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Resumen

La enseñanza-aprendizaje virtual es un proceso que se ejecuta en los espacios virtuales del internet 
como una modalidad educativa y se encuentra regida por las Tecnologías de Información y Comunicación. 
El objetivo de esta revisión es analizar la actividad científica a los trabajos de investigación relacionados 
con los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual durante la COVID-19. Para el diseño 
metodológico se realizó un análisis bibliométrico a los artículos indexados en Scopus durante la COVID-19 
(2020-2021) seleccionando 477 publicaciones. En cuanto a los resultados, la palabra clave más usada es 
Covid-19 (n = 292), el año 2021 es el de mayor producción en publicaciones científicas con 306 documentos, 
Estados Unidos es el país con mayor producción científica (n = 204) y el de mayor intermediación entre 
países (n = 152), la Medicina es el área temática con mayor registro (n = 282), el Articulo fue el tipo de 
publicación con mayor uso con 59,12%. En conclusión, a pesar de que la COVID-19 sorprendió con una 
educación virtual que no estaba al 100%, esta modalidad ha ido mejorando aceleradamente a lo largo de la 
pandemia en beneficio del estudiante-profesor.
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Virtual Teaching-Learning Processes during COVID-19: A 
bibliometric review

Abstract

Virtual teaching-learning is a process that runs in the virtual spaces of the internet as an educational 
modality and is governed by Information and Communication Technologies. The objective of this review 
is to analyze the scientific activity of research works related to teaching-learning processes in the virtual 
modality during COVID-19. For the methodological design, a bibliometric analysis was carried out on the 
articles indexed in Scopus during COVID-19 (2020-2021) selecting 477 publications. As for the results, the 
most used keyword is Covid-19 (n = 292), the year 2021 is the one with the highest production in scientific 
publications with 306 documents, the United States is the country with the highest scientific production (n 
= 204) and the one with the highest intermediation between countries (n = 152), Medicine is the thematic 
area with the highest registration (n = 282), the Article was the type of publication with the highest use with 
59,12%. In conclusion, even though COVID-19 surprised us with a virtual education that was not 100%, this 
modality has been improving rapidly throughout the pandemic for the benefit of the student-teacher.

Keywords: Teaching-learning; Covid-19; virtual education; information and communication technologies; 
feedback system.

Introducción

La enseñanza-aprendizaje virtual es 
un procedimiento que se lleva a cabo en los 
campos virtuales del internet como un formato 
educativo y está sujeto por las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC). En 
este proceso se flexibiliza la enseñanza y el 
aprendizaje en los alumnos por su adaptación 
al espacio y tiempo. Unos de los desafíos 
generados por la pandemia del COVID-19 
es la masificación de la educación virtual, 
y a pesar que la comunidad educativa no se 
encontraba preparada para esta realidad, la ha 
afrontado durante el camino. 

La pandemia de la COVID-19 ha 
impactado en los estudiantes universitarios 
de manera tal que, muchos de ellos han sido 
reubicados de sus campus universitarios 
y dormitorios al campo virtual. Estas 
interrupciones y cambios anticipados exigen 
una priorización de los próximos pasos para 
afrontar tanto el bienestar del estudiante 
universitario como su salud mental (Liu et al., 
2020). Como consecuencia de la COVID-19, 
las universidades imparten sus clases a través 

del internet adecuando metodologías con 
la ayuda de tecnologías (Paredes-Chacín, 
Inciarte y Walles-Peñaloza, 2020; Torres et al., 
2021). Hay cierta curiosidad en cuanto a los 
inconvenientes de la eficiencia de la educación, 
así como su disponibilidad y accesibilidad en 
todos los países. 

Por tanto, la situación en el área 
educativa lleva a trazarse desafíos y apertura 
de perspectivas para un mejor desarrollo del 
campo virtual, beneficiando a los estudiantes 
en el aprendizaje como a profesores en la 
enseñanza (Kurbakova, Volkova y Kurbakov, 
2020). Entonces, qué se piensa de los problemas 
basados en la enseñanza-aprendizaje virtual, de 
la ansiedad en los estudiantes y profesores, del 
estrés al que pueden estar sometidos, gracias 
a la presión que supone desarrollar temas 
pedagógicos en un grupo de estudiantes, qué 
tan rápida sería la masificación de la educación 
virtual, entre otros.  

