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Presentación

A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades han enfrentado 
diversas problemáticas que han puesto en situación de amenaza a los dis-
tintos sectores que las conforman, llámense económicas, políticas, sociales 
o de salud. Al respecto, a finales del año 2019 surge en Asia la más reciente 
crisis sanitaria mundial, la cual fue ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y 
derivó en la aparición de una nueva enfermedad, a la que se denominó 
“COVID-19”. Dicha enfermedad sería declarada pandemia en marzo de 
2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (oms). Lo anterior 
obligó a un confinamiento, casi total en la mayoría de los países del mun-
do, lo cual modificó —de manera abrupta e inesperada— la realidad en la 
que vivíamos. Si bien es cierto que la principal afectación se dio en el sec-
tor de la salud, sus efectos también se extendieron a todos los demás secto-
res de la sociedad, incluido el sector educativo, tema central del libro que 
hoy tiene usted en sus manos.

Por tal motivo, en México —como en el resto de los países de América 
Latina y el Caribe— se dio un cierre temporal de instituciones educativas, 
como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación del  
COVID-19, propiciando que se migrara de sesiones presenciales a sesio-
nes mediadas por la virtualidad, como alternativa para que los estudiantes 
continuaran con sus estudios en los diferentes niveles educativos que con-
forman al sistema educativo mexicano.

Derivado de lo anterior, los modelos pedagógicos migraron a nuevos am-
bientes digitales, por lo que temarios, planes de estudios, materiales y conte-
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nidos de las asignaturas pasaron a formar parte de emergentes plataformas de 
educación virtual. Esto se convirtió en un detonante para que surgieran di-
versas problemáticas en esta nueva modalidad de enseñanza no presencial.

En este sentido, a poco más de dos años de pandemia, es importante 
conocer algunos de los efectos que ha dejado esta transición de modalidad 
de enseñanza en nuestro sistema educativo, que permita una aproxima-
ción a la nueva realidad educativa mexicana, de cara al periodo postpande-
mia que estamos iniciando, y que nos permita tener las herramientas ne-
cesarias para enfrentar los desafíos que se avecinan.

Esta obra está compuesta por cinco capítulos en los que se abordan al-
gunas de las repercusiones del COVID-19 en el ámbito educativo mexica-
no, las cuales se presentan a continuación.

El capítulo I, denominado Reflexiones sobre el impacto de la pandemia  
COVID-19 en la Educación Superior, de José Refugio Castro López, Julio 
César Macías Villarreal y Enrique Nicolás Franco Méndez, presenta —de 
manera general— un análisis descriptivo de los efectos de la pandemia a 
nivel mundial. Asimismo, hace un análisis más profundo de los efectos en 
estudiantes, docentes e instituciones de educación superior, producto del 
cambio de modalidad de enseñanza.

El capítulo II, La práctica docente en tiempos de pandemia  Experien-
cias de los profesores de Educación Básica en México, de Erik Márquez de 
León —mediante un estudio de tipo cualitativo a profesores de preescolar, 
primaria y secundaria de seis estados de la República, tanto de zonas urba-
nas como rurales—, recaba experiencias surgidas de su práctica docente a 
distancia, durante el primer ciclo escolar que se trabajó en su totalidad 
bajo esa modalidad. Para ello, el autor se centró en cinco categorías rela-
cionadas con la comunicación; planeación y estrategias didácticas; recur-
sos didácticos; evaluación de los aprendizajes, y participación de los pa-
dres de familia o tutores.

El capítulo III, La transición abrupta de lo presencial a lo virtual en el 
aula universitaria  Análisis comparativo del proceso enseñanza aprendizaje, 
elaborado por José Luis Martínez Guevara y Hugo Isaías Molina Montal-
vo, presenta un análisis comparativo dirigido a estudiantes de una licen-
ciatura en lengua inglesa, en donde —a partir de un enfoque mixto— se 
indagó sobre recursos tecnológicos utilizados por el profesor en clases 
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presenciales y en la modalidad en línea, así como algunos aspectos de la 
práctica docente y sobre su propio desempeño académico. 

El capítulo IV, Reflexiones sobre lo acontecido durante la pandemia por 
COVID-19 en la Educación Superior en México, de Juan Gilberto Silva Tre-
viño, mediante una revisión de la literatura, nos muestra una recopilación 
de distintas problemáticas que se presentaron en la Educación Superior en 
nuestro país durante el periodo de la contingencia sanitaria, así como la 
manera en la que se abordaron y solucionaron éstas. Producto de su análi-
sis, el autor nos presenta una serie de conclusiones y sugerencias para ha-
cer frente a los nuevos escenarios educativos que se avecinan con el inmi-
nente regreso a las clases presenciales.

El capítulo V, Prácticas profesionales durante la pandemia por  
COVID-19, de Fernando Manuel Aguilar Charles y Gabriela Delgado Can-
tú, nos muestran un estudio comparativo entre dos instituciones de edu-
cación superior enfocadas en la formación de profesores, que se centran 
en la realización de las prácticas profesionales de los estudiantes durante la 
pandemia, analizando cuatro dimensiones relacionadas con ello: vincula-
ción, asignación, seguimiento y evaluación, con el objetivo de encontrar 
posibles áreas de oportunidad en cada una de las instituciones.

El capítulo VI, La enseñanza de las matemáticas en tiempos de pande-
mia, de Víctor Manuel Ramírez Hernández, Luis Alberto Aldape Balleste-
ros y Jesús Ponce García, nos presentan la experiencia de trabajar la asig-
natura de Matemáticas Básicas en tres grupos de estudiantes durante el 
periodo de pandemia. Para ello, realizan un estudio comparativo entre tres 
grupos de estudiantes en tres periodos escolares distintos, enfocándose en 
los tres momentos de la evaluación: la evaluación diagnóstica, la evalua-
ción formativa y la evaluación sumativa.

En vista de la nueva normalidad educativa, que toca ya a nuestras puer-
tas, y de una revalorización de la educación a distancia como opción 
educativa transcendental para el cumplimiento de los objetivos de nues-
tro sistema educativo mexicano, es que se recuperan estas experiencias 
y reflexiones de investigadores en el campo de la educación, con la fina-
lidad de contar con herramientas que permitan aproximarnos a una 
realidad totalmente nueva para la mayoría de los actores educativos.
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Los trabajos que aquí se presentan muestran diversas perspectivas y 
matices de lo que fue la educación en tiempos de confinamiento, por lo 
que hacemos la invitación a investigadores, profesores, estudiantes, padres 
de familia y a todo aquel interesado en las temáticas que aquí se abordan, a 
leerlos y compartirlos.

En la última parte del libro podrán encontrar una breve reseña de los 
autores y sus datos de contacto, por si algún lector desea entablar comuni-
cación con ellos.

Hugo Isaías Molina Montalvo
Julio César Macías Villarreal

Alejandra Alicia Cepeda Hernández
Coordinadores
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I. Reflexiones sobre el impacto de la pandemia  
COVID-19 en la Educación Superior

José refugIo Castro lópez1

JulIo César MaCías vIllarreal2

enrIque nIColás franCo Méndez3

Resumen

La pandemia COVID-19 impactó fuertemente a las instituciones educati-
vas. La contingencia sanitaria obligó a que cerraran sus puertas para acti-
vidades académicas presenciales, como talleres, conferencias y clases en 
todos los niveles. La mayoría optaron por hacer uso de plataformas tec-
nológicas para poder interactuar con los estudiantes y llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de estas herramientas; estu-
diantes en todo el mundo han sido afectados. En este capítulo se hace un 
análisis descriptivo del impacto que ha tenido esta pandemia a nivel 
mundial y —de forma específica— en cómo lo han enfrentado algunos 
países de Latinoamérica, haciendo especial énfasis en la situación que en-
frenta nuestro país.

Palabras clave: COVID-19, educación superior, plataformas digitales 

1 Doctor en Ciencias de la Administración. Profesor investigador de tiempo completo en la 
Facultad de Comercio y Administración Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
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2 Doctor en Ciencias de la Administración. Profesor investigador de tiempo completo en la 
Facultad de Comercio y Administración Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. or-
CId: https://orcid.org/0000-0002-8636-0570

3 Maestro en Sistemas de la Información. Profesor investigador de tiempo completo en la 
Facultad de Comercio y Administración Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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Introducción

La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes a nivel 
mundial, cambiando todos los aspectos de nuestra vida al verse afectadas 
todas las estructuras económicas, políticas y sociales, en donde el sector 
salud se vio sobrepasado y el sector educativo también se ha visto seria-
mente dañado. Los Gobiernos de todo el mundo tuvieron que adoptar 
medidas de emergencias para intentar frenar la propagación del virus 
SARS-CoV-2, desde el momento en que la Organización Mundial de la 
Salud (who, 2020) declaró una pandemia a este nuevo coronavirus. 

En muchos países, las medidas obligaron al cierre temporal de las 
fronteras, al cierre de negocios y a la suspensión de actividades no esencia-
les, además de rígidas cuarentenas, obligando a las personas al confina-
miento en sus hogares. Aún con todas las medidas impuestas, la pandemia 
llegó a rebasar todo este despliegue de medidas para mitigarla (cepal, 
2020c). 

Las instituciones educativas también se vieron afectadas y tuvieron 
que cerrar sus puertas para actividades académicas de tipo presencial, 
como talleres, conferencias y clases en todos los niveles. La unesco 
(2020b) ha señalado que esta medida ha afectado a cientos de millones de 
estudiantes. Buscando soluciones a esta situación, las instituciones opta-
ron por adoptar un modelo educativo en línea, haciendo uso de platafor-
mas tecnológicas para poder interactuar con los estudiantes y llevar a cabo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de estas herramientas. 

En las instituciones de educación superior, la transición a este modelo 
se ha enfrentado con numerosos desafíos (Hodges et al , 2020), desde pro-
blemas concernientes a la brecha digital en muchas regiones, problemas 
de infraestructura y conectividad, además del grado de preparación tanto 
de docentes como de alumnos para el uso de estas plataformas, es decir, las 
competencias digitales de todos los involucrados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Añadiendo a lo anterior, los desafíos de crear modelos 
pedagógicos para los nuevos ambientes digitales, además de migrar los te-
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marios, planes de estudios, materiales y contenidos de las materias a estas 
plataformas de educación de modalidad virtual (Czerniewicz, 2020). 

Se han presentado diversos problemas en esta nueva modalidad de en-
señanza no presencial. Por ejemplo, es importante mencionar que muchos 
alumnos y también docentes no cuentan con el espacio adecuado en sus 
hogares para llevar las clases en línea; no todos los estudiantes cuentan 
con equipos para seguir sus estudios bajo esta nueva modalidad, como lo 
han señalados diversos autores (Labraña, 2021; Peñuelas, 2020). 

Aunado a lo anterior, en ocasiones estas plataformas han sufrido 
caídas o se han colapsado, es así como las redes sociales se han utiliza-
do también como medios de comunicación e interacción entre estu-
diantes y docentes (Estrada, 2021). Por lo cual, el Gobierno debe apoyar 
a las instituciones educativas para que puedan superar las barreras de 
conectividad para que, tanto docentes como alumnos, puedan tener 
acceso a recursos digitales estables (Astur et al , 2020; Marum, 2020; 
Compañ, 2020; Sánchez, 2021). 

Antecedentes

Impacto general de la pandemia en las instituciones  
de educación superior

La crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 obligó a tomar como medi-
da el cierre de las escuelas en países de todo el mundo con el fin de evitar 
la propagación del virus y proteger la salud de estudiantes, docentes y per-
sonal administrativo. El mundo no estaba preparado para una situación de 
esta magnitud. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020a), más de un 70% de los 
estudiantes de todos los niveles educativos a nivel mundial se vieron afec-
tados por la pandemia. La Educación Superior enfrenta una de las mayo-
res amenazas que se han presentado en muchos años. De acuerdo con da-
tos presentados por la unesco, con respecto a la Educación Superior a 
mediados de 2020, se estima que en Latinoamérica más de 23 millones de 
estudiantes y 1.4 millones de profesores fueron afectados por la pandemia 
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(Instituto Internacional de la unesco para la Educación Superior en Amé-
rica Latina y el Caribe [unesco-iesalc], 2020a).

La pandemia ha debilitado a los sistemas educativos en las Institucio-
nes de educación superior. En muchas regiones de Latinoamérica se han 
profundizado algunos de los problemas que ya adolecían algunas de las 
ies, pero que pasaban desapercibidos o las instancias gubernamentales e 
institucionales no les daban la importancia debida. La brecha digital se ha 
acentuado más, los problemas de conectividad, la falta de infraestructura y 
recursos tecnológicos, añadiendo a los problemas la situación de pobreza, 
el alto grado de marginación, la desigualdad económica, entre otros aspec-
tos, todos ellos han afectado a un gran número de estudiantes que batallan 
por poder permanecer y continuar con sus estudios universitarios. 

La decisión de cerrar las instituciones educativas, de los gobiernos de 
los diferentes países, ha cambiado por completo la educación a raíz de la 
contingencia sanitaria, marcando una brecha en la educación. La educa-
ción mundial ha cambiado por completo, por lo que la educación mundial 
hoy en día enfrenta una diversidad de retos.

Algunos analistas —como Pires (2021)— señalan que la suspensión de 
las clases presenciales afectó principalmente a personas con desventajas 
económicas. Como muchos países en Latinoamérica, la pandemia agravó 
las desigualdades educativas en la educación superior, reflejándose en una 
disminución de la matrícula estudiantil.

Impacto de la pandemia en la educación en México 

Con el fin de evitar la propagación de virus que origina el COVID-19, 
el Consejo Nacional de Autoridades Educativas de México, en coordi-
nación con la Secretaría de Salud, emitió un documento el 14 de mar-
zo del 2020 con los lineamientos sobre las características y procesos 
para continuar las actividades en las ies (anuies, 2020). Una de las 
indicaciones de este documento fue la suspensión de actividades aca-
démicas presenciales a partir del 20 de marzo de 2020, con el fin de 
prevenir y reducir los contagios por COVID-19 (Secretaría de Educa-
ción Pública [sep], 14 marzo 2020). 

Para dar continuidad a los estudios fueron implementadas diferentes 
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estrategias en todo el mundo. En el caso de México, la Secretaría de Edu-
cación Pública implementó el programa “Aprende en Casa”, para que los 
alumnos en los diferentes niveles pudieran seguir con sus actividades edu-
cativas. Considerando las medidas de contingencia y seguridad ante la 
pandemia COVID-19, se crearon contenidos educativos para cada uno de 
los niveles, los cuales fueron transmitidos a lo largo del día vía televisión 
abierta, programas de radio y acceso a diversos recursos en internet. Lo 
anterior fue presentado por la Secretaría de Educación Pública en el Bole-
tín número 75 (marzo 2020), también se encuentra disponible el sitio 
“Aprende en Casa” en http://www.aprende.edu.mx.

La Secretaría de Educación Pública presenta, posteriormente, el Bole-
tín número 102 (abril de 2020), en el que informa los ejes que conforman 
los materiales educativos y el cronograma de transmisiones. El programa 
“Aprende en Casa” incluye recursos educativos en cinco ejes: (a) lectura y 
escritura, (b) salud, (c) cultura ciudadana, (d) medio ambiente y (e) activi-
dades culturales y de lingüística. 

En vista de que el regreso a clases no pudo realizarse en la fecha que 
estaba programada, la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (anuies) presentó, en abril de 2020, el docu-
mento “Sugerencias para mantener los servicios educativos curriculares 
durante la etapa de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19”, en 
el que presenta una serie de consejos y medidas para evitar perder el ciclo 
escolar, y de alguna forma poder continuar ofreciendo los servicios educa-
tivos durante todo el periodo que dure el confinamiento, tratando de ase-
gurar que millones de jóvenes puedan continuar con sus estudios con las 
medidas apropiadas para no exponer y no poner en riesgo la salud de aca-
démicos, estudiantes y personal administrativo (anuies, 2020). Estas me-
didas se presentaron con la intención de no detener el proceso educativo, 
tratando de mantener los estándares de calidad en cada una de sus ver-
tientes y reduciendo el impacto negativo en los estudiantes.

Con los nuevos modelos de educación en línea, es necesario revisar y 
diseñar nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje de forma virtual. Sin 
embargo, rescatar las estructuras de educación implica subsanar proble-
mas que se venían arrastrando desde antes de la pandemia. En ese sentido, 
Canaza Choque (2020) señala, entre otros, a la desigualdad educativa, la 

http://www.aprende.edu.mx
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pobreza, la exclusión social, problemas de género, reducir las brechas digi-
tales y subsanar las deficiencias de infraestructura.

En agosto 2021, el Gobierno de México —considerando la baja de ca-
sos y el programa de vacunación— ha considerado el regreso a clases en el 
ciclo escolar 2021-2022 (Forbes, 2021).

La transición a modalidad virtual 

Con el fin de continuar y no detener el proceso educativo, la mayoría de 
los países se han inclinado a hacer uso de plataformas educativas en lí-
nea. La situación obligó a un rápida implementación y configuración de 
las soluciones disponibles para dar continuidad a la educación de manera 
virtual.

Hay una serie de obstáculos para la adopción de las diversas solucio-
nes disponibles, desde la infraestructura tecnológica, la falta de conectivi-
dad, la necesidad de formar docentes en el uso de las plataformas digitales, 
por mencionar algunos. En el caso de los países de América Latina, existe 
una desigualdad, una marcada brecha digital en el acceso a internet y a las 
herramientas digitales educativas

Poder continuar con el proceso educativo de manera virtual depende, 
en gran medida, del acceso a internet y den la disponibilidad de un equipo 
de cómputo. En la tabla siguiente se muestra por regiones el porcentaje de 
acceso a equipo de cómputo en los hogares, separando las zonas urbanas 
de las rurales. 

tabla 1. Porcentaje de hogares con acceso a computadoras (área urbana/rural), 2019

Total Urbanas Rural

África 7.7 17.0 2.2

Estados árabes 52.8 66.8 34.0

Asia 41.1 60.2 22.5

La Comunidad de Estados Independientes (CIS) 65.4 72.1 49.6

Europa 77.7 82.4 65.6

América 60.7 66.7 34.5

fuente: Base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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Se aprecia que en el caso de África es casi nulo el acceso en zonas rura-
les y muy bajo en las zonas urbanas. En el caso de América, la disponibili-
dad dista mucho de estar en las mejores condiciones para que la mayoría 
de los jóvenes estudiantes pueda incorporarse a las clases virtuales y conti-
nuar de manera satisfactoria sus estudios. 

Además de requerir un equipo de cómputo, el acceso a internet tam-
bién es un requisito para poder continuar con los estudios de manera vir-
tual. En la tabla siguiente se muestra por regiones el porcentaje de acceso a 
internet en los hogares, separando las zonas urbanas de las rurales.

tabla 2. Porcentaje de hogares con acceso a internet (área urbana/rural), 2019

Total Urbanas Rurales

África 14.3 28.0 6.3

Estados árabes 58.9 74.0 38.4

Asia 53.4 70.4 37.0

La Comunidad de Estados Independientes (CIS) 76.4 80.6 66.4

Europa 85.0 87.7 77.9

América 69.8 74.4 49.9

fuente: Base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En el caso de los países de América, todavía se dista de tener las condi-
ciones idóneas para que la mayoría de los jóvenes pueda, de manera vir-
tual, continuar con sus estudios. El uso intensivo de herramientas digitales 
para dar continuidad a la educación ha sido el cambió más trascendente 
hablando del uso de las tecnologías de la información en la educación, 
aunque este cambio no ha sido planeado. 

En este momento, las instituciones deben de evaluar los resultados con 
esta forma de enseñanza, identificar que no está funcionando o que debe-
ría de modificarse para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes en 
esta modalidad de aprendizaje.

La gráfica siguiente —tomada de los reportes de la oced (2019b)—
muestra el nivel de acceso a equipo de cómputo, conexión a internet y Sof-
tware educativo en los hogares en estudiantes de quince años. Se aprecia 
que México se encuentra casi en último lugar, con un 57% de jóvenes con 
acceso a un equipo de cómputo, cuando el promedio de la oced es de 
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82%. Se observa también que sólo el 68% de los jóvenes disponen de una 
conexión a internet, en comparación con el promedio de 92% de la oced. 
Por último, sólo el 28% de los estudiantes tiene acceso a Software educati-
vo, en comparación con el 54% de la oced. Los resultados muestran un 
gran rezago en el equipamiento y acceso a plataformas digitales en el caso 
de México. 

Brecha digital

La Brecha Digital se ha agudizado por la pandemia y ha dejado al descu-
bierto la enorme desigualdad entre la población, según estadísticas del 
inegi. Al respecto, Jarquín (2020) señala que, en México, la pandemia ha 
puesto al descubierto la enorme desigualdad en el acceso a la tecnología; 
muchos estudiantes carecen de acceso a internet y no cuentan con equipo 
de cómputo en sus casas. La diferencia en infraestructura tecnológica es 
desigual entre los diferentes planteles educativos. 

La brecha digital varía de un país a otro e, incluso, dentro de cada país. 

fIgura 1. América Latina (10 países) y promedio de la Organización de Cooperación  
y Desarrollo Económicos (oced): estudiantes de 15 años que tienen acceso a equipamiento  

digital en el hogar, 2018 (porcentajes)

fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre la base de datos de Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económicos (oCed).
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En el caso específico de México, el 65% de los hogares en zonas urbanas 
cuentan con acceso a internet y sólo el 23% de las zonas rurales disponen 
de este servicio, de acuerdo con datos de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (itu, 2018). Los datos expresan la realidad de la desigual-
dad social en México y una marcada brecha digital entre zonas urbanas y 
rurales. 

Disminución de la matrícula

Uno de los impactos de la pandemia es la disminución de la matrícula o la 
baja en la demanda del ingreso (Ordorika, 2020). Una de las interrogantes 
del impacto de la pandemia es cómo afectará en la matrícula, cuál será el 
comportamiento en la tasa de deserción estudiantil. Cuántos jóvenes de 
bajos ingresos tendrán que dejar sus estudios para apoyar a la economía 
familiar, cuántos no pueden permanecer activos en sus estudios por no 
contar con los recursos para llevar las clases de manera virtual. Los gobiernos 
deben establecer programas para apoyar a estudiantes en esta situación  
de riesgo.

tabla 3. Estudiantes de educación superior afectados a nivel global

Región

Estudiantes  
de es fuera  

de la escuela

Total  
de estudiantes  

de es %

Asia Oriental y Pacífico 72 391 442 73 538 139 98

Europa y Asia Central 36 948 926 38 030 033 97

América Latina y el Caribe 27 007 997 27 111 868 100

Medio Oriente y Norte de África 14 282 666 14 282 666 100

América del Norte 20 640 820 20 640 820 100

Sur de Asia 40 468 782 40 468 782 100

África Subsahariana 8 399 127 8 533 188 98

Total 220 139 760 222 605 496 99

fuente: Elaboración con datos del Banco Mundial (2020).

De acuerdo con datos presentados por el Banco Mundial (2020), la 
economía se ha visto completamente afectada por la pandemia, y uno de 
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los efectos que puede tener en la educación superior es que la matrícula 
disminuya considerablemente debido a que muchos jóvenes tendrán que 
apoyar en el sustento de la economía familiar. Los sectores con mayor gra-
do de marginación han sido los primeros afectados por esta situación.  
La tabla 3 muestra por región los estudiantes de Educación Superior afec-
tados por la pandemia.

Impacto en los estudiantes

Pires (2021) señala que los estudiantes de educación superior tuvieron 
cambios en sus hábitos, pérdida de relaciones personales, ansiedad y de-
presión. Los resultados de otro estudio —realizado en universidades de 
Brasil por Estrada Araoz et al  (2020)— señalan que la actitud de los estu-
diantes frente a la educación virtual no fue muy favorable. Éstos mostra-
ron indiferencia ante la percepción de la utilidad, así como la intención de 
adoptar la modalidad virtual. Los resultados también coinciden en un au-
mento en los niveles de ansiedad y estrés al trabajar en un modelo de 
aprendizaje virtual en comparación con la modalidad de clases presen-
ciales. 

A continuación, se mencionan algunos de los principales problemas a 
que se han enfrentado los estudiantes, de acuerdo con estudios realizados 
por la unesco-iesalc (2020a).

a) Problemas financieros 
b) Ansiedad general por la pandemia COVID-19
c) Aislamiento social
d) Problemas de conectividad
e) Falta de equipo de cómputo
f)  Problemas de comunicación con docentes e incluso con compañeros estu-

diantes 
g)  Problemas para mantener un horario regular en los estudios

El problema es que el efecto combinado de estos problemas pueda 
concluir en el abandono de los estudios por parte de muchos jóvenes. En 
algunos meses se podrá ver reflejado el impacto de la pandemia en las ta-
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sas de abandono y deserción escolar. 

Aislamiento social. La generación de estudiantes universitarios que ape-
nas empezaron sus estudios en 2020 ha enfrentado una situación total-
mente nueva, no tuvieron la oportunidad de socializar de manera presen-
cial con sus demás compañeros. Un impacto de la pandemia —señalado 
por algunos analistas— es que los alumnos pierden la posibilidad de so-
cialización al estar bajo modelos educativos no presenciales. 

Los jóvenes han tenido que adaptarse a la nueva normalidad, al confi-
namiento y a las clases en línea. Faltan estudios del costo de la pérdida de 
contacto social y cómo esto afecta al desempeño de los futuros profesio-
nistas. La socialización de los jóvenes siempre ha formado parte de su vida 
cotidiana. 

Muchos estudios coinciden en que la experiencia que obtienen los 
alumnos en las clases presenciales es necesaria para la formación de los 
estudiantes y para el desarrollo de sus habilidades sociales. Este aspecto 
también es una de las preocupaciones de la unesco (2020), en el caso de 
un cierre prolongado de las instituciones educativas. 

Existe una preocupación por parte de la unesco-iesalc (2020a), so-
bre los efectos en el equilibro socioemocional de los estudiantes, ya que 
—de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada en Estados Uni-
dos por rise (un portal estadounidense para que los estudiantes universi-
tarios de Los Ángeles, afectados por COVID-19, busquen ayuda)— más 
del 75% de los jóvenes señala haber sido afectado con crisis de ansiedad y 
depresión.

