
Herlinda Gervacio Jiménez
Benjamín Castillo Elías





Impactos del COVID-19 en la educación

Retos pedagógicos ante el aprendizaje virtual  
durante el confinamiento por pandemia



Cada libro de la Colección Conocimiento es evaluado para su publicación mediante 
el sistema de dictaminación de pares externos. Invitamos a ver el proceso de dicta-

minación transparentado, así como la consulta del libro en Acceso Abierto en

DOI.ORG/10.52501/cc.053

www.comunicacion-cientifica.com

Ediciones Comunicación Científica se especializa en la publicación de 
conocimiento científico en español e inglés en soporte de libro impreso y digital 
en las áreas de humanidades, ciencias sociales y ciencias exactas. Guía su criterio 
de publicación cumpliendo con las prácticas internacionales: dictaminación de 
pares ciegos  externos, comités y ética editorial, acceso abierto, medición del 
impacto de la publicación, difusión, distribución impresa y digital, transparencia 

editorial e indexación internacional.



Impactos del COVID-19 en la educación

Retos pedagógicos ante el aprendizaje virtual  
durante el confinamiento por pandemia

Herlinda Gervacio Jiménez

BenJamín castillo elías



D. R. Herlinda Gervacio Jiménez, Benjamín Castillo Elías.

Primera edición en Ediciones Comunicación Científica, 2022 
Diseño de portada: Francisco Zeledón • interiores: Guillermo Huerta

Ediciones Comunicación Científica S.A. de C.V., 2022
Av. Insurgentes Sur 1602, piso 4, suite 400, 
Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940, Ciudad de México, México,
Tel. (52) 55 5696-6541 • móvil: (52) 55 4516 2170
info@comunicacion-cientifica.com • infocomunicacioncientifica@gmail.com 
www.comunicacion-cientifica.com comunicacioncientificapublicaciones

@ComunidadCient2

ISBN 978-607-99946-6-2
DOI 10.52501/cc.053

  

Esta obra fue dictaminada mediante el sistema de pares ciegos externos, el proceso 
transparentado puede consultarse, así como el libro en Acceso Abierto en  

https://doi.org/10.52501/cc.053

Gervacio Jiménez, Herlinda 

Impactos del COVID-19 en la educación. Retos pedagógicos ante el aprendizaje virtual 
durante el confinamiento por pandemia / Herlinda Gervacio Jiménez, Benjamín 
Castillo Elías. — Ciudad de México : Comunicación Científica, 2022. — 124 páginas. 
— (Colección Conocimiento).

ISBN 978-607-99946-6-2

DOI 10.52501/cc.053

1. Educación a distancia. 2. Educación media superior — México. 3. Pandemia de 
COVID-19, 2020 — México. I. Castillo Elías, Benjamín, autor. II. Título. III. Serie.

LC: LC5808.M4 Dewey: 371.35



7

Contenido

Agradecimientos    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  13
Presentación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
Prólogo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Introducción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

 I. Antecedentes globales de la enfermedad emergente  
COVID-19 ante los retos educativos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

 II. Estrategias educativas implementadas frente a la pandemia 
COVID-19 en los Campus Estatales del Colegio Nacional  
de Educación Profesional Técnica  . . . . . . . . . . . . . . . .  45

 III. Impactos socioemocionales en docentes, estrategias  
y retos de enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento  
por COVID-19   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

 IV. Efectos de la educación virtual en el rendimiento escolar 
durante el confinamiento por COVID-19   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93

Sobre los autores   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
Índice general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123





In memoriam

Al Sr . Cándido Gervacio Jiménez —padre, hermano, tío, 
cuñado y amigo— quien sucumbió ante los impactos  

de la enfermedad por COVID-19 el 16 de enero del 2021 
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A fuego lento
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perdimos más de un ser amado . El desconocimiento, 

descuido y soberbia no permitió dimensionar  
la magnitud y gravedad de la pandemia . La humanidad 

se encuentra frente a una catástrofe global que devastó 
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Presentación

A lo largo de dos años de confinamiento por la pandemia, las instituciones 
educativas han adoptado múltiples formas y modalidades en donde cada 
institución, en coordinación con los docentes, fue creando y adaptando in-
finidad de estrategias educativas basadas en los recursos tecnológicos como 
herramientas viables para favorecer los aprendizajes. En este contexto, uno 
de los mayores retos que vislumbra el sistema educativo mexicano, junto 
con el personal docente, es precisamente dar continuidad a una formación 
académica, en diferentes modalidades, que permitan asegurar el logro de 
los aprendizajes. 

De esta manera, el trabajo de investigación que aquí se presenta, da cuen-
ta sobre los procesos estratégicos, académicos metodológicos y pedagógicos 
que se implementaron y llevaron a cabo, así como los desafíos a los que se 
enfrentó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, una insti-
tución de educación media superior, y la Universidad Autónoma de Guerre-
ro, durante la pandemia. 

La investigación que nos ocupa fue realizada durante los dos años que 
duró el confinamiento en México por la pandemia de coronavirus, y surgió 
por la inquietud de conocer y documentar las estrategias metodológicas y 
pedagógicas que se implementaron en las instituciones bajo estudio. Asi-
mismo, analizaron las problemáticas por las que tuvieron que pasar los 
estudiantes y los propios profesores al continuar la enseñanza-aprendizaje 
a través de distintas plataformas y herramientas virtuales. Finalmente, se 
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consideró importante documentar los impactos socioemocionales por los 
que atravesaron los estudiantes y los propios docentes en estos dos subsis-
temas educativos.

El capítulo I refiere a los antecedentes globales de la pandemia por 
COVID-19 y los retos del sector educativo. El objetivo de este capítulo fue 
conocer el inicio y desarrollo de las primeras noticias que surgieron a nivel 
global sobre la crisis sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-
CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, así como documentar las 
estrategias y protocolos que llevaron a cabo algunos países para reducir y 
frenar los contagios. Por ello abordamos las primeras reacciones generadas 
desde las oficinas centrales de la Organización Mundial de la Salud, donde 
se difundieron las primeras noticias e información que alertaba sobre la 
nueva enfermedad originada en Wuhan. De igual manera, abordamos las 
recomendaciones y protocolos que debió seguir la República Popular Chi-
na, los países con casos importados y brotes de COVID-19, los países no 
infectados, el público en general y la comunidad internacional. En este mis-
mo capítulo, describimos las estrategias y protocolos que diseñaron las au-
toridades mexicanas para hacer frente a la emergencia sanitaria en el país, 
además de abordar los desafíos para el sector educativo a nivel global y 
nacional, la agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, así como 
la ruta a seguir ante la pandemia.

En el capítulo II abordamos las estrategias educativas implementadas 
frente a la pandemia de COVID-19 por el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica. Esta investigación da cuenta de cómo los directores 
estatales de este subsistema implementaron distintas estrategias metodoló-
gicas para dar continuidad a la enseñanza-aprendizaje en cada uno de sus 
planteles en el país. De igual manera describimos los recursos tecnológicos 
con que contaban para dar continuidad a las clases y enfrentar los retos emer-
gentes a causa del cierre de las escuelas. Los directivos concluyeron que, ante 
la gran magnitud de la emergencia sanitaria, ningún Estado, ninguna ciu-
dad, ningún plantel de este subsistema se encontraba preparado y desde lue-
go, fueron rebasados en todos los aspectos. 

En el capítulo III planteamos los impactos socioemocionales, las estra-
tegias y retos que enfrentaron los docentes del nivel medio superior duran-
te el confinamiento por la enfermedad del COVID-19. Este trabajo se cen-
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tró en identificar las problemáticas, experiencias y situaciones de emer 
gencia en las que estaban inmersos los docentes del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, a raíz del confinamiento. Este capítulo da 
cuenta sobre las condiciones y estrategias pedagógicas que han permitido 
a los docentes de este subsistema continuar con su labor académica de 
enseñanza-aprendizaje, donde los efectos tras la pandemia no sólo han sido 
socioemocionales, sino también físicos y económicos, lo que ha repercutido 
de manera significativa en la salud de los profesores.

El libro cierra con el capítulo IV, titulado “Efectos de la educación virtual 
en el rendimiento escolar durante el confinamiento por COVID-19”, que se 
centró en identificar y analizar los impactos y retos, además de las proble-
máticas a las que se han enfrentado los estudiantes universitarios de sexto 
y cuarto semestre de preparatoria, durante la suspensión de actividades 
educativas presenciales y el traslado a actividades virtuales, a causa de la 
actual pandemia de coronavirus. En esta investigación se documentaron 
los distintos impactos que han dejado a los estudiantes, sus familias y su 
entorno inmediato, sobre todo, en el aspecto educativo. Concluimos que, 
el cierre prolongado de las aulas escolares, ha tenido efectos y repercusiones 
negativas en distintos aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes, un 
alto grado de vulnerabilidad en las habilidades socioemocionales, deterio-
ro socioeconómico y un alto grado de estancamiento en sus aprendizajes.

Los autores
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Prólogo

El presente libro surge a partir de una serie de investigaciones educativas 
que los autores llevaron a cabo durante el periodo de confinamiento debido 
a la pandemia global. Los datos obtenidos en estas investigaciones provie-
nen de dos distintas instituciones educativas del nivel medio superior y con 
ellos pretendemos generar información relevante e importante para el sec-
tor educativo; con estos datos se pueden tomar decisiones sobre algunos 
aspectos relacionados con las estrategias metodológicas que implementaron 
tanto instituciones educativas, como docentes y estudiantes para ser resi-
lientes ante la tragedia que se estaba viviendo, y que quedará en la memoria 
y en la historia de la humanidad.

Durante la pandemia, los sistemas educativos a nivel mundial sufrieron 
la cancelación de toda actividad de enseñanza-aprendizaje. En el caso par-
ticular de México, nos enfocamos en los subsistemas de nivel medio supe-
rior, particularmente tomamos como objeto de estudio dos subsistemas del 
nivel medio superior, a nivel nacional, a saber, el Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica (Conalep), en los planteles de la República Mexi-
cana, y, a nivel estatal, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Los 
procesos de investigación en estas instituciones educativas iniciaron a par-
tir del mes de abril de 2020 hasta diciembre de 2021, y con ellos pudimos 
identificar la necesidad de implementar estrategias y metodologías para dar 
continuidad al ciclo escolar correspondiente desde el inicio de la pandemia 
y hasta la normalización sanitaria.
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Este proceso investigativo contribuye de alguna manera a la identifica-
ción de diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje, así como a acciones 
emergentes para dar continuidad al proceso de enseñanza por parte de los 
docentes de estos sistemas educativos. Por otro lado, se observaron desigual-
dades sociales entre los estudiantes de estos subsistemas, debido a cuestio-
nes económicas, familiares y socioemocionales.

Los autores del presente libro respaldamos la información aquí pre-
sentada y que se centra en nuestra línea de investigación “Procesos edu-
cativos, socioambientales y territoriales para la sustentabilidad”. Para ello, 
hemos considerando las directrices marcadas internacionalmente por la 
unesco, la unicef y la onu, y nacionalmente por la Secretaría de Educación 
Pública (sep), el Programa Institucional del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) y el Plan Director Institucional (pdi) de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, en la atención de acciones y retos para 
afrontar el confinamiento causado por la pandemia de COVID-19.

Los resultados y análisis de las condiciones obtenidas proporcionan in-
formación importante para reflexionar sobre la importancia de aprender a 
partir de las experiencias pasadas, particularmente en el caso de enferme-
dades zoonóticas causantes de pandemias. Esto a fin de estar preparados 
como docentes en la formación de nuestros estudiantes de educación media 
superior y superior ante esas enfermedades emergentes.

Los autores
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Introducción

La pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2 no es sólo 
un problema de salud pública, sino que implica aspectos sociales, políticos, 
ambientales, culturales y económicos; en tal sentido, involucra a diferentes 
actores de la sociedad. La aparición en China de la pandemia de COVID-19, 
así como su expansión por todo el mundo (provocada por un virus zoonó-
tico que puede transmitirse entre animales y humanos, con la consecuente 
enfermedad respiratoria aguda), propició que el 23 de marzo de 2020 se 
decretara en México el cierre de todas las instituciones educativas, como 
una de las primeras medidas que tomó el Gobierno Federal para evitar su 
propagación. Este cierre trajo beneficios para evitar contagios masivos en-
tre la población, pero también propició en el sector educativo una serie 
de desafíos ante la contingencia, lo que mostró la capacidad de respuesta de 
directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para hacer frente a la 
emergencia.

La crisis derivada de la pandemia dejó claro que las autoridades educa-
tivas no contaban con estrategias y protocolos claros ante tal situación, pues 
al ser un problema inesperado, las autoridades educativas no tuvieron tiem-
po suficiente para poder establecer directrices definidas a fin de elaborar un 
plan de acción. El caos fue evidente: los docentes hicieron lo que pudieron 
con lo que tenían y su experiencia fue fundamental, ya que trataban de dar 
continuidad a la enseñanza. Por otro lado, los estudiantes intentaron hacer 
lo propio. Miles de estudiantes se quedaron sin clases presenciales, por lo 
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cual el sistema educativo se vio en serios problemas. Ante ello, los subsiste-
mas tuvieron que adoptar un modelo de educación virtual a distancia, me-
diante la utilización de diferentes plataformas masivas de cursos en línea, 
herramientas virtuales y redes sociales. En México, las más utilizadas son 
Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, WhatsApp, Facebook, Ins-
tagram, Twitter, correo electrónico, Zoom, Meet, BlueJeans, drones, entre 
otros; al mismo tiempo, se utilizaron herramientas para que los docentes 
diseñaran e implementaran contenidos de aprendizaje digital y repositorios 
externos de soluciones de aprendizaje a distancia, con lo cual tuvieron que 
adaptar la didáctica de enseñanza-aprendizaje al uso de las tecnologías para 
garantizar el acompañamiento de los estudiantes. 

Una problemática más que se documentó fue que tanto los estudiantes 
como los docentes no estaban capacitados para el uso de las herramientas 
tecnológicas antes mencionadas, por lo que se llevó un buen tiempo apren-
der a utilizarlas; simultáneamente se continuó el ciclo escolar con todas las 
deficiencias posibles. En este contexto, el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), a través de sus oficinas nacionales, instruyó 
a los colegios estatales y regionales a enfrentar estos nuevos desafíos y a im-
pulsar un plan emergente que presentara con claridad las acciones y las 
determinaciones emprendidas ante la contingencia en cada estado de la Re-
pública Mexicana. Para ello implementó estrategias metodológicas en todos 
sus planteles a nivel nacional, a fin de dar seguimiento a la enseñanza y apren-
dizaje de forma virtual. Este seguimiento ha incluido el fortalecimiento de 
las habilidades socioemocionales de los docentes que pertenecen a este sub-
sistema en todos los planteles del país, de tal suerte que cuenten con estra-
tegias para el manejo de emociones, estrés y autorregulación en el contexto 
de la pandemia y el confinamiento. 

Para la mayoría de los profesores no fue una labor sencilla, pues tuvieron 
que adaptarse rápidamente a una modalidad de enseñanza totalmente dis-
tinta a la que venían practicando. A la par tuvieron que lidiar con los estra-
gos de una pandemia global que ha causado fuertes impactos psicológicos 
en la comunidad educativa: el cierre de los centros educativos, la necesidad 
del distanciamiento físico, la pérdida de seres queridos y compañeros de 
trabajo, así como el cambio en los métodos de aprendizaje tradicionales, han 
generado estrés, presión y ansiedad a los docentes, estudiantes y sus familias. 
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El proceso de adaptación de contenidos, el uso de las distintas platafor-
mas y la adaptación a las nuevas necesidades educativas emergentes requi-
rieron del uso de distintas competencias profesionales, así como de com-
petencias docentes que permitieran desarrollar el trabajo académico de 
manera eficaz. De esta manera, las competencias emocionales han sido 
fundamentales para el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores necesarios para identificar, comprender, expresar y regular de for-
ma apropiada los fenómenos emocionales que padece la sociedad en gene-
ral y, en particular, el profesorado y sus estudiantes. 

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la rec-
toría, diseñó una serie de acciones estratégicas en apoyo a la comunidad local, 
sobre todo, para cuidar y proteger la salud e integridad de los universitarios. 
Dentro de las acciones emergentes estuvo la continuidad de las actividades 
académicas educativas a través de plataformas virtuales, para lo cual se di-
señaron cursos que instruyeran, tanto a los docentes como a los estudiantes, 
en el manejo de la plataforma Google Classroom: a los docentes se les ins-
truyó en el correcto manejo de las herramientas digitales y el diseño meto-
dológico para continuar las actividades didáctico-pedagógicas; mientras 
que a los estudiantes se les capacitó para el adecuado uso e incorporación 
a las actividades académicas a través de la citada plataforma.

En medio del caos y la incertidumbre, el 28 de febrero de 2022, se dio 
por concluido el periodo de confinamiento. La Secretaría de Educación Pú-
blica (sep) instruyó a las instituciones educativas a dar seguimiento al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial, en el ciclo escolar mar-
zo-julio 2022, pero con el establecimiento de un estricto protocolo sanitario 
en las instituciones educativas, donde se recomienda que, de ninguna ma-
nera, deben confiarse o relajarse los cuidados y la limpieza, pues el virus 
llegó para quedarse y actualmente la osm lo ha decretado como endémico.

Finalmente, para la reflexión, la educación en este momento se encuen-
tra en un punto de inflexión a nivel global, dado que se han evidenciado las 
profundas desigualdades educativas, sociales y económicas, con un planeta 
dañado y apunto del colapso. Asimismo, la polarización y el impacto devas-
tador de la pandemia coloca al planeta ante un dilema generacional, donde 
el único camino es un cambio de rumbo radical o continuar por el camino 
que se tenía antes de la pandemia.
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I. Antecedentes globales de la enfermedad emergente 
COVID-19 ante los retos educativos

Resumen

El objetivo de este trabajo fue conocer el inicio y desarrollo de las primeras noticias 
que surgieron a nivel global sobre la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-
CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, así como documentar las estrategias 
y protocolos que llevaron a cabo algunos países para reducir y frenar los contagios 
por la pandemia. Esta investigación se llevó a cabo a través de un análisis documen-
tal de publicaciones por parte de distintos organismos internacionales, así como de 
informes oficiales y videos de la Organización Mundial de la Salud, donde su direc-
tor general dio cuenta de la catástrofe que acechaba al mundo. Los resultados mues-
tran que cada uno de los países tuvo que implementar diferentes estrategias, mo-
delos y protocolos, acordes con las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud y las políticas de cada país. México, al igual que otros países, cerró las 
escuelas, oficinas y comercios, con la finalidad de reducir la movilidad de sus habi-
tantes, para así ganar tiempo y desacelerar la dispersión del virus; al mismo tiempo, 
implementó el modelo Centinela, el cual permitió recopilar datos epidemiológicos 
de manera sistemática y rutinaria; además impuso una estrategia denominada Jor-
nada Nacional de Sana Distancia y puso en marcha distintos protocolos que ayu-
daran a la disminución de la transmisión del virus. Se concluyó que, a pesar de los 
esfuerzos por reducir los contagios masivos, la humanidad se encuentra frente a 
una catástrofe global que ha impactado en todos los ámbitos de la vida humana.

Palabras clave: COVID-19, emergencia sanitaria, pandemia .
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Introducción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (oms) decla-
ró al mundo la existencia de una pandemia originada en Wuhan, capital de 
la provincia de Hubei, China. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la oms, expresó su preocupación ante los niveles alar-
mantes de propagación y gravedad del virus. El mundo estaba frente a un 
nuevo tipo de coronavirus, el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 
COVID-19. Hasta ese momento, los científicos no contaban con las eviden-
cias suficientes para comprender sus alcances y riesgos, por lo que no había 
tratamientos ni vacuna, lo que provocó una emergencia sanitaria y una 
crisis global.

Ningún gobierno o país estaba preparado ante un evento pandémico de 
estas dimensiones y los sucesos letales que había dejado el virus por donde 
pasaba, avizoraban una catástrofe. A los brotes iniciales en China, siguieron 
otros en las diferentes partes del sudeste asiático y Oceanía; poco tiempo 
después, también Europa occidental se veía fuertemente azotada por la pan-
demia (Ximénez-Fyvie, 2021).

Ante su avance incontrolable, muchos países cerraron las escuelas y 
comercios, con la finalidad de reducir la movilidad de sus habitantes para 
ganar tiempo y desacelerar la dispersión del virus. En México, el 27 de fe-
brero se confirmó el primer caso de COVID-19, mientras que el primer 
fallecimiento se reportó el 18 de marzo de 2020. Para el 27 de marzo del 
mismo año, se oficializó por decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (dof) la estrategia denominada Jornada Nacional de Sana 
Distancia (jnsd) que buscaba evitar la propagación de la enfermedad de 
COVID-19. Tal estrategia contemplaba dos acuerdos subsecuentes: 1) el 
emitido por la Secretaría de Salud el día 30 de marzo, donde se hizo la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor; y 2) el 
acuerdo emitido el 31 de marzo de 2020 por la Secretaría de Salud, a través 
del cual se establecían acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 y se ordenaba, en su artículo 
primero, fracción I, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 
de 2020, las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la disper-
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sión y trasmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad (Burgos y Barre-
ra-Perales, 2020).

Antecedentes globales

El 31 de diciembre del 2019, la Oficina de la Organización Mundial para la 
Salud (oms) en la República Popular China detectó una declaración de 
la Comisión Municipal de Salud de Wuhan para los medios de comunica-
ción, en la que se mencionaban casos de “neumonía vírica” (oms, 2020d). 
La oficina de ese país trasmitió al centro de enlace del Reglamento Sanitario 
Internacional (rsi), adjunto a la oficina regional de la oms para el Pacífico 
Occidental, la declaración que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan 
daba a los medios de comunicación, junto con una traducción del texto.

La plataforma de inteligencia epidémica de la oms, a través de fuentes 
abiertas (eios), recogió también un informe para los medios de comunica-
ción en ProMED (un programa de la Sociedad Internacional para las En-
fermedades Infecciosas) sobre el mismo conglomerado de casos de “neu-
monía con causa desconocida” en Wuhan (oms, 2020d). El 2 de enero de 
2020, la oms informó a los asociados de la Red Mundial de Alerta y Res-
puesta ante Brotes Epidémicos (goarn) sobre el conglomerado de casos de 
neumonía atípica en la República Popular China. Entre los asociados de la 
goarn se incluyen importantes organismos de salud pública, laboratorios, 
organismos afines de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales 
y ong.

El 4 de enero de 2020, la oms publicó en su cuenta de Twitter que había 
un conglomerado de casos de neumonía —sin víctimas mortales— en Wu-
han, provincia de Hubei (República Popular China) y que se habían inicia-
do las investigaciones para determinar la causa. Expertos comisionados por 
la oms, que brindan asesoramiento estratégico y realizan tareas de promo-
ción y colaboración política de alto nivel en distintas partes del mundo, 
advirtieron que “gran parte de la comunidad mundial todavía no está pre-
parada, ni en mentalidad ni materialmente, para aplicar las medidas que se 
han ejecutado en China para contener el COVID-19” (oms, 2020d). Asi-
mismo, los comisionados insistieron en que “para reducir la enfermedad y 
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mortalidad ligadas al COVID-19, la planificación de la preparación a corto 
plazo debe incluir la aplicación a gran escala de medidas de salud pública 
no farmacológicas”, como la detección y aislamiento de casos, el rastreo y 
seguimiento de contactos, la puesta en cuarentena de los casos positivos y 
la colaboración comunitaria.

De esta manera, se formularon importantes recomendaciones tanto para 
la República Popular China y los países con casos importados y brotes de 
COVID-19, como para los países no infectados, el público en general y la 
comunidad internacional. Además de lo anterior, se recomendó a los países 
con casos importados y brotes que activaran de inmediato el más alto nivel 
de los protocolos nacionales de gestión de la respuesta para garantizar el en-
foque pangubernamental y pansocial necesario para contener el COVID-19 
(oms, 2020d).