Por consiguiente, se identificaron las 
características bibliográficas más resaltantes 
alojadas en la base de datos de Scopus para 
responder la pregunta clave: ¿Cuál ha sido el 
estado de la producción de investigaciones 
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científicas relacionadas con la enseñanza y 
aprendizaje virtual durante la COVID-19 a 
nivel mundial? En consecuencia, el objetivo 
central de esta investigación es analizar con 
un enfoque bibliométrico y bibliográfico a 
la producción de investigaciones de calidad 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
virtual desde el comienzo de la COVID-19.

1. Fundamentación teórica

Investigaciones como las de Selvakumar 
y Rajaram (2015); López et al. (2017); y, 
Lawrence y Tar (2018), destacan como las TIC 
favorecen la accesibilidad global a la educación, 
la gestión de la enseñanza-aprendizaje de 
calidad, la capacitación idónea del profesorado, 
además de la dirección competente del sistema 
educativo, conduciendo a transformaciones 
en un gran número de aspectos del sistema 
de educación; todo esto debido a que son una 
gran herramienta para la enseñanza, impulsan 
la colaboración y la comunicación, ponen fin 
a los límites de distancia y  geografía, son 
recursos valiosos de apoyo para los docentes 
e incentivan a las escuelas para que lleven a 
cabo sus misiones con más eficiencia.

De manera parecida, Bianchi, Lazaretti 
y Rieder (2020); Marín, Morales y Reche 
(2020); y, Cóndor-Herrera, Acosta-Rodas 
y Ramos-Galarza (2021), desarrollaron 
documentos enfocados mayormente en la 
investigación y la repercusión de la realidad 
aumentada en los procesos de enseñanza-
aprendizaje interactivos en diferentes campos 
de la educación. Últimamente, la realidad 
aumentada ha jugado un rol importante en el 
campo tecnológico móvil, dado que es una 
forma de ayudar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Este simple proceso acarrea una 
notable contribución a la educación, bien 
sea desarrollando alternativas o cambiando 
la manera en que las escuelas interactúan 
con sus estudiantes, y esto puede representar 
un progreso destacado de las instituciones 
educativas.

Por otra parte, Deena y Raja (2017), 
realizaron un estudio acerca del e-learning 

apoyado en el conocimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Describe como la 
creciente evolución de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), inicia 
una nueva etapa en el sistema educativo. El 
objetivo de esa investigación fue profundizar 
el aprendizaje electrónico sustentado en el 
conocimiento, recurriendo a la incorporación 
del sistema de tutoría inteligente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El sistema de 
aprendizaje electrónico respaldado en el 
conocimiento tratará de identificar el nivel 
cognitivo del estudiante para un mejor 
entendimiento del concepto.

Así mismo, Mora et al. (2017) 
presentaron un estudio sobre un método 
computacional para hacer posible el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en cursos y grupos 
en línea. Para estos autores los Cursos Online 
Masivos Abiertos y el e-learning, constituyen 
el futuro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje por medio de las TIC y son la 
solución a las recientes exigencias educativas 
de la sociedad. No obstante, este futuro plantea 
muchos retos, como el tratamiento de foros en 
línea a la hora de generarse muchos mensajes. 
Estos foros aportan un buen lugar para que 
los estudiantes aprendan y se conecten, 
pero las complejidades para el seguimiento 
y la búsqueda de grandes volúmenes de 
información generada pueden producir un 
resultado inverso. 

Este método evalúa la información del 
foro por medio de técnicas de procesamiento 
de lenguaje natural y recoge los temas 
más discutidos. Los resultados producidos 
fortalecen la gestión de los foros, incrementan 
la eficacia de las explicaciones del profesorado 
y mitigan el tiempo dedicado por los alumnos 
al curso. Esta iniciativa se ha acompañado con 
un caso de estudio tangible donde se ponen de 
manifiesto resultados optimistas.