Estudiantes residentes en el extranjero. También se vieron afectados los 
estudiantes que se encontraban haciendo sus estudios en el extranjero a 
través de becas o apoyos estudiantiles. Muchas de estas becas que se desti-
nan para alojamiento, alimentación y transporte se han suspendido por la 
contingencia sanitaria. En algunos casos, los jóvenes estudian desde casa y 
depende de la capacidad de las instituciones de educación superior (ies) 
para resistir el impacto económico financiero y mantenerse operando du-
rante el confinamiento. 
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Muchos estudiantes habían solicitado préstamos para el pago de cole-
giaturas, alquiler de alojamiento, entre otros conceptos, los cuales deben 
seguir pagando. Los casos son diferentes en cada país, por ejemplo, en In-
glaterra más de 260 000 estudiantes han solicitado la disminución de los 
costos de las matrículas, señalando que el valor de las clases no justifica el 
costo normal que usualmente pagan (unesco-iesalc, 2020a).

Byrne (2020) presenta que —en los resultados de otra encuesta reali-
zada en línea por el sitio poetsandquants.com— el 43% de los alumnos de 
maestría, de las veinte instituciones educativas de negocios de mayor reco-
nocimiento en Estados Unidos, coincide con que se les debería devolver al 
menos una tercera parte del importe pagado antes de la suspensión de cla-
ses presenciales. 

Proyección laboral

Otra situación que enfrentarán los estudiantes que se han graduado en 
2020, y los próximos a egresar en 2021, será competir en un mercado labo-
ral que ha sido seriamente impactado por la crisis sanitaria. De acuerdo 
con estudios de la cepal (2020a), los empleos de muchos sectores econó-
micos han sido afectados. Un aspecto ha sido la tasa de desempleo que se 
ha incrementado en muchos países, perjudicando a diversos sectores eco-
nómicos. Los recién egresados o próximos a egresar se enfrentarán con 
toda una serie de restricciones y una disminución de ofertas laborales. Los 
jóvenes egresados que por primera vez busquen oportunidades de trabajo 
serán los más afectados. Será más complicado encontrar empleos bien re-
munerados en comparación con generaciones anteriores. Esta situación 
prevalecerá dependiendo de qué tanto tarde en recuperarse la economía, 
es decir, del crecimiento económico. 

Es importante mencionar que la crisis de la pandemia no ha sido el 
único factor que afecta a los mercados laborales. En el caso de América 
Latina, cada país se encontraba lidiando con problemas y situaciones labo-
rales específicos, pero, sin duda alguna, la pandemia ha sido el detonante 
en la crisis laboral de los mercados. Como consecuencia, se advierte una 
disminución en las tasas de ocupación laboral, lo cual significa que mu-
chas personas perdieron su empleo.
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La recuperación del mercado laboral será un proceso tardado. Muchos 
egresados de las universidades se están viendo afectados por tal situación. 
De acuerdo con la cepal (2020a), el impacto económico mundial del  
COVID-19 es catastrófico. Las medidas de asilamiento han afectado la 
oferta, demanda y se ha reflejado en un mayor desempleo. Los jóvenes que 
recién ingresan al mercado laboral son uno de los grupos más afectados 
por este aumento en la tasa de desempleo. La generación de egresados por 
la pandemia ha incursionado en un mercado con esquemas de trabajo 
que, en general, perciben un menor ingreso.

Las nuevas olas de contagio frenan la apertura de negocios y la reacti-
vación económica, con este escenario la incertidumbre predominará un 
tiempo. La recuperación económica y el aumento en la demanda laboral 
depende de los avances en la contención de la pandemia COVID-19 y de 
las estrategias que sigan los países para reactivar las actividades económi-
cas y productivas. 

Las medidas de confinamiento para contrarrestar la propagación de 
la pandemia COVID-19 impactaron significativamente en la caída de los 
principales indicadores del mercado laboral en los países latinoamerica-
nos; muchas personas han perdido su empleo tras la pandemia. Algunos 
países han sido más afectados que otros. En casi todos los países, la tasa 
de desempleo subió a niveles históricos. Algunos sectores han sido más 
afectados que otros y —de acuerdo con datos de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cepal, 2020a)— se observan diferen-
cias significativas por ramas de actividad, e incluso, diferencias por gru-
pos sociodemográficos (diferencias por género, edad, nivel educativo). 
En la gráfica siguiente se muestra la caída del empleo registrado de fe-
brero a mayo de 2020. 

Impacto en los docentes

El desafío de enseñar desde el confinamiento ha puesto de manifiesto di-
versas limitantes de los docentes, desde los problemas de conectividad 
hasta la falta de capacidades en el uso de las plataformas digitales. Pero 
estos no son los únicos problemas, el impacto más fuerte es la suspensión 
de contratos para algunos profesores de instituciones privadas, donde por 
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la falta de alumnos ya no fue requerida su colaboración, también en el 
caso de los profesores que estaban por contrato temporal y que por la si-
tuación económica ya no se les renovó. 

García Peñalvo y Corell (2020) señalan que uno de los principales pro-
blemas a que se enfrentaron los docentes al iniciar las clases en la modali-
dad en línea fue la carencia de competencias digitales, además de la falta 
de conocimiento para integrarlas con los contenidos de sus materias y la 
falta de experiencia con el uso de esta modalidad. Las ies intentaron sub-
sanar este problema realizando capacitaciones de emergencia en el uso de 
las plataformas educativas.

La unesco-iesalc (2020a) menciona el término coronateaching para 
referirse al “proceso de transformar las clases presenciales a modo virtual”, 
pero sin cambiar la metodología. Actualmente, el término se utiliza para 
denominar a un fenómeno que tiene implicaciones psicológicas y afecti-
vas, experimentadas tanto por los docentes como por los estudiantes, al 
enfrentarse a un exceso de información digital a través de las plataformas 
tecnológicas. Actualmente, muchos docentes señalan que se sienten ago-
biados y frustrados por la falta de habilidades digitales, además de los pro-

fIgura 2. Impacto en la tasa de ocupación laboral debido a la pandemia COVID-19 en Argentina, 
Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Empleo registrado: de febrero a mayo de 2022  

(índice febrero 2020 = 100)

fuente: Cepal (2020a).
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blemas y limitaciones de conectividad. 
Otro aspecto que ha sido mencionado, en los estudios presentados por 

la unesco-iescalc (2020a), es que muchos docentes señalan que las cla-
ses en línea requieren una mayor disciplina y compromiso por parte de los 
estudiantes. Entre otros aspectos, señalan los siguientes problemas:

•  A muchos estudiantes se les dificulta conectarse a la hora asignada.
•  Baja interacción de los estudiantes, poca participación en la modalidad en 

línea.
•  Pérdida de control de la clase. Algunos alumnos no conectan sus cámaras 

de video o el micrófono, alegando que no disponen de estos dispositivos o 
de que las condiciones en su hogar no son las adecuadas. 

Personal administrativo. De acuerdo con la unesco-iesalc (2020a), el 
personal administrativo se ha visto en una situación vulnerable en las ins-
tituciones, principalmente, en universidades privadas, que se vieron en la 
necesidad de reducir puestos laborales por el impacto económico, en este 
caso, los puestos del personal administrativo cuyas actividades no se con-
sideren críticas para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
bajo la nueva modalidad virtual.

Laboratorios y talleres. Es importante resaltar el problema que enfrentan 
los docentes con aquellas materias que requieren las instalaciones de las 
instituciones de Educación Superior, como el uso de laboratorios y talle-
res, para el desarrollo de las competencias profesionales, que por la contin-
gencia sanitaria no se pueden utilizar. Esta situación afecta a las carreras de 
Ingeniería, Ciencias, Medicina, entre otras. También son perjudicadas 
aquellas materias que requieren de Softwares especializados que los alum-
nos no disponen en sus equipos.

Las instituciones

Las instituciones privadas de educación superior —principalmente aque-
llas que su soporte financiero se basa en el pago de colegiaturas— se han 
visto afectadas por la disminución de la matrícula. Además, algunos estu-
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diantes de algunas universidades en Estados Unidos han realizado protes-
tas con el argumento de que, al no tener clases presenciales, se deberían 
reducir los costos de las colegiaturas (Marmolejo, 2020).

El impacto que han tenido las instituciones de educación superior es 
en su capacidad financiera, ya que es primordial para mantener las activi-
dades académicas. Las ies deben prepararse para una reducción en el cor-
to y mediano plazo de la demanda en sus ofertas educativas. 

La situación financiera mundial se encuentra en recesión económica, y 
es posible que, en algunos países de América Latina, las instituciones de 
Educación Superior sufran recortes en la inversión pública, y disminución 
de las partidas presupuestales de los programas y apoyos que brindan los 
gobiernos. La prioridad de éstos es, en este momento, hacer frente a la 
emergencia sanitaria, realizar inversiones en el ámbito de salud y adquisi-
ción de vacunas para los programas de vacunación a la población. 

Muchos estudios recientes —como el de García Peñalvo y Corell (2020)— 
mencionan los problemas en la capacidad de infraestructura que disponen 
las instituciones de educación superior. Algunas de ellas no cuentan con la 
capacidad de ofrecer servicios virtuales de calidad, al no poder soportar la 
cantidad de conexiones simultáneas que se requieren, para dar continui-
dad educativa si la mayoría de los estudiantes utilizaran la plataforma de 
forma activa (unesco-iesalc, 2020a). 

En cuanto al comportamiento de la demanda, las ies han experimen-
tado una disminución de la demanda en el corto plazo. Muchos estudian-
tes ya no regresarán a sus estudios debido a la falta de recursos y al impac-
to financiero de la pandemia. Tanto las instituciones de educación superior 
como las instituciones gubernamentales deben establecer programas para 
apoyar a los alumnos en situación de riesgo. 

El impacto de la pandemia también afecta al comportamiento de la 
oferta educativa, debido a que muchos de los esfuerzos de las universida-
des estarán enfocados en ampliar su capacidad de ofrecer diversas alterna-
tivas de programas en línea. 

El regreso a clases
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El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha 
presentado el acuerdo 23/08/21, en el que se establecen las disposiciones 
para el regreso a clases presenciales en las escuelas, en el ciclo escolar 
2021-2022. Se establece que el regreso es voluntario, además de definirse 
diversos lineamientos para el desarrollo seguro de las clases. Entre otros 
aspectos, se considera realizar filtros de salud en la entrada de los plante-
les, el lavado de manos, uso de cubrebocas, y mantener sana distancia. 

Se presenta, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo 23/08/21:

Por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo es-
colar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de 
forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y 
programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secunda-
ria), normal y demás, para la formación de maestros de educación básica 
aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de 
estudio de los tipos Medio Superior y Superior que la Secretaría de Educa-
ción Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización  
o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los  
educandos.

Conclusiones

En las reflexiones sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los estu-
diantes universitarios, es importante destacar el efecto de la falta de inte-
racción social, la cual resulta no sólo en una falta de desarrollo de coope-
ración y trabajo en equipo, que es de vital importancia a nivel universitario, 
sino también los problemas de ansiedad, estabilidad y salud mental que 
aquejan, actualmente, a los jóvenes universitarios. El confinamiento ha ge-
nerado problemas de ansiedad, depresión, ante la incertidumbre y escena-
rios inciertos y no muy prometedores en la población universitaria. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2009) 
señala que la educación es uno de los elementos fundamentales para im-
pulsar el desarrollo tanto económico como social de una nación. Por esta 
razón, las instituciones de educación superior juegan un papel esencial en 
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la formación de capital humano altamente calificado, que pueda hacer 
frente a los retos y desafíos que exige nuestra sociedad.

En materia educativa no se ve una estrategia clara y bien definida de 
cómo enfrentar el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19. Para fi-
nalizar, se ponen de manifiesto los diversos retos que enfrentan los dife-
rentes actores en las instituciones de educación superior, los estudiantes, 
los docentes y los empleados administrativos, en el contexto actual de la 
pandemia COVID-19. 

Las consecuencias no pueden ser identificadas completamente, tam-
poco se puede medir o cuantificar el impacto que ha tenido la pandemia 
en la Educación Superior en todas sus dimensiones de análisis.

Las instituciones de educación superior en México deben tomar en 
cuenta las necesidades actuales de nuestro país en el contexto de la pande-
mia, y ofrecer carreras universitarias de vanguardia acordes a las exigen-
cias y desafíos que demanda la sociedad, ya que se requieren profesionis-
tas altamente calificados en diversas áreas y sectores productivos. 

La pandemia COVID-19 ha generado una demanda muy importante 
de profesionistas médicos especializados, personal de apoyo sanitario, es-
pecialistas en tecnología, profesionistas de salud mental, profesionistas de 
comercio electrónico y marketing digital, entre muchos otros (Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 2020).
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II. La práctica docente en tiempos de pandemia. 
Experiencias de los profesores de educación  

básica en México

erIk Márquez de león1

Resumen

En este estudio se analizan las percepciones y experiencias de los profeso-
res de Educación Básica en México, sobre su práctica docente en la moda-
lidad educativa a distancia durante la pandemia por COVID-19, en el ci-
clo escolar 2020-2021. Se trata de un estudio con enfoque cualitativo y 
alcance descriptivo. La información se obtuvo por medio de una entrevis-
ta aplicada a 15 profesores que se enfrentaron a una nueva realidad educa-
tiva que implicaba cambios inesperados y radicales en la forma de llevar a 
cabo su trabajo docente, las clases y procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Los hallazgos muestran que en la educación a distancia los maestros lleva-
ron a cabo tres tipos de práctica docente: a distancia plena, limitada e hí-
brida o mixta. Además, en cada una se presentaron diferentes matices de 
los componentes de la práctica docente, es decir, en los procesos y estrate-
gias de comunicación, planeación y estrategias didácticas, recursos o ma-
teriales didácticos, evaluación de los aprendizajes y estrategias de retroali-
mentación y participación de los padres de familia o tutores. En este 
escenario de la contingencia sanitaria, la educación estuvo en crisis y la 
práctica docente fue compleja, pero la vocación y compromiso de los pro-
fesores hicieron posible que la escuela continuara a pesar de la adversidad. 

Palabras clave: educación básica, práctica docente, educación a distancia y 
pandemia del COVID-19 
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Antecedentes

Desde finales del 2019, la humanidad empezó a vivir una experiencia pan-
démica generada por el COVID-19 que alteró la vida de las personas en 
diferentes aspectos y dimensiones de la dinámica social. Los procesos de 
comunicación, productivos, económicos, culturales, sociales y educativos 
cambiaron de manera impronta y radical, debido a que los individuos en-
traron en un momento prolongado de incertidumbre porque no enten-
dían lo que estaba ocurriendo, después trataron de comprender la situa-
ción de manera individual y colectiva, y de establecer estrategias de acción 
que les permitieran continuar con las actividades acostumbradas hasta an-
tes de la contingencia sanitaria, evitando a toda costa verse afectados en su 
salud al grado de fallecer. 

Dichas estrategias se enmarcan sobre el principio de que el hombre es 
social por naturaleza, ya que —a pesar de la pandemia y disposiciones del 
Estado de no mantener un contacto físico con las demás personas— era 
inevitable pensar detener la socialización y las actividades en los diferentes 
ámbitos, por lo tanto, se propiciaron nuevas condiciones de interacción 
social apoyadas en las tecnologías de la información y comunicación (tic).

En México, los problemas de continuar con los procesos sociales se vi-
vieron de una manera similar al resto del mundo, pero, especialmente, los 
procesos educativos que antes de la pandemia se llevaban a cabo de mane-
ra presencial, y al presentarse la contingencia sanitaria la educación se rea-
lizó en la modalidad a distancia. Ahora bien, la educación a distancia en 
nuestro país se desarrolló de manera muy diferente a otros países, debido 
a que a nivel nacional las condiciones geográficas, económicas, políticas, 
culturales y sociales influyeron en la práctica docente y en las clases, ya 
que era muy complicado incluir las tic en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, lograr los aprendizajes esperados en los programas y pla-
nes de estudio, contribuir a la formación integral y cumplir con el perfil de 
egreso de los estudiantes dependiendo del nivel educativo dentro del Siste-
ma Educativo Nacional (sen). 

La necesidad de no parar la educación formal mexicana en tiempos de 
pandemia fue una iniciativa de las autoridades de la Secretaría de Educa-
ción Pública (sep), ante la decisión de la Secretaría de Salud de mantener-
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nos en aislamiento social, es decir, no salir de los hogares a menos que se 
tratará de actividades básicas que no incluían asistir a la escuela de manera 
presencial. En esta decisión del Gobierno Federal de seguir ofreciendo el 
servicio educativo nacional a distancia, en cumplimiento al artículo terce-
ro constitucional, se expresa el derecho a la educación y se justifica a partir 
de lo establecido por la unesco, en su agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible, al mencionar que ante un momento de crisis (por ejemplo, desas-
tres naturales, migración, guerras o conflictos armados, pandemias, entre 
otros eventos donde se ponga en riesgo la continuidad de los procesos 
educativos que ofrece el Estado) es necesario implementar acciones edu-
cativas que no detengan las actividades escolares, porque la educación es 
considerada como una pieza clave dentro de la estructura de la sociedad. 

Si la escuela se detiene, los demás aspectos de la vida humana en socie-
dad se ven perjudicados, y el resto de las estructuras y dinamismo de los 
individuos de la sociedad podrían colapsar y entrar en un serio problema 
de organización social, que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la 
historia debido a las rutinas, actividades y estructuras preestablecidas du-
rante años, las cuales han sido construidas y validadas por generaciones. 
Sin la escuela y educación, la vida social que conocemos y que ya está dada 
estaría en riesgo porque todas las instituciones, organizaciones y acciones 
sociales dependen de las pretensiones y objetivos del sen, por lo tanto, la 
escuela y la educación son el motor que mantiene la vida social conocida y 
ayudan a evolucionar al colectivo, de manera gradual y de buena forma, 
ante los cambios de las mismas relaciones de los individuos con las estruc-
turas e instituciones. 

Este reto de no parar las clases en el escenario de la pandemia por  
COVID-19, para mantener el orden social que depende de la educación y 
la escuela, no sería posible sin la labor de los actores educativos que parti-
cipan en el SEN, pero, particularmente, del trabajo docente que ha sido 
determinante para sostener los procesos de enseñanza-aprendizaje duran-
te la contingencia sanitaria, y para dar certidumbre a las acciones, activi-
dades y estructuras conocidas en la comunidad que crean estabilidad so-
cial (Schütz, 1993). 

El profesor reaccionó con preocupación ante la decisión de la educa-
ción a distancia durante la pandemia y suspensión de las clases presencia-
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les, porque no sabía cómo llevar a cabo su práctica docente. Se trata de 
una situación normal y natural si consideramos que los maestros del siste-
ma educativo estudiaron en escuelas normales o en universidades públicas 
o privadas, donde las actividades formativas se hicieron de manera pre-
sencial, y además la experiencia con los grupos de estudiantes siempre la 
habían tenido en el aula o en las instalaciones de la escuela. Es decir, los 
profesores tenían un dominio de las teorías educativas relacionadas con el 
logro de los aprendizajes y manejaban una pedagogía para el trabajo pre-
sencial, acompañado de un modelo educativo de la sep diseñado, básica-
mente, para que los actores educativos interactuaran, se comunicaran y 
aprendieran estando físicamente en el plantel educativo. 

Sin embargo, los docentes de manera paulatina fueron asimilando el 
evento complejo que significaba ejercer la profesión en la pandemia, y en 
conjunto pudieron adaptarse a una nueva forma de desarrollar su práctica 
docente a distancia mediante el uso de las tic con los estudiantes con 
quienes sí se podía trabajar, ya que contaban con acceso a internet, com-
putadora o dispositivos móviles, o bien por correspondencia para atender 
a aquellos alumnos que por diversas razones no contaban con la infraes-
tructura tecnológica para trabajar de manera virtual; por lo tanto, se les 
entregaron cuadernillos de trabajo directamente en sus casas. 

En el escenario pandémico, la práctica docente a distancia se dio de 
diversas formas con diferentes matices dependiendo de los lugares donde 
se encontraba la escuela, de las características de los estudiantes en cuanto 
a estilos de aprendizaje y necesidades educativas, además de los factores 
sociales y económicos de sus familias. Por esta razón es necesario com-
prender qué implica el quehacer docente y posicionarlo en la etapa del ais-
lamiento social.

De acuerdo con Montes, Caballero y Miranda (2017), la práctica do-
cente es el “conjunto de acciones que conforman el quehacer cotidiano de 
los profesores, ejercido a través de interrelaciones subjetivas con los estu-
diantes, en función de determinados propósitos formativos” (p. 200). Por 
su parte, Villalpando, Armida y Álvarez (2020) consideran que “son creen-
cias, supuestos e intenciones que fundamentan el actuar” del profesor en 
su trabajo de enseñar y promover los aprendizajes entre los estudiantes. 
Mientras que Fierro, Fortoul y Rosas (1999) la definen como: “intenta re-
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cuperar un conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada 
docente percibe y expresa su tarea como agente educativo cuyos destinata-
rios son diversos sectores sociales” (p. 33).

Las concepciones anteriores sugieren que la práctica docente sea en-
tendida para esta investigación como una praxis social que desarrolla el 
maestro de educación básica mediante acciones, por ejemplo, planeación, 
estrategias didácticas, evaluación y retroalimentación que tienen la finali-
dad de propiciar procesos de enseñanza-aprendizaje con los cuales se lo-
gren los aprendizajes esperados marcados por la sep. Todo esto fundamen-
tado en la formación, creencias y percepciones de los maestros sobre el 
acto educativo en relación con su entorno. 

Precisamente, el contexto de la educación a distancia influyó en los 
profesores para repensar su práctica docente bajo condiciones inusuales y 
para poder cumplir con su trabajo de la mejor manera posible, así como 
para dar el servicio educativo que brinda el Estado a todas las personas. 
Por lo tanto, en este estudio se parte de la idea de que la implementación 
de la educación a distancia durante la pandemia del COVID-19 provocó 
cambios significativos en la práctica docente de los profesores de Educa-
ción Básica en México. También resulta interesante el análisis de las expe-
riencias vividas de los maestros que fueron los protagonistas de la educa-
ción a distancia, y a partir de sus narrativas, identificar aspectos que sirvan 
para mejorar el diseño e implementación de políticas educativas orienta-
das al fortalecimiento de la educación a distancia en nuestro país. 

En la literatura existen diversos estudios relacionados con nuestro 
tema de investigación en diferentes países, ya que fue objeto de estudio 
durante todo este tiempo que ha permanecido la pandemia, y en especial 
hay estudios sobre sus afectaciones a los procesos educativos que se ofre-
cen en los distintos sistemas educativos del mundo, así como sobre la  
manera en que los actores educativos han sobrellevado este fenómeno 
educativo. 

Se revisaron algunas investigaciones que nos brindan algunas ideas 
para entender lo que pasó con la práctica docente en la modalidad a dis-
tancia en México a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Así, por 
ejemplo, el trabajo de Flores y Trujillo (2021) analiza los retos de la prácti-
ca docente en la educación a distancia, en el período de la pandemia ac-
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tual que se vive en el país, desde el sentir de los maestros de Educación 
Básica que pertenecen a distintos municipios del Estado de México. Los 
autores mencionan que los principales retos a los que se enfrentaron  
los docentes fueron los contextos desfavorecidos que presentan los edu-
candos en cuestión al acceso a una educación a distancia, de igual forma, a 
la desigualdad de oportunidades al adquirir algún medio electrónico para 
estar en comunicación con el maestro y sus compañeros y para poder ha-
cer las actividades y tareas, así como el rezago educativo que se daba, prin-
cipalmente, porque los estudiantes no tenían las herramientas tecnológi-
cas ni las competencias digitales para participar en la modalidad educativa 
a distancia. 

Otro estudio realizado por Flores (2021) analiza los retos y desafíos del 
trabajo docente a partir de la irrupción del COVID-19 en los procesos 
educativos, al grado de propiciar la suspensión de las clases presenciales y 
dar paso a las labores a distancia. La autora considera como uno de los 
principales aspectos en los que el Gobierno debe enfocarse a la formación 
y capacitación de los profesores, quienes —a pesar de que siempre han te-
nido que adaptarse y desempeñar su trabajo con los recursos que tienen a 
la mano—, ahora durante la pandemia y la educación a distancia, se vie-
ron limitados en su práctica docente porque no contaron con la infraes-
tructura tecnológica apropiada para dar clases de forma virtual, o debido a 
que no sabían usarla. 

Es importante mencionar que no se encontraron estudios que aborda-
ran como tal los cambios en la práctica docente en la educación a distancia 
a nivel nacional, desde la percepción de los mismos profesores. Por lo tan-
to, nuestro estudio ofrece un panorama general de los ajustes radicales o 
moderados que sufrió el ejercicio profesional docente en las clases a dis-
tancia ante el evento inesperado de la pandemia del COVID-19. 

Metodología

En términos metodológicos, el estudio aborda el tema de las prácticas do-
centes en tiempos de pandemia desde un enfoque cualitativo, de alcance 
descriptivo, de diseño no experimental de tipo transversal. Se aplicaron 
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entrevistas a profesores de educación básica de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria con la finalidad de acercarnos a múltiples realida-
des educativas del trabajo docente en el marco de un mismo escenario que 
es la educación a distancia.

El enfoque cualitativo es entendido como la manera de proceder en la 
investigación educativa para “obtener una comprensión profunda de los 
significados y definiciones de la situación, tal como nos la presentan las 
personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus carac-
terísticas o conducta” (Lévano, 2007, p. 71). Lo anterior se da debido a que 
se recupera, sistematiza y analiza la información obtenida del trabajo de 
campo, a partir de la narrativa o discurso de los maestros que llevaron a 
cabo su trabajo académico en momentos de crisis de la educación, propi-
ciada por un virus que trajo consigo la impronta toma de decisiones por 
parte de las autoridades educativas, para cambiar la forma de dar las clases 
y desarrollar nuevos escenarios educativos con una intencionalidad peda-
gógica, dirigida al logro de los aprendizajes esperados que marcan los pla-
nes y programas de estudio de Educación Básica. Sin embargo, se conside-
ra que, al modificar los procesos de formación que se daban en la educación 
presencial al pasar a la educación a distancia, se generaron cambios en la 
manera de concebir la educación, y en consecuencia, la manera de trabajar 
los procesos de formación con los estudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria. 

Por lo tanto, las experiencias de los profesores nos permiten apreciar 
con mayor claridad lo que sucedió con los profesionales de la educación 
en servicio, así como los procesos de interacción social que intentaban 
propiciar la comunicación adecuada para continuar ofreciendo el servicio 
educativo nacional como un derecho establecido en el artículo constitu-
cional del estado mexicano. 

