
organizada para aprovechar el máximo de tiempo. 

 
Opciones de respuesta 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 

CONTINUIDAD ACADÉMICA 

 

1. En una escala del 0-10, donde 0 es posibilidad nula y 10 muy probable ¿en qué 
escala usted tomaría clases virtuales para su continuidad académica? 

 

 

 

 

 

 

 



 


	1. Introducción
	Competencias tecnológicas
	Satisfacción de clases online
	Continuidad académica

	2. Metodología
	3. Resultados
	4. Discusión
	5. Conclusiones
	Anexo A
	1.1 Instrumentos de Recolección de Datos