Se indicó que el logro de resultados depende de la rápida toma de deci-
siones de los principales dirigentes, la exhaustividad operacional de los sis-
temas de salud pública y la colaboración de la sociedad. En rueda de pren-
sa sobre el COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020 el director general 
de la oms declaró que, a lo largo de las dos últimas semanas, el número de 
casos de COVID-19 fuera de China se había multiplicado por 13, y el nú-
mero de países afectados se había triplicado. Confirmó que hasta ese mo-
mento había más de 118 000 casos en 114 países, y 4 291 personas habían 
perdido la vida; mientras que miles de personas más estaban luchando por 
sus vidas en los hospitales.

El director general aseveró que en los días y semanas por venir se espe-
raba que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número 
de países afectados aumentarían aún más. Afirmó que desde la oms habían 
llevado a cabo una evaluación permanente de este brote y estaban profun-
damente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y 
gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción. Por las razones an-
teriores, se había llegado a la conclusión de que el COVID-19 se considera-
ba una pandemia.

De igual manera el director de la oms advirtió que “pandemia” no era 
una palabra que debía utilizarse a la ligera o de forma imprudente, porque, 
usada de forma inadecuada, podía provocar un miedo irracional o dar pie 
a la idea injustificada de que la lucha había terminado, y causar como resul-
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tado sufrimientos y muertes innecesarias. Insistió en que el hecho de des-
cribir la situación como una pandemia no cambiaba la evaluación de la oms 
de la amenaza que representa este virus. “No cambia lo que la oms está 
haciendo, ni tampoco lo que los países deben hacer, concluyó” (oms, 2020b).

En su alocución durante una rueda de prensa sobre el COVID-19, el 
director general destacó que la oms había estado aplicando su máximo nivel 
de respuesta desde que se notificaron los primeros casos y hacía cada día 
“un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresi-
vas”. Asimismo, reconoció que el COVID-19 no era sólo una crisis de salud 
pública, sino que afectaría a todos los sectores, con lo cual reiteraba el lla-
mamiento de la oms para que los países adoptaran un enfoque panguber-
namental y pansocial, en torno a una estrategia integral dirigida a prevenir 
las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo las consecuencias de la 
pandemia. Finalmente, recalcó que “todos los países están a tiempo de cam-
biar el curso de esta pandemia” si se dedican a “detectar, realizar pruebas, 
tratar, aislar y rastrear, y movilizan a su población en la respuesta” (oms, 
2020a).

México: sus estrategias y protocolos  
implementados ante la emergencia sanitaria

Con base en las primeras noticias e información generada por la oms, la 
cual alertaba sobre la nueva enfermedad originada en Wuhan el 11 de mar-
zo de 2020, esta organización determinó que la llamada enfermedad de 
COVID-19 se consideraba una pandemia debido a los alarmantes niveles 
de propagación del virus y su gravedad.

El Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
implementó medidas para prevenir y tratar de controlar la epidemia. En un 
primer momento puso en práctica protocolos de preparación que permi-
tieron hacer frente a las diferentes fases de la epidemia, por ejemplo, se creó 
la figura de “Susana Distancia” como parte de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia (jnsd) para evitar la propagación de COVID-19. Esta estrategia 
estaba dirigida especialmente a los niños, con el fin de que aprendieran de 
manera didáctica todo lo relacionado a las medidas de distanciamiento so-
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cial para así prevenir el contagio del nuevo coronavirus (Medel, Rodríguez, 
Jiménez y Martínez, 2020).

El principal propósito de la jnsd fue reducir al mínimo la cercanía físi-
ca entre las personas con la finalidad de limitar la cadena de contagios. Estas 
medidas fueron: 1) la promoción de medidas básicas de higiene; 2) la sus-
pensión temporal de actividades no esenciales; 3) la reprogramación de 
eventos de concentración masiva; y 4) la protección y cuidado de las perso-
nas adultas mayores (Burgos y Barrera-Perales, 2020).

La estrategia denominada jnsd se oficializó por decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (dof) el día 27 de marzo de 2020, el cual 
fue acompañado por dos acuerdos subsecuentes: 1) aquel emitido por la 
Secretaría de Salud el día 30 de marzo, donde se hizo la declaratoria de 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor; y 2) el acuerdo emitido el 
31 de marzo de 2020 por la Secretaría de Salud, a través del cual se estable-
cieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria ge-
nerada por el virus SARS-CoV-2; se ordenaba en su artículo primero, frac-
ción I, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad (Burgos y Barrera-Pe-
rales, 2020).

A partir del 23 de marzo se informó la extensión del periodo vacacional 
estudiantil y la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluyó: distancia-
miento social, lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria de saludo a 
distancia, campaña “quédate en casa” y aislamiento en casa de los casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19. Un día más tarde, el 24 de mar-
zo, se decretó en México la fase 2, que incluyó la suspensión de actividades 
“no esenciales”, es decir, aquellas que no afectan la operación primordial de 
empresas, organizaciones y de gobierno, así como las que congreguen a 
personas o que impliquen que haya desplazamientos constantes en el trans-
porte público. Hubo un especial énfasis en recomendar que se quedaran en 
casa los grupos considerados de mayor riesgo, tales como adultos mayores 
y aquellos que sufrían alguna patología crónica: ya fuera diabetes, hiperten-
sión, inmunodeficiencia, obesidad, u otras (Aburto-Morales et al., 2020).

Posteriormente, el 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General de-
claró una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” debido a la 
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evolución de la morbilidad y mortalidad relacionadas con el SARS-CoV-2, 
lo que sustentó las acciones implementadas en la fase 2. Ese mismo día se 
anunció que la Marina y el Ejército se sumaban con el Plan DN-III para 
brindar apoyo ante la declaratoria de decreto presidencial por la emergencia 
sanitaria derivada del COVID-19 (Aburto-Morales et al., 2020).

El Gobierno federal articuló las medidas de la jnsd con los gobiernos 
estatales y de la Ciudad de México, quienes debían disponer en sus territo-
rios las medidas promovidas por aquel. Los sistemas de salud federal y es-
tatal sostuvieron reuniones periódicas y frecuentes que permitieron, entre 
otras cosas, ajustar los procedimientos de control de datos de casos de con-
tagio y defunciones en todo el país (Burgos y Barrera-Perales, 2020).

Una vez finalizada la jnsd, el 30 de mayo de 2020, se dio paso a la lla-
mada “nueva normalidad”, un proceso de retorno a las actividades en espa-
cios públicos, guiado por un semáforo de cuatro niveles (rojo, naranja, ama-
rillo y verde), derivado del cálculo de 10 indicadores que dan la pauta del 
riesgo epidemiológico a nivel de estados y municipios, y que orientan la 
reactivación de actividades de manera gradual y descentralizada (Burgos y 
Barrera-Perales, 2020).

Desafíos para el sector educativo a nivel global

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (unesco), a mediados de mayo de 2020 más de 1 200 
millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el mun-
do, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más 
de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (unesco), en el ámbito educativo, y como parte de sus 
estrategias para combatir la pandemia, la mayoría de los países cerraron 
sus centros escolares, así como centros de formación profesional y de ense-
ñanza superior. Gran parte de las medidas que los países de la región adop-
taron ante la crisis se relacionaron con la suspensión de las clases presen-
ciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción 
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principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia me-
diante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin 
uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunida-
des educativas; y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los es-
tudiantes (cepal y unesco, 2020).

De acuerdo con estos organismos internacionales, la información reco-
lectada sobre los 33 países de América Latina y el Caribe, hasta el 7 de julio 
de 2020, permitió constatar que en el ámbito educativo gran parte de las 
medidas tomadas se relacionan con la suspensión de las clases presenciales 
en todos los niveles educativos. De dichos países, 32 suspendieron activi-
dades presenciales y 29 mantuvieron una suspensión a nivel nacional. En el 
Uruguay se inició el retorno a clases en zonas rurales a partir del 22 de abril 
y el 29 de junio retornaron el resto de las escuelas. En el Ecuador se retornó 
a clases presenciales a partir del 1º de junio. En Belice, Granada y Santa 
Lucía hubo un retorno parcial a las clases presenciales en junio. Hasta la 
fecha de la revisión y de acuerdo con información de la unesco, la pobla-
ción estudiantil afectada por estas medidas en los 32 países llegó a superar 
los 165 millones de estudiantes.

Con la finalidad de apoyar los países en sus esfuerzos por mitigar el im-
pacto del cierre de escuelas, la unesco puso en marcha la Coalición Mundial 
para la Educación, que consiste en una plataforma de colaboración e inter-
cambio para proteger el derecho a la educación, a ampliar las mejores solu-
ciones de aprendizaje a distancia y llegar a los niños y jóvenes que corren 
mayor riesgo. Esta coalición también reunió a más de 175 miembros de la 
familia de la onu, la sociedad civil, la academia y el sector privado, para 
garantizar la llamada educación continua. Los miembros de la coalición se 
unieron en torno a cuatro grupos, a saber: conectividad, profesores, género, 
y desde luego, la recuperación educativa.

El 10 de marzo de 2020, la oms, la unicef y la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja publicaron una guía 
en la que se esbozan las consideraciones más importantes para mantener la 
seguridad en las escuelas, con unas listas de verificación prácticas y conse-
jos para los progenitores y los cuidadores, así como para los propios niños y 
estudiantes. El objetivo del documento fue proporcionar directrices claras 
y prácticas para garantizar la seguridad de las operaciones a través de la 
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prevención, la detección temprana y el control del COVID-19 en las escue-
las y otros centros educativos. La guía recomendaba, entre otras cosas, que 
por medio de la educación se alentara a los estudiantes a convertirse en 
promotores de la prevención y el control de la enfermedad en su hogar, 
en la escuela y en su comunidad, donde podían explicar a otras personas 
cómo prevenir el contagio del virus.

Por otro lado, se recomendó a los educadores que ofrecieran educación 
específica para la salud, la incorporación del control y la prevención de en-
fermedades a las clases y actividades diarias (unicef, 2020a; oms, 2020; 
ifrc, 2020). En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (unicef, 2020a), recomendó que para el diseño de actividades de ense-
ñanza-aprendizaje se debían priorizar proyectos que integraran áreas curri-
culares, propuestos semanal o quincenalmente, a fin de evitar actividades 
mecánicas y repetitivas, en favor de actividades significativas y motivadoras 
que abordaran temáticas sobre la pandemia en las clases.

En el mes de agosto de 2020, a casi seis meses de haberse declarado 
pandemia la enfermedad de COVID-19, la cepal y la unesco (2020) emi-
tieron un informe titulado “La educación en tiempos de la pandemia de 
COVID-19”, cuyo principal objetivo fue visibilizar la diversidad de conse-
cuencias que estas medidas tendrían sobre las comunidades educativas a 
corto y mediano plazo, así como plantear las principales recomendaciones 
para sobrellevar de la mejor manera posible el impacto que tendría la pan-
demia, con lo cual proyectaron oportunidades para el aprendizaje y la in-
novación en la educación posterior a la pandemia.

El informe da cuenta, también, sobre los riesgos que se viven a nivel pla-
netario, ya que se asegura que la enfermedad por el nuevo coronavirus ha 
provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de 
la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades 
presenciales en instituciones educativas de más de 190 países, con el fin de 
evitar la propagación del virus y así mitigar su impacto. Según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (unesco, 2021), a mediados de mayo de 2020 más de 1 200 millones de 
estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían 
dejado de tener clases presenciales. De ellos, más de 160 millones eran es-
tudiantes de América Latina y el Caribe.
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El informe asegura que la cepal había planteado que, incluso antes de 
enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deterioran-
do debido al aumento de los índices de pobreza extrema, la persistencia de 
las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la 
crisis tuvo y tiene importantes efectos negativos en los distintos sectores 
sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, además del em-
pleo y la evolución de la pobreza (cepal, 2020). Por su parte, la unesco ha 
identificado grandes brechas en los resultados educativos, los cuales se re-
lacionan con una desigual distribución de los docentes, en general, y de los 
docentes mejor calificados, en particular, en desmedro de países y regiones 
con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además 
a población indígena y migrante (unesco, 2016; Messina y García, 2020).

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la 
región han adoptado ante la crisis se relaciona con la suspensión de las cla-
ses presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos 
de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a dis-
tancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas 
(con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las 
comunidades educativas; y la atención a la salud y el bienestar integral de 
las y los estudiantes (cepal y unesco, 2020).

En el informe se considera que, en gran parte de los países —29 de los 
33—, se ha establecido alguna continuidad de los estudios en diversas mo-
dalidades a distancia. Entre ellos, 26 países implementaron formas de apren-
dizaje por internet; 24 establecieron estrategias de aprendizaje a distancia 
en modalidades fuera de línea (incluidos 22 países en que se ofreció apren-
dizaje a distancia en ambas modalidades, fuera de línea y en línea); cuatro 
contaron con modalidades exclusivamente en línea; y dos con modalidades 
sólo fuera de línea.

Entre las modalidades de aprendizaje a distancia en línea destaca el uso 
de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico, utilizadas en 18 países, 
en tanto que sólo cuatro países ofrecieron clases en vivo (Bahamas, Costa 
Rica, Ecuador y Panamá). A su vez, entre las formas de aprendizaje a dis-
tancia fuera de línea, 23 países realizaron transmisiones de programas edu-
cativos por medios de comunicación tradicionales, tales como la radio o la 
televisión (cepal y unesco, 2020).
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En este mismo informe de la cepal y la unesco (2020) se indicó que, a 
la fecha de elaboración del documento, sólo ocho de los 33 países contem-
plaban las medidas adoptadas para implementar actividades de aprendiza-
je a distancia o entrega de dispositivos tecnológicos (Argentina, Chile, Co-
lombia, El Salvador, Jamaica, Perú, San Vicente y las Granadinas y Uruguay). 
El informe asegura que Uruguay ya contaba desde hace varios años con una 
política de Estado que incluía la entrega de dispositivos (computadoras por-
tátiles o tabletas) a la población escolar. Además, para llevar a cabo las acti-
vidades de aprendizaje a distancia, 14 países consideraron entre sus estrategias 
la provisión de recursos para la capacitación de docentes, especialmente en 
lo referente a herramientas para el uso y manejo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (tic).

Educación para el desarrollo sostenible:  
la hoja de ruta a seguir

En el 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura publicó la hoja de ruta que presentan los desafíos ur-
gentes a los que se enfrenta el planeta, así como los próximos pasos que dará 
la unesco para responder a estos, a través de la educación. El marco para 
2030 de la educación para el desarrollo sostenible (eds) se basa en los ob-
jetivos del Programa de acción mundial, cuyo propósito era reorientar y 
fortalecer la educación y el aprendizaje a fin de contribuir a todas las acti-
vidades en favor del desarrollo sostenible (unesco, 2020).

De esta manera, desde el establecimiento del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), la unes-
co ha sido la agencia líder de las Naciones Unidas en la temática de educa-
ción para el desarrollo sostenible. La eds es reconocida ampliamente como 
un elemento integral de la Agenda 2030, en particular del objetivo de desa-
rrollo sostenible 4 (ods4), y como un facilitador clave para el logro de todos 
los demás ods (unesco, 2020).

Con el fin de dar seguimiento al Programa de Acción Mundial de Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible (2015-2019), que contribuye a la Agen-
da 2030 y a sus 17 Objetivos, se adoptó el marco “Educación para el de-
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sarrollo sostenible: hacia la consecución de los ods (eds para 2030)”, con el 
objetivo de aumentar la contribución de la educación a la construcción de 
un mundo más justo y sostenible. En este contexto, la educación es la prio-
ridad principal de la unesco, porque considera que es un derecho humano 
esencial y es la base para consolidar la paz e impulsar el desarrollo sosteni-
ble (unesco, 2020).

Así, este organismo ha diseñado una hoja de ruta que responda a los 
desafíos urgentes a los que se enfrenta el planeta debido a la pandemia. La 
educación para el desarrollo sostenible para 2030 intensificará las acciones 
en cinco ámbitos de acción prioritarios, entre los que destaca el papel fun-
damental de la eds para la consecución de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible y la gran transformación individual y social que resulta necesaria 
para hacer frente a los desafíos urgentes de la sostenibilidad.

Cinco ámbitos de acción prioritarios de la EDS

1) Relativo a las políticas, la eds debe integrarse en las políticas mundiales, 
regionales, nacionales y locales relacionadas con la educación y el desarro-
llo sostenible; 2) relativo a los entornos de educación y formación, es nece-
sario prestar atención a la promoción del enfoque institucional integral para 
garantizar que aprendamos lo que vivimos y vivamos lo que aprendemos; 
3) relativo al fortalecimiento de las capacidades de las y los educadores, la 
atención se centra en empoderar a estos con los conocimientos, las habili-
dades, los valores y las actitudes necesarios para la transición a la sosteni-
bilidad; 4) relativo a la juventud, se debe reconocer a las juventudes como 
agentes fundamentales para abordar los problemas de sostenibilidad y los 
procesos de toma de decisiones asociados; y 5) relativo a la acción a nivel 
local, se hace hincapié en la importancia de las acciones en las comunidades, 
ya que es en ellas donde es más probable que tengan lugar las acciones trans-
formativas significativas. 

Las iniciativas nacionales en el contexto de este marco encabezarán la 
transversalización de la eds en la educación y en el desarrollo sostenible. El 
nuevo marco tendrá por objeto promover un liderazgo firme de los Estados 
miembro y de los diversos actores interesados en las comunidades de edu-
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cación y el desarrollo sostenible, a través de la red eds para 2030 (Red-eds), 
tanto a nivel mundial como regional.

Los impactos ante el cierre de las escuelas

Según un nuevo informe publicado el día 6 de diciembre de 2021 por el Ban-
co Mundial (bm), la unesco y el unicef, titulado “El estado de la crisis 
educativa mundial: un camino hacia la recuperación”, muestra que en los 
países de ingresos bajos y medianos, la proporción de niños que viven en 
situación de pobreza de aprendizajes —aproximadamente el 53% antes de 
la pandemia— podría alcanzar el 70% debido al cierre prolongado de las 
escuelas y a la calidad y efectividad del aprendizaje a distancia para garan-
tizar la continuidad integral de dicho aprendizaje.

“La crisis del COVID-19 paralizó los sistemas educativos en todo el mundo”, 
dijo Jaime Saavedra, Director Global de Educación del Banco Mundial: “Aho-
ra, 21 meses después, las escuelas siguen cerradas para millones de niños y es 
posible que otros nunca regresen a la escuela. La pérdida de aprendizaje que 
muchos niños están experimentando es moralmente inaceptable. Y el au-
mento potencial de la pobreza de aprendizaje podría tener un impacto de-
vastador en la productividad, los ingresos y el bienestar futuros de esta gene-
ración de niños y jóvenes, sus familias y las economías del mundo” (bm et 
al., 2021).

Este mismo informe asegura que, por ejemplo, la evidencia regional de 
Brasil, Pakistán, la India rural, Sudáfrica y México, entre otros, muestra pér-
didas sustanciales en matemáticas y lectura. El análisis muestra que, en al-
gunos países, en promedio, las pérdidas de aprendizaje son aproximada-
mente proporcionales a la duración de los cierres. Sin embargo, hubo una 
gran heterogeneidad entre países y por asignatura, nivel socioeconómico 
de los estudiantes, género y nivel de grado.

Asimismo, da ejemplos sobre resultados en dos estados de México que 
muestran pérdidas significativas de aprendizaje en lectura y matemáticas 
para estudiantes de 10 a 15 años. Las pérdidas de aprendizaje estimadas 
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fueron mayores en matemáticas que en lectura, y afectaron de manera des-
proporcionada a los estudiantes más jóvenes, a los de bajos ingresos y a las 
niñas. Salvo algunas excepciones, el informe asegura que las tendencias ge-
nerales de la evidencia emergente en todo el mundo se alinean con los ha-
llazgos de México, lo que sugiere que la crisis ha exacerbado las inequidades 
en la educación, como se describe en los siguientes puntos:

• Los niños de hogares de bajos ingresos, los niños con discapacida-
des y las niñas tenían menos probabilidades de acceder al aprendiza-
je a distancia. Esto a menudo se debió, afirma el informe, a la falta de 
tecnologías accesibles y la disponibilidad de electricidad, conecti-
vidad y dispositivos, así como a la discriminación y las normas de 
género.

• Los estudiantes más jóvenes tenían menos acceso al aprendizaje re-
moto y se vieron más afectados por la pérdida de aprendizaje en com-
paración con los estudiantes mayores. Esto sucedía especialmente con 
los niños de edad preescolar en etapas fundamentales de aprendizaje 
y desarrollo.

• El impacto perjudicial sobre el aprendizaje ha afectado de manera des-
proporcionada a los más marginados o vulnerables. Las pérdidas de 
aprendizaje fueron mayores para los estudiantes de nivel socioeco-
nómico más bajo en países como Ghana, México y Pakistán.

• La evidencia inicial apunta a mayores pérdidas entre las niñas, ya que 
están perdiendo rápidamente la protección que las escuelas y el apren-
dizaje ofrecen a su bienestar y oportunidades de vida.

Según el director de educación de la unicef, Robert Jenkins:

La pandemia de COVID-19 cerró centros educativos en todo el mundo, in-
terrumpiendo la educación de 1 600 millones de estudiantes en su momento 
más álgido, y exacerbó las desigualdades de género. En algunos países, cons-
tatamos una pérdida de aprendizaje más significativa entre las niñas y un au-
mento del riesgo de enfrentarse al trabajo infantil, la violencia de género, el 
matrimonio precoz y el embarazo. Para cerrar las heridas de esta generación, 
debemos reabrir las escuelas y mantenerlas abiertas, proponernos como ob-
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jetivo el regreso de los estudiantes a los centros educativos y acelerar la recu-
peración del aprendizaje (bm et al., 2021).

El informe destaca que, hasta la fecha, menos del 3% de los paquetes de 
estímulo de los gobiernos se han asignado a la educación y se necesitarán 
muchos más fondos para la recuperación inmediata del aprendizaje. El infor-
me también señala que, si bien casi todos los países del mundo contaban con 
oportunidades de aprendizaje a distancia para los estudiantes, la calidad y el 
alcance de estas iniciativas es diferente, pues ofrecían, en el mejor de los casos, 
un sustituto bastante parcial de la instrucción presencial. Se asegura en este 
mismo informe que, más de 200 millones de estudiantes viven en países de 
ingresos bajos y medianamente bajos que no están preparados para implemen-
tar el aprendizaje a distancia durante el cierre de escuelas por la emergencia.

Asimismo, la unesco ha reconocido que la pandemia detuvo brusca-
mente el aprendizaje en todo el mundo, lo que generó la perturbación edu-
cativa más grave en toda la historia. Según datos de la misma unesco, en 
el pico de la crisis más de 1 600 millones de educandos de más de 190 países 
dejaron de asistir a la escuela. Más de 100 millones de docentes y de perso-
nal escolar se vieron afectados por el cierre repentino de los centros educa-
tivos y, aún hoy en día, dos tercios de la población estudiantil del mundo se 
encuentra afectada por el cierre completo o parcial. A cifras de 2021, las 
escuelas de 29 países permanecían completamente cerradas (unesco, 2021).

De acuerdo con este organismo, la pandemia ha hecho que las desigual-
dades ya existentes en el ámbito educativo, y que nunca habían sido aborda-
das de manera adecuada, sean más visibles y se agudicen. Como suele 
suceder, la crisis ha golpeado con más fuerza a los educandos más vulnera-
bles y marginados. La recesión económica, debido a la crisis, ejerce ahora 
una presión suplementaria en los presupuestos nacionales a la educación y 
a la ayuda del sector educativo, justo cuando es necesario aumentar su finan-
ciación para que pueda recuperarse. A pesar de las necesidades esenciales 
de financiación suplementaria, las dos terceras partes de los países de ingre-
so bajo y mediano bajo han reducido sus presupuestos públicos en educación 
desde que comenzó la pandemia, según el informe de la unesco (2021).

El cierre de las escuelas constituye también una amenaza para las déca-
das de logros alcanzados en la igualdad de género, al dejar a numerosas niñas 
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expuestas a un incremento de la violencia basada en cuestiones de género, 
la explotación sexual, los embarazos precoces y los matrimonios forzados. 
Estos cierres también han reducido el acceso a servicios esenciales de pro-
tección, nutrición, salud y bienestar (unesco, 2021).