Además del enfoque antes mencionado, el estudio tiene un alcance 
descriptivo porque se busca exponer la presencia de un fenómeno educati-
vo en un determinado grupo humano (Ramos, 2020). En nuestro caso, se 
caracteriza y describe la práctica docente tal cual la experimentaron los 
profesores de Educación Básica a nivel nacional, y posteriormente se ana-
lizan los discursos para ofrecer un panorama general y detallado de lo que 
fue el trabajo docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje, bajo una 
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situación de incertidumbre, compleja y desgastante para la labor docente 
en el país. 

El diseño de la investigación es no experimental transversal, ya que en 
el trabajo de campo se contacta y aplica en un solo momento, único e irre-
petible, a los profesores seleccionados para que cuenten sus experiencias 
vividas dentro de la práctica docente durante la contingencia sanitaria. 
Además, se analiza el fenómeno educativo de este estudio tal cual se pre-
senta ante nosotros, por medio de la narrativa de los profesores del Siste-
ma Educativo Nacional, sin la necesidad de alterar el entorno del trabajo 
de campo y tampoco de manipular las variables.

Se incorpora el método narrativo, debido a que “los relatos son arte-
factos sociales que nos hablan tanto de una sociedad y una cultura como 
lo hacen de una persona o un grupo” (Kohler, 2008, p. 105). En este caso, 
el discurso de los profesores es clave para entender qué sucedió con la 
práctica docente durante la pandemia del COVID-19. Los relatos de los 
participantes expresan diferentes formas de concebir la educación a dis-
tancia y el trabajo docente en un momento difícil para desarrollar los pro-
cesos educativos, pero al mismo tiempo dejan ver la capacidad de las per-
sonas para adaptarse y evolucionar ante un escenario complicado, en el 
cual dieron continuidad a las clases a pesar de las obstáculos o limitacio-
nes de las escuelas, contextos escolares y condiciones socioeconómicas de 
las familias de los estudiantes. 

Dentro de la diversidad de instrumentos cualitativos disponibles, se 
eligió la entrevista como la herramienta de investigación educativa más 
apropiada para recuperar la narrativa de los profesores. Según Calderón y 
Alvarado (2011), la entrevista “es un instrumento flexible, donde el entre-
vistador y el entrevistado interactúan construyendo una realidad intersub-
jetiva que permite reconocer los mundos e imaginarios de los agentes que 
participan en ella” (p. 13), de esta forma se cuenta con la construcción so-
cial de la realidad hecha por los maestros sobre su práctica docente experi-
mentada durante la educación a distancia.

Se realizó un muestreo intencional o de conveniencia para elegir a los 
profesores que participaron en las entrevistas de este estudio, debido a que 
se consideró la facilidad de acceso a los maestros, y las características de 
los docentes seleccionados fueron representativas al resto del magisterio 
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en el país (Arias, Villasís y Miranda, 2016). En este sentido, se llevaron a 
cabo 15 entrevistas a maestros de Educación Básica de distintos Estados 
de la República mexicana (Durango, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas), que laboran en escuelas de las zonas urbanas y 
rurales que realizaron su práctica docente a distancia durante el confina-
miento social. Del total de docentes que participaron en la entrevista: 5 
son de preescolar, 5, de primaria, y 5, de secundaria. Se utilizó una guía de 
entrevista estructurada que incluía una serie de preguntas divididas en las 
categorías de procesos y estrategias de comunicación entre actores educa-
tivos, planeación y estrategias didácticas para favorecer el logro de los 
aprendizajes, recursos o materiales didácticos durante la pandemia, eva-
luación de los aprendizajes y estrategias de retroalimentación en la moda-
lidad a distancia y participación de los padres de familia o tutores. Como 
se muestra a continuación:

Resultados

Como parte de los resultados, en la categoría “Procesos y estrategias de 
comunicación entre actores educativos”, los profesores de Educación Bási-
ca mencionaron que fue muy complicado para ellos dar clases a distancia 
porque había estudiantes y padres de familia con los cuales no se podían 
comunicar debido a diferentes razones, principalmente, porque los papás 
o alumnos no mostraban interés en intentar contactarlos o no tenían ma-
nera de comunicarse, ya que donde vivían los alumnos no tenían señal de 
internet, sus casas estaban en lugares de difícil acceso y carecían de recur-
sos para comprar una computadora, dispositivos móviles o para contratar 
una línea de red informática en casa o para comprar datos móviles, para 
así poder comunicarse con sus profesores, y de esta forma poder tener sus 
clases y saber las actividades y tareas que se encargaban. De igual manera, 
los profesores expresan que las herramientas más comunes para comuni-
carse con sus estudiantes eran Google Suite, incluido Classroom y Meet, el 
uso del correo electrónico, la aplicación Zoom y las redes sociales como 
Facebook y WhatsApp. También manifiestan que la comunicación sí se 
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dio entre maestros, directores de las escuelas y autoridades educativas, y 
que se mantuvo una comunicación constante para revisar y atender los 
problemas que iban surgiendo en el ciclo escolar. 

Al presentarse diferentes formas de comunicación (en otros casos no 
fue constante o fue nula o inexistente) entre los actores educativos, la cali-
dad de los aprendizajes siempre estuvo en riesgo, ya que si no había comu-
nicación —especialmente, entre los profesores y estudiantes— no se pre-
sentaba la interacción social, y en consecuencia, no se daban las 
condiciones para promover los aprendizajes y tampoco se podían generar 

Categorías de práctica docente Preguntas

Procesos y estrategias de 
comunicación entre actores 
educativos

¿Cómo se llevó a cabo la comunicación entre usted y 
los estudiantes? 
¿Qué tipo de herramienta tecnológica utilizaron para 
comunicarse o de qué manera se dio?

Planeación y estrategias didácticas 
para favorecer el logro de los 
aprendizajes

¿Cómo se realizaba la planeación didáctica durante 
la educación a distancia?
¿Cuál era el proceso a seguir para diseñar y emplear 
estrategias didácticas acordes a las necesidades de 
los estudiantes y características del entorno?

Recursos o materiales didácticos 
durante la pandemia

¿Qué tipo de recursos o materiales didácticos 
utilizaban para favorecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje?
¿Cómo se elegían y aplicaban los recursos o 
materiales didácticos en la educación a distancia?

Evaluación de los aprendizajes y 
estrategias de retroalimentación en 
la modalidad a distancia

¿Cómo se evaluaron los aprendizajes y qué criterios, 
técnicas e instrumentos de evaluación se emplearon 
durante la pandemia?
¿De qué manera se dieron las estrategias de 
retroalimentación?

Participación de los padres de 
familia/tutores

¿De qué manera se buscó vincular (estrategias) a los 
padres de familia/tutores en las actividades escolares 
de sus hijos/tutorados? 
¿Cómo fue la participación de los padres de familia/
tutorados en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes? 

tabla 1. Categorías y preguntas

fuente: Elaboración propia.
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evidencias del trabajo para poder realizar procesos de evaluación y retroa-
limentación. Por lo tanto, la práctica docente estuvo limitada por la incon-
sistencia en la comunicación entre el maestro y los demás. Así, por ejem-
plo, en la voz de la Mtra. Leticia: 

Me comunicaba como podía con mis alumnos, porque unos sí tenían inter-
net, y los veía por Meet en clases virtuales ciertos días de la semana, y con los 
otros que no tenían internet les iba a dejar cuadernillos de trabajo a sus casas. 
Pero sí fue muy complicado, porque luego algunos padres de familia no me 
contestaban los mensajes donde les decía lo que sus hijos tenían que hacer de 
trabajos. La verdad fue muy desgastante para una como maestra, y también 
le dediqué mucho más tiempo a mi trabajo que cuando estábamos en las cla-
ses presenciales.

En la categoría de “Planeación y estrategias didácticas para favorecer el 
logro de los aprendizajes”, los maestros expresaron que en la educación 
presencial la planeación didáctica siempre fue un elemento clave en su 
práctica docente, que los ayudaba a orientar sus acciones e intencionali-
dad pedagógica hacia el logro de los aprendizajes esperados que estable-
cen los planes y programas de estudio de Educación Básica. Sin embargo, 
en la educación a distancia les fue complicado llevar a cabo la planeación 
didáctica porque la programación de los contenidos, la selección de las 
actividades, tareas y los recursos didácticos a utilizar estaba determinada 
por la diversidad de condiciones que tenían los estudiantes de un mismo 
grupo, es decir, era complicado hacer una sola planeación didáctica para 
todos los alumnos que tenían a cargo, porque unos sí se podían conectar a 
internet para tomar sus clases y otros no tenían acceso a las clases virtua-
les, entonces, se tenía que enviar cuadernillos a sus casas, y algunos nunca 
se reportaron con el maestro para saber qué temas estaban viendo. Así, 
por ejemplo, en la voz del Mtro. Marcos:

Era muy difícil porque teníamos que hacer varias planeaciones. Antes, cuan-
do estábamos en el aula, hacíamos una diseñada para trabajar con los niños 
en los presencial, donde los temas, actividades y estrategias didácticas eran 
pensadas para estar en el salón de clases, y ya durante la pandemia, sincera-
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mente, hicimos lo que pudimos porque se diseñaban al menos dos planea-
ciones, una para los niños que estaban tomando sus clases en línea y otra 
para aquellos niños que no se conectaban a internet y les dejábamos cuader-
nillos hasta sus casas.

Los participantes en este estudio también expresaron que carecían de 
tiempo para hacer varias planeaciones didácticas, dependían de las condi-
ciones de los estudiantes y no sabían cómo hacer una de éstas en la moda-
lidad a distancia. Algunos de ellos mencionan que aprendieron a realizarla 
de manera autónoma, buscando en libros e internet, la manera de elabo-
rarla para ofrecer un mejor servicio educativo a los alumnos. 

Con respecto a la categoría de “Recursos o materiales didácticos du-
rante la pandemia”, los docentes opinaron que en la educación a distancia 
fue difícil encontrar recursos o materiales didácticos para los estudiantes 
que tomaban clases virtuales, para los que sólo se comunicaban por redes 
sociales o para los que se les entregaba cuadernillos en sus hogares. Mani-
fiestan que a los alumnos que se sí tomaban sus clases en línea les mostra-
ban vídeos y juegos relacionados con los temas que veían en las videolla-
madas grupales, así como las manualidades que realizaban en la educación 
presencial, ya que sí se podían mostrar por la pantalla. A los alumnos que 
sólo mantenían comunicación mediante WhatsApp y Messenger también 
mandaban los links de los videos, aunque la mayoría de los niños y jóve-
nes no los veían porque no tenían suficientes datos móviles, pero les en-
cargaban actividades que implicaba elaborar productos de trabajo, hacien-
do uso de su creatividad con todos los materiales que tuvieran a su alcance 
en la casa, y también grababan videos haciendo uso de diferentes recursos 
didácticos. Finalmente, con los estudiantes por correspondencia se consi-
deraba como material didáctico el cuadernillo, debido a que en su interior 
incluían actividades que tenían que resolver, dibujos y demás aspectos que 
llamarán su atención. Así, por ejemplo, en voz de la Mtra. Josefina:

Pensar en recursos didácticos durante la pandemia era muy complicado, 
porque yo y los estudiantes no teníamos manera de salir a comprar las cosas, 
ya que las papelerías estaban cerradas por el aislamiento social, entonces, 
tuve que ingeniármelas en las clases virtuales con material didáctico que te-
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nía de ciclos escolares anteriores y cosas que había en la casa, también a ellos 
les pedía algunas cosas que tuvieran a su alcance para poder utilizarlas como 
material didáctico.

Llama la atención que gran parte de los recursos didácticos empleados 
por los profesores en su práctica docente eran reutilizados, debido a que 
los habían usado cuando daban clases antes de la pandemia en la educación 
presencial, y se activó la creatividad de los maestros para convertir algunas 
cosas de la casa en materiales didácticos que sirvieran en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, para captar la atención de los estudiantes y que de-
sarrollarán las habilidades requeridas en los programas de estudio. 

Por otra parte, en la categoría “Evaluación de los aprendizajes y estra-
tegias de retroalimentación en la modalidad a distancia”, los participantes 
mencionan que era casi imposible evaluar los aprendizajes de los estudian-
tes, porque no se tenía una comunicación constante con todos los miem-
bros del grupo. La evaluación se limitaba solamente a considerar la entre-
ga de las actividades y tareas que encargaban los maestros, a veces, se 
aplicaban algunas técnicas cuantitativas o cualitativas con sus respectivos 
instrumentos de evaluación, pero eran deficientes, o en otros casos, no se 
daban los procesos de evaluación. En general, durante la pandemia, los 
profesores no pudieron valorar, de manera objetiva, el desempeño de los 
estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la entrega de 
los trabajos. Por ende, existe la duda de saber si se lograron los aprendiza-
jes esperados, debido a que no se pudieron evidenciar los avances y aspec-
tos a mejorar en la formación de los alumnos. De igual forma, bajo estas 
condiciones de la práctica evaluativa, casi no se dieron estrategias de re-
troalimentación. En algunos casos, el feedback se redujo a mandar mensa-
jes de audio por WhatsApp o Messenger, para decirle a los estudiantes que 
estaba bien o mal de los trabajos que les enviaban a los profesores. Así, por 
ejemplo, en voz del Mtro. Arturo:

Evaluaba como podía porque la verdad es que, en mi caso, sólo me enviaron 
trabajos por redes sociales, entonces, utilizaba el criterio de “me envío o no 
me mando el trabajo”, y esa fue la estrategia de evaluación, principalmente, y 
de retroalimentación; por audios les iba diciendo qué cosas faltaron de los 
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trabajos que me mandaban, y les pedía a los papás que tratarán de apoyar-
los en los contenidos que estábamos viendo para que se reforzara lo que 
veían conmigo.

Cabe mencionar que en el período de la educación a distancia se pre-
sentó un sentido y significado de la evaluación muy limitado por parte de 
profesores y autoridades educativas, porque no se consideraron aspectos 
cualitativos como el esfuerzo, creatividad, compromiso, actitud, resilien-
cia, entre otros, en los procesos educativos de los estudiantes, y se valora-
ron más los aspectos cuantitativos, tanto así que a final de cuentas sólo 
importaba el número de calificación obtenida por los educandos, y se apli-
có la política de cero reprobación, todos pasaban porque, incluso en la pla-
taforma, los profesores no podían colocar calificaciones reprobatorias.

Finalmente, en la categoría “Participación de los padres de familia/tu-
tores”, los profesores comentaron que los papás tuvieron un rol más im-
portante en la educación a distancia, que en la educación presencial, por-
que durante la pandemia tenían que estar al pendiente de las tareas y 
actividades que encargaban, para que sus hijos o tutorados se las enviaran 
o entregaran mediante visitas a los hogares de éstos. Sin embargo, el grado 
de participación de los padres de familia en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de los estudiantes fue diverso. Algunos papás eran muy res-
ponsables, ya que mantenían comunicación con los profesores, daban se-
guimiento y ayudaban a los estudiantes a repasar los contenidos vistos en 
la clase y supervisaban a sus hijos para que cumplieran con los trabajos. 
También hubo padres de familia que por cuestiones laborales cedían a 
otros miembros de la familia la revisión y atención del trabajo escolar de 
sus hijos; y se presentaron casos en los cuales los padres de familia nunca 
se comunicaron con los profesores ni tampoco dieron seguimiento a los 
temas y tareas de sus hijos. Así, por ejemplo, en voz de la Mtra. Carmen:

Había de todo, teníamos padres de familia que entendían la situación y fue-
ron de mucho apoyo para que sus hijos aprendieran ante las limitaciones que 
teníamos, y sí cumplían con su responsabilidad, eran muy atentos y respe-
tuosos. Pero, también, otros no nos ayudaban nada; a veces sí nos respondían 
y otras veces no, y también había papás que nunca nos respondieron los 
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mensajes o llamadas telefónicas, y así tuvimos que trabajar, en muchas oca-
siones solos, sin la ayuda de ellos.

Los maestros dicen que aplicaron distintas estrategias para hacer que 
los padres de familia se involucrarán con las actividades escolares de los 
educandos, por ejemplo, sensibilizarlos a través de mensajes por redes so-
ciales o llamadas telefónicas, sobre la importancia de su trabajo y apoyo en 
el logro de los aprendizajes de sus hijos, integrar en ciertas actividades a 
los papás o tutores, para que se dieran cuenta del trabajo que se estaba des-
arrollando en las clases, y en algunos casos, se pudieron llevar a cabo reu-
niones de padres de familia por videollamada para exponer los problemas 
o situaciones que se estaban presentando en las clases a distancia.

Discusión y conclusiones

En términos generales, la pandemia por COVID-19 provocó un cambio 
inesperado y radical en la forma en que el Estado mexicano ofrecía el ser-
vicio educativo, pasando de la modalidad presencial a la modalidad a dis-
tancia, tal irrupción en el sistema alteró la práctica docente de los profeso-
res de Educación Básica. Sin embargo, el proceso de asimilación, evolución 
y adaptación al trabajo a distancia fue complejo para los maestros, porque 
tanto ellos como los estudiantes y padres de familia no sabían cómo llevar 
a cabo las actividades académicas, aunado a las dificultades geográficas, 
sociales y económicas que padecían para poder desarrollar las clases de 
manera virtual o por correspondencia. 

A pesar de las adversidades del entorno para continuar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en el discurso de los profesores que participaron 
en el estudio, se logra identificar tres tipos de práctica docente que se lle-
varon a cabo: práctica docente a distancia plena, práctica docente limitada 
y práctica docente híbrida o mixta. En cada una se evidencian diferentes 
matices de los aspectos que componen la práctica docente; matices en los 
procesos y estrategias de comunicación entre actores educativos, planea-
ción y estrategias didácticas, para favorecer el logro de los aprendizajes, 
recursos o materiales didácticos, evaluación de los aprendizajes y estrategias 
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de retroalimentación y participación de los padres de familia o tutores. 
En la práctica docente a distancia plena, los profesores desarrollaron 

su trabajo, las clases y los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera 
completamente virtual, mediante distintas herramientas tecnológicas, por 
ejemplo, Google Suite, Meet, Zoom, Facebook, WhatsApp, entre otras, ya 
que los maestros y estudiantes contaban con acceso a internet e infraes-
tructura para hacer las actividades escolares. Los procesos y estrategias de 
comunicación fueron permanentes, fluidas y se realizaron por videollama-
das o audios, logrando con esto estar cerca de los estudiantes y padres de 
familia. En la planeación y estrategias didácticas, sólo se realizó una sola 
planeación didáctica encaminada a la educación virtual, donde se estable-
cieron acciones pedagógicas fundamentadas, principalmente, en las teorías 
del constructivismo, aprendizaje significativo, conectivismo y aprendizaje 
autónomo o independiente. En los recursos o materiales didácticos, se 
priorizaron sincrónicos, asincrónicos, de audio y video, aplicaciones para 
promover el aprendizaje, entre otros. En la evaluación de los aprendizajes 
y estrategias de retroalimentación, los maestros lograron implementar téc-
nicas e instrumentos adaptados a la virtualidad para recuperar la informa-
ción de la manera más objetiva posible, ya que había las condiciones de 
comunicación y trabajo de los alumnos para valorar su desempeño de ma-
nera continua. La participación de los padres de familia o tutores fue ade-
cuada, debido a que había la facilidad para estar en constante comunicación 
entre profesores y papás para, de esta manera, acordar aspectos relaciona-
dos con los avances en los aprendizajes de los educandos o establecer ac-
ciones de mejora en casa con ayuda de los padres; incluso, se realizaron 
reuniones con padres de familia de manera virtual. 

En la práctica docente, los maestros vieron limitada su capacidad de 
actuar, ya que no tenían acceso a las herramientas tecnológicas o las usa-
ban sólo en algunas ocasiones para llevar a cabo las clases y procesos de 
enseñanza-aprendizaje. La comunicación entre los profesores y estudian-
tes fue intermitente porque no todos tenían los medios para conocer los 
avisos de las clases y actividades que encargaba el profesor. La planeación 
y estrategias didácticas carecían de un diseño cercano a la realidad educa-
tiva presentándose ciertas inconsistencias, debido a que no se podía gene-
ralizar la intencionalidad didáctica cuando los alumnos no estaban en 
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igualdad de condiciones para recibir sus clases en línea, y por ende, para 
aprender lo establecido en los planes y programas de estudio. Se utilizaron 
diversos recursos o materiales didácticos que nunca fueron del alcance to-
tal de los educandos del mismo grupo, y el profesor combinó videos, au-
dios, imágenes, aplicaciones interactivas y manualidades que mostraba 
por las pantallas. Además, se practicaba la educación por correspondencia 
llevando cuadernillos y material de papelería, considerados como recur-
sos didácticos, a la casa de los estudiantes que no tomaban sus clases en 
línea. En la evaluación y retroalimentación de los aprendizajes, el profesor 
no implementaba las mismas técnicas e instrumentos de evaluación para 
todos los integrantes de su grupo, seleccionaba algunos para los estudian-
tes que estaban presentes en la educación virtual y otros para quienes no 
tenían internet y estaban trabajando con sus cuadernillos en las casas. La 
participación de los padres de familia o tutores en la práctica docente fue 
variada; por un lado, a los estudiantes que estaban con la educación en lí-
nea se les podía brindar la ayuda que necesitaban, pues existía un contacto 
frecuente con el profesor, y por el otro, los educandos que estaban traba-
jando desde su casa con cuadernillos podían contar con el apoyo de los 
papás u otros familiares en la realización de las actividades y tareas.

Por su parte, en la práctica docente híbrida o mixta, los educadores 
ejercieron su profesión y desarrollaron procesos de enseñanza-aprendizaje 
de manera escalonada, es decir, unos días de manera presencial en el aula 
y otros días en la modalidad educativa a distancia, de tipo virtual o por 
correspondencia. Los procesos y estrategias de comunicación se dividie-
ron en el salón entre las clases por videollamada y las visitas a los hogares 
de los alumnos. En ambos casos, se aplicaron técnicas de comunicación, 
como la comunicación verbal y no verbal, la escucha Se hicieron dos tipos 
de planeaciones didácticas al mismo tiempo, para el modo presencial y el 
a distancia, que tenían que ir en sintonía con los contenidos de los progra-
mas de estudio. Por lo tanto, las estrategias se diseñaron en función de una 
u otra planeación. Se emplearon recursos o materiales didácticos que se 
usaban antes de la pandemia al interior del aula, pero con la condición de 
que no implicaran tener contacto entre los estudiantes y el profesor, por 
cuestiones de sanidad y otros recursos didácticos propios de la educación 
a distancia. Cuando a los alumnos les tocaba estar de manera presencial, la 
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evaluación y retroalimentación de los aprendizajes se realizó combinando 
instrumentos de evaluación tradicionales, por ejemplo: examen, rúbrica, 
lista de cotejo, entre otros. Estos instrumentos se adaptaron para los niños 
o jóvenes que les tocaba estar a distancia, al tiempo que los padres de fa-
milia participaron más que en otras formas de la práctica docente, debido 
a que pasaban por los niños a la escuela cuando les tocaba asistir de mane-
ra presencial.

Por último, es necesario mencionar que el profesor de Educación Bási-
ca en México —en cualquiera de los tres tipos de práctica docente durante 
la contingencia sanitaria— vivió momentos muy complicados en el ejerci-
cio de su profesión, pero, gracias a la vocación docente y al compromiso 
por la educación de este país, éste no dejó que los procesos de formación 
pararan, por el contrario, se esforzó en dar cumplimiento al derecho a la 
educación, declarado en el artículo tercero constitucional y se logró gene-
rar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

La información generada en este estudio puede ser considerada como 
insumo para el diseño de políticas educativas sobre la labor docente que 
ayuden a mejorar las condiciones laborales, pedagógicas y sociales del ma-
gisterio en México. 
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III. La transición abrupta de lo presencial a lo virtual  
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Resumen

Esta investigación toma como punto de partida la idea de que para un ma-
nejo adecuado de la enseñanza virtual se requiere tanto del conocimiento 
de las herramientas digitales que conforman las tic, como de sus implica-
ciones didácticas. Se realiza un diseño mixto incrustado concurrente de 
modelo dominante, en el cual prevalece un enfoque cuantitativo comple-
mentado con un análisis cualitativo. Se aplica un cuestionario a una mues-
tra de alumnos universitarios para conocer sus valoraciones respecto a los 
recursos tecnológicos utilizados por sus profesores, sobre algunos aspec-
tos didácticos y sobre su propio desempeño académico, comparando 
cuando se impartían las clases de manera presencial, con el inicio de las 
clases en línea, debido a la pandemia por COVID-19. Se puntualizan algu-
nos aspectos que es necesario que los docentes mejoren para el uso didác-
tico de los recursos tecnológicos para el trabajo virtual, y aquellos en los 
que el desempeño de los alumnos disminuyó.

Palabras clave: tecnologías de la información y de la comunicación, ense-
ñanza presencial, enseñanza virtual 
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Antecedentes

La llegada de la pandemia ocasionada por el coronavirus a nuestro país 
repercutió, prácticamente, en todos los ámbitos de la vida social. En el 
caso de la Educación Superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
realizó un cambio abrupto —del trabajo escolarizado presencial a la mo-
dalidad en línea o no presencial— que requirió de la implementación de 
procesos de capacitación a los docentes para proporcionarles, de manera 
inmediata, herramientas digitales básicas que les permitieran continuar 
con la atención de los alumnos en un periodo escolar que ya había iniciado. 
Para esto se trabajó, de manera preponderante, con la plataforma Teams, 
pero también se dio la libertad para que los profesores utilizaran algunas 
otras, de las cuales ya tenían conocimiento y experiencia en su uso.

En este primer momento, la atención se centró, sobre todo, en el cono-
cimiento de las diferentes funcionalidades que el Teams ofrece para la im-
partición de las clases, y se enfocó también en que los profesores no per-
dieran contacto con los alumnos haciendo uso de los diferentes medios y 
herramientas digitales; esto para estar en condiciones de concluir el perio-
do escolar adecuadamente, cubriendo los contenidos programáticos y lo-
grando los objetivos de aprendizaje de las asignaturas.