2. Metodología

Este trabajo considera la aplicación 
de una revisión bibliométrica, asegurando 
los pasos planteados por Zupic y Čater 
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(2015), como la identificación del diseño 
de la investigación, la recogida, el análisis, 
la visualización, y la interpretación de 
datos. El análisis tipo cuantitativo de la 
información arrojada por la base de Scopus, 
se ejecutó de manera bibliométrica sobre 
la producción científica vinculada a los 
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Virtual 
durante la COVID-19. También se analizó 
cualitativamente, modelos de trabajos de 
citados autores que han sido publicados en la 
temática estudiada, pero desde una perspectiva 

bibliográfica con la intención de plasmar las 
visiones de los autores involucrados en el 
tema.

Para el desarrollo de la presente 
investigación, se muestra en la Figura I el 
diseño metodológico implementado, donde los 
cinco pasos antes mencionados se agruparon 
en tres fases: 1) Compilación de datos; 2) 
construcción del material de análisis; y, 3) 
redacción de las conclusiones y el documento 
final. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
Figura I: Fases del diseño metodológico

En la Fase 1 descrita como compilación 
de los datos, se identificaron 477 documentos 
publicados en la base de datos de Scopus a 
través de la herramienta de búsqueda de la 
plataforma. Todos estaban relacionados con 
las variables de estudio de esta investigación 
y también fueron publicados durante el 
período 2020-2021. Se incluyeron todo tipo de 
documentos, pero no se excluye ningún país. 
Cabe destacar que, no hubo distinción de las 
áreas de conocimiento.

En la Fase 2 descrita como construcción 

del material de análisis, es donde toda la 
información señalada en la Fase 1 se organizó 
y clasificó mediante figuras y gráficos basados 
en los datos obtenidos de la base de Scopus. 
La información obtenida se descargó en un 
archivo de formato RIS y otro archivo en 
formato BibTex. Ambos archivos se cargaron 
en el software RStudio versión 4.1.1, en el 
software VOSviewer versión 1.6.18, y también 
en el programa de Microsoft Excel. Estos 
softwares y programa generaron las figuras 
y gráficos que apoyaron la redacción de las 
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secciones como la coocurrencia de palabras 
clave, producción científica por año, por 
país de origen, colaboración entre países, 
actividad científica por área de conocimiento, 
y producción científica por tipo de documento. 
Finalmente, en la Fase 3 se redactó las 
conclusiones y el documento final.

3. Resultados y discusión

3.1. Coocurrencia de palabras clave

El contenido visual de la Figura II, 
describe la frecuencia y uso de las palabras 

clave señaladas en la Fase 1 del diseño 
metodológico. Una de las palabras clave más 
utilizada en el estudio de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje es humano (n = 266), 
identificada en el clúster de color rojo, que 
tiene una relación estrecha con las palabras 
educación (n = 164), ambiente de aprendizaje 
virtual (n = 201), educación médica (n = 157), 
permitiendo inferir que todo lo relacionado 
con la educación en línea, toma en cuenta 
condiciones que ayudan a definir la calidad de 
aprendizaje en los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
Figura II: Coocurrencia de palabras clave
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En el clúster 2 identificado con el 
color verde, la palabra clave que lidera es 
Covid-19 (n = 292), con relación estrecha 
a las palabras aprendizaje en línea (n = 36), 
aprendizaje virtual (n = 129), enseñanza (n = 
54), estudiantes (n = 23), permitiendo deducir 
que, con la llegada de la pandemia, todo lo 
relacionado con la enseñanza virtual se ha 
acelerado en muy poco tiempo. En el clúster 
3 de color azul, las palabras educación a 
distancia (n = 62), sistema de retroalimentación 
(n = 13), psicología (n = 29), cuarentena (n = 
14), tienen estrecha relación y permite inferir 
lo dicho para el clúster 2 de color verde. En el 
clúster 4 de color amarillo, se mencionan las 

palabras plan de estudios (n = 65), internet (n 
= 16), conocimiento (n = 23), sistema en línea 
(n = 16), que implica el uso de los recursos 
virtuales para ayudar a las personas a acceder 
a la educación.