Por otro lado, cerca de la mitad de la población mundial (aproximada-
mente 3 600 millones de personas) todavía no tiene conexión a internet, lo 
cual significa que al menos 463 millones de estudiantes, es decir, cerca de 
un tercio de la población escolar mundial, no tiene acceso al aprendizaje a 
distancia, sobre todo debido a la ausencia de políticas de aprendizaje en línea 
o a la falta de los dispositivos necesarios para conectarse desde sus hogares. 
La mayoría de los estudiantes no tiene la conectividad apropiada, los dis-
positivos y las competencias digitales necesarias para buscar y utilizar los 
contenidos pedagógicos a los que sólo se puede acceder mediante las tec-
nologías (unesco, 2021).

El aprendizaje debe continuar

El derecho a una educación segura, de calidad, inclusiva y equitativa no ter-
mina en tiempos de emergencia, asegura la unicef (2020b). Cuanto más 
tiempo pasan los niños, y jóvenes sin asistir a la escuela, existe mayor pro-
babilidad de que no regresen, especialmente los estudiantes de familias con 
bajos ingresos. Por lo anterior este organismo hace las siguientes recomen-
daciones a los gobiernos del mundo:

•	 Continuar	con	el	aprendizaje. Esta es una de las recomendaciones cla-
ve que hace la unicef a los gobiernos del mundo: aún con las escuelas 
cerradas, el aprendizaje debe continuar. Los gobiernos, donantes y aso-
ciados deben apoyar las escuelas y a los docentes para que elaboren 
materiales y actividades, con tal de que el aprendizaje a distancia de 
emergencia sea accesible para todos los niños y niñas, particularmen-
te los más marginados.

•	 Proteger	el	bienestar. El apoyo físico, mental y psicosocial debe inte-
grarse plenamente en las respuestas educativas.

•	 Abordar	las	necesidades	de	los	niños,	niñas	y	jóvenes	marginados. El 
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cierre de las escuelas no debe incrementar las desigualdades educa-
tivas por razones de género, pobreza, discapacidad, etnia, religión, 
ubicación geográfica u otras.

•	 Apoyar	las	necesidades	específicas	de	los	niños,	niñas	y	jóvenes	afecta-
dos por conflictos, crisis humanitarias y desplazamientos forzosos. La 
educación de calidad puede desempeñar un papel fundamental para 
mitigar el impacto perjudicial de las crisis en el bienestar de la niñez 
y en el apoyo para su recuperación.

•	 Apoyar	a	docentes	y	padres. La respuesta deber considerar la impor-
tancia de proteger el bienestar y la seguridad económica de docentes 
y padres.

•	 Reforzar	los	sistemas	educativos	para	prepararlos	ante	la	reapertura	
escolar. Las autoridades gubernamentales de salud deben decidir 
cuándo se reabrirán las escuelas, y todas las autoridades educativas 
deben adherirse a la Guía de prevención y control frente al COVID-19 
en las escuelas.

•	 Mantener	e	incrementar	el	financiamiento. El incremento de la finan-
ciación será esencial para apoyar la continuidad del aprendizaje para 
todos los niños y niñas, incluidos los grupos marginados.

Los gobiernos, donantes, socios y miembros de la comunidad deben 
apoyar a los educadores para que elaboren materiales y actividades de apren-
dizaje a distancia que sigan los principios para el desarrollo digital. Estos 
pueden utilizar las herramientas y prácticas existentes para proporcionar 
formas creativas de aprendizaje durante y después de la crisis.

Protección del bienestar

Los gobiernos deben adherirse a la Guía para la prevención y el control del 
COVID-19 en las escuelas. Esta guía especifica que no deben utilizarse las 
escuelas ni otras instalaciones educativas como centros de salud temporales, 
con el fin de evitar el riesgo de contaminación y el retraso en el retorno a 
las escuelas.
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Conclusiones

A la luz de una profunda crisis económica a nivel global y local, los retos 
son enormes y de gran envergadura. La pandemia ha traído consigo grandes 
desafíos por afrontar. Es evidente el incremento de brechas, en términos de 
acceso a una educación equitativa y de calidad, que ha afectado a los más 
vulnerables. Los diversos indicadores educativos dan cuenta sobre una acen-
tuada brecha pedagógica preexistente en la región de América Latina y el 
Caribe, entre estudiantes en situación vulnerable y los más avanzados.

Sin duda, una urgencia inmediata es la atención a estudiantes en riesgo 
de abandono escolar, quienes por lo general pertenecen a grupos vulnerables 
por los efectos de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria, social y 
económica. En este sentido, priorizar el gasto en apoyo a los centros edu-
cativos, garantizar y proteger la educación como un derecho humano, es 
fundamental, de igual forma, aprovechar el potencial transformador de la 
educación, no sólo para construir sistemas resilientes sino también para 
contribuir a la recuperación social, lo que implica contar con la voluntad y 
el compromiso serio por parte de todos los involucrados.

En este contexto, la educación debe ser una prioridad en los planes de 
recuperación del gobierno mexicano, de tal manera que estos aborden los 
impactos derivados de la pandemia en la vida diaria de los estudiantes, sus 
familias y su comunidad, así como de los problemas existentes. El sistema 
educativo mexicano debe impulsar reformas que promuevan una educa-
ción sólida, las cuales tracen nuevas rutas de aprendizaje que permitan 
llevar a cabo las tareas pendientes que ha dejado la emergencia sanitaria, 
con un desarrollo firme y sostenible que fortalezca la capacidad de los es-
tudiantes para prevenir o enfrentar dificultades similares en el presente o 
en el futuro.
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II. Estrategias educativas implementadas frente a 
la pandemia COVID-19 en los Campus Estatales del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica*

Resumen

El objetivo del estudio fue indagar las estrategias didácticas y desafíos emergentes 
que implementó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 
ante la pandemia sanitaria de COVID-19. Se utilizó una metodología cualitativa de 
análisis de contenido y observación participante para la recolección de datos y se 
revisaron conversatorios a través de seminarios en línea y documentos emitidos por 
la institución, los cuales contemplaban lineamientos y estrategias a seguir para dar 
continuidad a la educación virtual en el marco de la contingencia. Los resultados 
de los seminarios, donde participaron 12 estados de la República Mexicana, mos-
traron con claridad y precisión las acciones y estrategias a seguir, por lo cual se 
puede afirmar que los estudiantes han respondido favorablemente a las estrategias 
implementadas para la realización de sus actividades escolares. También se encon-
tró que hay estudiantes con dificultades para cumplir con estas tareas, lo cual ha 
hecho evidente la desigualdad socioeconómica de los estudiantes en este subsistema. 
Tal experiencia lleva a nuevos retos en la reestructuración del currículum, así como 
en la revisión profunda de las carreras técnicas que se imparten en el colegio, acor-
des con los nuevos tiempos y las nuevas problemáticas socioambientales y sanitarias.

Palabras clave: educación técnica, educación virtual, estrategias de aprendizaje, 
foros virtuales, pandemia .

*  Este artículo fue publicado por los autores en el volumen 14, número 53 de 2020 de la Re-
vista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle: http://revistasinvestigacion.lasa-
lle.mx/index.php/recein/article/view/2658
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Introducción

La aparición en China, a finales de 2019, de una pandemia provocada por 
un virus zoonótico, (es decir, que puede transmitirse entre animales y hu-
manos), el cual ha sido nombrado como SARS-CoV-2 y a la enfermedad 
respiratoria aguda consecuente como COVID-19 (Chen, Liu y Guo, 2020), 
así como su posterior expansión por todo el mundo, propiciaron que el 23 
de marzo del 2020 se decretara en México, a través del “Acuerdo número 
02/03/20” publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof, 2020), el 
cierre de todas las instituciones educativas, como una de las primeras me-
didas para evitar la propagación de esta pandemia. Este cierre trajo benefi-
cios para evitar contagios masivos entre la población, pero también propició 
la generación de desafíos explícitos ante la contingencia, lo que mostró la 
capacidad de respuesta tanto de directivos, docentes, estudiantes y padres 
de familia, para interactuar en la educación virtual a distancia. 

La presente crisis, derivada de la emergencia sanitaria, ocasionó el cierre de 
las escuelas en todos los niveles del sistema educativo en México, lo cual 
dejó entrever a las autoridades educativas la falta de estrategias previsoras 
ante tal situación, ya que no se contaba con el tiempo suficiente para poder 
establecer directrices o elaborar un plan de acción. Sin embargo, durante 
las semanas siguientes se retomó la implementación de estrategias y accio-
nes para contrarrestar la situación de miles de estudiantes que se quedaron 
sin clases presenciales. Ante ello, adoptar un modelo de educación virtual 
a distancia fue lo más recomendable para tener el acercamiento y atención 
de los estudiantes, quienes tuvieron que adaptarse a la nueva didáctica de 
enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías para garantizar su acom-
pañamiento (Díaz Barriga et al., 2020).

Ante esta pandemia global, el mundo se ha visto obligado a transitar a 
la vida digital en todos los sectores: empresarial, servicios, laboral, econó-
mico, salud y, desde luego, educativo. Esto se ha logrado a través de la uti-
lización de diferentes plataformas masivas de cursos en línea, herramientas 
virtuales y redes sociales. En México, las más utilizadas son Moodle, Google 
Classroom, Microsoft Teams, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, correo 
electrónico, Zoom, Meet, BlueJeans, drones, entre otros. Al mismo tiempo, 
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se han implementado herramientas para que los docentes diseñen e imple-
menten contenidos de aprendizaje digital y repositorios externos de solu-
ciones de aprendizaje a distancia.

Las diferentes instituciones de educación pública y privada en todos los 
niveles cerraron sus planteles para acatar las medidas emitidas por el Gobier-
no federal y comenzaron a implementar diversas estrategias y herramientas 
para transitar de los cursos presenciales a modalidades en línea y a distancia. 
Esta medida afectó, de acuerdo con datos de la sep (2019), a 10 479 350 es-
tudiantes y a 837 786 docentes de todos los subsistemas de educación media 
superior, tanto pública como privada. Ante este contexto, se propició una mi-
gración forzada hacia la modalidad no presencial, por lo que surgió la nece-
sidad de tomar acciones para contribuir a que los estudiantes concluyeran el 
ciclo escolar a través de actividades académicas que aseguraran el desarrollo 
de las competencias y continuaran sus estudios de manera exitosa.

Por lo anterior, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Co-
nalep), a través de sus Oficinas Nacionales, instruyó a los colegios estatales 
y regionales a enfrentar estos nuevos desafíos e impulsar como iniciativa 
un plan emergente que presente con claridad las acciones y las determina-
ciones emprendidas ante la contingencia en cada estado de la república 
mexicana. Estos desafíos emergentes deben contemplar las áreas de cono-
cimiento de la carrera técnica de pertenencia, y de los apoyos que les brin-
den los docentes con respecto a la capacidad de autoaprendizaje y a la 
apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes, que pueden es-
tar poco desarrollados para adaptarse a este tipo de modalidades educati-
vas (Conalep, 2020a).

El confinamiento fue una medida preventiva para disminuir el impacto 
de propagación del COVID-19 en el territorio nacional, que se decretó el 
16 de marzo de 2020 a través del Diario Oficial de la Federación (dof, 2020), 
con modificaciones y actualizaciones posteriores. Esta situación reforzó la 
ruta de llevar la escuela a casa para el cierre del ciclo escolar.

Ahora bien, el Conalep es considerado como una institución de educa-
ción media superior innovadora, calificada, con prestigio laboral y con re-
conocimiento social, formadora de profesionales técnicos (De Ibarrola, 
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2018; Siaconalep, 2020). Por tal motivo, la presente investigación da cuenta 
de los retos y estrategias didáctico-pedagógicas que está llevando a cabo el 
Conalep en sus 308 planteles con 16 000 docentes y una oferta educativa 
nacional de 58 carreras, 39 industriales y 19 de servicio en toda la Repúbli-
ca Mexicana (Conalep, 2021). Asimismo, el objetivo de este estudio fue in-
dagar las estrategias didácticas y desafíos emergentes en el Subsistema Na-
cional Educativo Conalep ante la pandemia sanitaria de COVID-19.

Metodología

Utilizamos una metodología de tipo cualitativo con la técnica de análisis de 
contenido, la cual consiste en la sistematización de experiencias educativas 
mediante la comunicación a través de programas televisivos, radiofónicos, 
artículos de prensa, reglamentos, programas de estudios, entre otros (Fer-
nández, 2002; unesco, 2016; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Asi-
mismo, empleamos la técnica de observación participante para recolección 
de datos, que involucra la interacción social entre el investigador y los infor-
mantes clave, durante la cual se reúnen datos de modo sistemático (Goetz y 
LeCompte 1988; Taylor y Bogdan, 2000). Estas técnicas cualitativas fueron 
utilizadas durante todo el proceso de la presente investigación, pues contamos 
con informantes clave dentro de las instituciones educativas. Las unidades 
de análisis estudiadas fueron la claridad y precisión de las estrategias que los 
directores estatales establecieron para hacer frente a la emergencia sanitaria.

El análisis se realizó en dos etapas, la primera consideró el desarrollo de 
seis seminarios web (webinar) con una duración de dos horas cada uno, en los 
que se mantuvo conversaciones con líderes de los planteles estatales y el direc-
tor general del Conalep. En tales eventos se invitó al subsecretario nacional de 
educación media superior, y se pudieron expresar las experiencias y retos para 
afrontar, junto con la comunidad educativa del nivel medio superior (nms), 
las clases virtuales. La segunda etapa consistió en el análisis de documentos 
emitidos por las oficinas nacionales del Conalep, los cuales marcan las direc-
trices que deben seguir los planteles a nivel nacional ante esta contingencia y 
permiten hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su 
contexto (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).



 E S T R AT E G I A S  E D U C AT I VA S  I M P L E M E N TA D A S  F R E N T E  A  L A  PA N D E M I A  C O V I D - 1 9  49

El objeto de estudio correspondió al conjunto de todos los casos que con-
cuerdan con una serie de especificaciones (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio, 2014). En este caso, los documentos y la informa-
ción emitida por la Dirección General del Sistema Conalep, así como la 
información recabada a partir de las exposiciones virtuales sobre las expe-
riencias que están viviendo los distintos planteles de la República Mexicana.

Resultados

Análisis de seminarios web

El colegio, a través de sus oficinas nacionales, realizó conversatorios en línea 
llamados “Webinar Conalep en casa con líderes nacionales”, los cuales tuvieron 
seis temáticas: “soluciones tecnológicas y comunitarias ante el COVID-19”; 
“NET-M/educación a distancia”; “diversidad e inclusión en la formación 
técnica”; “estrategias de posicionamiento del Conalep”; “formación STEM 
para la inserción en la industria 4.0”; y “nuevas carreras/carreras del futuro” 
(véase figura 1). El objetivo de estas charlas fue mantener el debate sobre el 
rumbo y las dinámicas que debía seguir la institución educativa ante esta 
inesperada crisis mundial.

Figura 1. Temáticas por sesión webinar

Estrategias de posicionamiento
del Conalep

Formación STEM para la inserción
a la Industria 40

Nuevas Carreras / Carreras del FuturoDiversidad e inclusión
en la formación técnica

NET M / Educación a Distancia

Soluciones Tecnológicas y
Comunitarias ante el COVID-19

Fuente: Conalep (2020a).
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Sistematización de los seminarios webinar por temática

A continuación, describimos los estados de la República Mexicana que par-
ticiparon en los seminarios web y en la temática correspondiente: 

•	 Temática:	“soluciones	tecnológicas	y	comunitarias	ante	el	COVID-19”. 
Estados participantes: Aguascalientes, Nuevo León, Sinaloa, Coahui-
la, Veracruz y Nayarit.

•	 Temática:	“NET-M/educación	a	distancia”. Estados participantes: Cam-
peche, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Colima. 

•	 Temática:	“formación	STEM	para	la	inserción	a	la	industria	4.0”. Esta-
dos participantes: Estado de México, Puebla, Baja California, San Luis 
Potosí y Quintana Roo.

•	 Temática:	“diversidad	e	inclusión	en	la	formación	técnica”. Estados par-
ticipantes: Yucatán, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Ciudad de México.

•	 Temática:	“nueva	carreras/carreras	de	futuro”. Estados participantes: 
Sonora, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas.

De las seis temáticas, sólo en dos (“soluciones tecnológicas y comunita-
rias ante el COVID-19” y “NET-M/ Educación a distancia”) los ponentes 
expusieron sus experiencias con claridad y precisión en relación con los 
desafíos, fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad para la implemen-
tación de estrategias de educación virtual, a fin de dar continuidad a las 
actividades educativas ante la emergencia sanitaria.

En el webinar con la temática “soluciones tecnológicas y comunitarias ante 
el COVID-19” participaron seis directores estatales que compartieron sus 
experiencias dentro de sus correspondientes estados, donde describieron 
qué fue lo más importante. Así, por ejemplo, el director estatal del Conalep 
Aguascalientes comentó que, para atender a sus estudiantes, en un inicio 
los directores y docentes lo hicieron cada uno por su cuenta, es decir, toma-
ban en consideración los recursos con los que contaban. Más tarde se tomó 
la decisión de realizar dos encuestas, una consideraba los problemas edu-
cativos técnicos con los que cuentan los estudiantes y otra los problemas 
sociales de estos. Las dos encuestas que se realizaron en este estado permi-
tieron tener un panorama más amplio sobre la conveniencia de ofrecer 
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clases en línea. De acuerdo con la información citada por el mismo director, 
y que fue obtenida de la encuesta referente a los aspectos tecnológicos con 
los que cuentan los estudiantes, se recabó que un 66% de los estudiantes 
cuentan con computadora, el 88% dijo contar con servicio de internet, 
mientras que un 90% tiene teléfonos inteligentes y un 70% cuenta con ac-
ceso a datos. Sin embargo, se encontró que un grupo de 154 estudiantes 
debía ser considerado como grupo “vulnerable” porque no cuenta con nin-
guna de estas herramientas tecnológicas para realizar sus actividades esco-
lares en línea. En lo que respecta a la encuesta que consideró los aspectos 
sociales, los datos revelaron que un 77% de los estudiantes se sentía acom-
pañado en su proceso educativo, mientras que un 97% mencionó estar rea-
lizando actividades a distancia, un 23% reaccionó sobre el excesivo trabajo 
que dejaban los docentes y un 64% lo consideraba razonable. En cuanto a 
la calidad de servicio que se estaba ofreciendo en línea, el 12% de los estu-
diantes la consideró excelente, un 60% buena y regular un 26%; sólo el 2% 
la percibió mala. 

En cuanto a la capacitación de los docentes para el uso de la plataforma 
Microsoft Teams, la encuesta reveló que 87 de 300 docentes tomaron la 
capacitación. Ante ello se ofrecieron otros cursos como “aprendiendo en 
casa” y se formaron cuerpos académicos colegiados de formación básica, 
cuya finalidad fue dar continuidad a las actividades académicas. Para fina-
lizar, el director afirmó que cuentan con dos huertos comunitarios, cuyos 
productos cosechados se repartieron a los estudiantes. Al mismo tiempo se 
estaba proyectando el diseño de una plataforma virtual de “economía soli-
daría” donde se integraría a los estudiantes del Conalep para crear empleos, 
así como un tianguis de trueque con 3 600 estudiantes que están desarro-
llando este proyecto solidario.

Por otro lado, la directora estatal del Conalep Nayarit comentó que las 
estrategias inmediatas que llevaron a cabo junto con los directores de plan-
teles regionales fue la de diseñar sus cursos virtuales a través de las plata-
formas Google Classroom, Microsoft Teams, videoconferencias por Zoom, 
así como el uso de herramientas sociales como Facebook, WhatsApp, Mes-
senger, entre otras, para mantenerse en contacto con los estudiantes. Por 
ello, tomaron la determinación de reducir la carga laboral del docente, con 
la finalidad de disminuir el estrés durante el periodo de confinamiento; tam-
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bién diseñaron planeaciones pedagógicas semanales, con la finalidad de 
ofrecer los medios y recursos didácticos a los estudiantes; realizaron la iden-
tificación de contenidos curriculares con el objetivo de realizar un trabajo 
colaborativo mediante una planeación pedagógica que incluyera los mate-
riales, las estrategias y la dosificación de contenidos para hacer más sencillo 
el trabajo. 

A su vez, el director estatal del Conalep Nuevo León mencionó que el 
estado contaba con 17 planteles regionales, de tal suerte que su primera es-
trategia fue convocar a docentes y estudiantes, así como a la comunidad en 
general, para participar en proyectos de innovación tecnológica llamados 
“COVID-19”. El objetivo era contribuir con propuestas rápidas y sencillas 
en las áreas de salud, industria e informática, utilizando como estrategia de 
aprendizaje la plataforma Territorium Education. A través de estos proyec-
tos diseñaron: un prototipo de plataforma virtual para ponerla al servicio 
de la Secretaría de Educación Pública (sep) y del público en general; dosi-
ficaron contenidos, los comprimieron y ampliaron el calendario para dar 
cumplimiento al ciclo escolar; asimismo, registraron 155 proyectos de ro-
bótica dentro de los que destacan, drones para monitoreo aéreo, gel anti-
bacterial, robots desinfectantes y un proyecto de respirador mecánico. Por 
otro lado, docentes y estudiantes elaboraron cubrebocas y caretas que fueron 
donadas a los trabajadores de salud de la localidad de Guadalupe, Munici-
pio de Nuevo León.

Asimismo, el director estatal del Conalep Sinaloa comentó que una de 
sus principales estrategias fue crear la plataforma Conalep Sinaloa en línea, 
la cual fue utilizada por el 97% de los docentes para atender a un 89% de 
los estudiantes.

También el director estatal del Conalep Coahuila comentó que para ini-
ciar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizaron un censo donde iden-
tificaron los recursos tecnológicos y digitales que manejan los docentes de 
cada plantel, así como las herramientas tecnológicas con las que cuentan los 
estudiantes. Con la participación de docentes, se identificaron aquellos es-
tudiantes en riesgo, es decir, aquellos que no entregaban actividades de 
aprendizaje, ya sea por falta de equipo tecnológico, conectividad u otra razón.

En último lugar, el director estatal del Conalep Veracruz mencionó que 
los estudiantes del estado habían sido atendidos a través de la plataforma 
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institucional Microsoft Teams. Sin embargo, algunos docentes desarrollaron 
habilidades en la plataforma Google Classroom, además del correo electró-
nico, WhatsApp y mensajes de texto. Los maestros participaron también en 
varias actividades en línea, como el curso “Enseñando desde casa”, el diplo-
mado de Microsoft Teams, conversatorios docentes o trabajaron en acade-
mias para elaborar cuadernillos digitales.

Ahora bien, en cuanto al seminario en línea con la temática “NET-M/
educación a distancia”, donde participaron seis directores estatales que com-
partieron sus experiencias, hubo los siguientes resultados: el director estatal 
del Conalep Jalisco implementó una estrategia de educación a distancia 
llamada “Recrea educando en y para la vida” con base en la estrategia na-
cional “Aprendiendo en casa”. Dicha estrategia fue dada a conocer a todos 
los planteles regionales dentro del estado de Jalisco. Debido a esto se tuvo 
que promover una labor de comunicación entre oficinas nacionales y esta-
tales que priorizaran el trabajo en equipo.

En segundo lugar, la directora estatal del Conalep Campeche implemen-
tó, por medio de distintas plataformas virtuales, el acercamiento con do-
centes y estudiantes, pues afirmaba que en ese estado de la República Mexi-
cana la conectividad ha sido inconstante o inexistente, por lo que se utilizó 
la vía telefónica para comunicarse con los estudiantes. Además hubo otras 
estrategias alternas que se evaluaron semanalmente para medir de manera 
real los avances de estudio, entre ellas la aplicación de evaluaciones en línea.