En el contexto antes descrito, esta investigación tuvo como objetivo 
realizar un análisis comparativo del trabajo en el aula presencial, con otro 
que se realizó de manera virtual al inicio de la pandemia, considerando para 
ello los principales recursos tecnológicos utilizados por los profesores, así 
como algunos aspectos didácticos importantes del proceso enseñan-
za-aprendizaje: claridad en las indicaciones que brinda el profesor, el abor-
daje de los contenidos, retroalimentación, recursos didácticos, flexibilidad 
en los calendarios de tareas y actividades, orientación sobre el uso de los 
recursos tecnológicos, carga de trabajo, evaluación del aprendizaje, logros 
en el aprendizaje, motivación, ejercicios, trabajo colaborativo, participación 
activa del alumno, su organización personal para atender las exigencias  
de las clases, así como su responsabilidad, compromiso e iniciativa para el 
trabajo escolar. Para ello, se realizaron una serie de reflexiones acerca de 
las implicaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por 
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las tic, en entornos virtuales, desde la perspectiva de los aspectos de or-
den pedagógico, que son necesarios considerar, y de las características que 
se consideran adecuadas en la formación del estudiante para su mejor des-
empeño en el presente y para el de su futuro profesional, ya que este traba-
jo se realiza en el contexto de la enseñanza universitaria.

En primera instancia, se parte de la premisa de que “aprender en línea 
no es más fácil ni más difícil que en otros entornos, simplemente, hay que 
aplicar estrategias y acciones de aprendizaje acordes con el medio en el 
que se realiza la formación” (Bautista, Borges y Forés, 2016, p. 29). De 
acuerdo con esta idea, resulta necesario que cuando se prepare al profesor 
para el trabajo en línea, no solamente se consideren los aspectos estricta-
mente técnicos de las diferentes herramientas digitales, sino que se propi-
cie, de manera preponderante, la reflexión acerca de las implicaciones de 
dichos aspectos para el diseño, coordinación y valoración de las experien-
cias educativas con las cuales va a realizar su práctica docente. En otras 
palabras, la adaptación de la enseñanza universitaria para el trabajo en lí-
nea se realiza “no sólo utilizando las tic sino también, y sobre todo, reno-
vando pedagógicamente e innovando conceptualmente” (Bautista, Borges 
y Forés, 2016, p. 17).

En otras palabras, la incorporación de las tic para el trabajo en línea 
no consiste solamente en la simple sustitución de los recursos didácticos, 
por otros de carácter digital. Es algo mucho más complejo que requiere 
pensar en la pertinencia formativa de su uso, en las formas adecuadas de 
adaptarlas para atender las prácticas de enseñanza-aprendizaje necesarias 
para el logro de los objetivos educativos (Aguiar, Velázquez y Aguiar, 
2019).

De manera consecuente con los anteriores planteamientos, señala Ri-
vas (2020): 

El aparataje no lo es todo, es apenas el medio instruccional más poderoso 
existente entre el estudiante y las fuentes de información. Ello es necesario, 
pero no suficiente, la clave del sistema son las interacciones del proceso y los 
aprendizajes adecuados al ritmo del estudiante. Los procesos cognitivos, 
afectivos y valorativos no se dan por generación espontánea. [p. 501]
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Por lo anterior, para valorar adecuadamente el salto que se dio al tra-
bajo virtual, es necesario analizar tanto el uso de las tic por parte de los 
profesores, como los aspectos propios de los procesos didácticos que 
permiten responder a las grandes preguntas que la educación escolariza-
da se ha planeado a lo largo de su historia: “¿Para qué educar?, ¿qué 
aprender y enseñar? y ¿cómo hacerlo?” (Aguiar, Velázquez y Aguiar, 
2019, p. 9).

Con estas consideraciones, el marco de referencia para el análisis de 
las peculiaridades del proceso enseñanza-aprendizaje, que se presentaron 
durante el cambio abrupto de la modalidad presencial al trabajo en entor-
nos virtuales, parte de la definición de estos entornos como: “un lugar aco-
tado y reconocible en el ciberespacio que posee una identidad y estructura 
definida con fines educativos” (Sanabria, San Nicolás y Area, 2018, p. 2).  
A partir de esta definición, una primera reflexión plantea la posible difi-
cultad para que tanto los docentes como los alumnos hayan logrado defi-
nir, adecuadamente, este nuevo espacio de interacción virtual, la forma en 
la que se constituyó y su organización interna. 

Las características particulares de dicho entorno virtual son las si-
guientes:

•  Facilitan los procesos de aprendizaje a partir de la actividad y construcción 
del conocimiento por parte del alumno, más que la sola recepción de infor-
mación (Gros, 2002; Mauri y Onrubia, 2008; citados en Aguiar, Velázquez y 
Aguiar, 2019).

•  Incluyen recursos didácticos que presentan los contenidos en una variedad 
de lenguajes y formatos: texto, imagen, audiovisuales, animaciones, etc. 
(Cabero y Gisbert, 2005, citados en Aguiar, Velázquez y Aguiar, 2019).

•  Son escenarios de interacciones sociales, variados y permanentes entre los 
alumnos y el profesor (Adell y Sales, 1999, citados en Aguiar, Velázquez y 
Aguiar, 2019).

El papel primordial del profesor radica en el diseño del entorno virtual 
y en promover la participación de los alumnos, brindarles tutoría y eva-
luar las actividades que realizan de manera continua, así como los produc-
tos de aprendizaje que generan (Adell y Sales, 1999; Gisbert, 2002; citados 



 L A  T R A N S I C I Ó N  A B R U P TA  D E  L O  P R E S E N C I A L  A  L O  V I R T U A L  E N  E L  A U L A  U N I V E R S I TA R I A   58

en Aguiar, Velázquez y Aguiar, 2019). A continuación, se retoman algunos 
estudios previos, cuyos aportes abonan a esta manera de entender la ense-
ñanza y el aprendizaje en entornos virtuales.

Un estudio realizado por Borgobello, Sartori y Sanjurjo (2020) analizó 
la narrativa de diez profesores de nivel superior de una universidad de Ro-
sario, Argentina, sobre su experiencia inicial en el diseño y uso de entor-
nos virtuales; concluye que, desde la perspectiva de los docentes entrevis-
tados, la innovación y la creatividad no se encuentran necesariamente 
vinculadas al uso de las tic, ya que pueden surgir en formas muy diversas, 
incluso, en entornos en los que no se haga uso de ellas.

En una investigación realizada por Cuetos, Grijalbo, Argüeso, Escami-
lla y Ballesteros (2020), se indagó acerca de las percepciones de 245 profe-
sores que estudiaban una maestría en eLearning y Tecnología Educativa, 
acerca de sus percepciones respecto al potencial de las herramientas tec-
nológicas para fomentar la creatividad de los estudiantes y sobre cuáles 
son las potencialidades que más valoran de las tic y su relación con la 
creatividad. La información se recolectó mediate foros realizados en línea, 
donde los participantes expresaron sus puntos de vista discutiéndolos con 
sus compañeros. Se realizó un análisis de contenido y un proceso de cate-
gorización inductiva. Los resultados de esta investigación permitieron 
concluir que la mayoría de los docentes consideran que las tic promueven 
la creatividad en los estudiantes, pero también manifestaron estar cons-
cientes de que para ello se requiere desarrollar una competencia digital 
docente que “va mucho más allá de saber cómo usar las tecnologías, pues 
supone poseer conocimientos y capacidades para poder llevar a cabo pro-
cesos de selección e integración curricular de estas tecnologías” (Cuetos, 
Grijalbo, Argüeso, Escamilla y Ballesteros, 2020, p. 302). 

Un aspecto adicional relevante de la investigación de Cuetos, Grijalbo, 
Argüeso, Escamilla y Ballesteros (2020) consistió en la detección de una 
brecha generacional entre los profesores, en la cual se aprecia que, a mayor 
edad, la percepción de la utilidad de las tic para promover la creatividad 
es menor.

En otra investigación realizada por Durán y Estay-Nicular (2016), se 
parte de la premisa de que la educación virtual requiere de estrategias ade-
cuadas de enseñanza aprendizaje para mejorar su calidad y, mediante un 
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estudio de caso, pusieron a prueba los principios del modelo de Chicke-
ring y Gamson (1987, citados por Durán y Estay-Nicular, 2016):

•  Práctica 1: Promover las relaciones entre docentes y alumnos. 
•  Práctica 2: Desarrollar dinámicas de cooperación entre los alumnos.
•  Práctica 3: Aplicar técnicas activas para el aprendizaje.
•  Práctica 4: Permitir procesos de realimentación.
•  Práctica 5: Enfatizar el tiempo de dedicación de la tarea.
•  Práctica 6: Comunicar altas expectativas.
•  Práctica 7: Respetar la diversidad de formas de aprendizaje. [p. 214]

El estudio concluye —dentro de las limitaciones del diseño del estudio 
de caso realizado—que el modelo mencionado consta de buenas prácticas 
para un adecuado diseño de las actividades de enseñanza aprendizaje para 
cursos virtuales (Durán y Estay-Nicular, 2016).

Otros autores (Durán, Prendes y Gutiérrez, 2019) revisan diversos me-
canismos para la acreditación de competencias digitales que diferentes 
instancias han puesto en práctica, para lo cual toman como referencia, en 
lo que se refiere a la docencia, el que incluye lo siguiente:

1.  las dimensiones propias del concepto de competencia digital (componente 
tecnológico/técnico, el comunicativo/informacional y el de la alfabetiza-
ción multimedia);

2.  a dichas dimensiones se añade la capacidad de utilización efectiva de las 
tecnologías en contextos educativos con criterios pedagógicos, capacidad 
que es definida de diferentes modos, según los autores, pero todos coinci-
den en la capacidad de diseñar ambientes enriquecidos con tecnologías, 
así como a la capacidad de diseñar y reutilizar contenidos digitales.  
[p. 191]

Como resultado de la revisión, Durán, Prendes y Gutiérrez (2019) en-
contraron que los mecanismos de acreditación de competencias digitales 
docentes tienden a coincidir en que privilegian la dimensión digital, con 
menoscabo de los aspectos que son propios de la actividad docente y que 
una valoración adecuada de dichas competencias requiere considerar tres 
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dimensiones de manera integral: las bases para el uso de las tic, el diseño, 
implementación y evaluación del uso de las tic y el análisis y reflexión 
sobre su uso, todas ellas en torno a las actividades que son propias de la 
docencia, e incluso la investigación y la gestión en un contexto univer-
sitario.

Por otro lado, García, Luna, Ponce, Cisneros, Cordero, Espinosa y Gar-
cía (2018) realizaron la validación de lo que denominan Modelo de Eva-
luación de Competencias Docentes para la Enseñanza en Línea (mecdl). 
Para esto autores, las competencias para el trabajo docente en entornos 
virtuales son complejas, ya que incluyen aspectos asociados a formas no-
vedosas para el diseño instruccional, el dominio de estrategias para la ges-
tión, monitoreo, retroalimentación y motivación de los procesos de apren-
dizaje, así como promover emociones favorables, el trabajo colaborativo y 
las competencias autorregulatorias y metacognitivas de los alumnos. Me-
diante grupos de discusión y análisis de contenido, con la colaboración de 
especialistas en educación a distancia (en calidad de expertos) y docentes 
con más de cinco años de experiencia en la educación en línea de los nive-
les medio superior y superior (en calidad de usuarios). Se llevó a cabo la 
valoración de cada uno de los elementos que conforman el mecdl en 
cuanto a su claridad, relevancia, congruencia y suficiencia, lo cual permi-
tió confirmar su validez de contenido y la factibilidad para utilizarlo como 
un instrumento de evaluación de las competencias digitales de los docen-
tes, considerando para ello las dimensiones y competencias que se mues-
tran en la tabla 1 (García, Luna, Ponce, Cisneros, Cordero, Espinosa y 
García, 2018):

El diseño, implementación y evaluación de un entorno virtual de 
aprendizaje no puede perder de vista la intención de promover en el alum-
no una serie de atributos esenciales para su desempeño adecuado y para 
su formación profesional: desarrollo de competencias transversales, impli-
cación del alumno en su propio aprendizaje (proactividad, autonomía y la 
reflexión sobre las estrategias que utiliza, disposición para el trabajo cola-
borativo), tolerancia ante la ambigüedad y la incertidumbre, gestión ade-
cuada del tiempo y habilidades comunicativas mediante diversas modali-
dades (Bautista, Borges y Forés, 2016).

En suma, el desarrollo de las competencias digitales de los docentes, y 
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no solo para la modalidad virtual necesariamente, debe partir de la incor-
poración de las tic:

Más allá de una acumulación del conocimiento o de una herramienta per se, 
más bien repensarlas de una manera integral que incorporen el pensamiento 
crítico, la reflexión, la creatividad y la ética para comprender las circunstancias 
que rodean el desarrollo de competencias digitales que mejoren la comunica-
ción entre las personas y la solución de problemas. [Reyna, Uvalle, González, 
Vázquez y Hernández, 2017, p. 86]

Metodología

La investigación se realizó bajo un diseño incrustado concurrente de mo-
delo dominante (diac), de acuerdo con la clasificación que realizan Her-
nández, Fernández y Baptista (2014) de los métodos mixtos. El modelo 
dominante es de corte cuantitativo descriptivo y comparativo, para lo cual 
la encuesta se utilizó como técnica de recolección de datos, mediante la 
herramienta Forms de Microsoft. El modelo incrustado consistió en un 

tabla 1. Dimensiones y competencias del modelo de evaluación de competencias docentes  
para la enseñanza en línea (mecdl)

Dimensión Competencias

Dimensión de previsión Plantear el enfoque de la asignatura, planear el curso de la 
asignatura, diseñar experiencias de aprendizaje, demostrar 
dominio amplio de uso y selección de tIC pertinentes para  
la enseñanza-aprendizaje y definir criterios y actividades  
de evaluación y acreditación del curso.

Dimensión de conducción 
del proceso enseñanza-
aprendizaje en línea

Gestionar la progresión de los aprendizajes, realizar la 
interacción didáctica orientada a incrementar la motivación 
y las expectativas de resultados, utilizar formas de 
comunicación adecuadas para apoyar el trabajo académico.

Dimensión de valoración  
del impacto del proceso  
de enseñanza-aprendizaje

Utilizar formas adecuadas para valorar los procesos de 
enseñanza, aprendizaje autorregulado y colaborativo  
en línea, así como su impacto.

fuente: Elaborada a partir de García, Luna, Ponce, Cisneros, Cordero, Espinosa y García (2018, pp. 352-
358).
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diseño de análisis cualitativo mediante un análisis categórico (Martínez, 
2007). Se diseñó un cuestionario dirigido a los alumnos que consta de tres 
partes. En las dos primeras, se les indica a los participantes que señalen los 
recursos tecnológicos utilizados por su profesor en las clases presenciales 
y los utilizados cuando se pasó a la modalidad en línea. En la tercera parte, 
se les solicita a los alumnos valorar algunos aspectos de la práctica docente 
en el proceso enseñanza-aprendizaje y sobre su propio desempeño acadé-
mico, comparando el trabajo presencial previo a la pandemia, con el reali-
zado en el inicio del trabajo en la modalidad virtual, implementado a partir 
de la suspensión de clases presenciales, por indicaciones de las autoridades 
de salud:

Respecto a los aspectos didácticos que manejó el profesor(a):

•  El abordaje o explicación de los contenidos de la asignatura por parte del 
profesor(a) 

•  La retroalimentación que brindó el profesor(a) de la asignatura
•  Los recursos didácticos que utilizó el profesor(a) de la asignatura
•  La flexibilidad en la entrega de tareas y actividades de la asignatura por par-

te del profesor(a)
•  La orientación sobre el uso de los recursos tecnológicos para la clase por 

parte del profesor(a)
•  La “carga de trabajo” que implica realizar las actividades y tareas de la asig-

natura
•  Las evaluaciones del aprendizaje realizadas por el profesor(a)

Respecto al desempeño del alumno:

•  El nivel de logro de los aprendizajes de la asignatura
•  La motivación para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura
•  La realización de prácticas o ejercicios para fortalecer el aprendizaje
•  El trabajo colaborativo con los compañeros de grupo
•  La participación activa en el desarrollo de la asignatura 
•  La organización personal para realizar las tareas y actividades de aprendiza-

je de la asignatura
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•  La responsabilidad y compromiso para realizar las tareas y actividades de 
aprendizaje de la asignatura

•  La iniciativa para practicar por tu propia cuenta para mejorar los aprendi-
zajes de la asignatura

•  La iniciativa para buscar información por tu propia cuenta relacionada con 
la asignatura

Para la valoración se adecuó una escala tipo Likert del cero al diez, 
para manejar desde un nivel “inadecuado” hasta un nivel “adecuado”. Para 
el análisis comparativo de estos dos aspectos, se utilizó la prueba estadísti-
ca t de Student para la comparación de medias para muestras relaciona-
das, mediante el paquete estadístico spss

En la parte final del cuestionario se incluyó una pregunta abierta, en la 
cual se indaga acerca de alguna opinión, comentario o sugerencia adicional 
respecto al cambio de las clases presenciales al trabajo en línea. El análisis 
de estas respuestas se realizó de manera cualitativa, mediante la construc-
ción de categorías (Martínez, 2007) y con el uso del método comparativo 
constante (Glases y Strauss, citados en Valles, 1999), que consiste en la lec-
tura, comparación de fragmentos o citas relevantes en el texto y la elabora-
ción de las categorías bajo un proceso inductivo.

Se realizó una prueba piloto del instrumento a un grupo de 15 alum-
nos de la licenciatura en Idioma Inglés (distintos a los considerados en la 
muestra), a quienes se les solicitó por escrito su punto de vista respecto a 
la precisión de las preguntas (en cuanto a su redacción), al momento (tra-
bajo presencial y trabajo en línea), claridad y aportaciones respecto a las 
diversas opciones de respuesta, el tiempo que se requiere para contestarlo 
y respecto a alguna aportación adicional que consideraran relevante. De 
esta aplicación no se derivó ninguna observación relevante, salvo la suge-
rencia de incorporar Classroom y Edmodo como opciones de respuesta. 
Se aplicó el Alfa de Cronbach, mismo que arrojó un resultado de 0.949 
para todo el instrumento y ninguno de los ítems resultó menor a 0.94, por 
lo que se cumple con el criterio de confiabilidad para la aplicación del ins-
trumento. 

Los sujetos de estudio se seleccionaron mediante la determinación de 
una muestra intencionada, para lo cual se eligieron algunos grupos de la 
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licenciatura en idioma inglés que cursaron asignaturas relacionadas con 
este idioma bajo los criterios que se muestran en la tabla 2:

tabla 2. Características de la muestra seleccionada

Criterio Asignatura

Cantidad 
de alumnos 
en el grupo

Cantidad  
de alumnos 

encuestados

Asignaturas de Inglés  
de nivel básico

Inglés A2 51 23

Inglés A2 42 30

Asignaturas de Inglés  
de nivel avanzado

Taller de expresión oral  
y comprensión auditiva  
en inglés

42 23

Inglés para el desarrollo  
de habilidades avanzado

32 27

Asignaturas de Inglés 
relacionadas con el  
ejercicio profesional

Enseñanza del inglés  
enfocada a adolescentes

25 14

Informática aplicada  
a la traducción

14 12

Total 206 129

De un total de 206 de la muestra elegida, fueron 129 los que respon-
dieron el instrumento aplicado mediante Forms de Microsoft. El procedi-
miento que se utilizó para la aplicación consistió en solicitar la participa-
ción de los profesores titulares de las asignaturas seleccionadas, a quienes 
se les envió el enlace al cuestionario en Forms para que solicitaran a sus 
alumnos que lo respondieran.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de 
la encuesta diseñada, los cuales se organizaron en tres tablas. En la tabla 3 
se realiza una comparación de la frecuencia de uso de las tic, en la tabla 4 
se describe el manejo didáctico del profesor y en la tabla 5, la valoración 
en cuanto al desempeño del alumno, comparando en ellas el trabajo pre-
sencial previo, con el posterior al cambio a la modalidad en línea propicia-
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do por la pandemia por COVID 19. Las tablas 4 y 5 muestran una compa-
ración de las medias mediante la fórmula t de Student, los grados de 
libertad y el nivel de significancia estadística.

En cuanto a la frecuencia de uso de las tecnologías de la información y 
comunicación por parte de los docentes, se aprecia en la tabla 3 que en al-
gunos de ellos se incrementó la frecuencia: el correo electrónico, el Teams, 
la videoconferencia, los audios y las presentaciones de contenidos con el 
apoyo de diversos recursos digitales. El Classroom se utilizaba algunas ve-

tabla 3. Frecuencia de uso de las tic por parte de los profesores

Tecnologías de la información y la comunicación Frecuencia

Par 1 El correo electrónico durante las clases presenciales se utilizó: Algunas veces

El correo electrónico durante las clases NO presenciales se utilizó: Casi siempre

Par 2 El chat de WhatsApp durante las clases presenciales se utilizó: Casi siempre

El chat de WhatsApp durante las clases NO presenciales se utilizó: Casi siempre

Par 3 El Facebook durante las clases presenciales se utilizó: Algunas veces

El Facebook durante las clases NO presenciales se utilizó: Algunas veces

Par 4 El Teams durante las clases presenciales se utilizó: Nunca

El Teams durante las clases NO presenciales se utilizó: Casi siempre

Par 5 La videoconferencia durante las clases presenciales se utilizó: Nunca

La videoconferencia durante las clases NO presenciales se utilizó: Casi siempre

Par 6 Los videos durante las clases presenciales se utilizaron: Algunas veces

Los videos durante las clases NO presenciales se utilizaron: Algunas veces

Par 7 Los audios durante las clases presenciales se utilizaron: Algunas veces

Los audios durante las clases NO presenciales se utilizaron: Casi siempre

Par 8 Las presentaciones de contenidos (en Power Point, Sway o algún 
otro recurso de presentación) durante las clases presenciales se 
utilizaron:

Casi siempre

Las presentaciones de contenidos (en Power Point, Sway o algún 
otro recurso de presentación) durante las clases NO presenciales 
se utilizaron:

Siempre

Par 9 El Classroom durante las clases presenciales se utilizó: Algunas veces

El Classroom durante las clases NO presenciales se utilizó: Nunca

Par 10 El Edmodo durante las clases presenciales se utilizó: Nunca

El Edmodo durante las clases NO presenciales se utilizó: Nunca
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tabla 4. Manejo de aspectos didácticos por parte de los profesores

Aspectos didácticos Media
Desviación 

típ.

Error típ.  
de la 

media t gl Sig.

Par 1 La claridad en las instrucciones o indicaciones 
del profesor(a) para realizar las actividades de la 
asignatura, durante las clases presenciales.

8.75 1.740 .156 5.230 124 .000

La claridad en las instrucciones o indicaciones 
del profesor(a) para realizar las actividades de la 
asignatura, durante las clases no presenciales o 
en línea.

8.09 1.996 .179

Par 2 El abordaje o explicación de los contenidos de 
la asignatura por parte del profesor(a), durante 
las clases presenciales.

8.73 1.775 .159 5.137 124 .000

El abordaje o explicación de los contenidos de 
la asignatura por parte del profesor(a), durante 
las clases no presenciales o en línea.

7.95 2.285 .204

Par 3 La retroalimentación que brindó el profesor(a) 
de la asignatura, durante las clases presenciales.

8.74 1.718 .154 5.659 124 .000

La retroalimentación que brindó el profesor(a) 
de la asignatura, durante las clases no 
presenciales o en línea.

7.90 2.243 .201

Par 4 Los recursos didácticos que utilizó el profesor(a) 
de la asignatura, durante las clases presenciales.

8.74 1.641 .147 4.125 124 .000

Los recursos didácticos que utilizó el profesor(a) 
de la asignatura, durante las clases no 
presenciales o en línea.

8.10 2.252 .201

Par 5 La flexibilidad en la entrega de tareas y 
actividades de la asignatura por parte del 
profesor(a), durante las clases presenciales.

9.01 1.428 .128 2.176 124 .031

La flexibilidad en la entrega de tareas y 
actividades de la asignatura por parte del 
profesor(a), durante las clases no presenciales o 
en línea.

8.70 1.854 .166

Par 6 La orientación sobre el uso de los recursos 
tecnológicos para la clase por parte del 
profesor(a), durante las clases presenciales.

8.75 1.554 .139 5.052 124 .000

La orientación sobre el uso de los recursos 
tecnológicos para la clase por parte del 
profesor(a), durante las clases no presenciales  
o en línea.

8.11 2.095 .187
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ces antes de las clases en línea y después ya no se utilizó, lo cual puede de-
berse a que se promovió el uso del Teams de manera institucional. En el 
caso del chat de WhatsApp, Facebook y videos, su uso se mantuvo con la 
misma tendencia antes y durante el trabajo en línea. A pregunta expresa 
del uso de otras tecnologías de la información y la comunicación, se en-
contró que ya se empleaba Forms para exámenes y ejercicios, páginas inte-
ractivas para la práctica del idioma inglés y, a partir del trabajo en línea, se 
incorporó el uso del Zoom y de One Drive.

Con respecto al manejo didáctico de los profesores, se aprecia en la 
tabla 4 que, en términos generales, fue ligeramente mejor durante el traba-
jo presencial previo al cambio a la modalidad virtual. En todos los casos se 
presentó una diferencia estadísticamente significativa. En todos los casos, 
dicha diferencia fue menor a 1, considerando la escala del 1 al 10 que se 
utilizó para valorar cada uno de los aspectos considerados.

En lo que se refiere al desempeño de los alumnos, en la tabla 5 se apre-
cia que, en cada uno de los aspectos considerados, la valoración resultó 
mejor para el trabajo presencial previo al cambio a la modalidad en línea. 
En contraste con los resultados obtenidos en la valoración del manejo di-
dáctico de los profesores, en el caso del desempeño de los alumnos se 
aprecia que —en cuanto a la consideración del nivel de logro de los apren-
dizajes, la motivación para aprender los contenidos de la asignatura, la 
realización de actividades prácticas para fortalecer el aprendizaje, el traba-
jo colaborativo y la participación activa en el trabajo de la asignatura— las 
valoraciones fueron notoriamente menores en el momento del trabajo en 

Par 7 La “carga de trabajo” que implica realizar las 
actividades y tareas de la asignatura, durante las 
clases presenciales.

8.67 1.565 .140 4.709 124 .000

La “carga de trabajo” que implica realizar las 
actividades y tareas de la asignatura, durante las 
clases no presenciales o en línea.

7.90 2.448 .219

Par 8 Las evaluaciones del aprendizaje realizadas por 
el profesor(a), durante las clases presenciales.