3.2. Distribución de la producción 
científica por año

El Gráfico I, muestra la línea de 
tendencia de la evolución del volumen de 
documentos científicos sobre la variable 
Procesos de Enseñanza-aprendizaje virtual 
durante la COVID-19.

2020 2021
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Fuente: Elaboración propia, 2021.
Gráfico I: Producción científica por año de publicación

El periodo seleccionado en la ejecución 
del análisis fue entre 2020 y 2021, siendo 
este último el de mayor producción en 
publicaciones científicas indexadas en la 
base de Scopus con 306 documentos, entre 
ellos se encuentra el articulo cuyo título es: 
“Aprendizaje virtual de los estudiantes tribales 
en Bangladesh: Restricciones y proposiciones” 

realizado por Yesmin y Khan (2021), que 
describe la perspectiva en la actualidad de 
los estudiantes de las tribus en Bangladesh 
con respecto al aprendizaje virtual con sus 
limitaciones y soluciones. 

El objetivo del artículo antes mencionado 
fue abordar los problemas vinculados con la 
educación en línea de los estudiantes de las 
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tribus. Se aplicó un método mixto basado en 
la escala Likert de 5 puntos, con la finalidad 
de indicar las sensibilidades de los estudiantes. 
Los resultados demostraron que estos 
últimos no reciben adecuadas instalaciones, 
ni financiamiento, ni estímulos monetarios 
para asistir a sesiones de aprendizaje virtual. 
El estudio concluyó en medidas como la 
aplicación del aula invertida, apoyo eléctrico 
y conexión a internet adecuados, entre otros, 
para no privar a los estudiantes de las tribus del 
proceso enseñanza-aprendizaje virtual. 

Otro de los trabajos destacados en este 
año 2021 es el titulado: “Más allá de los ladrillos 
y el mortero: La eficacia del aprendizaje en 
línea y la construcción de comunidades en 
College Park Academy durante la pandemia 
de COVID-19” desarrollado por Williams y 
Corwith (2021), cuyo objetivo de este estudio 
de enfoque cualitativo, fue hacer una revisión 
de la transición del College Park Academy a 
la modalidad del aprendizaje virtual durante la 
emergencia sanitaria. Se realizaron entrevistas, 
se analizaron documentos y se hicieron 
observaciones en las aulas virtuales. 

Los hallazgos revelaron la persistencia 
de los inconvenientes con la preparación 
escolar, la exigencia académica de los 
profesores a sus estudiantes y también el 
bienestar socioemocional. Recomendaron en 
beneficio de la escuela cambiar su perspectiva, 
mejorando el aprendizaje apoyado en la 
tecnología, implementando herramientas 
digitales para un mejor control del bienestar, 
entre otros. Otras investigaciones para este año 
2021 fueron desarrolladas por Bächler y Salas 
(2021); Godoy et al. (2021); Roman, Delgado 
y García-Morales (2021); Salas-Rueda (2021); 
y, Omengele (2022).

El 2020 es el segundo año con más 
publicaciones de artículos, logrando indexar 
171 investigaciones. En este grupo de 
trabajo se encuentra el articulo denominado: 
“Prácticas de los maestros filipinos para lidiar 
con la ansiedad en medio de COVID-19” 
presentado por Talidong y Toquero (2020), 
donde manifiestan que el distanciamiento 
social, la cuarentena en los hogares, junto al 
cierre de escuelas a nivel mundial, originan 

ansiedad tanto en estudiantes como en los 
maestros. A través de una encuesta virtual 
recopilaron información de prácticas como 
medidas preventivas, y mecanismos usados 
para batallar contra la ansiedad por parte de 
los maestros en Filipinas en el periodo de la 
COVID-19. 

Los resultados mostraron que los 
maestros se comunican con la comunidad 
profesional, utilizan el aprendizaje virtual, 
se adhieren a los protocolos del aislamiento 
social y descubrieron actividades con la cual 
afrontar el estrés originado por la interrupción 
de actividades en las escuelas de Filipinas. 