Mientras tanto, el director estatal del Conalep de Michoacán comentó 
que cuentan con ocho planteles regionales y 319 grupos. Su estrategia con-
sideró tres principios básicos: el trabajo en equipo, el trabajo a distancia y 
corresponsabilidad, y el trabajo transversal con las autoridades federales 
y locales, además de alianzas estratégicas con empresarios, con instituciones 
de nivel superior y padres de familia. En este estado de la República Mexi-
cana, el Conalep cuenta con 280 aulas virtuales instaladas, donde se utilizan 
diferentes plataformas y distintos medios de comunicación. 

Por otro lado, el director estatal del Conalep Hidalgo refirió que inicia-
ron las actividades académicas a través del correo electrónico institucional, 
de grupos de WhatsApp y redes sociales, por medio de los cuales atendieron 
al 85% de la comunidad estudiantil, quienes enviaron sus evidencias por 
estos distintos medios. En este estado de la República, cuatro docentes se 
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hicieron cargo de atender las habilidades socioemocionales de los estudiantes. 
Asimismo, el Gobierno del estado implementó la educación vía telebachille-
rato para los estudiantes que no cuentan con internet, se apoyó a la biblio-
teca virtual del Conalep y se capacitó de manera virtual a la planta docente.

En tanto que el director estatal del Conalep Querétaro mencionó que se 
establecieron estrategias académicas sobre cinco líneas de acción: 1) crea-
ción de grupos de alumnos y docentes por WhatsApp; 2) capacitación de 
docentes y administrativos en herramientas Google Classroom y Microsoft 
Teams; 3) ajuste de planeación didáctica acorde con la contingencia, me-
diante la habilitación de equipo de cómputo y material didáctico; 4) creación 
de espacios virtuales para cada grupo-módulo a elección del docente; y 
5) seguimiento del aprendizaje a través de clases virtuales. Hasta el momen-
to, 83 docentes manejan la plataforma Google Classroom y 124 Microsoft 
Teams, lo que conforma un total de 207 docentes manejando plataformas 
de trabajo. Además, se generaron 824 espacios virtuales que captaron al 
79% de los estudiantes activos en clases virtuales.

De acuerdo con los resultados expuestos, se puede observar en la figura 2 
los diferentes medios y herramientas que están siendo utilizados para aten-
der a la comunidad educativa con la finalidad de mantenerse en constante 
comunicación y dar seguimiento a las actividades académicas de los estu-
diantes. Las más utilizadas son las plataformas Microsoft Teams, Google 
Classroom, así como el correo institucional, la aplicación Meet, WhatsApp 
y la comunicación vía telefónica. La red social más utilizada fue Facebook.

Figura 2. Herramientas utilizadas en el proceso de educación virtual
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Finalmente, en la participación del director general de los planteles Co-
nalep a nivel nacional, este mencionó que es importante no renunciar a los 
retos antes planteados y que, por el contrario, es pertinente que se traba-
je para que la comunidad Conalep resulte fortalecida con una nueva línea 
de acción educativa. Por su parte, el subsecretario nacional del nivel medio 
superior invitó a docentes y estudiantes a continuar preparándose, median-
te el uso de las herramientas tecnológicas existentes, a fin de disminuir el 
rezago educativo durante la actual pandemia (Conalep, 2020a).

Las estrategias exitosas implementadas en estos planteles educativos del 
sistema Conalep, serán replicadas al resto de los planteles de diferentes es-
tados de la República Mexicana, con tal de afrontar los retos educativos ante 
la pandemia y evitar interrumpir el ciclo escolar actual. 

Análisis de fuentes documentales

Continuando con la revisión de documentos emitidos por el Conalep (los 
cuales dan cuenta de las estrategias y directrices que deben seguir los plan-
teles a nivel nacional como parte de las actividades que actualmente realiza 
el colegio para promover la enseñanza y el aprendizaje desde casa, así como 
para proporcionar a los docentes las herramientas necesarias para integrar 
las competencias establecidas en los perfiles de egreso), la Secretaría acadé-
mica, a través de la Dirección de diseño curricular, convocó por medio del 
correo institucional a 137 docentes de diferentes planteles a nivel nacional 
para llevar a cabo trabajos virtuales que hicieran frente a la contingencia 
sanitaria. Esto por medio de la implementación de estrategias de aprendi-
zaje que dieran continuidad a las actividades de formación, sin necesidad 
de que los profesores y los estudiantes se encontraran físicamente en los 
planteles.

Los grupos de trabajo virtual tuvieron como tarea el diseño de desafíos 
o retos educativos para contribuir al logro de aquellos resultados de apren-
dizaje de los módulos de segundo, cuarto y sexto semestres que faltaron por 
abordar en los espacios escolares. Esta estrategia de diseño de desafíos tiene 
como fundamento el aprendizaje basado en desafíos (abd), que involucra 
activamente al estudiante en una situación problemática real y significativa, 
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por lo tanto, se trata de un enfoque pedagógico que transforma al estudian-
te en un participante activo durante una situación problemática real, rele-
vante y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un 
reto y la implementación de una solución (Garza, 2016).

Para lograr lo anterior, se dispuso del “Manual para la incorporación 
del abd como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el marco de la con-
tingencia COVID-19”, el cual tiene como objetivo orientar a los docentes 
para que incorporen desafíos o retos educativos relacionados con las com-
petencias previstas en los módulos y carreras técnicas que se imparten en 
el Conalep y que no se lograron concluir debido a la suspensión de labores 
por la contingencia sanitaria. Esta guía pedagógica contempla un conjunto 
de recomendaciones para su planeación, implementación y evaluación bajo 
la premisa de que, si los estudiantes aprenden a través de desafíos, los do-
centes también necesitan una orientación sobre el uso de metodologías ac-
tivas para promover el aprendizaje integral y el involucramiento de los es-
tudiantes (Conalep, 2020b).

El planteamiento del abd es el desarrollo y evaluación de desafíos a re-
solver por estudiantes, quienes se pretende que apliquen los conocimientos 
técnicos de los módulos respectivos para contribuir a resolver alguna pro-
blemática existente en su comunidad. Además, como parte de la incorpo-
ración de los desafíos, se promueven aprendizajes significativos en los es-
tudiantes para que cobre sentido lo que aprenden y, al mismo tiempo, se 
contribuya al logro de los propósitos educativos.

Mediante correo institucional se les notificó a los docentes que fueron 
seleccionados para esta actividad, así como su ingreso a un equipo de tra-
bajo a través de la plataforma Microsoft Teams, la cual fue utilizada para 
interactuar con los docentes participantes. De esta forma se organizaron 
equipos de trabajo por carrera y por módulo, para elaborar propuestas me-
todológicas para el diseño de productos integradores.

Para las características del desafío a desarrollar se deben considerar las 
competencias transversales con base en el perfil de egreso del estudiante. 
Esto servirá para evaluar la unidad II del actual programa de estudios, 
pues se considerarán de forma integral sus contenidos y los módulos que 
tienen relación entre sí. Estos “productos integradores” tuvieron la finalidad 
de evaluar dos o tres módulos para disminuir la carga laboral de los docen-
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tes y las actividades de los estudiantes, pero fomentando las competencias 
transversales. 

Por otra parte, se identificaron deficiencias y áreas de oportunidad que 
enfrentaron los planteles Conalep durante el inicio y el desarrollo de la con-
tingencia sanitaria, los cuales mostramos, de manera general, a continuación.

Deficiencias generales

• Carencia de equipo de cómputo o dispositivo móvil para el acceso 
virtual

• Conectividad a internet deficiente o inexistente
• Baja condición socioeconómica de estudiantes quien por ello no pue-

den obtener servicio de internet y equipo de cómputo
• Docentes sin capacitación en plataformas virtuales y en manejo de 

equipo de cómputo
• Sobresaturación de contenidos, tareas y actividades para los estu-

diantes
• Carencia de atención socioemocional a los estudiantes

Áreas de oportunidad

• Acompañamiento a estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje
• Atención de las habilidades socioemocionales de los estudiantes
• Implementación de telebachillerato para estudiantes que no cuentan 

con internet
• Apoyo por medio de la biblioteca virtual del Conalep y la capacita-

ción virtual a docentes
• Aplicación de evaluaciones en línea
• Rapidez en el trámite de documentos escolares de manera electrónica 
• Creación y aplicación de plataforma virtual de economía solidaria
• Dosificación de contenidos y ampliación del calendario escolar
• Actividades y cursos en línea a través de la plataforma “Enseñando 

desde casa”
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• Conversatorio docente y trabajo en academias para elaborar cuader-
nillos digitales

Lo anterior da cuenta sobre la importancia de que existan acciones flexi-
bles, de inclusión, tolerancia y equidad, que den certeza a estudiantes y 
padres de familia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la final 
de que se establezca una sinergia de trabajo entre docentes, estudiantes, 
directivos y padres de familia que responda a los retos actuales y los que 
están por venir. 

Discusión

Las dificultades y los retos a los que se han venido enfrentando los directo-
res estatales han sido diversos, sin embargo, la falta de conectividad por 
parte de algunos estudiantes, así como falta de equipo o medios electrónicos 
para realizar actividades académicas ha sido la constante. Esto tiene sentido, 
ya que una característica constitutiva del Conalep es abrir espacios de for-
mación técnica a jóvenes de escasos recursos (Bernal, 2018); esta caracte-
rística se ha reflejado en la comunidad educativa, por un lado, existen plan-
teles ubicados en las principales ciudades y zonas industriales del país, pero 
también en localidades signadas por la pobreza; lo que evidencia la gran 
diversidad de contextos sociales en que operan sus planteles educativos 
(Bernal, 2018).

Al dar continuidad al ciclo escolar mediante la educación virtual a dis-
tancia, se evidenció ampliamente la brecha de desigualdad social entre los 
mexicanos, específicamente en los estudiantes del Conalep, ya que, en su 
mayoría, son de bajos recursos económicos, lo que los imposibilita para 
tener el acceso a la tecnología y conectividad indispensables en el aprendi-
zaje en línea. Por otro lado, ante la falta del avance tecnológico, son escasas 
las escuelas que pueden ofrecer una exitosa educación académica virtual, 
cuyos estudiantes cuenten con dispositivos electrónicos adecuados, así como 
con profesores que tengan las competencias en el manejo y diseño de cursos 
a través de plataformas virtuales y de tecnologías de la información y la 
comunicación (tic). 



 E S T R AT E G I A S  E D U C AT I VA S  I M P L E M E N TA D A S  F R E N T E  A  L A  PA N D E M I A  C O V I D - 1 9  59

La realidad demuestra que la mayoría de las escuelas no estaban prepa-
radas para este cambio, el cual permitió reconocer que el acceso desigual a 
internet es tan sólo uno de los muchos problemas que enfrenta el sistema 
educativo mexicano. Esto también se observó en el Plan nacional para la 
preparación y respuesta ante la intensificación de la influenza estacional 
sucedida en el año 2009 en México, que en su estrategia llamada “Medidas 
de promoción, prevención y distanciamiento en el caso de filtro escolar” 
sólo se señala la elaboración del plan estatal y escolar para dar respuesta ante 
casos sospechosos de influenza. El mencionado plan consideraba única-
mente una eventual suspensión de labores, sin la implementación de una 
estrategia de seguimiento escolar virtual a distancia ante una pandemia 
sanitaria (Cenaprece, 2018).

Por otro lado, como lo menciona Díaz Barriga (2020), la nueva gene-
ración de estudiantes que, en general, está vinculada con la tecnología di-
gital, ha modificado sus formas de aprender, sus intereses y sus habilidades, 
pero esto no significa que puedan aprender con la tecnología; saben usar-
la para comunicarse, para las redes sociales, pero no necesariamente la 
emplean como un recurso de aprendizaje. 

Otra de las dificultades a la que se ha enfrentado el Conalep es la capa-
citación del personal docente que eventualmente utiliza la tecnología y re-
cursos virtuales para desarrollar y crear sus actividades académicas, tales 
como planear clases con herramientas tecnológicas, el uso de plataformas 
que refuerzan las actividades pedagógicas y el diseño de clases en línea. Los 
directores estatales del Conalep dejaron claro que había necesidad de capa-
citar a los docentes de distintos planteles debido a la falta de las competen-
cias en el área digital, por lo que era necesaria la apertura de plataformas 
virtuales, donde los docentes hicieran uso de Microsoft Teams, Google 
Classroom o cualquier otra plataforma para atender a sus estudiantes por 
estos medios. De esta manera se evidenció que los docentes buscaron, ade-
más de las plataformas, otros medios menos sofisticados para comunicarse 
con sus estudiantes, porque algunos recursos virtuales requieren de un co-
nocimiento previo para su uso o porque los estudiantes no tienen los medios 
para el uso de estas tecnologías. 

En síntesis, se debe comprender que la actual pandemia de COVID-19 
ha cambiado drásticamente todo el sistema educativo en el mundo y Méxi-
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co no es la excepción. Cada uno de los planteles Conalep estatales tuvo que 
hacer uso de su creatividad para salir adelante y concluir el ciclo escolar. El 
análisis de los resultados llevó a una reflexión y esa fue dejar claro que nun-
ca se volverá a la normalidad de antes. Por tal motivo, se debe construir una 
que sea capaz de asumir, desde la subjetividad y el principio de realidad, 
interpelaciones pedagógicas que inviten a respuestas discursivas, políti-
co-culturales y humanas que coadyuven al contacto cultural-humano, a la 
reconfiguración de vínculos sociales, políticos, culturales y pedagógicos, así 
como a vincularnos con la naturaleza, con la Madre Tierra (De Alba, 2020). 

Ante esta pandemia, De Sousa (2020) afirmó que la crisis sanitaria es, 
por naturaleza, excepcional y temporal, y constituye una oportunidad de 
superación que puede originar un mejor estado de las cosas. Si bien el sis-
tema Conalep está pensado para clases presenciales, seguramente ante la 
presente contingencia, los directivos se estén replanteando un nuevo para-
digma o modelo que responda a los retos actuales y futuros. 

Conclusiones

Los resultados mostraron que aun cuando el Conalep ya contaba con pla-
taformas virtuales previo a la pandemia, los directores estatales del Colegio 
aseguraron que, en un principio, la crisis por la que atraviesa el país los tomó 
de sorpresa, de tal manera que cada plantel de los estados y municipios 
respondió acorde con sus posibilidades, recursos humanos y tecnológicos, 
lo que hizo necesaria la coordinación con directivos y gobiernos estatales.

Esto dejó ver que, si bien los planteles contaban con ciertos avances en 
sistemas de comunicación y se dio pronta respuesta desde las oficinas na-
cionales para capacitar a los docentes sobre el uso de distintas plataforma 
virtuales que el mismo Conalep puso a disposición de los docentes, así como 
las ofertadas por la sep, los estudiantes no estaban en condiciones de llevar 
a cabo su trabajo académico de manera virtual, ya que las encuestas y cen-
sos realizados por algunos directores a su comunidad estudiantil reflejó las 
condiciones socioeconómicas en las que viven los educandos de este sub-
sistema. Asimismo, quedó claro que existen problemas socioemocionales 
por los que están pasando los estudiantes y que deben ser atendidos, ya que 
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la situación precaria en la que viven detona padecimientos emocionales 
que se traducen en deserción y apatía, de tal forma que debió diseñarse una 
serie de estrategias didácticas y psicopedagógicas para continuar con las 
actividades académicas en todo el país ante la pandemia global.

Dentro de las áreas de oportunidad, se encuentran las carreras técnicas 
que ofrecen los distintos planteles y que se hallan vinculadas a su comuni-
dad, a través de la participación de estudiantes y docentes en la producción 
de alimentos en huertos comunitarios, la elaboración de gel antibacterial y 
el diseño de cubrebocas o la instalación de comedores comunitarios, entre 
otras actividades que realizó el Conalep.

Si bien es cierto que el Conalep ha respondido de forma clara y oportu-
na ante la presente crisis sanitaria, huelga decir que tiene por delante dis-
tintos desafíos ante su actual oferta educativa, tales como una revisión pro-
funda y un análisis crítico sobre a quién va dirigida esta misma oferta. Con 
base en los resultados, un buen porcentaje de estudiantes ha respondido de 
forma favorable a la realización de sus actividades escolares, pero todavía 
existe una población estudiantil importante que ha tenido dificultades para 
cumplir con estas tareas; asimismo, otro sector de la población estudiantil 
se ha quejado por el exceso de actividades virtuales y tareas escolares.

Por otro lado, es necesario considerar una reestructuración del currí-
culum que sea relevante y pertinente, que contemple la diversidad cultural, 
así como la desigualdad socioeconómica de la población estudiantil, acorde 
con los nuevos tiempos y las nuevas problemáticas socioambientales y que 
retome nuevos enfoques y nuevas metodologías, de tal suerte que sea pen-
sado para una nueva generación de jóvenes dispuestos a aprender de otras 
formas no tradicionales.

Finalmente, se recomienda realizar un diagnóstico de actividades lleva-
das a cabo durante el confinamiento, lo que posibilitará reconstruir un pa-
norama de la situación de la población estudiantil y ayudará a tomar accio-
nes posteriores, pues con ello se detectarían áreas de oportunidad que 
contribuyan a la reflexión sobre la flexibilidad de las prácticas y modalida-
des alternativas de enseñanza-aprendizaje ante la presente y futuras emer-
gencias.
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III. Impactos socioemocionales en docentes, 
estrategias y retos de enseñanza-aprendizaje durante 

el confinamiento por COVID-19*

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue identificar las problemáticas, expe-
riencias y situaciones de emergencia en las que se encuentran inmersos los do-
centes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Mé-
xico, a raíz del confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19, con la 
finalidad de generar datos e información que revele las condiciones y estrategias 
pedagógicas que han permitido a los docentes de este subsistema continuar con 
su labor docente. Se implementó la metodología cualitativa de investigación-ac-
ción, al igual que la observación participante y la recolección de información de 
historias de vida. Se seleccionó una muestra de 388 docentes. Los resultados per-
mitieron identificar las dimensiones físicas, emocionales y cognitivas que se han 
visto afectadas. Los docentes, por ejemplo, sufren de angustia, miedo, depresión e 
irritabilidad. Además, subrayaron la necesidad de contar con espacios físicos tran-
quilos para su bienestar y salud mental, y señalaron a la seguridad laboral como la 
principal preocupación, es decir, aquello sirve para alcanzar la estabilidad y bien-
estar económico. La conclusión del estudio muestra que los efectos de la pandemia 
actual no sólo han sido emocionales y físicos, sino también socioeconómicos.

Palabras clave: aislamiento escolar, COVID-19, impactos socioemocionales, resi-
liencia docente .

*  Este artículo fue publicado por los autores en el volumen 12, número 24 de 2022 de la Re-
vista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (RIDE): https://www.
ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/1133
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Introducción

La pandemia de COVID-19 ha transformado las distintas dimensiones de la 
vida humana. Al igual que en otras actividades laborales, la educación y 
la docencia han sufrido grandes transformaciones. La cuarentena impues-
ta a nivel global tuvo la finalidad de evitar la propagación del virus zoonó-
tico, es decir, que se transmite entre animales y humanos, conocido como 
SARS-CoV-2 y que provoca la enfermedad de COVID-19 (Chen, Liu y Guo, 
2020). De acuerdo con los propios Chen Liu y Guo (2020), los coronavirus 
son patógenos que pueden infectar el sistema respiratorio, gastrointestinal, 
hepático y nervioso central del humano.

En este contexto de crisis mundial, los sistemas económicos, de salud y 
educativos se vieron y continúan siendo seriamente afectados. Particular-
mente el sector educativo, considerado como uno de los más importantes 
para la sociedad, la comunidad académica hizo frente a la emergencia sa-
nitaria a través de plataformas virtuales u otros medios de comunicación, 
de tal manera que las clases no se interrumpieron, sino que continuaron de 
manera remota. 

Sin embargo, para los profesores no fue una labor sencilla, pues tuvieron 
que adaptarse rápidamente a una modalidad de enseñanza totalmente dis-
tinta a la que venían practicando, al menos la mayoría de ellos, y además 
tuvieron que lidiar con los estragos de una pandemia global. Estudios como 
los de Garrick et al. (2014), Jensen et al. (2012) y Skaalvik y Skaalvik (2015) 
dieron cuenta sobre la existencia de altos índices de insatisfacción, estrés, 
agotamiento y depresión de docentes activos. De hecho, de acuerdo con 
Sanz et al. (2002), la docencia es considerada como una profesión que pre-
senta un alto riesgo de angustia psicológica: si se comparan con los de la 
población en general, registra los niveles más bajos de satisfacción laboral. 
Mientras que, en un estudio reciente, Alves, Lopes y Precioso (2020) en-
contraron que la pandemia ha reducido aún más la percepción de bienestar 
entre los docentes y ha acentuado la incertidumbre sobre su futuro profe-
sional.

Lozano (2020) y Morales (2021) han documentado que el trabajo do-
cente provoca estrés, incertidumbre y miedo, en suma, un impacto psico-
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lógico negativo, sobre todo en la población más vulnerable. Asimismo, la 
unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) y el iesalc (Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe) (2020) han confirmado que la pandemia por 
COVID-19 ha causado fuertes impactos psicológicos en la comunidad edu-
cativa: el cierre de los centros educativos, la necesidad del distanciamiento 
físico, la pérdida de seres queridos, del trabajo y el cambio de los métodos 
de aprendizaje tradicionales han generado estrés, presión y ansiedad, a do-
centes, estudiantes y sus familias. 

Los impactos provocados por la actual pandemia han afectado signifi-
cativamente la educación en todos sus procesos, tanto en el ámbito educa-
tivo como en el social, y ha ido más allá sólo de educadores y educandos, 
pues también han golpeado al personal de toda la comunidad educativa 
(Gervacio y Castillo, 2021). Como se ha documentado, la educación a dis-
tancia ha tomado relevancia y se ha convertido en una alternativa para con-
tinuar los procesos académicos desde los hogares (Robinet y Pérez, 2020). 
Los docentes, a raíz de estos cambios, han tenido que reajustar su vida cotidia-
na para adaptarse a un cambio inesperado que generó efectos en términos 
de equilibrio socioemocional (Tacca y Tacca, 2019).

El proceso de adaptación de contenidos, uso de las distintas plataformas 
y la adaptación a las nuevas necesidades educativas emergentes requieren 
el uso de distintas competencias profesionales, así como de competencias 
docentes que permitan desarrollar el trabajo académico de manera eficaz. 
De esta manera, las competencias emocionales han sido fundamentales para 
el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 
para identificar, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fe-
nómenos emocionales que padece la sociedad en general y, en particular, el 
profesorado y sus estudiantes. De acuerdo con Bisquerra y Mateo (2019) y 
con Pérez y Filella (2019), entre las competencias emocionales están la con-
ciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la 
competencia social, así como las competencias para la vida y el bienestar, 
las cuales son consideradas necesarias e importantes para poder enfrentar 
el reto que representa la educación en tiempos de pandemia.

La docencia es considerada como una profesión de alto sentido social. 
Sin embargo, también es una ocupación que presenta, en comparación con 
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la población en general, los niveles más bajos de satisfacción laboral (Sanz 
et al., 2002). Y el traslado de la educación al plano virtual ha evidenciado 
todavía más los problemas de salud física y emocional que padece el profe-
sorado. De acuerdo con López y Pérez (2020), la docencia actualmente es 
una amenaza a la salud y al bienestar de quienes la ejercen. Otros estudios 
han documentado que, si bien los docentes han estado siempre bajo cons-
tante presión, esta se ha acentuado debido a los actuales acontecimientos 
provocados por la actual pandemia. 

Al respecto, el Ministerio de Educación de Perú (1º de abril de 2020) 
parte del hecho de que el bienestar socioemocional afecta el qué y el cómo 
se aprende. Por tanto, las crisis ocasionan fuertes respuestas emocionales 
negativas, tales como miedo, estrés, pánico y ansiedad, por lo que la cons-
trucción de habilidades de aprendizaje socioemocional permite abordar 
situaciones así con respuestas asertivas y con un pensamiento crítico. Au-
nado a ello, el estrés y el miedo tienen un impacto negativo en la salud y en 
la capacidad de aprender; sólo cuando el cerebro está socialmente conecta-
do y emocionalmente seguro puede enfocarse en el contenido académico y 
participar correctamente en el aprendizaje (unesco e iesalc, 2020). 