8.85 1.556 .139 4.882 124 .000

Las evaluaciones del aprendizaje realizadas por 
el profesor(a), durante las clases no presenciales 
o en línea.

8.13 2.207 .197
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tabla 5. Desempeño del alumno

Aspectos didácticos Media
Desviación 

típ.
Error típ.  

de la media t gl Sig.

Par 9 El nivel en el que lograste los aprendizajes de 
la asignatura, durante las clases presenciales.

8.61 1.764 .158 6.831 124 .000

El nivel en el que lograste los aprendizajes  
de la asignatura, durante las clases no 
presenciales o en línea.

7.39 2.549 .228

Par 10 Tu motivación para el aprendizaje de los 
contenidos de la asignatura, durante  
las clases presenciales.

8.55 1.860 .166 6.242 124 .000

Tu motivación para el aprendizaje de los 
contenidos de la asignatura, durante las 
clases no presenciales o en línea.

7.23 2.688 .240

Par 11 La realización de prácticas o ejercicios para 
fortalecer tu aprendizaje, durante las clases 
presenciales.

8.58 1.733 .155 5.846 124 .000

La realización de prácticas o ejercicios para 
fortalecer tu aprendizaje, durante las clases 
no presenciales o en línea.

7.49 2.520 .225

Par 12 El trabajo colaborativo con tus compañeros 
de grupo, durante las clases presenciales.

8.51 1.579 .141 5.246 124 .000

El trabajo colaborativo con tus compañeros 
de grupo, durante las clases no presenciales 
o en línea.

7.48 2.381 .213

Par 13 Tu participación activa en el desarrollo de la 
asignatura, durante las clases presenciales.

8.64 1.638 .147 6.027 124 .000

Tu participación activa en el desarrollo de la 
asignatura, durante las clases no presenciales 
o en línea.

7.50 2.620 .234

Par 14 Tu organización personal para realizar las 
tareas y actividades de aprendizaje de la 
asignatura, durante las clases presenciales.

8.75 1.457 .130 4.664 124 .000

Tu organización personal para realizar las 
tareas y actividades de aprendizaje de la 
asignatura, durante las clases no presenciales 
o en línea.

7.83 2.620 .234
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línea, que las obtenidas para la organización personal, la responsabilidad y 
compromiso, la iniciativa para el trabajo y la búsqueda de información por 
cuenta propia.

El análisis cualitativo de las respuestas abiertas de los alumnos permi-
tió la construcción de las categorías que se muestran en la tabla 6, en la 
cual se indica también la frecuencia y el porcentaje de los fragmentos del 
texto a partir de los cuales se elaboraron. Se aprecia que casi la tercera par-
te manifestó expresiones de rechazo hacia el trabajo en línea y solamente 
el 13 % mostraron una aprobación general. Dentro de las principales pro-
blemáticas señaladas por los alumnos, destacan aquellas que se refieren a 
que en ocasiones sólo les indicaban las tareas o actividades a realizar, pero 
con muy escasa comunicación por videoconferencia, y las consideraban 
excesivas con respecto a las que realizaban en el trabajo presencial. Expre-
saron que los profesores mostraban en ocasiones escasa flexibilidad cuan-
do enfrentaban problemas de conectividad y que les proporcionaban re-
troalimentación con ciertas dificultades. Con menor peso, expresaron que 

Par 15 Tu responsabilidad y compromiso para 
realizar las tareas y actividades de 
aprendizaje de la asignatura, durante las 
clases presenciales.

8.98 1.394 .125 3.008 124 .003

Tu responsabilidad y compromiso para 
realizar las tareas y actividades de 
aprendizaje de la asignatura, durante las 
clases no presenciales o en línea.

8.56 1.953 .175

Par 16 Tu iniciativa para practicar por tu propia 
cuenta para mejorar los aprendizajes de la 
asignatura, durante las clases presenciales.

8.50 1.615 .144 3.696 124 .000

Tu iniciativa para practicar por tu propia 
cuenta para mejorar los aprendizajes de la 
asignatura, durante las clases no presenciales 
o en línea.

7.92 2.256 .202

Par 17 Tu iniciativa para buscar información por tu 
propia cuenta relacionada con la asignatura, 
durante las clases presenciales.

8.48 1.659 .148 2.985 124 .003

Tu iniciativa para buscar información por tu 
propia cuenta relacionada con la asignatura, 
durante las clases no presenciales o en línea.

8.05 2.140 .191
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los profesores no respetaban los horarios de las sesiones en videoconferen-
cia y que el trabajo en línea representó menores oportunidades para las 
clases prácticas.

Discusión y conclusiones

A pesar de que no se logró recolectar la información de la totalidad de los 
alumnos previstos (esto se dificultó debido a que no se tenía contacto per-
sonal con ellos por la suspensión de clases presenciales), se considera que 
los datos recabados con el cuestionario —elaborado, validado y con un 
nivel de confiabilidad adecuada— fueron útiles para realizar el análisis 
comparativo entre las clases presenciales y las clases virtuales, iniciadas 
con motivo de la presencia de la pandemia por COVID-19.

En el paso repentino de la enseñanza presencial a la modalidad virtual 
al inicio de la pandemia, se logró detectar que los profesores que formaron 
parte de esta investigación enfrentaron ciertas dificultades para el ejercicio 
de la práctica docente, desde la perspectiva de los alumnos a quienes se les 
aplicó el cuestionario.

Si bien se encontró que el uso de las tic no fue algo totalmente nuevo 
para los profesores, ya que aun durante el trabajo presencial utilizaban al-

tabla 6. Categorización de los comentarios de los alumnos sobre el trabajo en línea

Categorías Frecuencia Porcentaje

Rechazo al trabajo en línea 15 27%

Sólo tareas o escasa comunicación por videoconferencia 9 16%

Exceso de actividades/tareas y poco tiempo para entrega 8 14%

Aprobación general hacia el trabajo en línea realizado por 
el profesor 7 13%

Escasa flexibilidad con dificultades de conexión a internet 6 11%

Dificultades para proporcionar retroalimentación por parte 
del profesor 6 11%

Falta de respeto a los horarios de las sesiones en línea 3 5%

Menor oportunidad de clases prácticas 2 4%

Total 56 100%
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gunos recursos digitales para interactuar con los alumnos, al estar ya en la 
enseñanza virtual se presentaron las siguientes situaciones desde la pers-
pectiva del ejercicio de la docencia: 

No se logró delinear con la suficiente precisión el espacio para el traba-
jo virtual (la acotación del ciberespacio que definen Sanabria, San Nicolás 
y Area, 2018), en cuanto al establecimiento de formas adecuadas de inte-
racción maestro-alumno, definición clara, precisa y dosificada de las acti-
vidades de aprendizaje e, incluso, la definición y respeto de los horarios 
para las sesiones de videoconferencia, las cuales se considera que son de 
gran relevancia, dada la interacción sincrónica que representan entre el 
profesor y los alumnos y entre estos mismos. Tampoco se lograron esta-
blecer mecanismos lo suficientemente funcionales para la retroalimenta-
ción del profesor hacia los alumnos de manera asincrónica.

En términos generales, se apreció que el uso de las tic se incrementó 
con el trabajo en la modalidad virtual, pero aún se requiere fortalecer en-
tre los profesores la planeación de las asignaturas, la conducción y la eva-
luación adecuadas del proceso enseñanza aprendizaje, con especial énfasis 
en el desarrollo de competencias para la autorregulación del desempeño 
del alumno y para trabajar, de manera colaborativa, con el uso de los di-
versos recursos digitales.

Se considera necesario que en los procesos de actualización de los do-
centes se enfatice, —además de los conocimientos, habilidades y actitudes 
favorables hacia el uso de las tic en el proceso enseñanza-aprendizaje— la 
reflexión y la creatividad en torno a sus posibilidades y limitaciones didác-
ticas, en el contexto particular de la naturaleza de las asignaturas que im-
parten y de las características de los alumnos, en cuanto a su accesibilidad 
y competencias para el uso de las tic y sus estilos propios de aprendizaje.

Otro elemento de gran relevancia para propiciar una educación de ca-
lidad con equidad se refiere a la necesidad de que los profesores desarro-
llen la sensibilidad y la capacidad en diseñar estrategias para que los alum-
nos que enfrentan problemas y limitaciones, en cuanto al acceso a las 
herramientas digitales y la conectividad, tengan oportunidades y opciones 
de aprendizaje diversas para compensar estas desventajas. 

En las diferentes valoraciones emitidas por los alumnos, se aprecia en-
tre líneas que un aspecto que se ha descuidado durante el desarrollo de las 
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clases, de manera virtual, se refiere al trabajo colaborativo de los profeso-
res para reflexionar acerca de las dificultades que han enfrentado, idear 
propuestas acerca de cómo solucionarlas y tomar acuerdos conjuntos para 
atender a los alumnos bajo principios comunes. También se aprecia la ne-
cesidad de que la institución promueva estos mecanismos y establezca for-
mas para el acompañamiento a los profesores, que no representen, de nin-
guna manera, medidas de control ni de vigilancia que pudiesen inhibir la 
creatividad y la innovación docente.
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IV. Reflexiones sobre lo acontecido durante la pandemia 
por COVID-19 en la educación superior en México

Juan gIlberto sIlva trevIño1

Resumen

La presente investigación es de tipo cualitativo y se llevó a cabo a través de 
la revisión de literatura, en su mayoría, generada a partir de las circuns-
tancias educativas especiales, derivadas del confinamiento de la población 
mundial, ordenado por la Organización Mundial de la Salud (oms), al pre-
sentarse la agresiva pandemia por COVID-19 en el año 2020. De la revi-
sión y análisis se extrajo información de problemáticas que se fueron pre-
sentando a lo largo de más de dos años de coexistir con la educación a 
distancia y también de las formas en que se fueron implementando solu-
ciones. A partir del estudio crítico y del análisis de las situaciones observa-
das por diversos investigadores se pretenden generar conclusiones, con la 
intención de que al conjugarse distintas experiencias se pueda aspirar a 
perfeccionar una solución integral, a fin de fortalecer el vínculo entre do-
centes y alumnos, toda vez que es inminente el regreso presencial a clases 
dentro de la llamada nueva normalidad.

Palabras clave: educación a distancia, tecnologías de la información y co-
municación (tic), precariedad digital 
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Antecedentes

Indudablemente, la contingencia sanitaria derivada por la pandemia por 
COVID-19 ha interrumpido la vida social y la actividad económica en la 
mayoría de los países (Clark et al , 2020). Además de las muertes, la pan-
demia también ha dejado graves secuelas en la salud de algunos de los so-
brevivientes (Gorbalenya et al , 2020). Sin embargo, el tema ha trascendi-
do a otros ámbitos más allá del rubro de la salud; ha terminado por 
cambiar, radicalmente, los esquemas convencionales de educación en todo 
el mundo. De manera drástica, las escuelas y universidades de todo el 
mundo cerraron sus puertas, afectando a 1 570 millones de estudiantes en 
191 países (unesco, 2020).

En México —dadas las recomendaciones del distanciamiento social, he-
chas por las autoridades, y ante la imposibilidad de continuar con el modelo 
presencial de clases—, las instituciones de educación superior (ies) enfrentaron 
un desafío sin precedentes. Han tenido que ajustar, de acuerdo con sus posibili-
dades, sus programas para continuar con la educación a distancia, a través del 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic), herramientas 
que han sido indispensables para la comunicación entre docentes y alumnos. Si 
bien las tic han sido un motor de desarrollo sin precedentes en la sociedad 
moderna porque han impulsado grandes innovaciones en beneficio de la hu-
manidad, difícilmente resolverán de tajo todos los problemas relacionados con 
el tema de la educación a distancia. Más bien, su aprovechamiento dependerá 
del nivel de habilidades, destrezas y conocimientos de las partes involucradas 
sobre el tema.

En este sentido —a decir de Torrecilla y Castilla (2011)—, la justicia 
social, desde la perspectiva de participación, exige igualdad de oportuni-
dades de acceso al poder, a la participación y al conocimiento, y si bien la 
igualdad, en este último aspecto, a través de los sistemas educativos no era 
plena, la realidad es que la amenaza de un virus a nivel mundial vino a 
disminuir el porcentaje de igualdad en las escuelas. El mundo no estaba 
preparado para modificar los patrones de educación establecidos, y aun-
que las autoridades educativas encontraron una manera de preservar el 
derecho a la educación a través de la tecnología, ésta no era una solución 
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con resultados 100% óptimos. 
Dado el momento histórico que ha vivido la humanidad, el mundo se 

encuentra ante un escenario inédito, en donde los sistemas educativos han 
tenido que implementar el aprendizaje a distancia a fin de privilegiar la 
vida y preservar la salud de todos. Si además se considera que han trans-
currido un poco más de dos años de convivir bajo estas circunstancias, es 
conveniente hacer un alto en el camino para socializar el impacto del  
COVID-19 en la educación superior, y reflexionar acerca de las fallas, los 
aciertos y las experiencias obtenidas por las partes involucradas, con el ob-
jetivo de evaluar los desafíos, que aún están pendientes por resolver, y de 
estar en condiciones de aplicar lo ya aprendido y de enfrentar la “nueva 
normalidad” con mayor dominio de la problemática.

Revisión de la literatura

Situación de la educación a distancia en México

De acuerdo con Castillo (2020), la educación a distancia en México tiene 
más de 50 años. Sin embargo, por diversas circunstancias aún no ha tenido 
el nivel de aceptación que posee el modelo presencial. En este sentido, la 
unesco (2020) califica a nuestro país como el único en Latinoamérica en 
que el Gobierno ha rescatado el papel eficaz que desempeñan radio y tele-
visión, como medios de educación a distancia, destacando que es un país 
con una larga tradición en este ámbito, de forma particular, a través de la 
Telesecundaria. Adicionalmente en 2012, se creó la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (unad), cuya sede está en la Ciudad de México, la 
cual en la actualidad ofrece una amplia oferta de programas de estudio a 
nivel técnico superior, licenciatura y posgrado. 

La unesco (2020) señala que un aspecto importante en el modelo de 
educación a distancia es el contenido didáctico, al cual la mayoría de las 
instituciones asocia como las clases por videoconferencia. Al respecto,  
las IES que cuentan con plataformas propias tienen la ventaja de tener un 
acervo importante de recursos didácticos digitales cuya disponibilidad y 
calidad puede ser crítica. A pesar de que parecería lógico que estos recur-
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sos, en una situación de crisis, se mancomunaran y que los gobiernos ge-
neraran, si no incentivos, sí, por lo menos, las oportunidades para hacerlo; 
lo cierto es que solamente México y Chile han avanzado en esta posibili-
dad. Siendo México, el único país que ha propuesto que la unad se con-
vierta en un repositorio nacional de material didáctico. 

Para capitalizar el mayor beneficio que brinda el modelo de educación 
a distancia, es importante identificar cuáles son sus diferencias con respec-
to al modelo presencial. Por ejemplo, en el campo de la medicina se re-
quiere de habilidades que indiscutiblemente necesitan del componente 
presencial. Por otra parte, también existen habilidades que se pueden tra-
bajar a distancia, involucrando al alumno no sólo con su cognición sino 
con sus sentidos y emociones. De tal manera que la educación a distancia, 
como opción educativa, no está exenta de suceder en un contexto social y 
económico, por lo que es necesario reconocer, por una parte, las caracte-
rísticas de cada nación y de la región en cuestión, y por la otra, las caracte-
rísticas del contexto familiar y comunitario, para no acrecentar una brecha 
de acceso y una brecha de apropiación de los recursos, donde el aprendiza-
je quede en segundo plano y sólo se busqué el reporte de resultados en ci-
fras que muestren logros en hacer y no logros en aprender (Castillo, 2020).

Por consiguiente, es importante destacar que el aprendizaje ocurre a lo 
largo de la vida, que se orienta a la adquisición, al dominio de habilidades, 
al desarrollo de competencias genéricas y transversales que permiten 
aprender a aprender, y que las tic generan múltiples lenguajes para lograr-
lo. Aunado a lo anterior, también resulta conveniente considerar las tra-
yectorias individuales, la personalización y la ubicuidad del aprendizaje, 
por lo que las instituciones de educación formal enfrentan grandes retos,  
y para cumplirlos hay que redefinir el para qué de la educación escolar 
(Coll, 2013). 

Perfil de los usuarios de la educación a distancia

De acuerdo con la ocde (2019), previo a la pandemia, el perfil típico de 
personas que estudiaba en el modelo de educación a distancia se enfocaba 
en los individuos que están más próximos al mercado laboral; empleados 
o no, son quienes más tienden a utilizar la educación abierta o a distancia. 
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En Latinoamérica, la organización señala que se presenta un patrón simi-
lar al de los países de la ocde, solamente que, en México, el porcentaje de 
participantes en educación abierta o a distancia, que están sin empleo, es 
aún mayor que el de los participantes en formación mientras cuentan con 
un empleo. De lo anterior, se deduce que la modalidad de educación abier-
ta o a distancia proporciona mayor flexibilidad para que los estudiantes 
desarrollen sus competencias y adquieran conocimientos, en combinación 
con sus obligaciones laborales.

El papel de las tecnologías de la información y la comunicación (tic)

En México —de acuerdo con Castillo Villapudua et al  (2022)—, la preca-
riedad digital figura entre los factores que limitan el proceso de aprendiza-
je a distancia. Dichos autores, la definen como la falta de elementos indis-
pensables en la cobertura tecnológica de la población; esto incluye la 
calidad de la red y la posesión de una computadora personal en buenas 
condiciones. En nuestro país, el indicador de número de estudiantes con 
acceso a computadora asciende al 58.5%. Una cantidad distante en com-
paración con los tres países latinoamericanos que lideran este rubro, como 
Uruguay (89.6%), Chile (88.3%), Argentina (83.3%) (ocde, 2020). Por 
otra parte —de acuerdo con el inegi (2020)—, el indicador de usuarios de 
internet en México alcanzó 84.1 millones en 2020. Año en que comenzó la 
pandemia por COVID-19, es decir, equivale a 72% de la población. Dicho 
instituto, además, estimó que 60.6% de la población disponía de una cone-
xión fija o móvil a internet, siendo el teléfono celular el principal medio de 
conexión con 96% de los usuarios, seguido por la computadora portátil 
con 33.7%, y el 16.5% utilizó la computadora de escritorio. Entre los usos 
más comunes de internet figuran la comunicación (93.8%), búsqueda de 
información (91%) y acceder a redes sociales (89%).

Incidencias ocurridas durante la contingencia sanitaria

De acuerdo con Sapien et al  (2020), entre los diversos problemas que en-
frentaron las ies y su plantilla docente, a fin de continuar con el desarrollo 
de los programas de estudio, destacan: escasa comunicación entre profesor 
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y alumno, falta de equipo de cómputo, falta de capacitación, falta de inter-
net con buen ancho de banda y, particularmente, la resistencia en adoptar 
nuevas tecnologías, si se considera que el promedio de edad de quienes 
imparten clases en las universidades es de 47 años, de acuerdo con los re-
sultados del cuarto trimestre de 2019 de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (enoe) (inegi, 2019).

Por su parte, los alumnos —según Sapien et al  (2020)— debieron con-
tinuar su aprendizaje desde su hogar enfrentando una serie de obstáculos, 
debido a la falta de dispositivo electrónico adecuado (computadora perso-
nal, computadora de escritorio, tablet o teléfono celular). Algunos estudian-
tes requerían actualizar las herramientas tecnológicas en su dispositivo. 
Otros, incluso a pesar de tener un dispositivo, tuvieron que compartirlo 
con los demás miembros de la familia limitando su uso. Una dificultad 
adicional fue la falta de internet, por lo que algunos se vieron en la necesi-
dad de buscar diferentes alternativas para acceder o en su caso contratarlo, 
sin embargo, no todos tenían la capacidad económica para invertir en este 
servicio. Además, algunos alumnos, debido a su lugar de residencia, care-
cían del servicio porque no llegaba la señal de la Red. A pesar de que la 
mayoría sabía utilizar el internet, en algunos casos existía un conocimien-
to limitado sobre las plataformas tecnológicas para tomar las clases a dis-
tancia.

Por otra parte —de acuerdo con los resultados de la Encuesta para la 
Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ecovid-ed 2020), pu-
blicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi)—, en-
tre las ventajas y desventajas de las clases a distancia y virtuales señaladas 
por los alumnos, resultó que la ventaja de no poner en riesgo su salud, 
dado que se mantenían seguros en casa, tuvo el mayor porcentaje con 
56.4%, seguida del beneficio que propicia la convivencia familiar con un 
22.3%, y finalmente, la ventaja de ahorrar dinero de gastos como pasajes y 
materiales escolares con el 19.4%. Por otra parte, con respecto a las princi-
pales desventajas: “no se aprende o se aprende menos que de manera pre-
sencial” fue la más mencionada con 58.3%, seguida de la falta de segui-
miento al aprendizaje de los alumnos, como la principal, con el 27.1%, y 
finalmente, la falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres 
o tutores para transmitir los conocimientos, con 23.9%. Por último, en re-
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lación a gastos adicionales para poder atender sus clases a distancia debido 
al COVID-19, se cuestionó a los alumnos sobre el concepto de estos, seña-
lando que el mayor porcentaje correspondió a gastos por teléfonos inteli-
gentes con 28.6%, seguido del gasto por la contratación del servicio de in-
ternet fijo con 26.4%, y por último, el desembolso de mobiliario como 
sillas, mesas, escritorios o para adecuar espacio para el estudio con 20.9 
por ciento.

De acuerdo con la cepal (2020), las nuevas condiciones han requerido 
que los docentes utilicen nuevas plataformas y metodologías virtuales con 
las que no estaban familiarizados. En este sentido, la mayoría de los países 
de América Latina, participantes en la última encuesta internacional sobre 
enseñanza y aprendizaje (talis) de la ocde (2019), informan que el do-
cente ha recibido formación en herramientas de tic para la enseñanza en 
la educación inicial, en niveles que llegan al 64% en el Brasil, el 77% en 
Chile, el 75% en Colombia, el 77% en México y el 53% en la Ciudad de 
Buenos Aires. Los docentes de estos países consideran que tienen una alta 
necesidad de formación en esta materia, que ocupa el segundo lugar entre 
las más demandadas. Igualmente, un alto porcentaje del personal directivo 
(el 59% en el Brasil, el 64% en Colombia, el 44% en México y el 39% en la 
Ciudad de Buenos Aires) declara que la tecnología digital de la que dispo-
nen sus centros educativos es inadecuada o insuficiente (ocde, 2019).

Por otra parte, la ocde (2020) señala que el acceso a un lugar para es-
tudiar también puede influir en los resultados de la educación a distancia, 
por lo cual el nivel de preparación de los hogares también es pertinente. 
En México, uno de cada cuatro estudiantes carece de un espacio tranquilo 
para estudiar en casa; para la región, el promedio supera uno de cada cin-
co estudiantes sin espacio propio para estudiar.

El impacto del COVID-19 en cifras

De acuerdo con los resultados de la Encuesta para la Medición del Impac-
to COVID-19 en la Educación (ecovid-ed 2020), publicada por el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (inegi), el segmento de educación 
superior asciende a 7.1 millones de alumnos y representa el 13.1% del total 
de la población escolar. Para tomar sus clases desde sus hogares, los alum-



 R E F L E X I O N E S  S O B R E  L O  A C O N T E C I D O  D U R A N T E  L A  PA N D E M I A  P O R  C O V I D - 1 9  81

nos en dicho segmento manifestaron que han utilizado como herramienta 
principal: la computadora portátil con 52.4%; la computadora de escrito-
rio, con 12.9%; 1.2%, tablet, y el uso del celular inteligente se mantiene con 
33.4%. Asimismo, en cuanto a la propiedad del dispositivo electrónico, el 
96.2% señala que es propiedad de la vivienda que habita; con respecto a su 
uso, el 67.7% señala que fue de uso exclusivo; el 28.5% indicó que lo com-
partió con otras personas de la vivienda, y solamente el 2.7% tuvo que pe-
dirlo prestado. Por otra parte, el nivel de efectividad en la conclusión del 
año escolar corresponde al 97.8%, mientras que el 2.2% no concluyó. En-
tre las razones para no haber concluido, aparece que el 44.6% fue por  
COVID; 17.1%, porque tenía que trabajar; 8%, por falta de dinero o recur-
sos, y 30.3% argumentó otra razón.

Asimismo, de acuerdo con los datos de la encuesta ecovid-ed 2020, 
para el ciclo escolar 2020-2021, los alumnos de educación superior señala-
ron que por día dedicaron tiempo (en horas) a sus clases y actividades es-
colares: 35.7% dedica de 3-5 horas; 30.9%, 8 horas o más; 26.6%, entre 6-7 
horas, y 6.6%, menos de 3 horas.

El proceso de evaluación en el modelo a distancia

Evidentemente, el proceso de evaluación dentro del ámbito de la Educa-
ción Superior resulta ser un tema de gran complejidad en la modalidad a 
distancia. Al respecto, Grande de Prado et al  (2021) indican que los profe-
sores enfrentan un gran desafío ante el riesgo de que los alumnos incurran 
en fraude, como son la copia de respuestas de examen o los plagios, para 
acreditar sus materias con buenas notas. Si bien los docentes disponen de 
herramientas que permiten detectar dichas prácticas como Turnitin, 
Compilatio, Urkund, etc., un buen diseño de pruebas —centrado en com-
petencias en las que lo memorístico no sea el eje central— constituyen un 
buen punto de partida. Además, la flexibilidad y creatividad deben preva-
lecer al momento de diseñar la evaluación, porque si se trata de recrear tal 
cual la situación presencial en el contexto a distancia, evidentemente, se 
convierte en una invitación a que ocurra un desastre. En este sentido, 
apostar por una evaluación continua, variada y que reduzca o elimine las 
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pruebas finales es bastante recomendable, sin excluir la importancia del 
trabajo en grupo. 

En este sentido, Grande de Prado et al  (2021) puntualizan que los re-
cursos tecnológicos no garantizan por sí mismos el éxito en el proceso de 
evaluación. Más bien deben considerarse como una herramienta muy po-
tente, que puede brindar oportunidades increíbles, pero la planificación, la 
organización y la flexibilidad son sin lugar a duda los elementos esenciales 
que permitirán aprovechar los desarrollos tecnológicos y superar este  
desafío. 