Por otra parte, también se destaca 
para este año 2020, el articulo cuyo título 
es: “Efecto de la pandemia de COVID-19 
en la acreditación académica” realizado por 
Abdelhadi (2020), donde manifiesta que el 
desarrollo de un país está fundamentado en la 
alta calidad de la educación a nivel superior, por 
ser ésta un semillero de las nuevas ciencias. El 
repentino cambio de la enseñanza-aprendizaje, 
al pasar de la modalidad presencial a la 
modalidad virtual, no dio el tiempo necesario a 
los administradores del programa y profesores 
para ajustar tanto el material didáctico como 
los documentos de la acreditación. 

Ese estudio mostró que la COVID-19 
influye en los procesos de acreditación, 
generando ajustes en las normas y también 
en los requisitos exigidos por las instituciones 
educativas para el cumplimiento de la 
acreditación durante la emergencia sanitaria. 
Otros documentos para este año 2020, fueron 
presentados por Sandobal, Maurel y Arias 
(2020); Izagirre-Olaizola y Morandeira-Arca 
(2020); Riveiro-Rodríguez, Domínguez-
Almansa y López-Facal, (2020); Sepulveda y 
Dieguez (2020); y, Figueroa (2020).

Hay que destacar la diferencia en el 
número de documentos indexados en los 
dos años seleccionados para este estudio. 
El gráfico muestra un notable crecimiento 
de 135 trabajos desde 2020 a 2021, y esto 
representa un 78,95% en el incremento de 
investigaciones sobre la variable en estudio. 
Este aumento permite deducir que la llegada 
de la COVID-19 ha impulsado fuertemente las 
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investigaciones relacionadas con los procesos 
de enseñanza-aprendizaje virtuales, debido 
al crecimiento de la industria del aprendizaje 
online.

3.3. Distribución de la producción 
científica por país de origen

El Gráfico II, que se visualiza 
seguidamente, muestra los primeros 15 países 
con mayor producción científica relacionada 
con la variable Procesos de enseñanza-

aprendizaje virtual durante la COVID-19. 
Del grupo de países indicados en el contenido 
visual del Gráfico II, Estados Unidos tiene un 
valor de documentos notablemente superior 
(n = 204) relacionados con la variable en 
estudio, dentro de los cuales se encuentra el 
denominado: “El pasado, presente y futuro de 
la educación ortopédica: Lecciones aprendidas 
de la pandemia COVID-19” desarrollado por 
Stambough et al. (2020), que describe cómo 
la pandemia ha trastornado las especialidades 
médicas, afectando la atención del paciente, y 
en la educación de los cirujanos. 
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Fuente: Elaboración propia, 2021.
Gráfico II: Distribución científica por país de origen. Datos obtenidos de Scopus.

La COVID-19 ha obligado al 
ser humano a reevaluar procesos y por 
consiguiente adaptarse para ejecutar negocios, 
incluidos la educación y la medicina. Esa 
investigación antes mencionada, plasma cómo 
ha evolucionado la educación ortopédica y 
los inevitables cambios de paradigma para 

la continua enseñanza-aprendizaje de los 
profesionales de esta noble profesión.

Reino Unido, se encuentra en el 
segundo lugar de los países con más 
producción científica (n = 50), de los cuales 
se halla una de las investigaciones más citadas 
titulada: “Comprender las consecuencias 
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de COVID-19 en la educación médica de 
pregrado: Perspectiva de los estudiantes de 
medicina” elaborado por Sani et al. (2020), 
donde afirman que la COVID-19 ha influido 
en el funcionamiento de los asuntos humanos 
a nivel mundial. 

La pandemia ha impactado en los 
aportes de la educación médica del Reino 
Unido afectando a los estudiantes preclínicos 
y clínicos. Los investigadores acogieron una 
perspectiva holística considerando el impacto 
de la COVID-19 en la salud mental de los 
estudiantes de medicina. Sugieren explorar 
qué tan efectivo sería un modelo de educación 
entre profesiones de forma virtual en 
enseñanza-aprendizaje a corto y largo plazo. 
También, alientan al personal académico y 
estudiantes de medicina a ensayar tecnologías 
novedosas de enseñanza. 