En esa misma línea, Aguaded y Almeida (2016) afirman que la forma 
en que cada persona responde a las adversidades de la vida y a las experien-
cias contribuye o afecta el desarrollo personal, por lo cual esta capacidad de 
resiliencia es una competencia fundamental para todo profesional de la 
educación. Debido a lo anterior, para promover la salud emocional, se re-
quiere articular de manera consciente las dimensiones de emoción, cogni-
ción y comportamiento, lo que teóricamente hará perseverar en el logro de 
objetivos a pesar de las dificultades y ejercitará la tolerancia a la frustración. 

La Secretaría de Educación Pública (sep) (2020) se planteó como obje-
tivo contribuir al fortalecimiento de la resiliencia del sistema educativo, con 
la finalidad de prevenir y atender situaciones de emergencia mediante asis-
tencia técnica a las autoridades y funcionarios educativos, así como a través 
del fortalecimiento de las capacidades de los docentes. Esto se hizo a tra-
vés de la producción y difusión de espacios virtuales especializados y la 
oferta de una serie de herramientas enfocadas en temas relacionados con el 
desempeño y el desarrollo de las actividades docentes, así como con el for-
talecimiento de las habilidades socioemocionales.
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Gervacio y Castillo (2020) han documentado que el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep) del nivel medio superior ha 
implementado estrategias metodológicas en todos sus planteles para dar 
seguimiento a la enseñanza y aprendizaje de forma virtual. Este seguimien-
to ha incluido el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de 
docentes de este subsistema en todos los planteles del país, de tal manera 
que estos cuenten con estrategias sobre el manejo de emociones, estrés y 
autorregulación en el contexto de la pandemia y el confinamiento. Asimis-
mo, Gervacio y Castillo (2021) afirman que el estrés al que está sometida 
actualmente la comunidad educativa ha afectado principalmente a los es-
tudiantes y docentes debido a diversos factores relacionados con las clases 
virtuales, tales como la escasa conectividad, el manejo de las herramientas 
tecnologías y plataformas virtuales, así como la crítica situación económica, 
la vulnerabilidad y la desigualdad social que se ha evidenciado por la actual 
pandemia.

En este marco, el Conalep implementó estrategias a nivel nacional para 
lograr la estabilidad emocional de los miembros de la comunidad educati-
va de este subsistema. A través de un programa llamado “Preparándonos 
para una nueva normalidad”, promovió herramientas y estrategias con las 
cuales se pretende la estabilidad emocional del docente. Este programa in-
cluye cursos masivos abiertos en línea (mooc, por sus siglas en inglés) como 
estrategia para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales del 
docente, así como el diseño de estrategias para afrontar aspectos socioemo-
cionales ante la pandemia.

El objetivo de la presente investigación fue identificar las dimensiones 
socioemocionales, problemáticas, experiencias y situaciones de emergencia 
en las que se encuentran inmersos los docentes del Conalep ante el confi-
namiento ocasionado por la pandemia de COVID-19, con la finalidad de 
generar datos e información que revelen las condiciones y estrategias peda-
gógicas que han permitido a los docentes de este subsistema continuar con 
su labor docente.
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Hipótesis de investigación

La interrupción de las rutinas, la reducción de las interacciones sociales y 
la privación de los métodos de enseñanza-aprendizaje tradicionales provo-
cados por el confinamiento de la pandemia COVID-19 han dado como 
resultado una mayor presión, estrés y ansiedad en el profesorado, lo que ha 
afectado significativamente su estado emocional y su rendimiento laboral.

Metodología

La presente investigación surgió en un marco de incertidumbre ante el in-
minente regreso a las clases presenciales. Como estrategia para estabilizar 
las dimensiones socioemocionales, el Conalep implementó mooc para co-
adyuvar en la estabilidad emocional de los miembros de la comunidad edu-
cativa de este subsistema, a través del programa “Preparándonos para una 
nueva normalidad”.

Para esta investigación, contamos con la participación de 13 356 docen-
tes del sistema Conalep de distintos planteles estatales y regionales de la 
República Mexicana. De este total de participantes, seguimos a Sierra (2001) 
y Pértigas y Pita (2002), con el fin de elegir un tamaño de muestra repre-
sentativa de 388 docentes. Cabe señalar que para llegar a esta cifra se utili-
zó la siguiente fórmula:

n = 4 ∗ N ∗ p ∗ q
———————————
E 2(N – 1) + 4 ∗ p ∗ q

donde:

•	 n = tamaño de la muestra
•	 N = tamaño de la población
•	 p = probabilidad de éxito (= 0.5)
•	 q = probabilidad de fracaso (= 0.5)
•	 E2 = error seleccionado por el investigador (= 0.05)
•	 4 = constante
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Esta investigación se articuló a través de un planteamiento metodoló-
gico cualitativo basado en la investigación-acción (Rekalde, Vizcarra y Ma-
cazaga, 2014). Dentro de esta, el diálogo sobre las “experiencias vivenciales” 
ha constituido un aspecto clave en la construcción de nuevos conocimien-
tos. Como señala Pérez (2008), uno de los rasgos de esta metodología es la 
unión de teoría y práctica, lo que abre la puerta a una investigación más 
abierta, flexible, participativa, asequible a cualquier profesional y, sobre todo, 
comprometida con la resolución de problemas prácticos (Rekalde, Vizcarra 
y Macazaga, 2011).

Igualmente, se retomó la técnica de Gervacio y Castillo (2020), quienes 
utilizaron la claridad y la precisión como unidades de análisis para sistema-
tizar experiencias educativas, lo cual se replicó aquí para sistematizar pre-
cisamente las experiencias vivenciales personales de los docentes bajo estu-
dio. Por supuesto, se privilegió el diálogo a través de talleres, foros y chats 
virtuales tipo mooc, que fueron impartidos por docentes expertas en el 
tema, quienes estimularon la acción dialógica mediante la técnica exposi-
tiva, gracias a lo cual se obtuvo información y datos relevantes sobre los 
impactos socioemocionales provocados por la pandemia de COVID-19. 
Estos fueron clasificados en cuatro dimensiones socioemocionales (véase 
figura 1).

Figura 1. Clasificación de las dimensiones socioemocionales

Cognitiva

Emocional

Conductual

Relacional

Dimensiones

Fuente:  Elaboración propia con datos del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP) (2020).
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El análisis de las experiencias narradas y registradas se clasificaron con 
base en la claridad y precisión. A partir de estas, se hicieron inferencias 
con la técnica de análisis de contenido y fueron agrupadas en descriptiva, ob-
jetiva y sistemática (Fernández, 2002; Hernández y Mendoza, 2018; unesco, 
2016). Dentro de este planteamiento, la comunicación y el diálogo consti-
tuyeron aspectos clave para la construcción de conocimiento (Freire, 2014; 
Habermas, 2018). Asimismo, se utilizó el software de apoyo ATLAS.ti v.8 
para el análisis cualitativo de contenidos (Varguillas, 2006), tras lo cual se 
hicieron inferencias válidas y confiables de datos que muestran el contexto 
que están viviendo los docentes bajo estudio (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014).

Resultados

Los resultados se presentan en dos bloques. El primero corresponde a la 
estructura metodológica con la que se impartieron los talleres virtuales de-
nominados mooc, que permitieron la realización de esta investigación. El 
segundo bloque corresponde a los resultados obtenidos propiamente de los 
talleres.

De esta manera, se describe a continuación el contexto en el cual se 
desarrollaron los talleres virtuales vivenciales “Resignificarme en situaciones 
de emergencia”. Cabe precisar que fueron realizados en el marco de un po-
sible retorno a las clases presenciales y se impartieron por especialistas en 
logoterapia del Instituto Nacional de Psiquiatría. De esta manera, los do-
centes contaron con el apoyo de 15 expertas psicólogas y tanatólogas que 
estuvieron atendiéndolos a través de foros virtuales “Experiencias vivencia-
les”, donde se canalizaron preguntas, dudas y casos especiales. Al final fue-
ron cinco talleres los que se impartieron, con un total de 20 horas. 

El enfoque metodológico y pedagógico que se utilizó para los talleres, 
así como sus objetivos, se detallan en la tabla 1.
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Tabla 1. Taller virtual “Resignificarme en situaciones de emergencia”

Dirigido a docentes del sistema Conalep

Enfoque metodológico La metodología empleada para el desarrollo del mooc estuvo basada en el 
aprendizaje vivencial, en donde se buscó conducir al participante al autoco-
nocimiento y autorregulación de sus emociones, a través de herramientas y 
consejos prácticos que le permitieran avanzar y adaptarse a la realidad pese a 
las circunstancias que se le presentaran.
 Para la realización de los talleres se contó con la participación de especia-
listas en los temas, con el fin de promover acciones que llevaran a los partici-
pantes a tener resultados de mayor bienestar y satisfacción personal y profe-
sional.
 Debido a la importancia del tema, se desarrollaron algunos recursos, emo-
cionales y prácticos, para que los participantes contaran con las herramientas 
necesarias para un regreso seguro.

Enfoque pedagógico Autoaprendizaje y aprendizaje social.

Objetivo a) Dialogar con los docentes del sistema Conalep y conocer cómo están vi-
viendo la pandemia para tratar de fortalecer su lado humano; b) mejorar sus 
estados emocionales; c) proporcionarles las herramientas y elementos que les 
permitan cumplir mejor con su función e integrarlos a sus actividades docen-
tes en mejores condiciones, de tal manera que se genere en el interior de los 
planteles un ambiente que supere el miedo, el dolor y la incertidumbre en que 
actualmente se vive.

Apertura de curso para docentes Un primer acercamiento y reconocimiento de la plataforma.

Sesiones en vivo A lo largo de estos días se trabajó de la mano de especialistas, quienes iden-
tificaron y reconocieron las emociones, así como aquello en lo que necesitan 
trabajar a través de experiencias vivenciales, a fin de estar preparados para el 
regreso a las instalaciones de trabajo.
 Estas experiencias ofrecieron algunos  recursos emocionales y prácticos 
para que el docente regresara a la nueva normalidad, pero con bienestar emo-
cional para una mejor interacción con su comunidad.
 Además, se revisaron algunos aspectos teóricos como el manejo de senti-
mientos, la relación entre la satisfacción de las necesidades personales, la resi-
liencia y el sentido de vida.

Recursos de apoyo Los recursos de apoyo permitieron abrir espacios respetuosos para que, en 
caso de que los docentes lo necesitaran, expresaran sus propias experiencias 
y los sentimientos derivados de ellas durante este periodo de confinamiento 
y contingencia sanitaria.

Duración Sesiones en vivo. 20 horas totales de los talleres.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se muestra un concentrado de las actividades que se de-
sarrollaron con los docentes bajo estudio en los talleres virtuales. Asimismo, 
se puede observar cada una de las experiencias. Los principales objetivos 
fueron los siguientes:
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1 . Analizar el impacto del COVID-19 mediante el relato de una expe-
riencia personal con el fin de promover la corresponsabilidad ante la 
pandemia.

2 . Desarrollar la capacidad de empatía, mediante la exposición de una 
situación adversa, con el fin de reconocer sus sentimientos y facilitar 
la empatía con otras personas.

3 . Reflexionar sobre sus sentimientos y pensamientos en este tiempo de 
confinamiento para relacionarse con el otro.

4 . Promover la utilización de los recursos resilientes y el descubrimien-
to y construcción del sentido de la vida para facilitar las experiencias 
de la nueva realidad.

5 . Identificar acciones para la promoción de la salud emocional, propia 
y de los estudiantes, y reconocer los efectos causados por la pandemia.

Tabla 2. Estructura del taller virtual “Resignificarme en situaciones de emergencia”

Dirigido a docentes del Conalep

Experiencia 1 Vivencia personal durante la contingencia sanitaria y el confinamiento.

 Objetivo Analizar el impacto del COVID-19 mediante el relato de una experiencia personal con el 
fin de promover la corresponsabilidad ante la pandemia.

Experiencia 2 Mis sentimientos, el confinamiento y la contingencia.

 Objetivo Desarrollar la capacidad de empatía, mediante la exposición de una situación adversa, 
con el fin de reconocer mis sentimientos y facilitar la empatía con las otras personas.

Experiencia 3 Relación entre mis necesidades satisfechas y mis sentimientos.

 Objetivo Reflexionar sobre nuestros sentimientos y pensamientos en este tiempo de confinamiento 
para relacionarnos con el otro.

Experiencia 4 Vivir mi nueva realidad: resiliencia y sentido de vida.

 Objetivo Promover la utilización de recursos resilientes y el descubrimiento y construcción del 
sentido de la vida para facilitar las experiencias de nuestra nueva realidad.

Experiencia 5 Estrategias para promover con los estudiantes la salud emocional.

 Objetivo Identificar acciones para la promoción de la salud emocional, propia y de los alumnos, y 
reconocer los efectos causados por la pandemia.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis que a continuación sigue se presenta por temáticas de cada 
taller. En primer lugar, están los resultados correspondientes al taller núme-
ro uno, “Vivencia personal durante la contingencia sanitaria y el confina-
miento”, cuyo objetivo fue analizar el impacto del COVID-19 mediante el 
“relato de una experiencia personal” con el fin de promover la correspon-
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sabilidad ante la pandemia. En este primer taller los temas de discusión, así 
como las preguntas de reflexión giraron en torno a los sentimientos que han 
experimentado los docentes por la contingencia y el COVID-19, que actual-
mente tiene en cuarentena al sistema educativo y a la población en general.

Ha sido de mucho interés conocer cómo este periodo de tiempo ha hecho 
aflorar distintos sentimientos y emociones, así como las coincidencias entre 
los diversos componentes de la comunidad educativa. En este taller se con-
sideraron las preguntas de reflexión: ¿qué sentimientos han experimentado 
al conocer historias de vida sobre el COVID-19?, y ¿tienen alguna relación 
con tu propia experiencia frente a la pandemia y el confinamiento? ¿Cuál?

A partir de estas preguntas de reflexión, los docentes que participaron 
tuvieron la oportunidad de expresar y exponer sus propias experiencias. Por 
ejemplo, pusieron de manifiesto los sentimientos que experimentaron al 
enterarse del sufrimiento que están sintiendo familiares, amigos, estudian-
tes y ellos mismos; externaron su preocupación, sus miedos, su enojo y sus 
sensaciones ante la evidente problemática que se está viviendo a nivel global; 
manifestaron cómo el COVID-19 ha cambiado drásticamente sus rutinas 
de vida; expusieron que esta experiencia ha sido traumatizante y sus impac-
tos han sido muy fuertes en todos los aspectos, tanto emocionales como 
económicos. Sin embargo, comentaron tener fe en que esta tragedia pasará 
y que les servirá como experiencia para modificar aspectos en su vida per-
sonal y profesional. El siguiente fragmento expone las inquietudes y comen-
tarios sobre las preguntas de reflexión: 

Este confinamiento nos ha tenido preocupados, angustiados y estresados de-
bido a que desconocemos cómo ayudar a nuestra familia, nuestros amigos, 
nuestros estudiantes y a nosotros mismos. Hemos perdido familiares, com-
pañeros maestros, vecinos y conocidos. Existe mucho miedo por el posible 
contagio. Tenemos familiares y conocidos enfermos, lo que nos tiene nervio-
sos y estresados. Existe incertidumbre por no saber qué pasará mañana.

Tenemos compañeros maestros y familiares de nuestros estudiantes que 
están en problemas de salud por este virus, las consecuencias y problemas han 
sido incalculables a nivel personal y económico. Existe alto grado de estrés, no 
sólo por cuestiones de salud, sino también por el incremento de trabajo en casa, 
por los diversos cursos que nos están impartiendo para el uso de las platafor-
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mas virtuales; hay incertidumbre por conocer las condiciones de un posible 
regreso a las clases presenciales. Estamos angustiados por el cambio de ruti-
na, tenemos nuevas actividades, hemos modificado horarios de trabajo y de 
sueño, estamos padeciendo de insomnio, nos sentimos depresivos, enojados, 
hay muchas cosas que no sé cómo reaccionar […]. Hemos trasladado el salón 
de clase a casa, hemos experimentado cambios físicos y emocionales en nues-
tras rutinas, en la convivencia con nuestras familias.

De acuerdo con la figura 2, la preocupación, angustia, miedo, estrés e 
irritabilidad son las principales percepciones cognitivas y conductuales que 
han expresado sentir los docentes durante el confinamiento.

Figura 2. Categorización de los sentimientos con la emergencia sanitaria

Fuente: Elaboración propia con software ATLAS.ti.

En el segundo taller, “Mis sentimientos, el confinamiento y la contin-
gencia”, tuvo como objetivo reconocer los sentimientos y desarrollar la 
capacidad de empatía mediante la exposición de una situación adversa. 
En este taller, los docentes realizaron actividades lúdicas que les permi-
tieron poner color a sus sentimientos, hablar sobre el sentido de la vida y 
su trascendencia, así como reflexionar sobre los motivos y estrategias im-
plementadas por ellos para mantenerse “vivos y cuerdos” durante el con-
finamiento.

A partir de las siguientes preguntas de reflexión se abrió el diálogo: ¿qué 
emociones te conectan con la emergencia sanitaria?, y ¿qué piensas sobre 
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las medidas de seguridad adoptadas y la despersonalización de los afectos 
ante el confinamiento?

Los docentes expresaron su sentir, reflexionaron sobre sus vivencias 
personales, hablaron acerca de sus propias experiencias vividas durante la 
pandemia y el confinamiento, y confirmaron que existe temor y angustia 
por el presente y el porvenir de sus familias, así como por ellos mismos. El 
temor de infectarse por el virus les dio una sensación de estar expuestos a 
un peligro real, lo que les ha permitido reflexionar sobre su propia existen-
cia. Por ello, mencionaron sentirse angustiados al no estar en contacto di-
recto con sus familiares cercanos, también experimentaron nostalgia por 
sus propios estudiantes, ya que no les había sido posible tener contacto 
personal, tal y como lo era antes de la pandemia. Asimismo, manifestaron 
sentirse depresivos por la falta de convivencia con la familia y los amigos. 

Por otro lado, afirmaron que, de alguna manera, tuvieron ciertas afec-
ciones provocadas por el confinamiento, tales como el descuido de su ali-
mentación o dormir mal, lo que les ha provocado insomnio, entre otras. 
Respecto a las medidas de seguridad impuestas por las autoridades y la 
despersonalización de los efectos, los docentes aseguraron que existen me-
didas restrictivas, pero el público en general no las ha acatado como debe-
ría de hacerlo, lo que ha provocado un incremento de infectados.

A continuación, se presenta un fragmento de los acontecimientos men-
cionados por los docentes bajo estudio: 

La incertidumbre por no saber qué va a pasar con nuestra familia y con no-
sotros mismos, con nuestra salud, nos ha permitido hacer una reflexión so-
bre el proceso de nuestra vida y nuestra existencia; saber que está en riesgo la 
vida de nuestros familiares y de nosotros mismos nos ha provocado inestabi-
lidad e incertidumbre emocional. Por otro lado, existen necesidades económi-
cas: en caso de enfermedad o contagio, no contamos con recursos económicos 
para solventar los gastos médicos. Estamos experimentando temor y miedo 
ante este virus amenazante y desconocido. La irresponsabilidad de algunas 
personas que no acatan las recomendaciones sanitarias y en consecuencia no 
rompen la cadena de contagios; la situación de pánico que se vive a nuestro 
alrededor nos ha traído estrés; el aislamiento de nuestra familia y nuestros 
padres ha sido frustrante; el agobio de las actividades laborales, y las activi-
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dades de casa nos mantiene constantemente estresados. Sin embargo, debe-
mos mantenernos firmes, responsables, congruentes y seguir adelante en espe-
ra de mejores tiempos, con la confianza de que saldremos adelante.

En cuanto a la responsabilidad e importancia de la salud emocional, los 
docentes afirmaron que el amor a la vida, el amor a su familia y la respon-
sabilidad por su trabajo les ha permitido seguir adelante; igualmente, ase-
guraron que mantenerse estables emocionalmente no ha sido fácil, por lo 
cual han tenido que recurrir a distintas actividades como el ejercicio físico, 
la meditación o rezar. Esto les ha permitido mantener una salud emocional 
relativamente estable. Otros más comentaron que las actividades manuales 
o cursos sobre diferentes temáticas han sido de gran apoyo a los propios 
docentes y sus familias. A algunos otros se les ha dificultado mantenerse en 
equilibrio debido a las diferentes situaciones por las que están pasando, 
tales como no tener suficiente espacio en casa para sus actividades laborales, 
espacios para los hijos y la familia. 

Las emociones de incertidumbre, depresión, miedo, estrés y angustia 
son las más sobresalientes, tal como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Categorización de la conexión de emociones con la emergencia sanitaria

Fuente: Elaboración propia con software ATLAS.ti.

En el tercer taller, “Relación entre mis necesidades satisfechas y mis sen-
timientos”, cuyo objetivo fue la reflexión sobre los sentimientos y pensamien-
tos en tiempo de confinamiento y la relación con otros, se plantearon las 
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siguientes preguntas de reflexión: ¿qué necesidades y sentimientos has con-
tenido en este tiempo de confinamiento?, y ¿qué parte de esta experiencia 
te hace sentir más humano y cercano a las necesidades tuyas y de los otros?

En cuanto a las necesidades, los docentes comentaron que dentro de 
aquellas emergentes estuvo la de un espacio, tanto físico como espacio per-
sonal, un espacio para sí mismos. Ha sido difícil, expresaron, tener un lugar 
físico en casa para acondicionarlo como estudio u oficina permanente que 
les permitiera realizar sus actividades laborales de forma cómoda y agrada-
ble, tanto para sí mismos como para los hijos o familiares que también 
realizan sus actividades escolares o laborales en casa debido a la pandemia. 
Por lo tanto, han tenido que compartir todos los espacios en casa, lo que ha 
complicado la convivencia y el bienestar físico y emocional de la familia en 
general. Enfatizaron la importancia de tener un espacio personal para la 
meditación, la reflexión o el descanso, un espacio para sí mismos o simple-
mente para relajar la mente. E insistieron también sobre la importancia de 
contar con tiempo y espacio para sí mismos, ya que esto les permitiría una 
armonía física y mental, tan necesaria en tiempos complicados y cambian-
tes. Lamentablemente, algunos docentes dijeron que donde viven ha sido 
más complicada la convivencia debido a que los espacios son reducidos, 
pero también aceptaron que se ha fortalecido el amor, la tolerancia y moti-
vación entre la familia para seguir adelante y mantenerse unidos y a salvo.

Otra necesidad que han considerado de vital importancia para su bienes-
tar es la de la seguridad laboral. Los docentes de este subsistema comentaron 
que en algunos de los planteles en los que laboran se debe renovar su contra-
to laboral cada semestre; además, se trabaja por horas, lo cual los ha orillado 
a buscar otra fuente de ingreso, pues el tope de horas sólo son 20 y, en conse-
cuencia, el salario es muy bajo e inferior al de otros subsistemas educativos.

En síntesis, los docentes reconocen la necesidad de espacios físicos tran-
quilos, algo fundamental para su bienestar y salud mental. También aceptan 
que la seguridad laboral es la principal necesidad para su tranquilidad y 
para satisfacer sus necesidades básicas; de tal suerte, contar con un salario 
decoroso, que apoye ciertamente a la economía familiar, se erige como una 
necesidad fundamental (véase figura 4). Pero en las condiciones actuales, la 
situación de inseguridad laboral es otro motivo más de frustración, angus-
tia y enojo.
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Figura 4. Categorización de las necesidades y sentimientos con la emergencia sanitaria

Fuente: Elaboración propia con software ATLAS.ti.

Para el cuarto taller, “Vivir mi nueva realidad: resiliencia y sentido de 
vida”, el objetivo fue promover la utilización de los recursos resilientes, así 
como el descubrimiento y construcción del sentido de la vida para facilitar 
las experiencias de nuestra nueva realidad. Para ello se formularon las si-
guientes preguntas de reflexión: ¿qué habilidades socioemocionales y aca-
démicas requiero para vivir en la nueva normalidad?, y ¿con cuál cuento 
para el regreso seguro?