De acuerdo con la cepal (2020), las actividades de educación a distan-
cia han reafirmado la función formativa de la evaluación. Recabar infor-
mación sobre el aprendizaje individual, a través de ejercicios de diagnósti-
co y de seguimiento, permite a los docentes proporcionar retroalimentación 
a sus alumnos y modificar sus estrategias pedagógicas para que sean más 
efectivas. En este sentido, algunos países han optado por evitar la repeti-
ción y proyectar la continuidad y la recuperación educativa para los años 
siguientes, así como por cancelar o postergar las evaluaciones, o bien apli-
car enfoques y metodologías alternativas para examinar y validar el apren-
dizaje. Según la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (orealc/unesco), en abril de 2020, varios países de América Lati-
na comenzaron a tomar decisiones con respecto a la administración de 
evaluaciones a gran escala. En este sentido, en México se ha puesto en 
operación una alternativa de evaluación que compensa el hecho de que no 
se apliquen las pruebas y evaluaciones de mayor interés, como la evalua-
ción del portafolio de aprendizaje, sin examen de final año para el presente 
período escolar.

Metodología

La presente investigación es de tipo cualitativo y se llevó a cabo a través de 
la revisión de literatura, en su mayoría, generada a partir de las circuns-
tancias educativas especiales derivadas del confinamiento de la población 
mundial, ordenado por la Organización Mundial de la Salud (oms), al pre-
sentarse la agresiva pandemia por COVID-19, en el año 2020. De la revi-
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sión y análisis se extrajo información de problemáticas que se fueron pre-
sentando, a lo largo de más de dos años de coexistir con la educación a 
distancia y también de las formas en que se fueron implementando solu-
ciones. A partir del estudio crítico y del análisis de las situaciones observa-
das por diversos investigadores, se pretenden generar conclusiones con la 
intención de que al conjugarse distintas experiencias se pueda aspirar a 
perfeccionar una solución integral, a fin de fortalecer el vínculo entre do-
centes y alumnos, toda vez que es inminente el regreso presencial a clases 
dentro de la llamada nueva normalidad.

Resultados

Cuando se aprende de experiencias pasadas se genera conocimiento que 
mejora la efectividad del proceso de toma de decisiones en el futuro, por lo 
que es elemental evaluar situaciones vividas para innovar y crecer. Por 
otro lado, se identificaron diversos temas, susceptibles de ser analizados en 
pro de alcanzar el objetivo del presente artículo, que se proyectan como 
opciones adecuadas para ser analizadas. En este sentido, Peñuelas et al  
(2020) en su investigación cuestionaron a los docentes y alumnos acerca 
del aprendizaje que obtuvieron, producto de la experiencia de enseñanza 
remota durante la contingencia sanitaria. Al respecto, los profesores re-
flexionaron sobre varios temas, en primer lugar, acerca de la escasa prepa-
ración que tenían los involucrados para enfrentar una situación de esta 
magnitud, instituciones, estudiantes, familias, e incluso, la plantilla docen-
te. Asimismo, destacaron la importancia del manejo de las tic para conti-
nuar en la modalidad a distancia, así como la necesidad de capacitación  
de todos los participantes en diversos aspectos del proceso de enseñanza 
aprendizaje, y por último, puntualizaron sobre la obligación de ser sensi-
bles a las diferencias entre los estudiantes y sus desigualdades. Por su parte, 
los alumnos destacaron sobre algunos valores y actitudes que desarrolla-
ron con el cambio de modalidad, como paciencia, autonomía, responsabi-
lidad, organización (de tiempos y tareas), resiliencia y manejo del estrés y 
la presión. Asimismo, coincidieron con los docentes con respecto a la im-
portancia del manejo de la tecnología, así como de ciertas carencias que 
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alumnos y profesores tienen sobre diversos aspectos del proceso de ense-
ñanza aprendizaje. Por último, los estudiantes, en su mayoría, reconocie-
ron la labor del docente frente a las adversidades y la necesidad de valorar 
su esfuerzo. 

A continuación, se describirán algunos temas que se considera impor-
tante abordar para alcanzar el objetivo del presente documento.

La necesidad de implementar la llamada educación a distancia deses-
tabilizó al profesorado, al verse en la necesidad de adoptar nuevas formas 
de docencia que los alumnos percibieron como experimentales o improvi-
sadas, con predominio de simple digitalización de material didáctico pre-
existente (Expósito y Marsollier, 2020) para convertirlo en presentaciones 
multimedia como recurso didáctico (Pérez López et al , 2021), sin promo-
ver clases verdaderamente interactivas (Amaro et al , 2021), que afectaban 
a la calidad de las clases impartidas (Avello, 2020). Todo esto como resul-
tado de la inclusión repentina de las clases a distancia en aras de continuar 
con los planes educativos planteados a pesar de las restricciones derivadas 
de las autoridades de salud.

Lee y Lu (2021) puntualizan acerca de la situación que enfrentaron los 
docentes que pasaron, de pronto, de ser profesores con años de experien-
cia en su materia, con grandes capacidades y con un vasto bagaje de cono-
cimientos en el contexto de la educación presencial, a ser novatos ante la 
inminente implementación de la educación a distancia. Esta situación no 
está exenta de causar consecuencias personales y laborales en los maestros.

Desde el punto de vista del estudiantado existe la necesidad de capaci-
tar en el uso de tecnologías de la información —inclusivas al personal de 
las instituciones educativas (Avello, 2020)— que optan por trasladar sus 
clases presenciales a plataformas virtuales (Pérez López et al , 2021), deci-
diéndose en muchos casos por el modelo asincrónico, con poca interacción 
entre alumno y maestro, lo cual va en detrimento de la comunicación do-
cente-discente y en el peor de los casos puede contribuir incluso a la  
deserción escolar.

En la investigación realizada por Sapien et al  (2020), se argumenta 
que las tic ocupan un lugar muy importante en la educación superior 
porque fortalecen el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes 
y permiten incrementar el conocimiento de las competencias para la vida. 
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Estos autores señalan dos ventajas que los estudiantes consideran al hacer 
uso de las tic: la disponibilidad de información y el aprendizaje colabora-
tivo. Con respecto, a las desventajas los alumnos indicaron las fallas en la 
conexión de internet, además de que tienen acceso a muchas distracciones 
durante la clase, por lo tanto, consideran que tienen un menor aprendiza-
je. Asimismo, destacan, como uno de sus hallazgos más importantes, que 
los alumnos tienen muy buen dominio de las tic para operar las platafor-
mas utilizadas durante la contingencia sanitaria.

Un error susceptible de ser cometido por las autoridades educativas con 
el deseo de cumplir con lo programado, a pesar de los imponderables pre-
sentados, es el de forzar las normas de acreditación, planeadas para la edu-
cación presencial, para que se apliquen a la educación remota (Abreu, 2020).

Los alumnos refieren problemáticas de acceso tecnológico, es decir, 
problemas para mantener la señal de internet (Avello, 2020). Las familias 
se encuentran ante situaciones económicas que les impiden financiar gas-
tos derivados de la necesidad de conectividad (Avello, 2020), y los alum-
nos con ese inconveniente, para tener a acceso a los equipos necesarios, se 
ven afectados de manera negativa en su desempeño académico (Amaro et 
al , 2021). De acuerdo con Suárez (2021), la contingencia sanitaria tam-
bién reveló fallas sustanciales en las competencias digitales tanto de do-
centes, como de padres de familia y estudiantes, acentuando en las defi-
ciencias del profesorado. 

Un tema interesante de analizar es que existen casos en los que el nivel 
formativo, y no la economía de los padres, es el que influye en la accesibili-
dad de los alumnos a dispositivos electrónicos con su respectiva conectivi-
dad (Pérez López et al , 2021), es decir, que la falta de dispositivos adecua-
dos puede llegar a aumentar en hogares con progenitores con menor nivel 
de formación (Cabrera y Santana, 2020) 

Los aspectos antes descritos dentro del marco de las acciones para 
mantener el ritmo educativo, durante la pandemia, traen consigo una con-
secuencia capaz de frenar el desarrollo adecuado del alumnado, por lo 
tanto, esto amerita la atención conjunta de las autoridades de educación y 
de salud; se trata del estrés académico (Amaro et al , 2021). Los alumnos 
elevan sus niveles de estrés al tener problemas de conectividad, al sentirse 
aislados de sus compañeros y amigos, al tener dificultades técnicas para 
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enviar una tarea, al no tener dominio suficiente de las herramientas digita-
les e incluso al pasar demasiado tiempo frente a un dispositivo electrónico. 
El alumno puede presentar reacciones físicas, psicológicas y de comporta-
miento al sentir que las demandas académicas rebasan las herramientas 
que posee para atenderlas.

No todos los hallazgos son negativos y también se pudieron observar 
situaciones como las que a continuación se describen, desafortunadamen-
te estos casos no se pueden generalizar. De acuerdo con Amaro et al  
(2021), existen alumnos que han asimilado las nuevas herramientas de 
forma positiva y se perciben a sí mismos como personas autónomas, res-
ponsables de su aprendizaje y se sienten más comprometidos con las acti-
vidades académicas. También se han detectado alumnos motivados que 
manifiestan percibir las herramientas digitales como algo novedoso e inte-
ractivo, actitud que puede fungir como apoyo para optimizar las activida-
des derivadas de la educación virtual. 

Se puede esperar una pronta adaptación a la modalidad virtual, en el 
momento en que algunos alumnos afirman haber mejorado sus hábitos gra-
cias a ésta, volviéndose personas más organizadas, incrementando su ca-
pacidad de exponer en clase y mejorando la presentación de sus trabajos.

Conclusiones

Las siguientes conclusiones se presentan a manera de sugerencias en aras 
de aportar ideas para crecer e innovar en materia educativa.

Derivado del estudio realizado por Avello (2020), la “revolución” en la 
educación, generada por el COVID-19, representa una oportunidad de 
detonar cambios, de innovar y buscar soluciones conjuntas, colaborativas 
entre todos los involucrados en los sistemas educativos, que se centren en 
el beneficio del estudiante (Pérez López et al , 2021), más que en terminar 
los planes en los tiempos fijados antes de la contingencia. Es el momento 
de hacer de la necesidad una virtud —como lo señala Hueso (2020)— de-
jando atrás una educación del siglo xx, quizá ya obsoleta. 

En este sentido, la contingencia sanitaria ha impactado profundamen-
te a las instituciones, actores y procesos de la educación superior Por lo 
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que, de acuerdo con Ordorica (2020), una vez superada la primera etapa 
de reacciones obligadas, inevitablemente apresuradas y aceleradas, es in-
dispensable dar paso a reflexiones más profundas acerca del futuro de la 
educación superior. En México, estas reflexiones deben compaginarse con 
las demandas, proyectos e iniciativas de cambio que, incluso, existían an-
tes de dar inicio a la crisis sanitaria con el objetivo de realizar un análisis 
de las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales deriva-
das de dicha crisis. Este es un camino y una postura deseable para superar 
los retos que afrontará la educación superior en nuestro país. Por su parte, 
López (2020) destaca la importancia de evaluar y obtener un saldo de la 
experiencia obtenida de la docencia remota y la flexibilidad académica 
porque permitirá a las instituciones, en primera instancia, conocer los re-
sultados, y posteriormente, emprender medidas que conduzcan a revisar 
sus planes y programas de estudio, fortalecer sus servicios tecnológicos, 
reconocer las capacidades del personal docente y las condiciones para su 
desarrollo, atender la calidad de su oferta en programas de licenciatura y 
posgrado, y adecuarse a las nuevas exigencias de infraestructura, servicios 
y mecanismos a la población estudiantil, particularmente, aquella con ca-
rencias académicas y económicas.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados obtenidos por Farías et 
al  (2012), los alumnos mostraron una actitud favorable hacia el uso de las 
redes sociales con propósitos académicos y didácticos; en su mayoría 
(59.9%) aceptan la creación de grupos para las asignaturas en alguna red 
social, además ubican las actividades de estudio (35.2%) y lectura (24.8%) 
en la tercera y cuarta posición entre los doce principales motivos de uso. 
En este sentido, estudios más recientes arrojan información acerca de que 
una de las llamadas “tecnologías populares” —el WhatsApp— ha permiti-
do que los alumnos de contextos socioeconómicos desfavorecidos se per-
manezcan dentro de las actividades del proceso educativo (Expósito y 
Marsollier, 2020). Por lo que, las redes sociales representan una excelente 
área de oportunidad por su alto potencial para ser aprovechadas con fines 
didácticos. Tal y como señalan Farías et al  (2012), el principal desafío ra-
dica en despertar el interés de las partes involucradas: instituciones, do-
centes y alumnos, a fin de que sean integradas como herramientas básicas 
dentro del proceso de enseñanza.
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A partir de investigaciones realizadas, Abreu (2020) concluye que an-
tes de la pandemia ya había antecedentes de aprendizaje en línea que eran 
impulsados por situaciones como la geografía o la necesidad de empleos 
de medio tiempo, sin embargo, avanzaban lentamente a pesar de que gran-
des empresas como Google o Microsoft hubieran realizado grandes inver-
siones en la industria. Fue, entonces, cuando la pandemia vino a acelerar 
la necesidad de utilizar los recursos electrónicos para casi la totalidad de 
las actividades educativas, lo que acarreó consigo actividades improvisa-
das, de respuesta rápida, que fueron producto de las necesidades que re-
quería la entonces realidad actual. No obstante, es importante reflexionar 
acerca de que así como los planes y programas para la educación presen-
cial requieren de mucho tiempo para su diseño, también los planes y pro-
gramas para la educación virtual requieren de éste, incluso más que los de 
educación presencial por la necesidad de capacitación adicional especiali-
zada, en aspectos relativos a la comunicación en línea. Lo anterior invita a 
tomar conciencia de que, ante el umbral de la nueva normalidad, las auto-
ridades educativas son responsables de recopilar lo aprendido antes y du-
rante la pandemia, y partir de ahí para generar nuevos modelos educati-
vos, capaces de llenar las expectativas y satisfacer las necesidades de las 
nuevas generaciones.

Además de las actividades para optimizar el uso de los recursos virtua-
les, es importante que las autoridades educativas implementen estrategias 
que impidan que el estrés académico afecte el desempeño de los alumnos, 
lo que se puede lograr con charlas o talleres propias para brindar soporte 
psicológico que les enseñe a gestionar sus emociones (Amaro et al , 2021).

El soporte tecnológico es un aspecto indispensable a fin de evitar que 
docentes y alumnos se vean afectados por la inexperiencia o ignorancia en 
el área de tecnología (Amaro et al , 2021). Esto les ayudará a optimizar 
herramientas como Wikies, portafolios virtuales, videoconferencias, I-vox, 
WhatsApp, Zoom, pizarra digital, pantallas compartidas (García, 2020), 
en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje virtual.

Es fundamental evitar caer en la contradicción de ver, como objetivo 
principal de la educación digital, el impartir los cursos a través de internet, 
cuando el objetivo principal de la actividad docente es impartir cursos de 
calidad, capaces de formar a los educandos (Lee y Lu, 2021).
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Se hace necesaria la integración de comunidades magisteriales que se 
brinden apoyo general unos a otros, evitando que sólo se limiten a com-
partir el material educativo (Lee y Lu, (2021). Se considera importante el 
intercambio de ideas, experiencias y hallazgos durante la práctica de la 
educación virtual.

Si se pretende crecer a partir de lo experimentado durante 2020 y 2021, 
es menester ir dejando en el camino prácticas como el centrar las evalua-
ciones en enfoques autoritarios, como la evaluación de la retención de los 
conocimientos transmitidos por los docentes. Se considera prioritario evi-
tar tecnologías de supervisión derivadas de enfoques pedagógicos autori-
tarios, ya que pueden llevar a crear relaciones competitivas y desconfiadas 
entre estudiantes y profesores, además de afectar el desarrollo del pensa-
miento crítico, de la capacidad para solucionar problemas e incluso la ca-
pacidad de liderazgo del alumnado. Si realmente se pretende una innova-
ción radical es elemental fomentar una relación pedagógica de confianza, 
basada en la cultura de la evaluación formativa (Lee et al , 2022).

Las autoridades educativas, a decir de Lee y Lu (2021), se encuentran 
ante la necesidad de desarrollar una comprensión integral de los desafíos a 
los que se han enfrentado, así como la necesidad de un enfoque holístico, 
realista y sensible para estar en condiciones de seguir afrontando los desa-
fíos que se le presenten, pero cada vez con más conocimientos y experien-
cia que les permita generar mejores resultados.

Para finalizar, se puede concluir que la educación formal a distancia va 
más allá de superar la barrera física entre alumno y docente. La simple 
aplicación de estrategias de solución temporal a una situación extraordi-
naria como la contingencia sanitaria no equivale a la implementación de un 
modelo formal. Para lograrlo, es necesario el trabajo de expertos en educa-
ción que lleven a cabo una planeación, con el objetivo de establecer una 
estructura adecuada que permita dar seguimiento al trabajo y que garanti-
ce llevar una secuencia para cada etapa de estudio, con recursos de cali-
dad, a fin de que el alumno pueda alcanzar una experiencia de aprendizaje 
satisfactoria. Implementar el modelo de educación a distancia significa 
crear un espacio que facilite un aprendizaje auténtico y significativo, por 
medio de la utilización de los recursos disponibles con un sentido y un 
propósito aplicados en el momento de enseñanza-aprendizaje en el que 
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docentes y alumnos se encuentran y, además, considerando las caracterís-
ticas de los estudiantes y el proyecto educativo al que pertenecen (Castillo, 
2020).
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V. Prácticas profesionales durante la pandemia  
por COVID-19
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Resumen

Cada reforma educativa tiene como objetivo primordial el mejorar aque-
llos aspectos que estén desfasados u obsoletos en el sentido práctico e 
ideológico. Desde inicios del siglo xx, los cambios sociales propiciados, en 
gran medida, por la globalización se han hecho presentes a intervalos de 
tiempo cada vez más cortos. En México, las reformas han tenido un peso 
significativo en el desarrollo de la sociedad que actualmente somos, espe-
cialmente en el ámbito educativo, donde los modelos, procesos, técnicas y 
contenidos han tenido que adaptarse a las demandas de la sociedad cada 
vez más globalizada con o sin intención. En este trabajo se aborda la pro-
blemática que la educación, en especial en nivel superior, ha estado vivien-
do desde la declaración de la pandemia por COVID-19, y las áreas de 
oportunidad encontradas en relación con las prácticas profesionales, ha-
ciendo una comparativa del caso de dos instituciones de educación supe-
rior de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Palabras clave: educación superior, prácticas profesionales, COVID-19, co-
nocimiento 
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Antecedentes

El ser humano es sin duda la evolución de lo animal a lo social a través del 
tiempo, ya que como animal social ha tenido que desarrollar a lo largo de 
la historia un bagaje de conocimiento, que en un primer plano lo podría-
mos acotar en conocimiento empírico, una vez que la transmisión genera-
cional de éste se repitió hasta alcanzar un grado de legitimación necesario, 
para que algunas sociedades florecieran y transformaran lo empírico en 
un conocimiento científico. Es entonces que el conocimiento se transfor-
mó en el ideal de progreso y permanencia para algunas civilizaciones que 
hoy en día no existen pero que, sin duda, han dejado una huella importan-
te para conformar el ideal social y de humanidad que hoy se pretende apli-
car a la sociedad presente y futura.

El conocimiento es, sin duda, un proceso complejo que nunca termina 
de innovar y cambiar los métodos y técnicas que se utilizan para llegar a él, 
pero toda historia tiene un comienzo. En este orden encontramos a los 
griegos antiguos, los cuales construyen un conocimiento de una ley divina 
necesaria para estructurar el mundo de aquellos hombres. De acuerdo con 
Flores Miller (2021), la teoría del conocimiento propone como base cuatro 
posiciones ante la filosofía, todas necesarias para comprender la evolución 
del conocimiento:

 I.  Idealismo. Donde destaca Platón (427-347 a.C.), distinguiendo el mundo 
sensible y el mundo inteligible y las opciones de conocimiento que pro-
porcionan cada una. Immanuel Kant (1730-1807), y su idealismo crítico, 
plantea que el conocimiento está limitado por el hombre, lo divide en co-
nocimiento a priori, que no proceda de la experiencia, y en a posteriori, 
que procede de la experiencia y el empirismo. 

II.  Realismo. Para Aristóteles (384-322 a.C.), el conocimiento se adquiere 
por los sensible (sentidos); plantea que existe otro sentido, además de los 
cinco: el sentido común; éste permite a la percepción tener una dimensión 
mayor. En otras palabras, todo pasa primero por los sentidos antes de lle-
gar al intelecto. 
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III.  Racionalismo. René Descartes (1596-1650) propone que las ideas innatas 
permiten desarrollar un conocimiento verdadero, fundamentando las 
ideas en dos bases: la metafísica (cuerpo no actúa sobre espíritu para ge-
nerar conocimiento) y la psicológica (los objetos no se perciben tal como 
los presentan los sentidos). 

IV.  Empirismo. Destacan la teoría de John Locke (1632-1704), la cual plan-
tea que el conocimiento aparece cuando los sentidos provocan una im-
presión del objeto, donde las ideas complejas tienen su origen en la capa-
cidad de conjugar que posee la mente humana. 

El conocimiento es complejo, con una carga ideológica que provoca, 
en cada época, nuevas o diferentes interrogantes que van desde los planea-
mientos de Platón hasta la Teoría de Howard Gardner (1994), la cual pro-
pone que la construcción de la inteligencia es múltiple. Es así como el co-
nocimiento es permeado por diferentes factores a través de la historia, 
como se puede observar en estos días. Es por ello que el conocimiento es 
considerado como un fenómeno social cambiante, que se adapta y se re-
nueva de acuerdo a la época y, por qué no decirlo, influenciado por la tec-
nología; al menos eso nos lo evidencia la sociedad de los últimos años, la 
cual le ha dado tanta importancia al aspecto tecnológico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que pareciera que la educación debe enfocarse casi 
completamente —en este en lugar del desarrollo de los aspectos ético-mo-
rales— algo que sin duda se agudizó con la llegada del COVID-19, mo-
mento en que, gracias a la tecnología, algunas instituciones educativas die-
ron muestra de lo útiles que pueden ser, aunque también se evidenció la 
imperante necesidad de capacitación de algunos docentes, así como una 
urgente necesidad de formación de ciudadanos reflexivos y participativos.

En México, el sistema educativo ha ido cambiando, tanto en planes, 
programas, modelos, estrategias, filosofía como en la población. Según da-
tos del inegi, el número de alumnos que lo conforman es superior a los 32 
millones, divididos en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. De acuerdo con el sitio Web del inegi (consul-
tado el 19 de agosto de 2022), existe una variación significativa en relación 
entre el número de estudiantes del ciclo escolar 2015-2016 y los reporta-
dos en los ciclos 2020-2021 y 2021-2022.
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La tabla 1 contiene información que se refiere al esquema general es-
colarizado del sistema Educativo Nacional, y comprende los servicios por 
sostenimiento público, ya sea federal, estatal y autónomo, así como de sos-
tenimiento privado. En el caso del ciclo 2015-2016, las letras ND (no dis-
ponible) significan que no se dispone de la información del nivel inicial, 
debido a que en ese ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública lo pre-
sentó de manera conjunta con los datos de nivel Preescolar.

Para analizar los datos presentados es importante mencionar que, du-
rante los ciclos 2020-2021 y 2021-2022, México pasaba por los picos más 
altos de la pandemia por COVID-19, por lo que la información cobra ma-
yor relevancia.

Lo primero en destacar es que, en el ciclo 2015-2016, el total de alum-
nos era mayor por 918 806, en comparación con el ciclo 2020-2021, y para 
el ciclo 2021-2022, este total disminuyó a 633 967 alumnos. Por lo que, 
para finalizar el ciclo 2021-2022, la matrícula total de la federación mostró 
una pérdida considerable de alumnos. 

Al analizar por separado la educación básica —que comprende la edu-
cación inicial, preescolar, primaria y secundaria—, se identifica que es en 
ésta donde el número de alumnos se reduce de manera alarmante, ya que 
podemos observar que, para el ciclo escolar 2015-2016, la matrícula fue de 
25 897 636; para el ciclo 2020-2021 tuvo una disminución muy marcada  
de 1 300 402, y para el ciclo 2021-2022, redujo a 483 499, provocando que 
1 552 773 alumnos dejaran de ser parte del sistema educativo.

Por otro lado, para el ciclo 2015-2016, el nivel medio superior fue de 
4 985 080. Durante el ciclo 2020-2021, para la matrícula, ya no se inscribie-
ron un total de 75 alumnos; para el ciclo 2021-2022, un total de 123 914 
alumnos ya no fueron incluidos en la estadística de las escuelas.

Caso contrario en el nivel superior, si se compara el ciclo 2015-2016 
con el ciclo 2020-2021. Este nivel recibió un aumento de matrícula de 
381 671, y aunque para el ciclo 2021-2022 se dejaron de recibir 26 554 
alumnos, este nivel educativo captó un número total de 355 117 alumnos 
más, esto a nivel nacional y tomando en cuenta instituciones de sosteni-
miento tanto públicas como privadas.

En el caso de Tamaulipas, la situación fue muy similar, la educación 
básica fue la que más redujo su matrícula, el nivel medio superior también 
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mostró una baja. Por otro lado, en el nivel superior en Tamaulipas ocurrió 
lo mismo que a nivel nacional, al observar la matricula del año 2015-2016 
y la correspondiente al ciclo 2020-2021, podemos ver cómo hay un au-
mento muy claro de 21 556, sin embargo, un total de 3 062 alumnos ya no 
fueron incluidos en la matrícula del ciclo 2021-2022.

Un dato para resaltar es que tanto en la estadística nacional como en la 
del estado de Tamaulipas hubo un aumento en la matrícula de Educación 
Superior, siendo la matrícula de mujeres la que logró una diferencia de 
274 435 en comparación con la de los hombres. Y en los datos recabados 
en Tamaulipas, la diferencia fue de 11 120 siendo más mujeres que hom-
bres, las que se registraron en la educación superior.

Otra información que es importante analizar dentro de las estadísticas 
compartidas por el inegi es el número de maestros e instituciones que 
brindan el servicio educativo. La tabla 2 nos permite tener un acercamien-
to a las instituciones en los diferentes contextos de nuestro país.

Al observar la tabla 2, lo primero que salta a la vista es que el número 
total de docentes a nivel nacional, en el ciclo 2015-2016, era superior por 
2 156 docentes a diferencia de lo reportado en el ciclo 2020-2021. Y en la 
información compartida, en el ciclo 2021-2022, se reportaron 2 041 do-
centes menos que el ciclo anterior.