Entre los países de habla hispana con 
mayor producción, está España (n = 21) 
ocupando el quinto lugar, se destaca el trabajo 
titulado: “Redes sociales utilizadas y métodos 
de enseñanza preferidos por los estudiantes de 
la Generación Z en el entorno de aprendizaje 
clínico de enfermería: Un estudio de 
investigación transversal” de Vizcaya-Moreno 
y Pérez-Cañaveras (2020), donde afirman 
que estudiantes de enfermería de la llamada 
Generación Z, suelen poseer una mezcla de 
comportamientos, reglas sociales, actitudes, y 
creencias, que pueden modificar la profesión 
de enfermería al igual que la educación. 

El objetivo de ese estudio de tipo 
transversal, fue analizar en 120 estudiantes, 
las redes sociales y su uso junto a las 
características de la Generación Z en el 
estudiantado del área de enfermería, así mismo 
identificar los procedimientos de enseñanza-
aprendizaje preferidos y los más adecuados 
en el lapso de la formación académica. Estos 
autores consideran que es prioritario el ampliar 
el conocimiento sobre el uso de técnicas de 
enseñanza en el transcurso del aprendizaje 
clínico durante la emergencia sanitaria del 
COVID-19. 

México, es el siguiente país de 
habla hispana con mayor producción (n = 
10) ocupando el décimo primer lugar del 

ranking de los 15, en los que se encuentra el 
titulado: “Desafíos de la educación virtual 
durante la pandemia Covid-19: Experiencias 
de profesores y estudiantes universitarios 
mexicanos” realizado por Contreras et al. 
(2021), cuyo objetivo fue identificar la 
percepción de profesores y estudiantes de la 
Universidad de Chihuahua, México, durante 
el cambio de la modalidad presencial a la 
virtual. A pesar, que la transición de las clases 
en modalidad presencial a la modalidad virtual 
se consideró exitosa, profesores y estudiantes 
se encontraron con dificultades en el uso de 
plataformas en línea, considerándolo una 
desventaja. 

Brasil, es el país de América del 
Sur con más producciones científica (n = 
8) ocupando el décimo quinto lugar en el 
Gráfico II, en ese grupo de documentos está 
la investigación denominada: “Educación a 
distancia en tiempos de pandemia: Reflexiones 
en el contexto académico” desarrollada por 
Bollela, Medeiros y Telles (2021), estos 
autores comparten reflexiones, acciones y 
estrategias, enfocándolas en las capacidades 
de la educación en línea. Se destacan aspectos 
que tengan relación con infraestructura, 
tecnología, recursos humanos, así como el 
acceso a la educación en línea.

Es necesario destacar, que los trabajos 
científicos clasificados por país de origen 
presentan una peculiaridad y es la reciprocidad 
presentada entre los autores con distintas 
afiliaciones interinstitucionales, bien sea 
privadas o públicas y que pueden ser del 
mismo país o de nacionalidades diferentes, por 
tanto, un artículo cuya coautoría la conforman 
diferentes autores de distintas nacionalidades, 
conlleva a que cada país se sume 
numéricamente al grupo de publicaciones. 

En el contenido visual de la Figura 
III, se muestran los países con más flujo de 
investigaciones de forma colaborativa. Los 
Estados Unidos con una intermediación 
considerable (n = 152), lidera en el clúster de 
color azul al publicar con autores de forma 
colaborativa de otros países como Sudáfrica, 
Canadá, India, Alemania, Nigeria, Jordania, 
Georgia, Nueva Zelanda y Suecia. 
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Fuente: Elaboración propia, 2021.
Figura III: Coautoría entre países

El clúster color purpura lo lidera Reino 
Unido con una intermediación (n = 57), y se 
encuentra asociado con los autores cuyas 
afiliaciones institucionales pertenecen a 
países como Italia, Malasia, China, Francia, 
Bélgica, Grecia y Países Bajos. El clúster 
verde lo lidera Suiza con una intermediación 
(n = 9), en colaboración con Australia y Brasil. 
El clúster de color rojo lo lidera España con 
una intermediación (n = 21) junto a Perú. Por 
último, el clúster de color naranja integrado por 
Ecuador y Cuba. Cabe señalar que, también 
hay una interacción entre los clústeres azul, 
purpura, verde y rojo, pero éstos no interactúan 
de manera colaborativa con el clúster de color 
naranja que se encuentra independiente como 
se aprecia en la Figura III.