Las respuestas a estas interrogantes se dividieron en habilidades socioe-
mocionales y académicas. Dentro de las principales habilidades socioemo-
cionales mediante las cuales han logrado seguir adelante se halla la resi-
liencia, la cual, de acuerdo con lo mencionado por algunos docentes, les ha 
permitido resistir al dolor por la pérdida de familiares, amigos o vecinos; 
igualmente, les ha dado fuerza ante el sufrimiento por alguna enfermedad, 
además de darles la capacidad de adaptarse y hacerle frente a la situación 
adversa provocada por la actual pandemia de coronavirus. Los docentes coin-
cidieron en que ha sido necesario desarrollar habilidades socioemocionales 
que les permitan seguir adelante con su vida y su trabajo, al tiempo que 
superan obstáculos y los resuelven de manera satisfactoria. 

Los docentes afirmaron que han desarrollado empatía con sus estudian-
tes. Incluso la consideran una habilidad social imprescindible para fomen-
tar un clima agradable de relación docente-estudiante. En este contexto, 
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señalaron que la empatía les ha facilitado la comunicación y resolución de 
conflictos entre grupos y equipos de trabajo.

Por otro lado, dentro de las habilidades docentes, el trabajo colaborativo 
y en equipo ha sido considerado como una habilidad social fundamental 
para integrar el proyecto educativo que tienen en común, pues, de acuerdo 
con el profesorado, son necesarias todas las habilidades personales y profe-
sionales para llevar a buen término todas las actividades educativas, lo que 
les ha dado fructíferos resultados con los estudiantes. 

Otra habilidad que los propios docentes han desarrollado, según sus 
comentarios, es la iniciativa personal, la cual les ha permitido emprender 
cosas nuevas que potencializan sus habilidades docentes. En el contexto que 
actualmente viven, consideraron que sin esta habilidad no podrían haber 
continuado aprendiendo las nuevas metodologías y estrategias virtuales para 
innovar en su actividad laboral como docentes. En consecuencia, dijeron 
que han tenido que tomar la iniciativa para seguir aprendiendo de forma 
autónoma y para seguir desarrollando las habilidades digitales necesarias 
en su actual desempeño como docentes.

En la figura 5 se muestra cómo los docentes explicaron que, a partir de 
la automotivación, han fortalecido su propia resiliencia; también están cons-
cientes de que es necesario seguir construyendo y promoviendo esta cuali-
dad con los estudiantes.

Figura 5. Categorización de habilidades socioemocionales y profesionales

Fuente: Elaboración propia con software ATLAS.ti.
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Respecto a las habilidades académicas y educativas, los docentes con-
sideraron las habilidades digitales como indispensables para vivir y tra-
bajar ante la evidente pandemia global, es decir, el conocimiento tecno-
lógico, la creatividad y la capacidad de comunicar de forma correcta el 
mensaje que se desea que los demás entiendan y atiendan. Ver la nueva 
realidad con un pensamiento crítico es una habilidad que los docentes 
consideran importante desarrollar, tanto entre ellos mismos como entre 
los estudiantes. El profesorado mencionó que es necesario pensar de ma-
nera crítica y fomentar esta habilidad en los estudiantes, de tal manera que 
estos analicen las actuales problemáticas provocadas por la pandemia des-
de diferentes perspectivas y formulen sus propios criterios para traer nue-
vas soluciones y un desempeño eficaz en cualquier campo y ámbito de la 
vida (véase figura 6).

Figura 6. Categorización de habilidades académicas y educativas

Fuente: Elaboración propia con software ATLAS.ti.

Finalmente, en el quinto taller, “Estrategias para promover con los 
estudiantes la salud emocional”, el objetivo fue identificar acciones para 
la promoción de la salud emocional, tanto propia como de los alumnos, 
y reconocer los efectos causados por la pandemia. El taller estuvo estruc-
turado a partir de dos cuestionamientos, el primero de los cuales fue: 
¿qué afectaciones habrá y cómo va a impactar esto en el plano de ense-
ñanza?
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En el plano social, los docentes bajo estudio afirmaron que la propaga-
ción de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha traído consigo 
una crisis económica, desempleo a nivel global y local, una crisis de salud 
pública sin precedente que ha causado un enorme sufrimiento y pérdida de 
vidas humanas. En el plano educativo, comentaron que las consecuencias 
en la educación son dramáticas, el sector educativo se ha visto abrumado y 
existe una gran presión sobre este sector, por lo que ha afectado negativa-
mente la calidad de la educación.

Por otro lado, se hizo evidente la desigualdad social. Los docentes en-
fatizaron que se observó una gran desigualdad social debido a que no todos 
los estudiantes, y los propios profesores contaban con una computadora e 
internet o banda ancha para continuar su aprendizaje; en consecuencia, los 
estudiantes con estas dificultades se quedaron sin acceso a las plataformas 
virtuales. La consecuencia fue que, al cerrar la escuela de manera física, hubo 
una gran deserción de estudiantes a quienes no les fue posible darles con-
tinuidad a sus clases.

Además, los docentes han planteado la urgente necesidad de realizar cam-
bios en sus estrategias pedagógicas. La mayoría coincidió en la urgencia de 
mejorar las dimensiones cognitivas, sociales, emocionales y conductuales 
de su aprendizaje, de manera que les permita llegar a los estudiantes con ma-
yor facilidad y que estos, a su vez, aprovechen mejor las clases y los conte-
nidos de las asignaturas correspondientes.

Los docentes han reconocido la necesidad de una reestructuración en 
los programas de estudio que aborden contenidos y resultados de aprendi-
zaje acorde con las propias experiencias que se han vivido por la pandemia. 
Los participantes coincidieron sobre la importancia de una nueva pedago-
gía, una educación integral y transformadora, donde los contenidos abar-
quen aprendizajes integradores en ambientes y entornos propicios para el 
aprendizaje.

Coincidieron sobre la importancia de fomentar la conciencia y promo-
ver un cambio de conducta ante los sucesos provocados por la pandemia, 
en específico, respecto a intensificar los cuidados en sus actividades de lim-
pieza y desinfección, así como mejorar las prácticas de gestión de residuos 
entre la comunidad educativa con la finalidad de disminuir los riesgos de 
contagio.
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Por otro lado, el segundo cuestionamiento de este taller fue: ¿qué ac-
ciones serán las prioritarias en mi labor docente en la nueva normalidad 
a fin de favorecer una práctica profesional sana? El profesorado coincidió 
en que la reapertura de las escuelas traerá ciertamente beneficios en todos 
los sentidos, tanto para los estudiantes como para la economía en general, 
sin embargo, también reconocieron que es fundamental proteger a los 
docentes y al personal administrativo, así como a los estudiantes que, de 
igual manera, corren un alto riesgo de contagio debido a su edad o condi-
ciones de salud, lo que los convierte en propensos y vulnerables ante la 
pandemia. 

Los docentes resaltaron la importancia de desarrollar protocolos claros 
sobre las medidas de seguridad ante un inminente regreso a las aulas. En 
primer lugar, el distanciamiento físico, por lo cual deben prohibirse activi-
dades que requieran grandes concentraciones, escalonar el inicio y la ter-
minación de la jornada laboral, trasladar las clases a sitios al aire libre e 
impartir enseñanza por turnos para reducir los tamaños de los grupos de 
estudiantes.

El profesorado bajo estudio coincidió sobre la importancia de contar 
con procedimientos eficaces en las instalaciones de la escuela y una cons-
tante comunicación con las autoridades sanitarias para el monitoreo y con-
trol de la salud de estudiantes y del personal, la actualización o creación de 
planes de emergencia para dar seguimiento a los casos vulnerables o infec-
tados, así como los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud en 
cuanto a tomar la temperatura, someter a pruebas a los docentes antes 
de reabrir las instalaciones escolares para la nueva normalidad, entrenar al 
personal de limpieza en prácticas de desinfección y dotarlos de equipo de 
protección personal en la medida de lo posible.

De esta manera, los docentes confirmaron sus temores ante un posible 
regreso a las aulas presenciales. Argumentaron que en los planteles que 
laboran no existen las condiciones sanitarias, tecnológicas y técnicas para 
un regreso seguro de la comunidad educativa. Además, no cuentan con los 
recursos tecnológicos para migrar a clases híbridas, tal como lo está propo-
niendo la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con el análisis de los 
resultados, se acepta la hipótesis de investigación planteada en un inicio: 
los aspectos de presión, estrés y ansiedad detectados en el profesorado afec-



 I M PA C T O S  S O C I O E M O C I O N A L E S  E N  D O C E N T E S ,  E S T R AT E G I A S  Y  R E T O S  D E  E N S E Ñ A N Z A - A P R E N D I Z A J E  85

taron significativamente su estado emocional y, en consecuencia, su rendi-
miento laboral. Asimismo, se identificaron fortalezas que les permitieron 
ser resilientes para continuar con su práctica docente.

Discusión

Dentro de un contexto complejo y desafiante en el que se encuentra la hu-
manidad a nivel global, los docentes han sido actores fundamentales en la 
respuesta a la pandemia de COVID-19: han respondido a una serie de 
demandas emergentes durante la crisis sociosanitaria, lo que ha traído un 
desequilibrio en todos los ámbitos del docente e impactos socioemociona-
les importantes, tal como se muestra en los resultados de la presente inves-
tigación. En el estudio de Tacca y Tacca (2019), al igual que aquí, se detectó 
que los principales síntomas de estrés han sido el cansancio, falta de sueño, 
dolor de cabeza, falta de concentración, desequilibrio en los hábitos alimen-
ticios, entre otros; todos ellos hablan de los impactos socioemocionales que 
representa el ser docente. Aunado a lo anterior, y con base en los resultados 
de esta investigación, se puede afirmar que los grados de estrés van en au-
mento. Sin duda los efectos de la pandemia han profundizado aún más los 
impactos socioemocionales.

Organismos internacionales como la unesco (2020) han hecho hinca-
pié en los efectos provocados por la actual pandemia de coronavirus, tales 
como el cierre de los centros educativos, la necesidad del distanciamiento 
físico, la pérdida de seres queridos, del trabajo y el cambio de los métodos 
de aprendizaje tradicionales, lo que ha generado estrés, presión y ansiedad 
a docentes, estudiantes y sus familias, y ha resultado agotador y desgastan-
te. La salud física y emocional de los docentes, sin duda, se ha visto afecta-
da y en algunos casos seriamente comprometida. 

Garrick et al. (2014), Jensen et al. (2012) y Skaalvik y Skaalvik (2015) 
dieron cuenta de la existencia de altos índices de insatisfacción, estrés, ago-
tamiento y depresión presentados por docentes en función. Asimismo, Al-
ves, Lopes y Precioso (2020) encontraron que la pandemia ha reducido la 
percepción de bienestar entre este gremio y ha puesto en duda su futuro 
profesional. Estos hallazgos coinciden con los resultados del presente estu-
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dio, ya que los profesores bajo análisis manifestaron baja satisfacción en 
cuanto al reconocimiento económico y profesional de su labor. Por otro 
lado, Lozano (2020) afirma que el trabajo docente genera estrés, incerti-
dumbre y miedo, es decir, un impacto psicológico negativo, sobre todo en 
la población más vulnerable. A su vez, Morales (2021) determinó en es-
tudiantes universitarios una relación entre el miedo, el estrés, la resisten-
cia, la autoestima y las estrategias de afrontamiento ante la pandemia de 
COVID-19, tal como se ha registrado en este estudio, donde los educadores 
manifestaron tener un alto grado de estrés producto del proceso que están 
viviendo debido a la pandemia.

Aun cuando el trabajo docente se considera una profesión de alto im-
pacto social, los docentes también la conciben como una profesión agota-
dora, desgastante y mal remunerada. Al respecto, Sanz et al. (2002) docu-
mentaron, además, angustia psicológica con bajos niveles de satisfacción 
laboral, en comparación con la población en general; asimismo, los resul-
tados de este estudio coinciden con los de López y Pérez (2020), quienes 
aseveran que la docencia es una de las profesiones que ponen en peligro la 
salud y bienestar de quienes la ejercen.

En el contexto provocado por la pandemia, los profesores también afir-
maron que han potenciado su creatividad en el diseño de clases virtuales. 
Para ello, contar con las competencias digitales necesarias, tener pericia en 
el manejo de plataformas y herramientas virtuales ha sido invaluable. Eso 
sí, el tiempo que utilizan para la planeación y elaboración de su trabajo 
conlleva un sinnúmero de actividades que pueden ser extremadamente es-
tresantes y muchas veces poco valoradas. Al respecto, Aguaded y Almeida 
(2016) han documentado que la forma en que cada persona responde a las 
adversidades de la vida y a las experiencias influye en el desarrollo personal, 
lo cual es considerado como una competencia fundamental de todo profe-
sional de la educación. 

Martínez-Izaguirre, Yániz Álvarez de Eulate, y Villardón-Gallego (2017) 
afirman que los docentes se encuentran sometidos a una serie de desafíos 
sociales que les exigen más preparación profesional y adaptación, por lo que 
es necesario contar con un amplio elenco de competencias profesionales 
para afrontar adecuadamente los retos que les exige el desempeño de su 
tarea, competencias que, sin duda, los docentes bajo estudio han afirmado 
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que son necesarias para afrontar los desafíos de su trabajo ante la nueva 
virtualidad.

La unesco (2020) ha reconocido que, durante la pandemia, el profeso-
rado y el personal educativo ha enfrentado las demandas de apoyo socioe-
mocional y de salud mental tanto de los estudiantes como de sus familias, 
de tal manera que la angustia y ansiedad que mencionan tener los profesores 
bajo estudio puede estar provocada tanto por los riesgos de salud conexos 
como por el aumento de la carga de trabajo que supone enseñar a través de 
métodos nuevos y complejos, sin haber recibido una capacitación adecuada.

Finalmente, es necesario poner énfasis en las problemáticas que ac-
tualmente padece el profesorado tanto de manera personal como de ma-
nera profesional. Si bien es cierto lo que afirma el Ministerio de Educación 
de Perú (2020) respecto a que el bienestar socioemocional afecta el qué y 
el cómo se aprende, no ha sido fácil para los docentes desarrollar activi-
dades académicas con un formato virtual, ajustar nuevas metodologías, 
así como reorganizar el currículum, el diseño de materiales y la diversifi-
cación de los medios, formatos y plataformas de trabajo. Tal y como afir-
man López y Pérez (2020), la educación requiere de una gran cantidad de 
habilidades técnicas, tecnológicas, académicas y, sobre todo, de una gran 
implicación emocional con el alumnado, sus familias y con los compañe-
ros de trabajo.

El profesorado bajo estudio ha señalado la importancia que tiene la 
tolerancia y la flexibilidad, la apertura y el trabajo colaborativo. En esa línea, 
Richardson y Mishra (2018) afirman que estas condiciones facilitan el de-
sarrollo de la enseñanza creativa, mientras que Díaz (2020) señala que en 
el contexto de la pandemia se han generado estrategias de enseñanza me-
diadas por tecnologías de manera improvisada, pero resiliente.

Con base en los resultados obtenidos, se encontró que el profesorado 
registró un mayor impacto psicológico, ya que, además de factores como el 
estrés, la ansiedad y la depresión, aunados a las actividades extracurricula-
res como los diversos cursos promovidos por la propia institución y la sep, 
hay que sumar las agobiantes labores de casa, producto de los estereotipos 
de género. De acuerdo con Lozano (2020) y Gervacio y Castillo (2020, 2021), 
bajo este escenario, y de no contar con una intervención inmediata y pertinen-
te, los niveles de estrés, temor, confusión, ira, frustración, preocupación, abu-
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rrimiento, soledad, estigma, ansiedad, desesperanza, culpa y depresión se dis-
pararían todavía más, incluso en algunos casos se estaría hablando de suicidio.

Conclusiones

El trabajo docente en tiempos de pandemia ha sido fundamental para el de-
sarrollo y continuidad académicas, así como para dar atención a distancia 
y de manera virtual a los grupos de estudiantes que han quedado sin la po-
sibilidad de asistir a clases presenciales. Los docentes, al igual que sus pro-
pios estudiantes, han buscado los medios más adecuados para mantenerse 
en contacto, para mantener una comunicación constante y dar continuidad 
a las clases a través de diferentes medios de comunicación. Este reto no ha 
sido fácil, debido a las múltiples complicaciones técnicas, tecnológicas y de 
comunicación que se presentaron en su momento.

La transformación forzada a partir del traslado a las aulas virtuales ha 
generado nuevos espacios educativos y ha potenciado la creatividad; igual-
mente ha desarrollado fortalezas resilientes y demostrado una gran capaci-
dad de trabajo y de adaptación para potenciar la enseñanza y los apren-
dizajes en el profesorado. Las experiencias de los docentes dan cuenta de 
procesos creativos, la búsqueda de alternativas, el diseño de nuevas estrate-
gias pedagógicas, donde el principal interés son las necesidades e intereses 
de los estudiantes y las condiciones de sus familias. 

En este sentido, los docentes no sólo están construyendo aprendizajes, 
sino que también han creado vínculos afectivos, socioemociones y empatía 
con los estudiantes y sus familias, han aprendido sobre la importancia que 
tiene la tolerancia y la flexibilidad, la apertura y el trabajo colaborativo. Aho-
ra parece ser que el siguiente paso será adaptarse a modelos pedagógicos 
mixtos, blended learning o híbridos, los cuales demandan incorporar formas 
de enseñanza multimedia basada en las tic, de tal manera que no sólo el 
profesorado deberá continuar capacitándose para hacer frente a este nuevo 
reto educativo, sino que las instituciones deberán equiparse con lo necesa-
rio para llevar a cabo esta nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, los docentes, como profesionales de la educación, han 
permanecido expuestos a los impactos provocados por la actual pandemia 
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de coronavirus (COVID-19) y han estado en constante riesgo de contagio, 
por lo que su salud física y emocional se ha visto afectada y han tenido que 
lidiar con las emociones que les ha provocado el estrés. En efecto, como se 
documentó en los resultados, se ha afectado su tranquilidad, paz, calma y 
sentido del humor, lo que ha traído consecuencias en su contexto inmedia-
to y sus relaciones intrafamiliares, su entorno, su economía y su rendimiento 
laboral. En este sentido, será fundamental el apoyo y seguimiento psicoló-
gico con el objetivo de cuidar la salud emocional, así como para proteger a 
los docentes del estrés crónico y de la ansiedad, para que puedan continuar 
con sus actividades educativas. 

La salud física también fue un tema fundamental que retomaron los 
docentes. Si bien es cierto que el bienestar emocional es importante, también 
enfatizaron sobre la importancia de mantenerse sanos físicamente. Muchos 
de los profesores insistieron en que su salud física se ha visto afectada, lo 
que ha desencadenado una serie de padecimientos a partir de la pandemia. 
Consecuentemente, es necesario que se considere el estado físico y emocio-
nal de los docentes ante el inminente regreso a las aulas de manera presen-
cial. Por estas razones, se deberá atender en igual medida tanto la salud fí-
sica como la emocional, a través de un planteamiento serio y profesional en 
cada uno de los planteles del sistema Conalep, con la finalidad de atender y 
ayudarlos en tiempo y forma, debido a que de esto dependerá su bienestar 
físico y emocional, así como su desempeño, rendimiento y capacidad de 
adaptación a la “nueva normalidad”.

Futuras líneas de investigación

La presente investigación proporciona suficientes datos para generar nuevas 
líneas de investigación que permitan dar continuidad a la temática tratada 
en este estudio. Los impactos económicos y la salud física del profesorado 
bajo estudio en tiempos de pandemia es una de ellas. En definitiva, no es 
un tema agotado, sino todo lo contrario. Se considera conveniente dar con-
tinuidad a la presente investigación con la finalidad de generar nueva infor-
mación sobre la problemática que actualmente están viviendo los docentes 
en el país y a nivel global, a causa del COVID-19. Lo anterior permitirá 
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tener información valiosa para la implementación de mejores estrategias 
que contribuyan a afrontar esta y futuras pandemias o emergencias.
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IV. Efectos de la educación virtual en el rendimiento 
escolar durante el confinamiento por COVID-19*

Resumen

El objetivo del presente estudio fue identificar y analizar los impactos y retos aca-
démicos, así como las problemáticas a las que se han enfrentado los estudiantes 
universitarios de cuarto y sexto semestre de preparatoria, durante la suspensión 
de actividades educativas presenciales y el traslado a las actividades escolares vir-
tuales, a causa de la actual pandemia de COVID-19. Se utilizó una metodología 
mixta para el proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos 
y cualitativos; los datos cuantitativos se recolectaron a través de encuestas diseña-
das en Google Forms, mientras que los datos cualitativos se recolectaron por me-
dio de videollamadas grupales e informantes clave. Los resultados mostraron im-
pactos negativos en el rendimiento escolar debido a factores socioeconómicos que 
enfrentaron y siguen enfrentando los estudiantes y sus familias, lo cual ha afecta-
do su bienestar socioemocional. Dentro de las afectaciones y limitantes predomi-
nantes, se observó la condición económica, la falta de equipo y los dispositivos 
electrónicos, así como el escaso manejo de plataformas y herramientas virtuales, 
la falta de conexión a internet y un deficiente acompañamiento psicológico duran-
te el confinamiento. Se concluyó que el cierre prolongado de la escuela ha tenido 
efectos y repercusiones negativas en distintos aspectos de la vida cotidiana de los 
estudiantes, además de un alto grado de vulnerabilidad en las habilidades socio-

*  Este artículo fue publicado por los autores en el volumen 23, aparecido en 2021, de la Revis-
ta Pedagógica del Posgrado en Educación de la Universidad Comunitaria de la Región de Chape-
có: https://pegasus.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/6153
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emocionales, lo que ha provocado un deterioro socioemocional y el consecuente 
estancamiento académico. 

Palabras clave: aprendizaje virtual, educación formal, enseñanza-aprendizaje, ren-
dimiento escolar .

Introducción

El 31 de diciembre de 2019 se informó a la oficina de la Organización Mun-
dial de Salud (oms) en China sobre varios casos de neumonía cuya etiología 
era de causa desconocida, los cuales fueron detectados en la ciudad de Wu-
han, provincia de Hubei, China (oms, 2020). Al principio, nadie imaginó 
su transcendencia y las proporciones globales que tendría, pero el 2020 
llegó con una nueva realidad: una pandemia que desequilibraría el ritmo 
de vida del ser humano. Se trata de una pandemia por un virus denomina-
do SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19 (oms, 2020), 
con un alto índice de contagio, lo que ha producido el cese prácticamente 
de todas las actividades económicas, culturales y educativas, así como el 
cierre total de las escuelas a nivel global. Esta pandemia tomó por sorpresa 
a los gobiernos y habitantes del mundo, hasta el grado que no se pudo pre-
ver la magnitud y el alcance de la enfermedad causada por este virus. Tam-
poco fue posible dimensionar las consecuencias e impactos sociales, am-
bientales, económicos y políticos que produciría. 

La enfermedad de COVID-19 se convirtió en unos meses en pandemia, 
cuyos efectos fueron devastadores para todos los integrantes de la sociedad 
(Yi et al., 2020). De un momento a otro, las escuelas y universidades de todo 
el mundo cerraron sus puertas, lo cual afectó a 1 570 millones de estudiantes 
en 191 países (unesco e iesalc, 2020). La incertidumbre y sorpresa por lo 
rápido que se ha alterado la vida de prácticamente todos los habitantes del 
planeta ha creado una situación inédita para todas las organizaciones, in-
cluyendo las instituciones educativas, las cuales se han visto obligadas a 
suspender las actividades académicas, en una transición abrupta y obligada 
a la educación a distancia mediada por la tecnología (Gervacio y Castillo, 
2020). 
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Ante esta nueva realidad, los estudiantes y las personas se tuvieron que 
enfrentar a los efectos en la vida cotidiana, tales como el cierre de escuelas, 
empresas y lugares públicos, cambios en las rutinas de trabajo y la organi-
zación familiar (Cervantes y Gutiérrez, 2020); además de enfrentarse al es-
trés y al aislamiento que conlleva sentimientos de impotencia y abandono 
(Rodríguez, Guevara y Viramontes, 2017; Ornell et al., 2020), los estudiantes 
y sus familias han enfrentado impactos financieros derivados de la pérdida 
total o parcial de sus empleos. Al respecto Gervacio y Castillo (2020), así 
como Gudi y Tiwari (2020) han analizado los efectos del COVID-19 en la 
vida cotidiana y consideran la importancia en el cuidado de la salud, empleo, 
educación, alimentación y los impactos que conlleva la falta de estos. 