Si se divide la información en los niveles educativos, podemos observar 
que la plantilla docente en el nivel básico tuvo un incremento de 23 430 do-
centes, comparando el ciclo 2015-2016 con el ciclo 2020-2021, y que al 
comparar el ciclo 2021-2022 con el ciclo anterior hubo una baja de 364 do-
centes. En el nivel medio superior, el panorama fue distinto, el ciclo 2020-
2021 reportó una reducción de 13 734 docentes en comparación con el ci-
clo 2015-2016 y para el ciclo 2021-2021 ese número disminuyó al reportar 
una baja de personal de 4 689 docentes. En un sentido similar, podemos 
encontrar el nivel superior, pues al comparar lo reportado en el ciclo 2015-
2016 con el ciclo 2020-2021 podemos observar un incremento de 15 148 
docentes, y para el siguiente ciclo 2021-2022 una reducción de 6 366 maestros. 

Por otro lado, en cuanto a las escuelas a nivel nacional podemos enten-
der que del ciclo 2015-2016 al 2020-2021 hubo un incremento de 3 565 
instituciones educativas, y para el ciclo 2021-2022 se cerraron 54 escuelas. 
Al desglosar la información por niveles podemos ver que en el básico hubo 
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en total la creación de 2 554 escuelas, si se comparan los ciclo 2015-2016 y 
el ciclo 2020-2021, y que para el ciclo 2021-2022 se redujo por 49 escuelas. 
En el nivel medio superior del ciclo 2015-2016, se ve un incremento mar-
cado de 560. Pero, para el ciclo 2021-2022, este número se redujo con 57 
instituciones. Por otro lado, el nivel superior ha ido mejorando, pues si se 
compara el ciclo 2015-2016 con los ciclos 2020-2021 y 2021-2022, el incre-
mento es de 503 instituciones. 

En el ciclo 2020-2021, el número total de maestros en el estado de Ta-
maulipas disminuyó 1 043 (en comparación con el ciclo 2015-2016), la 
cantidad sufrió una reducción de 717 maestros para el ciclo 2021-2022. Al 
dividirlo por niveles queda en evidencia que para el ciclo 2015-2016 había 
244 docentes más que en el ciclo 2020-2021, y para el ciclo siguiente bajó 
104 docentes. Para el nivel medio superior, la situación es similar en cuan-
to a la reducción de la planta docente, ya que para el ciclo 2015-2016 había 

tabla 2. Maestros y escuelas por entidad federativa según el nivel educativo

Entidad 
Federativa

Nivel 
educativo

2015-2016 2020-2021 2021-2022

Maestros Escuelas Maestros Escuelas Maestros Escuelas

Estados 
Unidos 
Mexicanos

Total 2 021 788 252 024 2 019 632 255 589 2 017 591 255 535 

Inicial ND ND 8 643 4 891 9 182 4 948 

Preescolar 230 781 89 409 228 086 87 684 227 163 87 038 

Primaria 574 210 98 004 568 857 95 699 567 928 95 854 

Secundaria 408 577 38 885 404 412 40 578 405 361 40 963 

Media 
superior 422 001 20 383 408 267 20 943 412 956 20 886 

Superior 386 219 5 343 401 367 5 794 395 001 5 846 

Tamaulipas Total 56 718 6 235 55 675 6 222 54 958 6 226 

Inicial ND ND 653 138 663 147 

Preescolar 6 165 2 377 5 906 2 239 5 785 2 224 

Primaria 14 577 2 422 14 412 2 355 14 456 2 352 

Secundaria 11 645 782 11 174 784 11 137 794 

Media 
superior 12 931 468 12 799 505 12 378 505 

Superior 11 400 186 10 731 201 10 539 204 

fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (InegI), agosto de 2022. 
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132 maestros más que en el ciclo 2020-2021, y para el ciclo 2021-2022 se 
restaron 421 docentes. Por último, en el nivel superior también hubo una 
reducción en la matricula docente de 669 maestros, comparando el ciclo 
2015-2016 con el ciclo 2020-2021, y 191 docentes menos para la matricula 
del ciclo 2021-2022, comparado con el ciclo anterior. 

En el caso de las escuelas a nivel estatal, la estadística es más alentado-
ra. Si bien al comparar el ciclo 2015-2016 con el 2020-2021, se observa que 
hay 13 escuelas menos. Pero al comparar el ciclo 2020-2021 con el ciclo 
2021-2022, se observa en la estadística el aumento de 4 escuelas. En cuan-
to a la educación básica, se puede decir que es donde más escuelas han 
sido afectadas, ya que al comparar los ciclos 2015-2016, con el ciclo 2020-
2021, queda en evidencia la reducción de 65 escuelas y sólo una escuela 
más para el ciclo 2021-2022, con respecto al ciclo anterior. El nivel medio 
superior muestra un aumento considerable de planteles si se compara el 
ciclo 2015-2016 con el ciclo 2020-2021; este número se mantuvo en el  
ciclo 2021-2022. Este aumento es evidente también en el nivel superior 
donde encontramos 15 escuelas más, comparando el ciclo 2015-2016 y el 
2020-2021. Para este último ciclo 2021-2022, hubo un aumento de tres 
instituciones de educación superior.

Gracias a los reportes estadísticos anteriores es que podemos deducir 
que el incremento en escuelas a nivel nacional fue gracias a que en los ni-
veles medio superior y superior aumentó el número de alumnos, impac-
tando así en la necesidad de más instituciones educativas ya sean privadas 
o públicas.

El aumento de matrícula y de instituciones educativas en el nivel supe-
rior ha sido bueno, y llama la atención puesto que ocurrió justo en plena 
emergencia sanitaria. En el nivel superior, en el que se centra este trabajo, 
se vivió un cambio marcado en la dinámica escolar. Si bien la estadística le 
es favorable en el número de instituciones, el número de matrícula, núme-
ro de docentes, las estrategias didácticas, el modelo de enseñanza, los mé-
todos de evaluación y las formas de convivencia e interacción debieron 
cambiarse de la noche a la mañana, encontrándonos entonces con faltas de 
capacitación, fallas de conexión, etc., pero también se abrió paso a los 
creativos, a las prácticas que hacía tiempo habían comenzado en algunos 
planteles, pero que se generalizaron a raíz de la pandemia.
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Uno de esos cambios en el nivel superior también lo vivieron los alum-
nos que debían cursar sus prácticas profesionales; algunas escuelas, por las 
indicaciones sanitarias del momento, tuvieron que suspenderlas, otras 
más decidieron reformarlas realizando una adecuación en pro de la adqui-
sición de las herramientas necesarias para la vida profesional que los 
alumnos debían vivir en los ciclos 2020-2021 y 2021-2022. 

Los conocimientos adquiridos en el nivel superior son trascendentales 
al momento de formar a un profesional, pero aún más es imprescindible 
conocer la importancia del uso de esos conocimientos en situaciones rea-
les, así como la evaluación de este proceso. Por lo tanto, si la evaluación se 
realiza correctamente, puede ser motivadora para los estudiantes evalua-
dos, porque les ayuda a saber si lo que están haciendo es correcto o no 
(Brown y Glasner, 2010). Es en este panorama donde la vinculación, el 
correcto seguimiento y la evaluación de las prácticas profesionales toman 
sentido y relevancia en la formación de futuros profesionistas.

Este proceso, el de la práctica profesional, no solamente se entiende 
como el hecho de evaluar y emitir una calificación a un estudiante practi-
cante, sino también como un proceso prolongado y continuo, donde to-
man protagonismo diversos actores y jerarquías educativas, tales como: la 
institución que acoge a los estudiantes, los instrumentos que permitan 
evaluar el desempeño de los alumnos practicantes, las tic y diversos acto-
res necesarios para apoyar en las situaciones reales que se presenten.

Bajo el mismo tenor, planes, programas y modelos educativos deben 
estar enfocados en el desarrollo integral de los alumnos. Empero, no se 
debe olvidar que la teoría y la práctica van de la mano. En este sentido, las 
prácticas profesionales suelen ser el primer escalón para que un estudiante 
de educación superior tenga un panorama sobre las condiciones en las que 
se encuentra el campo laboral. En esta parte de la formación superior, es 
cuando convergen las situaciones típicas de un empleo con elementos vin-
culados a la formación y el aprendizaje. Es también en las prácticas profe-
sionales donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades, aplicar 
sus conocimientos y aprender aún más sobre el área en la que han decido 
desarrollarse. A este respecto, Jiménez, Martínez, Rodriguez y Padilla (2014) 
puntualizan que:
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A través de estos espacios de interacción “reales”, los futuros profesionales 
tienen la oportunidad de conocer y poner en práctica los conocimientos ad-
quiridos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del entorno en donde 
se desenvuelven. A partir de estas experiencias, las expectativas pueden au-
mentar o disminuir de acuerdo a lo positiva o negativa que ésta sea. [p. 430]

Dependiendo de cada programa de estudio, las prácticas pueden ser 
obligatorias o voluntarias para el estudiante. En algunos casos, las prácti-
cas ofrecidas son remuneradas. Si bien todo estudiante pudiese desear una 
experiencia remunerada, lo más importante es evaluar la experiencia que 
brinda el cargo, en cuanto a las tareas y responsabilidades a desarrollar, 
más allá del dinero.

Metodología

Evaluar las prácticas profesionales —según Gutiérrez, Farfán y Navarrete 
(2019)— necesita de una mayor sincronización entre el alumno, el tutor 
de la institución y el asesor de la unidad receptora, así como del personal 
administrativo de las dos instancias, para que estos en un conjunto permi-
tan observar y dar cuenta de la funcionalidad, eficiencia y eficacia del pro-
ceso, en su parte académica, formativa y administrativa. Evaluar la prácti-
ca profesional permite, también, definir la pertinencia y los cambios o 
adecuaciones necesarias a realizar en el proceso. En este tenor, se vio la 
necesidad e importancia de comparar los lineamientos que dos institucio-
nes de educación superior utilizan como guía a la hora de implementar las 
prácticas profesionales. 

En la capital del estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, una de las ins-
tituciones de gran renombre, reconocimiento social y años de experiencia 
en formación de docentes es la Benemérita Escuela Normal Federalizada 
de Tamaulipas (benft), la cual tiene una trayectoria de más de 133 años;  
y es ésta una de las instituciones que cuenta con lineamientos definidos y 
reglamentados a nivel nacional, los cuales están al alcance de todos en la 
página oficial de la Dirección General de Educación Superior para Profe-
sionales de la Educación (dgespe). Otra de las instituciones de gran im-
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pacto en la sociedad Tamaulipeca es la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas, la cual tiene presencia en ocho municipios, uno de ellos es Ciudad 
Victoria, donde podemos encontrar siete facultades o unidades académi-
cas, siendo una de ellas la Unidad Académica Multidisciplinaria de Cien-
cias Educación y Humanidades (uamceh), la cual está celebrando su 50º 
aniversario. En esta Unidad Académica podemos encontrar cinco carre-
ras, una de ellas, la Licenciatura en Ciencias de la Educación, la cual está 
relacionada con la formación de docentes y es la que servirá como punto 
de comparación con la benft. El objetivo de esta comparación es identifi-
car las áreas de oportunidad generadas en este proceso, y que a su vez per-
mitan emprender acciones de mejora para enriquecer la formación de  
docentes.

Se analizó la información contenida en los lineamientos para prácticas 
profesionales tanto de la benft como de la uamceh, resultado de este aná-
lisis se lograron distinguir cuatro dimensiones que son: vinculación, asig-
nación, seguimiento y evaluación de las prácticas profesionales.

La dimensión de la vinculación debe darse entre los sectores académi-
cos y productivos y puede analizarse desde la gestión; puede estar presente 
en el ámbito educativo, así como en el empresarial. Según Gould (2001), la 
vinculación que se realiza entre las ies y las empresas es una forma de coo-
peración mutua; generalmente, ésta existe cuando a través de acuerdos en-
tre ambas, se establece una serie de intercambios, ya sea de información, 
de tecnología o de recursos para el logro de un determinado fin.

En este sentido, la benf en su documento “El trayecto de práctica pro-
fesional: orientaciones para su desarrollo” (sep, 2012) puntualiza que:

Resulta importante plantear algunas consideraciones para establecer el víncu-
lo con las escuelas de educación básica, particularmente, porque la presencia 
e incorporación de los estudiantes es gradual y está en relación directa con 
las competencias a las que contribuyen cada uno de los cursos. [p. 24]

Otra dimensión que comparar es la asignación del estudiante a la insti-
tución receptora, donde realizará sus prácticas profesionales. Esta dimen-
sión es de vital importancia, ya que permite al alumno insertarse en espa-
cios reales de interacción. La sep (2012) subraya que
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los criterios en los que se pueden elegir a las escuelas no sólo están en fun-
ción de la cercanía, la apertura o la disponibilidad, sino además con el tipo de 
licenciatura, el contexto, el área de influencia y la posible incorporación pro-
fesional de los estudiantes, [p. 25]

destacando, así, que la asignación de los docentes en formación es de suma 
importancia.

La dimensión de seguimiento es un punto importante en el desarrollo 
de la práctica profesional del alumno. En este sentido, Peña, Castellano, 
Díaz y Padrón (2016) hacen énfasis en la importancia del acompañamien-
to académico e institucional que el alumno necesita, el cual genera la 
oportunidad de probar y comprobar los efectos de sus acciones en el plano 
profesional, así como también el relacionarse con pares y otros profesiona-
les, dimensionando y entendiendo la importancia de aporte a la sociedad 
mediante su área de formación disciplinar.

Dar seguimiento al alumno en el desarrollo de las prácticas profesio-
nales implica un trabajo de coordinación entre las instituciones de educa-
ción superior (ies), empleadores y asesores, y potencia el desarrollo de 
competencias. Por esto deben usarse instrumentos que permitan obtener 
información confiable para que pueda usarse en favor del correcto desem-
peño de los estudiantes. 

Otro aspecto de suma importancia en la práctica profesional es el de 
la evaluación, y no sólo la de carácter sumativa sino también la formati-
va. Las prácticas profesionales permiten al alumno, mediante la interac-
ción con la realidad laboral, significar lo aprendido en al aula. Bajo esta 
premisa, Gutiérrez, Farfán y Navarrete (2019) plantean que las prácticas 
profesionales, al ser parte de las actividades de vinculación de la ies, es-
tán consideradas dentro de las categorías evaluadas por los ciess (Comi-
tés Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior) y 
por los organismos previamente autorizados por copaes (Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior), los cuales buscan garantizar 
programas de calidad. A pesar de esta evaluación, estos organismos es-
peran encontrar indicadores mínimos necesarios en los alumnos que 
realizan prácticas profesionales. Estos indicadores pueden hacen refe-
rencia a las visitas, estancias o prácticas en el sector laboral, así como a 



 P R Á C T I C A S  P R O F E S I O N A L E S  D U R A N T E  L A  PA N D E M I A  P O R  C O V I D - 1 9   105

los acuerdos generales con el sector productivo para el desarrollo de es-
tas actividades.

De acuerdo con lo planteado por los autores —aun con la evaluación 
realizada por estos organismos a las prácticas profesionales, en diferentes 
programas ofertados por las ies—, en México, las siguen equiparando con 
otras actividades académicas, lo cual, sin duda alguna, demerita la impor-
tancia de este proceso formativo en el alumno, y deviene en el estableci-
miento de indicadores poco o nada claros en el proceso de evaluación, lo 
cual en ocasiones repercute en la no inclusión de las prácticas profesiona-
les en el proceso de formación, ni siquiera se les considera como un requi-
sito indispensable para la obtención del título profesional.

Evaluar las prácticas profesionales —según Gutiérrez, Farfán y Nava-
rrete (2019)— necesita de una mayor sincronización entre el alumno, el 
tutor de la institución y el asesor de la unidad receptora, así como del per-
sonal administrativo de las dos instancias, para que estos en conjunto per-
mitan observar y dar cuenta de la funcionalidad, eficiencia y eficacia del 
proceso, en su parte académica, formativa y administrativa. Evaluar la 
práctica profesional permite, también, definir la pertinencia y los cambios 
o adecuaciones necesarias a realizar en el proceso. 

Para obtener más información se realizó una entrevista semiestruc-
turada, con los encargados del módulo de prácticas profesionales de la  
uamceh y de la benft, en relación a las cuatro dimensiones mencionadas 
(vinculación, asignación, seguimiento y evaluación de las prácticas profe-
sionales). La información que resultó de esas entrevistas se agregó al análi-
sis de los lineamientos que se encuentran en las páginas de internet oficia-
les de la uat, como la de la dgespe, en relación a las mismas dimensiones, 
dando como resultado la tabla 3.

Gracias a la información recabada tanto en las entrevistas con los en-
cargados de prácticas profesionales, como en los lineamientos publicados 
en la página de la dgespe (en el caso de la benft) y en la página oficial de 
la uamceh-uat, se pudo completar el cuadro comparativo anterior. Con 
esta información se pudo contrastar y observar las áreas de oportunidad 
en el proceso de prácticas profesionales. Para lograrlo debemos ubicarnos 
en cada una de las dimensiones.
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tabla 3. Entrevistas a encargados del módulo de prácticas uamceh y benft

Dimensión benft uamceh (lce)

Vinculación La directora de la benft redacta un oficio para 
solicitar, a la Secretaría de Educación Básica, 
un espacio para que sus alumnos realicen las 
prácticas profesionales. Al recibir el oficio de 
aceptación, se redactan otros oficios, que 
entregan los coordinadores de las prácticas 
profesionales a los supervisores de las zonas 
escolares con el dato de qué escuela se 
requiere. La benft elabora un censo con datos 
estadísticos de esas instituciones y se 
establece una dirección directa, con la 
escuela, de dos formas: con el maestro titular 
que se encarga del trayecto de la práctica 
profesional y con el encargado del servicio 
social, quienes a su vez son quien apoyan en 
la supervisión de las prácticas profesionales 
a los coordinadores de prácticas 
profesionales, los cuales también son los 
encargados del seguimiento de las prácticas 
profesionales. 

Cada ciclo escolar se renuevan los 
convenios de vinculación con la Secretaría 
de Educación, con los supervisores y los 
directores de las escuelas. Cuenta con un 
banco de 40 escuelas para realizar la práctica 
profesional. Los lineamientos para la 
vinculación de las prácticas profesionales se 
dan a conocer a través de los representantes 
de grupo.

En el séptimo y octavo semestre se 
cuenta con un reglamento de prácticas 
profesionales, en el cual se marcan los 
lineamientos para la vinculación, por medio 
de un esquema de prácticas que se da a 
conocer a los supervisores, directores  
y docentes. 

El o la encargada del Módulo de Prácticas Pre-
Profesionales es el encargado de promover los 
convenios públicos y privados, para que los alumnos 
efectúen sus prácticas pre- profesionales de acuerdo 
con la carrera que cursan.

Promover a nombre de la uaMCeH convenios con 
personas físicas y morales, asociaciones o instituciones 
públicas o privadas, con quienes lo alumnos de ésta 
puedan realizar sus prácticas pre-profesionales y cuya 
actividad esté preponderantemente ligada con las 
carreras de la uaMCeH. 

Al inicio del curso, dar conocer al alumno el 
procedimiento y el reglamento de las prácticas 
pre-profesionales explicitando el calendario de fechas 
asignadas para realizar tanto los procesos de 
asignación, inscripción, supervisión y cierre, así como  
el listado de las instituciones públicas o privadas en las 
que puede realizar sus prácticas pre-profesionales 
Docentes o Técnicas y los formatos que se deberán 
elaborar en cada caso.

Asignación El maestro titular del trayecto de práctica es 
el encargado de asignar a los alumnos en las 
instituciones donde realizan la práctica 
profesional. 

De acuerdo con las características y 
desempeño de cada alumno, se le asigna 
una escuela y un docente titular para el 
desarrollo de la práctica, teniendo como 
requisito que el maestro titular tenga un 
mínimo de 3 a 5 años de experiencia 
docente, que trabaje con ética profesional y 
un buen desempeño en su labor docente.

Con la anuencia del profesor titular de la materia de 
prácticas pre- profesionales, se asignarán los lugares 
donde se realizarán las prácticas pre- profesionales.
(En caso de que el alumno no encuentre donde realizar 
sus prácticas pre-profesionales el responsable de dicho 
módulo brindará opciones y ayudará a que el alumno 
tenga un lugar afín a su formación profesional).
El alumno debe elegir una institución o dependencia 
de las propuestas por el Módulo de Prácticas 
pre-profesionales dentro o fuera del recinto 
universitario, para realización de sus prácticas dentro 
de la ciudad en donde cursa sus estudios.
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Al alumno se le asigna una institución; 
éste debe presentar instrumentos según el 
grado que cursa, como son: guía de 
observación, inventarios, designar un 
cuaderno para diario de observación, a partir 
del sexto semestre redactar una carta 
dirigida a la escuela solicitando la asignación 
de su práctica profesional. 

El alumno debe entregar el oficio de 
presentación y el plan de trabajo al director 
de la escuela que lo recibe.

El alumno también debe realizar la 
dosificación de las actividades, la planeación 
y el material para intervenir en la clase del 
docente titular.

El director de la institución y el docente 
titular deben firmar un documento de 
práctica, donde dan cuenta del periodo de 
ésta, ya que ahora, con los criterios de 
ingreso al servicio, a los alumnos se les toma 
como experiencia profesional (7º y 8º 
semestre).

El programa escolar de cada curso marca 
el número de horas de prácticas; en 7º dos 
periodos de cuatro semanas y en 8º es 
permanente la práctica.

Los docentes titulares completan un 
formato con el cual evalúan el desempeño 
de los alumnos, y debe ser entregado al 
titular de prácticas al término de su periodo 
de prácticas profesionales.

El docente encargado de la trayectoria 
de prácticas es quien presenta al alumno con 
el docente titular, además de dar 
seguimiento durante todo el proceso.

Seguimiento Los docentes responsables de la trayectoria 
de práctica, en conjunto con los maestros de 
asignatura, en sus horarios de clase acuden a 
las escuelas donde los alumnos realizan sus 
prácticas, para supervisar y dar seguimiento 
al proceso de prácticas.

Se utilizan formatos de seguimiento con 
dimensiones establecidas como son: la 
presentación personal del alumno, 
cumplimiento y puntualidad, procesos de 
planeación, implementación o 
instrumentación de su práctica, el uso de los 
materiales didácticos, los criterios que utiliza 
en la evaluación, control de grupo.

El encargado de prácticas pre-profesionales mantiene 
constantemente informado al secretario técnico del 
desarrollo de sus actividades.

Entregar, recibir y validar informes de los alumnos, 
del desarrollo de sus prácticas pre-profesionales.

Recibir la documentación completa de los alumnos 
por parte del titular de la materia de prácticas 
pre-profesionales.

Cumplir con un mínimo del 90% de asistencia a las 
horas de clase de las prácticas pre-profesionales, esto 
debido a que las prácticas pre-profesionales están 
dentro de su plan de estudio y, por ende, las prácticas 
pre-profesionales se realizan en la ciudad en donde 
está la institución de estudio.
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Discusión y conclusión

La primera dimensión por contrastar es la vinculación que —como se 
mencionó anteriormente en este capítulo— es de suma importancia, ya 
que facilita al alumno un espacio acorde al área de conocimiento en la que 
se está formando para poner en práctica la teoría, en un contexto real.

En este tenor, la uamceh-uat presenta un rezago en relación con la 
benft, ya que los alumnos son quienes deben buscar un espacio para ha-
cer sus prácticas profesionales; se tiene un listado de instituciones del 
cual pueden elegir, pero no hay un acompañamiento de la parte oficial 

Se cuenta con un instrumento que 
permite observar y evaluar el desarrollo de 
competencias profesionales en el alumno.

El alumno debe presentar al docente 
titular de grupo (previo a la práctica) el 
programa, planeación, instrumentos que va 
a aplicar, material digital u objetivo. Durante 
el proceso de prácticas, el docente en 
formación escribe en su diario de campo  
o diario del docente lo que realiza con sus 
alumnos, también debe realizar un 
seguimiento fotográfico o videográfico  
que sirve para autoevaluar y evaluar su 
desempeño en la práctica profesional.

La supervisión por parte de los 
encargados de prácticas profesionales de 
realiza diariamente, los supervisores toman 
evidencia fotográfica para el archivo de la 
escuela.

El alumno debe cumplir con la entrega de la 
documentación requerida en el “procedimiento  
de las prácticas pre-profesionales” (impresos,  
firmados y sellados).

El docente solicitará al alumno, en las fechas 
establecidas, entregar los documentos de inscripción  
e iniciar el cumplimiento de sus PPP.

El docente solicitará al alumno elaborar una 
descripción contextualizada de la institución: fines, 
estructura y organización y funciones en general, y del 
área y actividades asignadas mediante una exposición 
en video o diapositivas.

En sesiones posteriores el docente solicitará al 
alumno elaborar un diagnóstico descriptivo de los 
problemas, necesidades o áreas de oportunidad  
y de mejora del área de prácticas pre-profesionales.

Información de los lineamientos para la 
elaboración del Plan de Trabajo (y del Plan de Clase,  
en el caso de PPPD).

Coordinar, orientar y retroalimentar las 
exposiciones de los estudiantes sobre sus PPP. 

Supervisión en 3 periodos mensuales de las ppp,  
en el lugar asignado con el jefe inmediato del 
practicante.

Seguimiento y revisión de los informes mensuales 
entregados por los estudiantes.

Evaluación Al inicio del semestre se da a conocer al 
alumno practicante los criterios de 
evaluación mediante una adecuación de lo 
propuesto en el programa de estudio que se 
cursa.
Se realiza una evaluación formativa 
procesual.

Realizar la evaluación de las prácticas pre-profesionales 
extendiendo una carta donde se determine el 
cumplimiento de las mismas.
Información general sobre la elaboración del informe 
final y los informes evaluativos.
Revisión de los informes finales.
Revisión y evaluación del portafolio.
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para que el alumno pueda sentirse seguro de que lo que realice, en la ins-
titución que lo acoja, y de que las actividades a realizar estén relacionadas 
con su perfil de egreso. Esto se da debido a que todo el proceso de vincu-
lación es ambiguo.