Cabe señalar que, los Estados Unidos 
logró indexar el 42,77% de los 477 documentos 
seleccionados para esta revisión y supera en 

un 408% al segundo lugar ocupado por Reino 
Unido; esto se debe a que Estados Unidos como 
gobierno y sus instituciones de educación 
superior, las organizaciones privadas sin fines 
de lucro, y las empresas privadas invierten en 
el rubro de la investigación relacionada con la 
educación virtual.

3.4. Distribución de la producción 
científica por área temática

El contenido visual del Gráfico III, indica 
como está dividida la producción científica de 
acuerdo con el área temática; mostrando los 
primeros 15 lugares en orden descendente. 
Por tratarse de un tema relacionado con la 
COVID-19, la Medicina como área temática 
tiene un valor de documentos notablemente 
superior, registrando un total de 282 
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publicaciones, dentro de las cuales llama la 
atención el artículo titulado: “Encuesta sobre 
el uso de las redes sociales para la educación 
quirúrgica durante el covid-19” llevado a 
cabo por Lima et al. (2020), cuyo objetivo fue 
evaluar el uso que le da a las redes sociales 

un grupo de estudiantes de la medicina, 
cirujanos en ejercicio y los practicantes de 
cirugía durante la COVID-19. En cuanto a la 
metodología se realizó una encuesta virtual 
en grupos cerrados en redes sociales como 
WhatsApp y Facebook. 
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Fuente: Elaboración propia, 2021.
Gráfico III: Distribución de la producción científica por área temática

Como resultado importante en la 
investigación antes señalada, está que el 
85% piensa que las conferencias quirúrgicas 
canceladas durante la COVID-19, deben 
estar disponibles de manera virtual, pero con 
discusiones en vivo. Concluyeron que el uso 
de las redes sociales durante la pandemia en 
la educación quirúrgica está en aumento y en 
evolución. 

El segundo lugar, lo ocupa el área de 
las Ciencias Sociales con un total de 142 
documentos indexados, donde se destaca 

el trabajo llamado: “Ayudar a los líderes 
escolares a superar los desafíos relacionados 
con Covid-19” desarrollado por Chennamsetti 
(2020), este autor manifiesta que las 
escuelas han adoptados protocolos como el 
distanciamiento social para lograr atenuar 
la COVID-19, generando en los liderazgos 
escolares desafíos inusitados. Estos desafíos 
son la conexión alumno-profesor en el 
aprendizaje virtual, equipos e inadecuado 
acceso a internet, seguridad alimentaria y 
escaso cuidado infantil. 
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El autor concluye que las futuras 
investigaciones pueden utilizar este modelo 
como base y así poder proporcionar nuevas 
estrategias a los líderes de escuelas, de manera 
que puedan abordar nuevos desafíos en el área 
de la educación en futuras pandemias.

Ciencias de la Computación le sigue con 
71 publicaciones en tercer lugar, Ingeniería en 
cuarto lugar con 40, Profesiones de la Salud 
con 22, y el último lugar lo ocupa las Artes y 
Humanidades con 8 documentos registrados. 
Otros documentos relacionados con las 
variables en estudio fueron desarrollados por 
Esteves et al. (2020); Briceño et al. (2020); e 
Hinojosa, Epiquién y Morante (2021).

3.5. Distribución de la producción 
científica por tipo de publicación

El Gráfico IV tipo rectángulo, muestra 
las múltiples preferencias y opciones de 
los autores al momento de publicar sus 
investigaciones. El Articulo, fue el tipo de 
publicación con mayor uso en investigación 
para difundir los hallazgos vinculados a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el curso 
de la COVID-19 con un 59,12% en relación 
con la suma total de publicaciones identificada 
en la Fase 1 del diseño metodológico. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
Gráfico IV: Tipos de documentos publicados