La suspensión obligatoria de las clases en todos los niveles educativos, 
con el confinamiento en casa de estudiantes y profesores, ha creado una red 
de efectos múltiples en todos los actores del proceso educativo (Sánchez et 
al., 2020). Por un lado, las escuelas y universidades han tomado una serie 
de medidas para acatar las indicaciones y recomendaciones de las autori-
dades educativas de sus respectivos gobiernos; por otro lado, instituciones 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación la Ciencia y la Cultura (unesco), el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (iesalc), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International Children’s 
Emergency Fund [unicef]) y la Organización Mundial de la Salud (oms), 
han sido clave ante la tragedia global, al proponer directrices, lineamientos 
y recomendaciones para dar continuidad en lo posible a los procesos edu-
cativos y de salud (oms, 2020; unesco e iesalc, 2020; unicef, 2020). 

La intervención de la unesco y otras instituciones internacionales ha 
sido clave ante la tragedia global. Con la finalidad de dar seguimiento a los 
acontecimientos en materia de educación, estas han instruido a los gobier-
nos e instituciones educativas sobre la importancia de la planificación de 
medidas adecuadas que protejan la salud de la ciudadanía, aunque evitando 
conculcar el derecho a la educación en todos los niveles educativos (unesco, 
2020). De igual manera, han exhortado a los gobiernos del mundo a poner 
en práctica medidas que favorezcan a los estudiantes para que sigan apren-
diendo a pesar del cierre temporal de las instituciones educativas (unesco 
e  iesalc, 2020).
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Al mismo tiempo, los países de América Latina y el Caribe han lanzado 
iniciativas de enseñanza remota de emergencia para proporcionar solucio-
nes de corto plazo y mantener cierta continuidad en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje (Hodges et al., 2020). Al igual que en distintas institu-
ciones educativas del mundo, México ha enfrentado estos desafíos con una 
capacidad de respuesta limitada, tal como demuestran los distintos diag-
nósticos sobre los sistemas de información y gestión educativa, los cuales 
muestran que la capacidad de muchos centros educativos de la región, res-
pecto a la planificación y gestión del sistema educativo, ya era limitada antes 
de la crisis, por lo que hacerlo remotamente y durante la crisis sanitaria ha 
sido aún más complicado y complejo (Arias et al., 2019).

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, 
por decreto publicado el 23 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación (dof, 2020), ordenó el cierre total de las escuelas del país, con 
la finalidad de no interrumpir el aprendizaje de miles de estudiantes mexi-
canos, pero dio continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de medios virtuales. Mover el aprendizaje de las aulas a los hogares a gran 
escala y de forma acelerada ha presentado enormes desafíos, tanto humanos 
como técnicos (sep, 2020).

En este contexto y ante la emergencia sanitaria, la Universidad Autóno-
ma de Guerrero (UAGro), a través de la rectoría, ha diseñado una serie de 
acciones estratégicas en apoyo a la comunidad local, pero sobre todo para 
cuidar y proteger la salud e integridad de los universitarios. Dentro de las 
acciones emergentes estuvo la continuidad de las actividades académicas a 
través de plataformas virtuales, para lo cual se diseñaron cursos de manejo 
de la plataforma Google Classroom. Dentro de las estrategias implementa-
das estuvo la capacitación a docentes y estudiantes a través de esta platafor-
ma: a los docentes se les instruyó para el correcto manejo de las herramien-
tas digitales, así como el diseño metodológico para continuar las actividades 
didáctico-pedagógicas; mientras que a los estudiantes se les capacitó para 
el adecuado uso e incorporación a las actividades académicas a través de 
Google Classroom. En medio del caos y la incertidumbre, el 15 de julio 
de 2020 se dio por concluido el semestre enero-julio de forma virtual, y 
luego se le dio continuidad con el semestre agosto 2020-enero 2021 bajo el 
mismo proceso de enseñanza virtual.
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Metodología

Área de estudio

El presente estudio se realizó en la escuela preparatoria número 2 del nivel 
medio superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la 
Ciudad de Acapulco, Guerrero, México.

Diseño metodológico

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó una metodología mix-
ta, la cual implicó la recolección, análisis y vinculación de datos cuantitati-
vos y cualitativos (Taylor y Bodgan, 2000; Pita-Fernández y Pértegas-Díaz, 
2002; Alzate, Puerta y Morales, 2008; Monje, 2011; Gómez, 2012; Hernán-
dez-Sampieri, Fernández y Baptista, 2018). 

Una vez concluido el ciclo escolar febrero-julio de 2020 en la modalidad 
virtual, se consideró pertinente conocer de qué manera había impactado, 
a los estudiantes bajo estudio, la actual crisis sanitaria de COVID-19 en la 
vida cotidiana de estudiantes de la escuela preparatoria número 2 del tur-
no vespertino de la UAGro. De acuerdo con Pita (1996) y Pértegas y Pita 
(2002) se determinó el tamaño de muestra en 102 estudiantes para una 
población total de 178 que estaban matriculados en cuarto y sexto semes-
tre, pues se consideró que se trataba de una población finita. Para ello se 
aplicó la fórmula: 

n = 
N ∗ Z 2a ∗ p ∗ q

————————————
d 2 ∗ (N – 1) + Z 2a ∗ p ∗ q

donde:

•	 n	= tamaño de muestra a elegir
•	 N = total de la población
• Z 2a = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
•	 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)



 E F E C T O S  D E  L A  E D U C A C I Ó N  V I R T U A L  E N  E L  R E N D I M I E N T O  E S C O L A R  D U R A N T E  E L  C O N F I N A M I E N T O  98

•	 q = 1 − p (en este caso 1 − 0.05 = 0.95)
•	 d = precisión (en este caso deseamos un 3%)

Lo anterior se considera una muestra representativa, ya que el resultado 
del cálculo mediante la fórmula proporcionó un total de 95 personas, lo que 
es considerado como una muestra representativa. En este caso, participaron 
voluntariamente 102 estudiantes.

Metodología cualitativa

La metodología empleada en este apartado ha permitido realizar un análisis 
exploratorio, inductivo y descriptivo (Monje, 2011), por medio de la técnica 
de acción participante (Taylor y Bodgan, 2000; Gómez, 2012; Hernández- 
Sampieri, Fernández y Baptista, 2018). Durante el semestre febrero-julio de 
2020 se programaron talleres virtuales como estrategia de acompañamiento, 
cuya duración fue de una hora por semana, con un total de cuatro sesiones 
por mes. Esta intervención se llevó a cabo en los meses de febrero, marzo, 
abril y mayo, con un total de 16 horas, con las siguientes temáticas: 

• Vivencia personal durante la contingencia sanitaria y el confinamiento. 
• Mis sentimientos, el confinamiento y la contingencia. 
• Vivir mi nueva realidad.

A través de estos talleres virtuales, se permitió recolectar datos e infe-
rencias cualitativas por medio de una bitácora digital de registro como ins-
trumento cualitativo, el cual cumplió dos funciones pedagógicas paralelas: 
ser facilitador tanto de la enseñanza como del aprendizaje y valorar elemen-
tos conceptuales, cognitivos, emocionales y éticos de los estudiantes (Alza-
te, Puerta y Morales, 2008). 

Para el análisis fue necesario clasificar semánticamente las respuestas, 
posteriormente se agruparon por categorías, lo que permitió identificar 
otras problemáticas a las que se han enfrentado los estudiantes y que no 
fueron mencionadas en las reuniones virtuales. Esta técnica, propia de la me-
todología cualitativa, involucra la interacción social entre el investigador y 
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los informantes clave dentro de un escenario social, ambiente o contexto 
(Taylor y Bogdan, 2000); Gómez, 2012). Durante la investigación se recolec-
taron datos de modo sistemático y no intrusivo, tal como lo recomiendan 
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2018). De esta manera, esta téc-
nica ha permitido obtener datos amplios, profundos y detallados sobre el pro-
ceso que han vivido los estudiantes durante la contingencia sanitaria a partir 
de la suspensión de las clases presenciales y el traslado a las clases virtuales. 

Metodología cuantitativa

Utilizamos la encuesta de opción múltiple como instrumento de recolección 
de datos (Gómez, 2012; Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2018). 
Los encuestados pudieron seleccionar más de una alternativa de respuesta, 
la cual fue elaborada por medio de la aplicación Google Forms. Dicha en-
cuesta fue enviada simultáneamente a los estudiantes a través del correo ins-
titucional con un breve mensaje de invitación para participar en el presente 
estudio de forma voluntaria, a través de un enlace que lleva directamente al 
instrumento en la plataforma de Google Classroom. Esta herramienta per-
mitió capturar, monitorear y organizar las respuestas en tiempo real. 

Para el análisis estadístico, los resultados de Google Forms se exportaron 
a Google Sheets, con el fin de realizar la selección, traducción, transposición 
y codificación de los datos a fin de generar las estadísticas descriptivas y los 
gráficos con los resultados (Sánchez Mendiola et al., 2020).

Resultados

Análisis cuantitativo

El primer análisis se centró en los resultados obtenidos a través de encues-
tas por medio de Google Forms, los cuales luego se exportaron a Google 
Sheets para realizar la selección, traducción, transposición y codificación 
de los datos, con la finalidad de generar las estadísticas descriptivas y las 
gráficas de los resultados. 
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Preguntamos a los estudiantes sobre el nivel de esfuerzo que habían pues-
to en sus cursos virtuales: el 35% consideró haber realizado un esfuerzo muy 
bueno, mientras que para el 26% fue satisfactorio, por su parte, un 25% 
consideró un esfuerzo medio, el 13% lo consideró excelente y sólo un 1% 
deficiente.

Con respecto al nivel	de	dificultad que han tenido para realizar sus ac-
tividades escolares, un 15% consideró que tuvo un elevado nivel de dificul-
tad considerando su desempeño deficiente; el 59% mencionó que fue regu-
lar el nivel de dificultad, considerada para ellos como una dificultad media; 
para un 10% su desempeño fue satisfactorio con un nivel de dificultad re-
gular; mientras que para un 11% el nivel de dificultad fue bajo, por lo que 
consideraron un desempeño muy bueno; finalmente, sólo el 5% consideró 
que no tuvo dificultad para realizar sus actividades escolares, por lo que 
consideraron su desempeño excelente

Con respecto al nivel de aprendizaje obtenido en los cursos en línea: el 
10% consideró su nivel de aprendizaje deficiente, un 30% consideró su nivel 
de aprendizaje medio, para el 29% fue satisfactorio, mientras que un 19% 
piensa que su nivel de aprendizaje fue muy bueno y el 12% excelente.

Sobre la facilidad para el acceso a clases virtuales: un 10% consideró que 
fue deficiente, el 33% consideró que fue fácil, para el 22% el acceso a las cla-
ses virtuales fue satisfactorio, el 24% lo consideró muy bueno y sólo el 11% 
consideró que fue excelente.

En la figura 1 se observa el comportamiento de los resultados antes men-
cionados.

Figura 1. Nivel de esfuerzo en los cursos
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Acerca de los conocimientos adquiridos en las asignaturas al inicio del 
curso, se preguntó a los estudiantes el nivel de habilidad y conocimiento al 
inicio del su curso de manera virtual, el cual fue de deficiente (8%) a medio 
(41%), mientras que para el 21% fue satisfactorio en su nivel de habilidad, 
para un 25% muy bueno y para un 5% excelente. 

Respecto a los resultados obtenidos sobre el nivel de habilidad y conoci-
miento	al	final	del	su	curso, un 35% consideró que fue de deficiente a medio, 
un 29% lo consideró satisfactorio, mientras que para un 20% fue conside-
rado muy bueno y para un 16% excelente. 

En esta variable de antes y después del curso, se observa un ligero cam-
bio, ya que al inicio un 49% consideraba su nivel de habilidad deficiente a 
medio, en contraste con los resultados obtenidos al final del curso, cuando 
un 35% consideró su nivel de habilidad y conocimiento de deficiente a me-
dio, observándose un 14% de diferencia entre el inicio y el final del curso, 
lo que significa un incipiente cambio en los resultados sobre el nivel de 
habilidad y conocimiento al inicio y final del semestre. 

En relación con el nivel de habilidades y conocimientos adquiridos, el 
36% consideró que fue de deficiente a medio, el 30% lo consideró satisfac-
torio, un 24% dijo que muy bueno y para un 10% fue excelente.

Referente a la pregunta sobre la contribución del curso para mejorar las 
habilidades o conocimientos, el 10% refirió que fue una contribución defi-
ciente, el 31% la consideró una contribución media con una escala regular, 
mientras que el 21% sintió un curso satisfactorio, mientras que para un 22% 
fue muy bueno y para un 16% fue un curso excelente (véase figura 2).
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Con respecto a las habilidades y dedicación de sus profesores, se les pre-
guntó sobre el nivel de habilidades y conocimientos que mostraron los do-
centes que impartieron los cursos y se les solicitó que evaluaran el desem-
peño de su profesor al finalizar el semestre. Un 13% estuvo totalmente de 
acuerdo sobre las habilidades y el desempeño de sus docentes, un 35% sim-
plemente de acuerdo, mientras que un 34% permaneció neutral (en este 
caso, los estudiantes prefirieron no opinar nada sobre las habilidades y el 
desempeño de sus docentes, aun cuando se les explicó que la encuesta era 
anónima y se realizó una vez que los profesores habían entregado evalua-
ciones). Finalmente, un 10% estuvo en desacuerdo con las habilidades y la 
dedicación de sus profesores (incluso cuando los docentes no poseen las 
habilidades tecnológicas necesarias) y un 8% dijo estar en completo des-
acuerdo con las habilidades que poseen sus docentes facilitadores.

En cuanto al nivel de estímulo-motivación que ejercieron los profesores 
durante sus clases virtuales, un 15% estuvo totalmente de acuerdo con el 
nivel de estímulo que han ejercido los docentes, un 40% estuvo de acuerdo 
con la motivación ofrendada por sus profesores, el 27% se mantuvo neutral, 
de igual manera, prefirieron no dar su opinión; por último, el 14% estuvo 
en desacuerdo y el 4% manifestó estar muy en desacuerdo.

En cuanto al aprovechamiento académico durante el semestre, un 24% 
dijo sentirse totalmente de acuerdo con su aprovechamiento, mientras 
que el 31% dijo simplemente estar de acuerdo y un 28% se mantuvo neu-
tral, pues prefirió no opinar al respecto; por otro lado, un 14% dijo estar 
en desacuerdo sobre su aprovechamiento académico durante el semestre 
y un 3% dijo estar muy en desacuerdo sobre su aprovechamiento acadé-
mico.

En cuanto a la disposición y atención de los docentes hacia los estudiantes, 
estos se sintieron apoyados en todo momento: un 6% de estudiantes dijo estar 
muy en desacuerdo sobre la atención y el apoyo, un 12% estuvo en des-
acuerdo, en tanto que el 32% se mantuvo neutral, al no emitir su opinión; 
pero el 26% estuvo de acuerdo y el 24% dijo estar muy de acuerdo en cuan-
to a la disposición y apoyo. 

Con respecto a la retroalimentación	y	puntualidad	en	calificaciones	y	
notas de los trabajos en plataforma, el 8% dijo estar muy en desacuerdo y un 
12% en desacuerdo sobre la retroalimentación y puntualidad de entrega de 
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calificaciones, por su parte, el 25% se mantuvo neutral debido a que no ofre-
ció su opinión, mientras que un 29% dijo estar de acuerdo y un 26% total-
mente de acuerdo (véase figura 3).

Figura 3. Habilidades y dedicación de los profesores

8
4 3

6 810
14 14 12 12

34

27 28
32

25

35
40

31
26

29

13 15

24 24 26

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Formadores Estimularon el
interés de los

alumnos

Aprovecharon bien
el tiempo lectivo

Se mostraron
atentos y

dispuestos a
ayudar

Las notas se
publicaron pronto y

contenían
comentarios

valiosos

Po
rc

en
ta

je
s 

%

Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de acuerdo

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al contenido de las asignaturas, se preguntó si hubo claridad 
en los objetivos; un 15% estuvo totalmente de acuerdo y un 39% simplemen-
te de acuerdo, mientras que el 29% se mantuvo neutral con respecto a esta 
pregunta; por su parte, un 4% dijo estar en desacuerdo y 13% totalmente en 
desacuerdo sobre la claridad de los objetivos de la asignatura.

Sobre la planificación	de	contenidos, se preguntó a los estudiantes si los 
contenidos estaban planificados y organizados por temáticas: el 37% estuvo 
de acuerdo y el 19% totalmente de acuerdo, un 24% se mantuvo neutral, mien-
tras que el 12% dijo estar en desacuerdo y un 8% muy en desacuerdo sobre 
la planificación de contenidos. 

Con respecto a la adecuada y razonable carga de trabajo, se preguntó 
si las actividades y trabajos de investigación fueron razonables y adecua-
dos: el 14% estuvo totalmente de acuerdo con las actividades solicitadas 
por los docentes, un 25% estuvo de acuerdo, un 29% se mantuvo neutral 
y no respondió la pregunta, el 22% estuvo en desacuerdo y el 10% muy en 
desacuerdo.
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Con la finalidad de tener un contraste sobre la misma pregunta, en este 
caso la excesiva carga de trabajo, los estudiantes respondieron de la siguien-
te forma: un 21% estuvo totalmente de acuerdo y el 24% de acuerdo con la 
excesiva carga de tareas solicitadas por parte de los docentes facilitadores, 
un 33% se mantuvo neutral, prefirió no contestar la pregunta; mientras que un 
10% mostró su desacuerdo y un 12% dijo estar completamente en desacuer-
do (véase figura 4).

Figura 4. Contenido de las asignaturas
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En cuanto a los recursos y herramientas digitales más utilizados, se pre-
guntó a los estudiantes cuáles han sido las herramientas y recursos de tra-
bajo que más utilizan para el desarrollo de las actividades y clases virtua-
les. En primer lugar, mencionaron que han estado usando chats a través de 
WhatsApp y videoclase por medio de la plataforma de Google Meet y Zoom. 
Asimismo, han empleado otros recursos, como sitios académicos y páginas 
web recomendadas por sus profesores, libros de texto y bibliotecas virtuales, 
además de aplicaciones como Messenger, aunque también destaca el uso de 
la plataforma del Sistema Universidad Virtual, Google Classroom.
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Referente a las plataformas virtuales, la frecuencia con la que los estu-
diantes dijeron estarlas utilizando, un 39% las usó siempre, un 19% casi siem-
pre, un 22% frecuentemente, mientras que el 14% afirmó que rara vez y un 
6% nunca las utilizó. 

Con respecto a la frecuencia del uso de redes sociales para sus activida-
des académicas, un 26% dijo usarlas siempre, un 22% casi siempre, un 20% 
las utilizó frecuentemente y un 17% rara vez; mientras que el 15% nunca 
utilizó las redes sociales para sus actividades académicas. Por su parte, en 
la frecuencia del uso de correo electrónico, un 38% siempre lo utilizó, un 
10% casi siempre, un 23% frecuentemente; mientras que un 18% rara vez y 
un 11% nunca lo usó. 

Análisis cualitativo

El análisis de los resultados se dio a partir de los talleres virtuales, los cuales 
fueron programados por temáticas que a continuación se describen. El pri-
mer tema que se abordó fue vivencia personal durante la contingencia y con-
finamiento, ante el cual los estudiantes expresaron el grado de vulnerabilidad 
en el que se encontraban en ese momento, pues externaron su dolor y pre-
ocupación por la pérdida de familiares y amigos, vecinos y compañeros de 
estudio, todo lo cual ha mermado su salud física y emocional, así como la 
capacidad de resiliencia ante el fenómeno que se está viviendo sobre la pan-
demia provocada por el COVID-19. Los estudiantes han comentado que 
estos acontecimientos han traído como consecuencia el desinterés y descui-
do de sus tareas escolares, pues han priorizando otras actividades como el 
cuidado de los adultos mayores, la conservación o búsqueda de empleo. 
Asimismo, argumentaron que tanto ellos como sus padres han perdido sus 
empleos, razón que ha repercutido en el poder adquisitivo de bienes y ser-
vicios e impactado directamente en la adquisición de una red de internet 
inalámbrico y equipo de cómputo necesario para realizar sus actividades 
académicas escolares. 

La falta de dispositivos electrónicos como una computadora o un celu-
lar inteligente para realizar tareas escolares, así como el uso de internet en 
casa, se han visto comprometidos debido a la desfavorable situación econó-
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mica que está viviendo la familia de este grupo de estudiantes bajo estudio. 
El cierre de pequeños negocios prestadores de servicios, centros comercia-
les, empresas y el comercio informal, donde solían laborar los padres y los 
propios estudiantes, impactó su frágil economía y, en consecuencia, trajo 
conflictos familiares. Este fenómeno ha sido recurrente durante toda la in-
vestigación, puesto que un significativo número de estudiantes dejó de asis-
tir a las sesiones virtuales y el acceso de algunos otros fue intermitente. A la 
pregunta expresa sobre las causas de la baja asistencia, los participantes 
argumentaron que existían “conflictos y diferencias entre sus tutores y ellos”. 
En este contexto, se documentó que estos conflictos entre la familia eran 
por cuestiones económicas, lo cual tuvo como resultado que los estudiantes 
vivieran en un ambiente estresante, poco armoniosos y con espacios redu-
cidos, cuya consecuencia ha sido el bajo rendimiento escolar.

Como se observa en los resultados, la vivencia y convivencia durante la 
contingencia no ha sido fácil para nadie, mucho menos para los estudiantes 
en edad adolescente. Por otra parte, se preguntó a los alumnos si contaban 
con equipo de cómputo portátil o fijo en casa para realizar sus actividades, 
un 30% contestó que no contaban con equipo de cómputo en casa y comen-
taron que antes de la pandemia realizaban sus actividades académicas en el 
centro de cómputo que se localiza en la biblioteca central de su escuela o, 
en su defecto, hacían uso de los centros de cómputo que se localizan en los 
alrededores de la institución donde estudian. Esto último, con un bajo cos-
to por su uso, sin embargo, dichos espacios fueron cerrados debido a la pan-
demia y el confinamiento, en consecuencia, no tuvieron dónde realizar sus 
actividades escolares. 

Otra de las inquietudes personales de los estudiantes consistió en la fal-
ta de comprensión sobre el trabajo académico, es decir, que las actividades 
y tareas escolares que fueron solicitadas por los docentes no fueron ca-
balmente entendidas. Los alumnos argumentaron que las indicaciones al 
momento de que el docente solicitaba las actividades no siempre han sido 
claras, dado que un 40% consideró que estas no fueron explicadas con pre-
cisión por el docente o que no las entendieron, motivo por el cual decidían 
no realizarlas o las copiaban a otro compañero, lo que dio como resultado 
un nulo aprendizaje; por otro lado, el 6% comentó acerca del exceso de ta-
reas que se acumularon con otras actividades a realizar, pero cuando se les 
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preguntó sobre las estrategias de aprendizaje que estaban utilizando respon-
dieron que dieron prioridad a las asignaturas que entendían más o que te-
nían un buen acompañamiento por parte del docente, razón por la que 
dejaron de lado las asignaturas complicadas o poco importantes, de acuer-
do con el criterio de cada estudiante; finalmente, el 8% mencionó que no 
tuvo ninguna limitante para realizar sus actividades académicas.