Posteriormente, le sigue los Papeles 
de conferencia con un 12,16%, continúa los 
artículos de Revisión con un 10,06%, entre las 
que se destaca la revisión titulada: “Desafíos 
e innovaciones de la educación médica y 
quirúrgica en la era COVID-19: Una revisión 
sistemática” realizado por Dedeilia et al. 
(2020), cuyo objetivo en esta revisión tipo 
sistémica, fue reconocer los nuevos desafíos 
de la educación médica-quirúrgica como 
consecuencia del COVID-19. La revisión 

hecha con datos obtenidos de las bases de 
datos EMBASE y MEDLINE se centraron en 
dos ejes principales y dos ejes menores. Las 
practicas medicas suspendidas y la escasez 
de equipos para protección personal afectan 
la educación médica-quirúrgica; por lo tanto, 
sugieren el uso de las videoconferencias, 
aprendizaje virtual, telemedicina y las redes 
sociales para abordar la educación médica.

Del mismo modo, el artículo de revisión 
titulado: “Innovación en respuesta a la crisis 
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pandémica del COVID-19” desarrollado por 
Woolliscroft (2020), que muestra cómo la 
pandemia ha logrado interrumpir las misiones 
de muchos centros médicos académicos. 
Auguran que cuando la pandemia haya 
mermado, la medicina académica habrá 
cambiado. El autor de esta investigación 
anticipa que algunas innovaciones pasaran a 
ser parte de operaciones académicas y clínicas 
que son habituales en la medicina académica. 
Consideran como ejemplos de innovaciones 
a los hospitales en el hogar, atención en 
línea, aprendizaje clínico virtual, entre otras, 
dirigidos a los centros médicos académicos, 
así como para profesores y estudiantes. 

Continuando con el detalle de los tipos 
de documentos, las Cartas al editor abarcan el 
8,81%, las Editoriales con 4,82%, Notas con 
4,19%, Encuesta corta se lleva el 0,63% del 
rectángulo, y los Capítulos de libros con tan 
solo el 0,21% (ver Gráfico IV).

Conclusiones

El análisis bibliométrico de esta 
investigación señala que las palabras clave 
de más coocurrencia fueron “ambiente de 
aprendizaje virtual”, “Covid-19”, “educación 
a distancia”, y “plan de estudio”, permitiendo 
inferir que los documentos seleccionados 
fueron los adecuados para la realización de 
esta investigación. Así también, el año 2021 
registra casi el doble de documentos de lo que 
registró el año 2020; lo cual es consecuencia 
de los estudios realizados durante 2020 cuando 
se intensificó la COVID-19 y que lograron su 
indexación en el 2021.  

Estados Unidos se registra como el 
país con más publicaciones del tema en 
cuestión con 204 documentos, lo que permite 
deducir el interés de esta nación para invertir 
en investigación. Caso contrario ocurre con 
el resto de los países registrados en esta 
investigación que reportan pocos documentos. 
Por tanto, es necesario la implementación de 
políticas que favorezcan la accesibilidad al 
internet a muchos hogares para poder obtener 
la educación apropiada de manera virtual. 

Por otra parte, se observa que la Medicina 
lidera el eje temático de investigación con 
estudios vinculados a la variable en estudio, 
con 282 documentos indexados mediante las 
distintas áreas que la engloban, confirmando 
la naturaleza del título sugerido para esta 
revisión bibliométrica, que está cohesionado 
con la sociedad y su impacto en la formación 
virtual, buscando generar una mejor calidad en 
la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y 
hogares con igualdad de oportunidades.

Asimismo, el Artículo fue el tipo de 
documento preferido por los autores con 
282 trabajos, es decir, un 59,12% de los 477 
documentos son investigaciones originales que 
aportaron algo nuevo referente a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje virtual en el curso 
de la COVID-19.

Finalmente, se sugiere realizar 
investigaciones futuras relativo a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje con las variables 
“psiquiatría de adultos”, “depresión y 
trastornos del estado de ánimo”, “investigación 
participativa basada en la comunidad”, 
“incidentes críticos”, “tecnologías 
colaborativas en línea”, “aprendizaje 
experiencial”, “rendimiento académico”, 
“eficacia grupal”, “cohesión grupal”, 
“ambientes interactivos de aprendizaje”, 
“computación aplicada” e “instrucción 
asistida”. Esta revisión bibliométrica se realizó 
solamente con datos obtenidos y verificados de 
la base de datos Scopus en octubre de 2021.
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