En cuanto al rendimiento escolar, un 16% de los estudiantes afirma que 
uno de los factores ha sido la falta pericia del profesor en el manejo de la 
plataforma, dada la ausencia de orden en los contenidos que se subieron a 
la plataforma de Google Classroom. Por ello, los alumnos consideraron que 
los docentes no poseían las competencias digitales necesarias, tampoco es-
taban preparados ni capacitados para el manejo de plataformas virtuales y, 
en consecuencia, las clases remotas fueron todo un reto para algunos do-
centes (véase figura 5).

Figura 5. Limitantes para realizar las actividades de las asignaturas 
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Fuente: Elaboración propia.

El segundo tema abordado fue mis	sentimientos,	el	confinamiento	y	la	
contingencia, para el cual preguntamos a los estudiantes si habían experi-
mentado algún episodio de llanto, desesperanza, sentimientos de tristeza, 
soledad o culpa durante su confinamiento, a lo que expresaron que repen-
tinamente habían experimentado ataques de ira, enojo, frustración y, desde 
luego, llanto, sobre todo cuando las cosas no van bien en casa y en la escue-
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la por las expectativas no cumplidas. Los estudiantes respondieron que se 
han refugiado en sí mismos, otros compartieron sus sentimientos con ami-
gos y compañeros que están transitando por la misma situación, pero ase-
veraron que estos temas no han sido abordados con las personas adultas 
con las que viven, debido a que no se les permite expresar estos sentimien-
tos frente a familiares o frente a sus propios padres, motivo por el que men-
cionan sentirse incomprendidos o poco valorados. A raíz de esto se han 
suscitado malos comportamientos y algunos desacuerdos, así como una flo-
reciente rebeldía, mal estado de ánimo e irritabilidad, pues el no poder 
expresarse abiertamente con la familia los ha orillado a buscar a otras per-
sonas o distintas soluciones ante sus problemas. 

Sin duda, dentro de los impactos directos que la pandemia ha dejado a 
este grupo bajo estudio están la ansiedad, la depresión, el estrés y un con-
junto de sentimientos encontrados con los que estos jóvenes deben lidiar. 
Por un lado, el confinamiento y toda la problemática que conlleva la posi-
bilidad latente de un posible contagio de la familia, y por otro lado, la carga 
de actividades escolares, las clases virtuales, sus relaciones intrafamiliares 
deterioradas y, en algunos casos, fracturadas por el largo periodo de convi-
vencia, así como la frágil economía en la que viven las familias, han sido 
detonadores importantes que han afectado significativamente el estado de 
ánimo, la productividad y el desempeño académico de los estudiantes.

En síntesis, la depresión, la fatiga y ansiedad fueron sentimientos que 
se registraron como una constante en los estudiantes de sexto semestre, 
quienes manifestaron que, al estar cursando el último periodo de prepara-
toria, se les habían incrementado las actividades escolares y, por esta presión 
escolar de los últimos meses de confinamiento, quedaron agotados de ma-
nera significativa. 

Así pues, el confinamiento y la falta de convivencia entre los propios 
estudiantes, además de una inesperada despedida no presencial de sus com-
pañeros de curso y sus profesores han generado depresión, nostalgia y cier-
ta angustia en los alumnos. En específico, la clausura de fin de curso, que 
no se llevó a cabo de forma presencial, imposibilitó que tuvieran la oportu-
nidad de despedirse personalmente, ante lo cual comentaron que esto les 
provocó frustración y, por ende, una gran depresión que los ha llevado, en 
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algunos casos, al consumo de antidepresivos y al consumo de bebidas alco-
hólicas. 

Otro fuerte impacto que se documentó fue la pérdida de algunos fami-
liares cercanos como la madre o el padre, además de los abuelos, hermanos, 
amigos o vecinos, quienes fueron afectados por la pandemia: enfermaron y 
fallecieron debido al contagio por COVID-19. A su corta edad y con una 
notable inexperiencia para afrontar estos trágicos sucesos, el cambio radical 
que ha provocado la pandemia en su vida desencadenó en ellos una serie 
de conflictos emocionales lo suficientemente fuertes para requerir atención 
especial.

También comentaron que estar en casa y tener una constante conviven-
cia con sus familiares ha desencadenado desavenencias entre los adolescen-
tes y los adultos. En especial, se documentaron abusos constantes de los 
padres hacia los jóvenes, del padre hacia la madre o hermanos mayores 
abusivos, cuya afectación recayó sobre el género femenino y, en menor es-
cala, en el masculino. Además, se registraron y documentaron embarazos 
no planeados de estudiantes de sexto semestre lo que complicó aún más su 
desempeño en la escuela, pues en muchos de los casos estos estudiantes han 
decidido abandonar la escuela.

Finalmente, se abordó el tema vivir mi nueva realidad, cuya importancia 
radica en conocer lo que piensan, y cómo están viviendo esta nueva realidad 
que se ha presentado a partir de la contingencia y el confinamiento. Para 
ello se les preguntó si han comprendido la importancia de las enseñanzas 
que ha traído la pandemia. Los estudiantes consideraron que sin duda ha 
cambiado su vida de manera radical, ya que para ellos ha sido una situación 
muy fuerte el cambio de rutina, muchos de ellos incluso afirmaron que 
ha sido un cambio negativo en todas sus formas, consideraron que se les ha 
quitado su libertad, dado que estaban acostumbrados a pasar mucho tiem-
po en los centros educativos, donde sus compañeros de clase eran todo para 
ellos. También afirmaron que el confinamiento les ha caído mal porque 
existen cosas que aún no entienden, como lo es la pérdida de un ser queri-
do, por lo que tendrán que trabajar estos sentimientos y emociones con 
algún especialista para volver a sentirse seguros consigo mismos. Asimismo, 
no saben si se adaptarán a la nueva realidad, por lo que aseguraron sentirse 
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sensibles y afectados, tristes, confundidos y desorientados, sin un propósi-
to u objetivo claro o bien definido.

Estos jóvenes han desarrollado sentimientos de enojo, frustración y poca 
tolerancia con las personas que están a su alrededor, ya que dicho fenóme-
no se observó incluso en la forma de relacionarse con los demás durante las 
dinámicas que se realizaron en los talleres, en el intercambio de ideas, en su 
manera de expresarse y dirigirse a los demás. Se observó, además, timidez 
y poca facilidad para expresar sus sentimientos. 

Por todo lo anterior, consideramos relevante conocer las experiencias 
de los estudiantes sobre el trabajo educativo bajo la modalidad virtual, donde 
realizaron sus actividades escolares desde casa. Ante este cuestionamiento, 
un 33% consideró que ha sido una excelente experiencia, un 34% dijo que 
ha sido una buena experiencia a secas, un 29% la consideró regular y para 
un 4% las actividades escolares realizadas desde casa han sido una mala 
experiencia (véase figura 6).

Figura 6. Experiencias sobre las clases virtuales.
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Discusión

La presente investigación ha permitido identificar las principales proble-
máticas, afectaciones e impactos que han tenido los estudiantes en su vida 
cotidiana, a raíz de la actual pandemia de COVID-19. Los resultados mos-
traron un alto grado de vulnerabilidad debido a los acontecimientos pro-
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vocados por la contingencia sanitaria y el confinamiento, la desfavorable 
situación socioeconómica en la que viven los propios estudiantes y sus fa-
milias. Con la pandemia todas estas agravantes y situaciones se volvieron 
críticas, pues hubo una pérdida de empleos, tanto de los padres de familia 
como de los propios estudiantes, quienes también laboraban para mante-
nerse y ayudar en el gasto familiar.

Al igual que en este estudio, Cervantes y Gutiérrez (2020) mencionan 
que los estudiantes y la población en general se enfrentan a los efectos del 
COVID-19 en la vida cotidiana, como el cierre de escuelas, empresas y lu-
gares públicos, así como los cambios en las rutinas de trabajo y la organi-
zación familiar. En ese sentido, estudios como el de Ornell et al. (2020) han 
documentado que, además de enfrentarse al miedo por la muerte de familia-
res cercanos, el aislamiento conlleva sentimientos de impotencia y abandono, 
que se suman a las manifestaciones del burnout —fatiga física y mental, do-
lores de cabeza, insomnio, irritabilidad, frustración, problemas gastrointes-
tinales y cardiacos— (Rodríguez, Guevara y Viramontes, 2017). En cuanto 
a lo financiero, los estudiantes tuvieron que enfrentar los impactos econó-
micos derivados de la pérdida total o parcial de sus empleos o de la de los 
propios padres. Al respecto, Gudi y Tiwari (2020) han analizado los efectos 
del COVID-19 en la vida cotidiana, pero poniendo especial atención a la 
importancia del cuidado de la salud, el empleo, la educación, la alimentación 
y los impactos que conlleva la falta de estos. 

El tránsito de la enseñanza presencial a la virtual ha traído consigo un 
importante impacto pedagógico en términos de calidad y equidad en todo 
el sector educativo. Como lo menciona Pedró (2020), universalmente, el paso 
a la educación a distancia, lejos de ser una solución planificada previamen-
te, ha sido, en realidad, la única solución de emergencia para intentar ga-
rantizar la continuidad pedagógica. Por lo tanto, es necesario una nueva 
visión y un cambio metodológico para responder a las necesidades peda-
gógicas que ofrece este nuevo reto de la enseñanza remota.

De acuerdo con la unesco e iesalc (2020), el cierre de las escuelas ha 
tenido repercusiones en el proceso de aprendizaje, aunque también en el 
bienestar psicológico y socioemocional de los estudiantes, padres y do-
centes. Los estudiantes que no disponen de la tecnología y de la infraes-
tructura necesaria para el aprendizaje a distancia han tenido dificultades 
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para garantizar su continuidad pedagógica durante este periodo de pan-
demia.

Los resultados que aquí se exponen evidencian que el cese temporal de 
las actividades escolares presenciales, particularmente para los estudiantes 
de sexto semestre, quienes estaban por finalizar la preparatoria y aspiraban 
a ingresar en la educación superior una vez graduados de la educación pre-
paratoria, tuvieron que cambiar sus planes para priorizar sus necesidades. 
Dicha situación sin precedentes tiene consecuencias en cascada en la vida 
de los estudiantes (unesco e iesalc, 2020), y han impactado su forma y ca-
lidad de vida. 

Sin una idea clara de cuánto tiempo durarán los impactos inmediatos 
sobre su vida cotidiana, los costos económicos, los impactos a su salud fí-
sica y emocional, y por ende, la continuidad de sus aprendizajes, los alum-
nos han tenido fuertes repercusiones en su estabilidad socioemocional. Las 
necesidades y dificultades que han enfrentado son diversas, desde el acceso 
a recursos tecnológicos, hasta la baja conectividad para las clases virtuales. 
Esto ha mermado su desempeño académico y emocional, pues de acuerdo 
con Gervacio y Castillo (2020) no todas las familias poseen acceso a inter-
net estable que permita la conexión de los miembros de la familia y, sobre 
todo, muchas de ellas tienen varios hijos en etapa escolar, lo que representa 
una dificultad más grande a la hora de compartir los dispositivos informá-
ticos, además, de tener que apoyar las diferentes actividades solicitadas en 
la escuela y atender las necesidades de la familia. 

A corto, mediano y largo plazo, las universidades y autoridades educa-
tivas deben diseñar estrategias para reducir la brecha tecnológica, con el fin de 
que las herramientas virtuales sean más accesibles y se pongan al servicio 
de estudiantes y profesores que no tienen acceso a la red o que no cuentan 
con dispositivos digitales en casa. En este sentido, una opción es que reciban 
apoyo institucional para cubrir estas carencias (Sánchez et al., 2020).

Ahora bien, el análisis de los resultados permitió observar una baja ac-
cesibilidad cognitiva en entornos virtuales, ya que los estudiantes conside-
raron que no ha sido fácil usarlos y entenderlos, además de que ha resulta-
do difícil comprender las instrucciones que dan los docentes al momento 
de solicitar una tarea o actividad en las distintas plataformas digitales. Es-
tudios como el de Onrubia (2016) sugieren que los entornos educativos en 
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línea o virtuales debieran facilitar procesos de aprendizaje basados en la 
actividad y construcción del conocimiento. Sobre el mismo tema, Cabero 
et al. (2006) afirman que los entornos virtuales son algo más que la mera 
recepción de contenidos o información, pues en ellos se organiza y deman-
da a los estudiantes la complementación de tareas o actividades de diversa 
naturaleza, por lo tanto, deben ser escenarios de comunicación e interacción 
social, ricos, variados y en permanente interacción entre los estudiantes y 
el docente (Suárez y Gros, 2013), lo que claramente no ha sido posible con 
los estudiantes bajo estudio. 

Por otro lado, para estos estudiantes, la búsqueda y la navegación a tra-
vés de páginas en la red, la instalación y la utilización de aplicaciones han 
resultado complicadas debido a sus escasas competencias digitales en el uso 
efectivo de los recursos tecnológicos. Por lo anterior, los espacios virtuales 
deben considerarse como un apoyo, un recurso para el diseño de estrategias 
pedagógicas y un catalizador de la innovación pedagógica de la docencia. 

Es pertinente una planificación cuidadosa para el aprendizaje en línea, 
que atienda el apoyo de diferentes tipos de interacciones tan importantes 
para el proceso de aprendizaje (Hodges et al., 2020). El aprendizaje virtual 
debe reconocerse como un proceso social cognitivo, no simplemente como 
una cuestión de trasmisión de información. Por ejemplo, la falta de claridad 
en las instrucciones que dan los profesores al solicitar las tareas escolares 
ha representado una dificultad importante en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo que ha complicado aún más la precaria situación 
socioemocional de los estudiantes en la entrega de actividades y tareas so-
licitadas, y ha impactado en sus calificaciones (Lau et al., 2015). Las indica-
ciones o instrucciones deben considerarse como estrategias metodológicas 
de enseñanza y las estrategias instruccionales como acciones que los docen-
tes deben crear durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para que la 
construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades sean las ópti-
mas en la formación de los estudiantes.

En este contexto, quedó en evidencia que los docentes no dimensiona-
ron la problemática a la que se estaban enfrentando e hicieron uso de sus es-
casos recursos y competencias tecnológicas disponibles, para diseñar sus 
cursos como si continuaran en situación de aula presencial. Evidentemente, 
los resultados no han sido favorecedores, pues ha representado un impor-
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tante reto transformar las clases presenciales a modo virtual, lo que ha re-
querido de un cambio al currículum en la metodología pedagógica y la ha 
transformado en una estrategia de enseñanza multimodal (presencial/vir-
tual). Al respecto, la unicef (2020) ha recomendado a los docentes que 
brinden a los estudiantes indicaciones claras y sencillas, jerarquizadas según 
su relevancia. Asimismo, recomienda indicar el orden de las actividades a 
desarrollar y procura que las instrucciones de las actividades estén detalla-
das paso a paso, pues recuerda que no se está con los estudiantes para re-
solver sus dudas al momento, por lo cual las instrucciones son determinan-
tes para que los docentes creen procesos de enseñanza-aprendizaje con los 
que se construya conocimiento y se desarrollen habilidades que sean ópti-
mas para la formación de los estudiantes (Lau et al., 2015).

Es necesario revisar si las actividades que se proponen son dinámicas, 
lúdicas, de interés y uso para el estudiante, y priorizar competencias trans-
versales en el currículum, las cuales aborden temas emergentes, tal como lo 
proponen Bedolla et al. (2019). Al respecto, la unicef (2020) recomienda 
que para el diseño de actividades de aprendizaje se considere la variabilidad 
y el nivel de competencia curricular de los estudiantes; asimismo, propone 
observar y determinar el nivel de competencia de cada uno de los estudian-
tes y especificar las áreas que requieren apoyo, a fin de tener en cuenta los 
diferentes grados de realización y complejidad (demanda cognitiva) en las 
actividades planteadas.

Los problemas que han tenido los estudiantes han sido diversos, dentro 
de los cuales se encuentran la falta de recursos tecnológicos para realizar 
sus actividades en línea, la ausencia de un equipo de cómputo, internet, 
celulares con un sistema de alta gama, falta de recursos económicos para su 
adquisición o escasos recursos económicos para el pago de internet. No ha 
sido fácil para estos estudiantes tener acceso a las plataformas virtuales, 
o para conectarse y recibir la instrucción de forma virtual. De acuerdo 
con Pedró (2020), en América Latina sólo el 52% de los hogares cuenta con 
equipamiento tecnológico y conectividad de banda ancha, lo cual ha difi-
cultado la transición hacia la educación a distancia. En México y especial-
mente en el estado de Guerrero, se ha visto reflejada dicha problemática en 
los estudiantes de todos los niveles educativos.
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La emergencia provocada por la pandemia se ha acompañado de otros 
impactos no menos importantes, en ámbitos como el socioemocional, el 
laboral o el financiero. La vida cotidiana y la convivencia familiar han su-
frido cambios importantes y un desequilibrio emocional (Gervacio y Cas-
tillo, 2020), por ello los estudiantes han tenido que reorganizar sus activi-
dades consuetudinarias a fin de ajustarse a una situación de confinamiento. 
De acuerdo con la unesco e iesalc (2020), la pérdida de contacto social y de 
las rutinas de socialización que forman parte de la experiencia cotidiana 
de un estudiante de educación media superior tendrán un alto costo en 
todos los ámbitos. Por ejemplo, el aislamiento, que va inevitablemente aso-
ciado al confinamiento, tendrá efectos en términos de equilibrio socioemo-
cional que dejarán huella, en particular, en aquellos estudiantes con pro-
blemáticas ya existentes, puesto que la efectividad de la enseñanza y el 
aprendizaje dependen de que las actividades educativas tengan fundamen-
tos pedagógicos y que los profesores y estudiantes tengan un mínimo de 
estabilidad socioemocional (Tyng et al., 2017).

La recomendación de las autoridades del sector salud, bajo el eslogan 
quédate en casa, fue considerada como una estrategia de prevención para 
salvaguardar la vida de las personas e intentar disminuir la posibilidad de 
contagios, lo que implicó para el sector educativo el despliegue de acciones 
conducentes a continuar con el ciclo escolar vigente, con tensiones, dificul-
tades y retos para todos los involucrados en la atención de la contingencia.

Conclusiones

México, al igual que otros países, durante la pandemia de COVID-19 ofreció 
una modalidad escolar a distancia, a través de aulas virtuales. Las universida-
des del país y del mundo tuvieron que sucumbir ante el movimiento online, 
que fue considerado como la alternativa más viable para continuar y finalizar 
el segundo periodo del semestre febrero-julio del 2020. Si bien es cierto que 
este suceso trajo consigo tensión, ansiedad y diferencias de opiniones, era 
claro que el gobierno mexicano al igual que otros gobiernos del mundo, las 
instituciones educativas, docentes, personal administrativo y estudiantes no 
estaban preparados para hacer frente a la contingencia y al confinamiento. 
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Por otro lado, si consideramos que docentes y estudiantes ya contaban 
con alguna experiencia y capacitación previa respecto a la enseñanza en 
línea, bajo la emergencia actual fue complicado diseñar una adecuada pla-
neación didáctico-pedagógica emergente con características de clases vir-
tuales y a distancia, por lo que, el sistema educativo mexicano en general 
tuvo que improvisar e implementar estrategias espontáneas, así como en-
frentar diversos retos educativos. 

El tránsito de la enseñanza presencial a la virtual ha traído consigo un 
importante impacto pedagógico en términos de calidad y equidad en todo 
el sector educativo, particularmente a los estudiantes bajo estudio, quienes 
fueron afectados negativamente en sus resultados de enseñanza-aprendiza-
je, ya sea en el desarrollo socioemocional y en el aspecto conductual, o en 
el alto índice de deserción. Como lo señala la unesco (2020), las repercu-
siones no sólo han sido sobre el proceso de aprendizaje, sino que también 
se ha visto afectado el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes, 
padres y docentes.

El traslado a la educación virtual, lejos de ser una solución planificada 
previamente, ha sido, en realidad, la única solución de emergencia para 
intentar garantizar la continuidad pedagógica. Aunque esta es una opción 
para algunos, el presente estudio demostró que está fuera del alcance para 
muchos estudiantes de diferentes niveles educativos. La falta de acceso a 
computadoras y a internet en el hogar, así como el bajo nivel de conocimien-
tos informáticos, han puesto en desventaja a muchos estudiantes. Otra cosa 
más que este estudio demostró fue que el éxito del aprendizaje virtual tam-
bién depende de los conocimientos informáticos de los docentes y de los 
padres, así como la estabilidad socioemocional tanto del educador como de 
los educandos.

El abordaje de las diversas problemáticas provocadas por la pandemia 
requiere de un trabajo profundo, desafiante y continuo, así como del diseño 
de estrategias prácticas emergentes e inmediatas. La escuela como institu-
ción y como agente transformador de las prácticas educativas debe diseñar 
estrategias que garanticen una educación flexible, inclusiva, equitativa y de 
calidad; una educación que responda a las necesidades, problemáticas y re-
tos como respuesta a la presente pandemia de COVID-19. Si queremos un 
modelo donde el docente funja como facilitador y promotor de los apren-
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dizajes, y el estudiante y su aprendizaje ocupen el centro del proceso edu-
cativo, los padres de familia y la sociedad en general deben involucrarse en 
el diseño de nuevos procesos socioeducativos que respondan a las necesi-
dades y retos actuales generados por la actual pandemia. 

Finalmente, para construir sociedades más inclusivas y sostenibles, la 
educación debería estar orientada a fomentar el respeto a los derechos hu-
manos y a la biodiversidad, también debería incentivar habilidades de pen-
samiento crítico, impartir competencias digitales, habilidades para la vida 
y conocimientos científicos, los cuales son esenciales para tomar decisiones 
informadas y fomentar una ciudadanía responsable. Todo lo anterior es par-
ticularmente importante en un momento donde la pandemia de COVID-19 
ha afectado al sector educativo de manera global, lo que pone al descubier-
to las desigualdades generalizadas que requieren la intervención y los re-
cursos urgentes e inmediatos para cumplir con el derecho de todos a la 
educación. 

Los resultados de esta investigación respaldan la tesis de que la educa-
ción y el aprendizaje deben ser considerados como una prioridad social que 
requiere repensarse y replantearse con nuevas estrategias ante la crisis pro-
vocada por la pandemia de COVID-19. Los responsables de la formulación 
de políticas educativas en los planos local, regional y nacional deberán en-
focarse en crear unas políticas educativas para el desarrollo sostenible, in-
cluidas las que se refieren a los entornos de aprendizaje, los planes de es-
tudios y la formación de docentes, a fin de fortalecer sistemáticamente las 
relaciones de sinergia entre la educación y el aprendizaje formal, no formal 
e informal.
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lo largo de dos años de confinamiento por la pandemia de COVID-19, 
los sistemas educativos adoptaron múltiples formas y modalidades de 
enseñanza-aprendizaje a través de los cuales las instituciones escolares 
crearon y adaptaron infinidad de estrategias metodológicas basadas en 
recursos tecnológicos que pudieran servir como herramientas viables para 
favorecer los aprendizajes a distancia y virtuales.  

En la presente obra se aportan datos relevantes referidos a los impactos 
provocados por la pandemia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
estudiantes y docentes de dos subsistemas del nivel medio superior. Por 
un lado, está uno extendido en todo el ámbito nacional: el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep), donde desde el inicio de la 
pandemia se documentaron las estrategias metodológicas y pedagógicas 
que esta institución implementó en cada uno de sus planteles a lo largo del 
país, así como los impactos socioemocionales en sus docentes a causa 
del confinamiento. Por otro lado, a nivel regional, se consideró como obje-
to de estudio a los estudiantes de preparatoria de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero (UAGro), el cual identificó y analizó los impactos socio- 
emocionales a partir de sus sentimientos y vivencias personales, así como 
los retos académicos y problemáticas en su rendimiento y aprendizaje es-
colar durante el confinamiento por la pandemia.

En este libro se detallan los diferentes procesos de enseñanza-apren-
dizaje, así como la implementación de acciones emergentes implementa-
das por las instituciones educativas para dar continuidad al proceso de 
enseñanza por parte de los docentes; asimismo, se identificaron desigual-
dades sociales e impactos socioemocionales tanto en docentes como en 
estudiantes de estos dos subsistemas educativos.
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