La segunda dimensión por contemplar fue la de asignación. Si bien 
esta dimensión fue tomada de manera particular, está muy ligada a la di-
mensión de vinculación. Para la benft, la asignación es parte primordial 
de su proceso de prácticas profesionales, ya que en ella no sólo se toma en 
cuenta la institución de acogida, sino los docentes titulares, así como los 
alumnos que irán a hacer sus prácticas. 

Por otro lado, la uamceh-uat, al sugerir a los alumnos que busquen 
un lugar para realizar sus prácticas profesionales, permite que el alumno 
se pudiera encontrar en situaciones nada favorables para su desarrollo 
profesional. La asignación juega un papel importante en el desarrollo de 
conocimientos y en la adquisición de experiencia, necesarios para el desa-
rrollo integral del estudiante.

En tercer lugar, tenemos la dimensión del seguimiento, cuyo proceso 
siempre depende del semestre que el alumno este cursando, así como del 
lugar donde desarrollará su periodo de prácticas. Para la benft, el segui-
miento es parte medular de las prácticas profesionales. Esta institución se 
preocupa por que sus alumnos practiquen en contextos reales, procuran-
do que se adentren en las situaciones que todos los docentes vivimos en 
diferentes momentos. Se les requieren, también, documentos y materiales 
únicos y estandarizados como son: la planeación de clase, el cronograma 
de actividades, el material didáctico a utilizar, y los formatos con los que 
directivos y docentes titulares plasman las observaciones sobre el desem-
peño del alumno normalista. Lo anterior permite que alumno practicante 
tenga una apropiada retroalimentación sobre las actividades realizadas, lo 
cual a su vez le sirve para reflexionar sobre las observaciones, con el pro-
pósito seguir mejorando en su práctica.

Otro punto que cabe destacar en la benft es que tanto los docentes 
encargados de los trayectos de práctica, como los docentes de clases regu-
lares, así como los coordinadores de práctica, acuden a las instituciones 
donde los alumnos normalistas desarrollan sus prácticas, con el fin de ob-
servarlos in situ, realizando indicaciones en el momento que permiten re-
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flexionar al estudiante sobre las áreas de oportunidad que se generan en el 
desarrollo de actividad profesional en un contexto real.

Por otro lado, la uamceh-uat propone unos lineamientos con respec-
to a lo que el alumno tiene derecho, durante el periodo que comprende el 
desarrollo de sus prácticas profesionales. Se cuenta con formatos básicos, 
los cuales dificultan conocer de manera objetiva cuáles de los aprendizajes 
adquiridos, de manera teórica, utilizó en el aula, así como las habilidades, 
conocimientos y destrezas que el alumno desarrolló o reforzó durante el 
periodo de práctica profesional en la institución que lo recibió. 

Tampoco se menciona, al menos no en los documentos oficiales, si el 
alumno debe presentar algún material antes o al momento de comenzar 
sus prácticas en la institución que lo recibió. Lo anterior pudiera ser un 
factor que incida en un mal desempeño y aprovechamiento de tan impor-
tante proceso de formación en el alumno, pues al no estipular, de manera 
anticipada, las actividades a realizar por el alumno practicante, y al no 
contar con los instrumentos pertinentes para dar seguimiento al proceso, 
se pudiera restar seguridad al alumno de la uamceh-uat, y pudiera dar 
como posible resultado una experiencia poco aprovechada al poner en 
práctica la teoría aprendida en las aulas de la Universidad.

En cuarto lugar, y no menos importante, se comparó la dimensión re-
lacionada con la evaluación de las prácticas profesionales. Este rubro, sin 
lugar a duda, está ligado de manera medular con la dimensión de segui-
miento, pero también se relaciona con la dimensión de la asignación. La 
evaluación es un elemento que está presente durante todo el proceso, en 
todas sus formas, ya sea para evaluar un material, evaluar el desempeño de 
alumno, hacer correcciones in situ de la práctica o para obtener una califi-
cación. Gracias a la evaluación se pueden utilizar distintos instrumentos 
para este fin, de acuerdo con la necesidad que se presenta en el proceso de 
práctica profesional como, por ejemplo: listas de cotejo, rubricas, guías de 
observación y diarios de campo.

Para poder evaluar diferentes aspectos en el proceso de práctica profe-
sional, debemos evidenciarlo de diferentes maneras, apoyándonos en la 
utilización de recursos diversos, que van desde videos, fotografías, pancar-
tas, posters, presentaciones orales, digitales, etc. La evaluación ha permiti-
do conocer el punto de partida, y así poder definir las acciones que permi-
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tan alcanzar las metas planteadas, puesto que “lo que no se evalúa, se 
devalúa”, debido que —al tratarse de la formación profesional de alumnos 
que al egresar buscan insertarse, de manera exitosa, en el ámbito laboral— 
la evaluación debe tomarse con la seriedad y objetividad que este proceso 
requiere. 

En este sentido, la benft tiene claro que la evaluación es algo de suma 
importancia, por tal motivo la institución está en constante evaluación 
con respecto al proceso de práctica profesional y del desempeño del alum-
no practicante. Lo anterior ha permitido adecuar el proceso a las nuevas 
condiciones y exigencias de la sociedad, posibilitando el seguir formando 
docentes por más de 130 años.

La benft no sólo evalúa a sus alumnos antes de que acudan a las prác-
ticas profesionales, sino que durante el desarrollo de éstas acuden a cada 
uno de los lugares donde los alumnos desarrollan este proceso, para reali-
zar la evaluación correspondiente. Cuando los alumnos practicantes re-
gresan a las aulas de la Normal, se les vuelve a evaluar, siempre usando 
formatos estandarizados que permiten realizar observaciones puntuales y 
objetivas sobre el desempeño de los alumnos. La evaluación se realiza, 
procurando dar prioridad a una serie de indicadores que permiten a los 
alumnos acudir a las instituciones seguros de realizar su mayor esfuerzo, y 
que si se llegara a presentar alguna situación o problema con respecto al 
proceso de la práctica, los encargados de la trayectoria profesional estarían 
ahí, de igual manera, sus maestros de grupo, así como los maestros titula-
res de las escuelas, de quienes los alumnos practicantes reciben instruc-
ción y guía en este proceso formativo desarrollado en el contexto real de lo 
que las instituciones educativas viven día a día. 

A diferencia de la benft, la uamceh-uat, en su página de internet, 
comparte los formatos que deben usar los alumnos para ser evaluados por 
las personas responsables de ellos, en la institución que los haya recibido. 
Estos formatos cuentan con indicadores que invitan a la subjetividad o se 
dejan a consideración de quien los firma, quienes difícilmente plasman el 
desempeño real del alumno durante sus prácticas profesionales.

Esta comparativa ha permitido fundamentar un problema que podría 
decirse “salta a la vista”, ya que —aun cuando se conocía, de manera empí-
rica, la falta de mejora en los procesos de las prácticas profesionales de la 
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uamceh-uat— no había un precedente teórico que le diera fundamento, 
pero ahora que se realiza el análisis de esta información queda claro que la 
uamceh-uat tiene un área de oportunidad. Sin embargo, aún es muy pre-
maturo hacer alguna propuesta de mejora, sin antes saber la percepción 
que los alumnos de la uamceh-uat tienen sobre los procesos de sus prác-
ticas profesionales.
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Resumen

Como un brusco despertar llegó a México la condición de pandemia pro-
vocada por el COVID-19. Esto afectó múltiples condiciones del quehacer 
habitual en todos los países y en el nuestro. Centrándonos, específicamen-
te, en la educación, donde dejar de implementar el acostumbrado queha-
cer de la docencia tradicional se convirtió en condición obligatoria para 
los actores principales de la educación en nuestro país. Por una parte, las 
instituciones educativas cerraron sus puertas y se abrieron los mecanis-
mos alternos para suplir la actividad de las instituciones educativas. Por 
otra parte, los estudiantes y profesores tuvieron que ajustarse a los linea-
mientos marcados por la Secretaría de Educación en México, para final-
mente reconocer el atraso tecnológico en el estábamos inmersos. De un 
día para otro ya nos encontrábamos dando clases en línea a través de la 
red de internet, en una diversidad de dispositivos electrónicos, en plata-
formas educativas gratuitas; no había otra opción más que seguir con las 
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación la Ciencia y la Cultura (unesco) sobre las políticas para aprovechar 
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las tic (con miras a cumplir las metas de educación 2030 para América 
Latina), y las de Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de cum-
plir con los compromisos educativos de nuestro país. Algunas de estas re-
comendaciones fueron (unesco, 2021):

•  Apoyar la elaboración de políticas nacionales y planes generales sobre el 
uso de las tic en la educación.

•  Velar por que los docentes dispongan de las aptitudes y competencias nece-
sarias para apoyar el aprendizaje y mejorar los resultados académicos y las 
capacidades informáticas de los alumnos mediante el uso de las tic.

•  Apoyar el uso de las nuevas tecnologías y las innovaciones digitales en la 
educación, la promoción de prácticas idóneas en materia de aprendizaje 
con dispositivos móviles.

•  Reconocer y recompensar la innovación en lo tocante al uso de las tic.

Fue complicado tratar de implementar estas recomendaciones en 
nuestro país; son incontables los factores que incidieron sobre ello, por ci-
tar algunos, las condiciones geográficas, el acceso a la red, la comunica-
ción en tiempo real, no contar con dispositivos móviles, inclusive, la igno-
rancia sobre el manejo de aplicaciones informáticas educativas, entre 
otras. Sin embargo, la obra educativa debe continuar y así es como se des-
cribe en este capítulo la experiencia de haber trabajado con grupos de ma-
temáticas en tiempos de pandemia.

Palabras clave: enseñanza de las matemáticas, educación en línea, COVID-19 

Antecedentes

En los periodos posteriores a la declaración de la pandemia por la Secreta-
ría de Salud de la Nación (esto es, el periodo de agosto diciembre de 2020 
y el periodo agosto diciembre de 2021), los grupos de Matemáticas Básicas 
del primer semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación sirvie-
ron como modelos para describir el quehacer docente en la modalidad 
virtual obligatoria. En esta investigación se describen desde las actividades 
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solicitadas en el programa académico de matemáticas, las actividades rea-
lizadas por el catedrático, hasta las actividades realizadas por los estudian-
tes, que nos llevan de la preparación de contenido, la instrucción en línea, 
hasta la evaluación del conocimiento en forma virtual. 

Familiarizarse con las plataformas virtuales fue algo que llevó tiempo, 
aunque algunos de los profesores ya conocíamos y habíamos trabajado se-
siones virtuales, no era así para todos. Inclusive, las diversas plataformas, 
con las que lográbamos entrar en contacto con los estudiantes, nos signifi-
caban cierta dificultad. Algunas con las que se implementó la materia eran 
muy sencillas de trabajar, como el Moddle, Black Board y una de las prefe-
ridas de los estudiantes era la plataforma Classroom de Google. Las difi-
cultades de conectividad seguían siendo limitadas; eran muchos los facto-
res negativos y múltiples las excusas para dejar de estar en línea recibiendo 
la instrucción de la materia asignada, no sólo los estudiantes tenían difi-
cultades de conectividad también los profesores, ya que el uso de la red se 
incrementó en niveles no antes vistos, cuando la internet doméstica dejó 
de ser un lujo y pasó a ser una necesidad. Esto dio origen para describir las 
experiencias de enseñar matemáticas en tiempos de la pandemia por  
COVID-19. 

Metodología

De acuerdo con Eyssautier (2006), metodología se refiere al acto de “hacer 
referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcan-
zar un objetivo que rige una investigación o tarea, que requiere habilida-
des o conocimientos específicos” (p. 97); éste es el concepto que conoce-
mos como metodología. En este escrito se hace referencia al procedimiento 
utilizado para la enseñanza de las matemáticas básicas en tiempos de la 
pandemia de COVID-19.

En orden secuencial se desarrolla, primeramente, la asignación del 
plan de estudios de la cátedra a impartir, la plataforma elegida o asignada, 
los procedimientos pedagógicos y metódicos implementados por el cate-
drático para cumplir con los objetivos, el quehacer de los estudiantes, la 
evaluación de los aprendizajes, los resultados obtenidos y las conclusiones 
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a las que se llegó con este modelo de enseñanza y aprendizaje. Todo lo an-
terior en conocimiento de que todos los estudiantes cuentan con los me-
dios electrónicos y de conectividad a la Red de internet para cumplir con 
los objetivos de la cátedra. Quienes no tenían la forma de contar con me-
dios electrónicos y de conectividad tenían la posibilidad de asistir a los la-
boratorios de la institución a recibir su cátedra.

El plan de estudios

El plan de estudios de Matemáticas Básicas es el correspondiente a los pe-
riodos de agosto- diciembre. Cabe mencionar que este plan es para todas 
las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que 
consta de cuatro áreas temáticas que son Aritmética, Álgebra, Geometría y 
Trigonometría; esta última sólo para carreras de Ingeniería. El plan de es-
tudios se muestra de manera sintética por motivos de los condicionamien-
tos para capítulos de este libro.

unIdad aCadéMICa MultIdIsCIplInarIa de CIenCIas,  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

MateMátICas básICas

NOMBRE DE LA CARRERA

lICenCIado en CIenCIas de la eduCaCIón Con aCentuaCIón en:  
quíMICo-bIológICas, teCnología eduCatIva, adMInIstraCIón y planeaCIón, CIenCIas soCIales, 

soCIología e HIstorIa y lIngüístICa aplICada

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Cd. vICtorIa taMaulIpas, enero del 2021
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eduCaCIón y HuManIdades

DATOS REFERENCIALES

núCleo 
de forMaCIón perIodo Clave CrédItos

Carga 
HorarIa

Horas 
teórICas práCtICas

Básico Primero en07.080.04-00 1 5 2 3

anteCedente ConseCuente

MATERIAS Estadística

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Se considera como un prerrequisito para el ingreso a la universidad, servirá como 
antecedente de las asignaturas en las carreras que así lo requieran y como formación mínima 
básica en las demás.

Esta asignatura forma parte del grupo de materias que permitirán que el profesionista 
egresado de la uat sea capaz de enfrentar los retos que representa la vida actual, tales como: 
globalización de los mercados, utilización de tecnologías de punta, comunicación en 
general y como elemento integrador de todo conocimiento.

INTENCIÓN EDUCATIVA

Que los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad cuenten con los conocimientos 
matemáticos básicos que les proporcionarán herramientas para una clara interpretación  
de los sucesos cotidianos a través de la aplicación e interpretación de la matemática.

OBJETIVO(S) GENERAL(ES)

Que el alumno sea capaz de:

•  Reafirme y/o acredite conocimientos, habilidades y capacidad de razonamiento 
desarrollando el pensamiento lógico que les permita acceder a niveles superiores de 
su vida profesional y cotidiana.

• Sea capaz de manejar e interpretar el lenguaje matemático elemental.
• Adquiera los conocimientos básicos para la solución de problemas cotidianos.
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seCuenCIa ContenIdo teMátICo obJetIvo partICulares

estrategIas  
de enseñanza/aprendIzaJe

unidad i aritmética

1.  Definición  
de Aritmética

2.  Sistemas de los 
números reales

3.  Operaciones con 
los números reales

4. Estimación 
5. Divisibilidad
6.  Razones y 

proporciones
7.  Notaciones 

científicas
8. Conversiones
probleMas de aplICaCIón

que el alumno:
•  Aplicará las 

operaciones 
elementales  
de la aritmética.

•  Adquiera la 
habilidad de 
manipular datos 
dentro de un 
sistema de 
unidades o en 
varios sistemas  
a la vez.

•  Utilice la notación 
científica como 
herramienta para 
la manipulación  
de números muy 
grandes o muy 
pequeños.

•  Analice, plantee  
y resuelva 
problemas 
sencillos de 
aplicación 
haciendo uso  
de los conceptos 
aprendidos.

estrategia didáctica:
Trabajo en equipo.
Exposición.
Interrogatorio directo.
Uso de calculadora y 
computadora para 
reforzar 
conocimientos.
Tareas en casa.
Disertación de ideas.
Exámenes colegiados.

metodología 
implementada

Método pictórico.
Método de ensayo  
y error, utilizando el 
procedimiento de 
intercambio, conteo  
o construcción.
Método de 
correspondencia.
Método semi-
algebraico.
Método gráfico.
Método heurístico.
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seCuenCIa ContenIdo teMátICo obJetIvo partICulares

estrategIas  
de enseñanza/aprendIzaJe

unidad ii álgebra

1.  Definición  
de álgebra

2.  Lenguaje 
algebraico

3.  Leyes de 
exponentes

4.  Operaciones con 
expresiones 
algebraicas

5.  Coordenadas 
rectangulares

6. Funciones
7. Ecuaciones lineaes
8.  Sistema de 

ecuaciones lineales
9.  Productos 

notables
10. Factorización
11.  Desigualdades 

lineales
12.  Ecuaciones 

cuadráticas
probleMas de aplICaCIón

que el alumno:
•  Aplicará las 

operaciones 
elementales  
de la aritmética.

•  Adquiera la 
habilidad de 
manipular datos 
dentro de un 
sistema de 
unidades o en 
varios sistemas  
a la vez.

•  Utilice la notación 
científica como 
herramienta para 
la manipulación  
de números muy 
grandes o muy 
pequeños.

•  Analice, plantee  
y resuelva 
problemas 
sencillos de 
aplicación 
haciendo uso  
de los conceptos 
aprendidos.

estrategia didáctica:
Trabajo en equipo.
Exposición.
Interrogatorio directo.
Uso de calculadora y 
computadora para 
reforzar 
conocimientos.
Tareas en casa.
Disertación de ideas.
Exámenes colegiados.

metodología 
implementada

Método pictórico.
Método de ensayo  
y error, utilizando el 
procedimiento de 
intercambio, conteo  
o construcción.
Método de 
correspondencia.
Método semi-
algebraico.
Método gráfico.
Método heurístico.
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seCuenCIa ContenIdo teMátICo obJetIvo partICulares

estrategIas  
de enseñanza/aprendIzaJe

unidad iii geometría

1.  Definición  
de geometría

2.  Perímetro y área
3. Volúmenes
4.  Ángulos entre 

paralelas y una 
secante

5.  Ángulos de un 
triángulo  
y un polígono

probleMas de aplICaCIón

que el alumno:
•  Entienda el 

lenguaje 
geométrico.

•  Sea capaz de 
diferenciar los 
cuerpos 
geométricos  
y calcular sus 
volúmenes, áreas  
o perímetros.

•  Aplique las 
propiedades 
elementales de los 
ángulos en la 
solución de 
problemas.

•  Analice, plantee y 
resuelva 
problemas 
sencillos de 
aplicación 
haciendo uso de 
los conceptos 
aprendidos.

estrategia didáctica:
Trabajo en equipo.
Exposición.
Interrogatorio directo.
Uso de calculadora y 
computadora para 
reforzar 
conocimientos.
Tareas en casa.
Disertación de ideas.
Exámenes colegiados.

metodología 
implementada

Método pictórico.
Método de ensayo  
y error, utilizando el 
procedimiento de 
intercambio, conteo  
o construcción.
Método de 
correspondencia.
Método semi-
algebraico.
Método gráfico.
Método heurístico.
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La plataforma elegida

Al inicio de los cursos en línea (agosto-diciembre de 2020), la impartición 
de cátedra fue libre, cualquier plataforma que el catedrático eligiera (Black 
Board, Classroom, Moodle, Dokeos, Teams, etc.), no tenía restricción al-
guna, además no existía ninguna prohibición acerca de utilizar las herra-
mientas on-line (Google Docs, foros, wikis, blogs, E-portafolio, entre 
otras), útiles para la comunidad estudiantil. Con el avance del tiempo, las 
restricciones se presentaron, se ofrecieron cursos virtuales para docentes y 
estudiantes en la plataforma de Teams, con la finalidad de unificar los cri-
terios de la impartición de cátedra en línea, plataforma educativa que se 
sigue utilizando. 

La plataforma Teams ofrece ventajas y desventajas como todas las pla-
taformas educativas con las que se puede contar. Las ventajas se identifi-
can como (Campines, 2021):

seCuenCIa

estrategIas 
de evaluaCIón

bIblIografía

básICa CoMpleMentarIa

exaMen ColegIado arItMétICa

exaMen ColegIado álgebra

exaMen ColegIado geoMetría

exaMen de regularIzaCIón

exaMen extraordInarIo general

álgebra de aurelIo 
baldor

arItMétICa de aurelIo 
baldor

geoMetría de aurelIo 
baldor

MateMátICas básICas 
ColeCCIón MIsIón xxI

IntroduCCIón al álgebra 
de odaffer

geoMetría y 
trIgonoMetría  
de aCevedo valdés

CoMIsIón elaboradora

noMbre faCultad o unIdad de adsCrIpCIón

academia de matemáticas de la uamcehi unidad académica multidisciplinaria de ciencias educación  
y humanidades
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•  Una plataforma versátil que permite vincular la cuenta de un usuario con 
diferentes dispositivos como PC, laptops, tablets y teléfonos inteligentes.

•  Cuenta con la posibilidad de utilizar salas de chat intuitivas y fáciles de usar 
que permiten llevar el control de todas las actividades.

•  La integración de Skype empresarial, Microsoft Teams brinda todas las ven-
tajas de este servicio, lo que permite disfrutar de videoconferencias y llama-
das de voz en todo momento.

•  Se pueden planificar tareas y marcar objetivos en un calendario al que todo 
el equipo de trabajo tiene acceso, gracias al planner.

•  Ofrece la posibilidad de añadir aplicaciones de terceros a su plataforma; 
esto permite a sus usuarios añadir Twitter, RSS, Yammer y muchas más.

•  Es posible crear y editar todo tipo de documentos y archivos de forma co-
lectiva a través de aplicaciones de Microsoft Office.

•  Microsoft Teams está totalmente vinculado a Office 365.
•  La plataforma es gratuita y brinda un buen número de herramientas a los 

usuarios.

Algunas desventajas que se identifican son (Campines, 2021): 

•  Es indispensable contar con conexión a internet.
•  Microsoft Teams no permite crear equipos de trabajo con más de 300 usua-

rios.
•  Es necesario pagar para contar con el 100% de sus funciones.
•  Aunque es muy popular no está tan difundido como otros Softwares.
•  No cuenta con una interfaz tan fácil de usar como la de otras plataformas 

de este tipo.

Procedimientos pedagógicos y metódicos implementados  
por el catedrático
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Los procedimientos sugeridos en los cursos impartidos por la Secretaría 
Académica de la Universidad a profesores para la impartición de cátedra 
en línea fueron los siguientes:

1.  Bienvenida o introducción. En este apartado el profesor publicaba en la 
plataforma una breve bienvenida o introducción a lo que sería el curso en 
el cual estaban inscritos lo estudiantes.

2.  Objetivos de aprendizaje. Que el alumno reafirme o acredite conocimien-
tos, habilidades y capacidad de razonamiento desarrollando el pensamien-
to lógico que le permita acceder a niveles superiores de su vida profesional 
y cotidiana. Que sea capaz de manejar e implementar el lenguaje matemá-
tico elemental. Que adquiera los conocimientos básicos para la solución de 
problemas cotidianos.

3.  UEA programa. Dentro del proceso de mejora se definió el formato de 
impartición de cátedra a través de las unidades de enseñanza-aprendiza-
je (uea), atendiendo las siguientes recomendaciones: (1) Se atienden re-
comendaciones de los organismos acreditadores de los programas aca-
démicos. (2) Se atienden recomendaciones del sistema de gestión de  
la calidad en torno al proceso de impartición de cátedra. (3) Se diseña la 
propuesta con base en el estándar, que permite facilitar los procesos de 
aprendizaje del nivel superior, los cuales están basados en los programas 
curriculares por competencias, mismos que determinan la impartición 
de cátedra.

4.  Metodología del curso o metodologías del curso. En este curso de Mate-
máticas Básicas se implementarán varias estrategias didácticas descritas en 
el plan de estudios, así como diferentes metodologías con la finalidad de 
alcanzar los objetivos planteados, entre las metodologías a implementar se 
encuentran:
a)  El método pictórico. Se trata de resolver ejercicios matemáticos y pro-

blemas de la vida cotidiana que involucren las operaciones básicas y 
combinaciones entre ellas. 

b)  El método de ensayo y error, utilizando el procedimiento de intercam-
bio, conteo o construcción. Esta prueba también se conoce como prue-
ba y error; es un método heurístico para obtener conocimiento tanto 
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proposicional como procedimental. Consiste en probar una alternativa 
y verificar si funciona. Si es así tiene la solución.

c)  El método de correspondencia consiste en asignar un elemento único de 
un cierto conjunto a cada elemento único de otro conjunto. Este con-
cepto es de uso frecuente cuando se trabaja con funciones matemáticas.

d)  El método algebraico es un método matemático de sustitución en don-
de el valor de una variable es expresado en términos de otra variable y 
luego es sustituido en una ecuación.

e)  El método gráfico. Existen múltiples formas de enseñar con el método 
gráfico en matemáticas, una de ellas es tabular las expresiones matemá-
ticas y donde se crucen o tengan puntos comunes está la solución.

f)  El método heurístico. Los métodos heurísticos o aproximados son pro-
cedimientos eficientes para encontrar soluciones, aunque no se pueda 
comprobar que sean óptimas. En estos métodos, la rapidez del proceso 
es tan importante como la calidad de la solución obtenida. 

5.  Evaluación del curso. El proceso de evaluación en un curso forma parte 
de las acciones ineludibles del quehacer docente, existe una diversidad de 
maneras de evaluar un curso Online. En este curso se utilizaron algunas 
herramientas como las encuestas en línea, elementos de simulación, diálo-
gos, envío y recepción de tareas por unidad.

6.  Bibliografía. Los textos de formación básica que son parte de la colección, 
del Dr. Aurelio Baldor, Aritmética, álgebra y geometría, Matemáticas bási-
cas de la colección Misión XXI. Y los textos complementarios Introducción 
al álgebra de Odaffer, Geometría y trigonometría de Acevedo Valadés.

7.  Recursos necesarios. Los recursos que se necesitan para culminar con éxi-
to un curso de Matemáticas Básicas en línea son diversos:
a) La conectividad a la red de internet.
b)  Dispositivos electrónicos como tabletas, computadoras personales, cal-

culadora, aplicaciones informáticas para la edición de texto matemáti-
co (Math Type, Math Magic, entre otros), cuaderno de notas, editor de 
gráficos, editor de tablas, formularios, etc.

8.  Calendario del curso. El curso se rige, exclusivamente, por el calendario 
oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y lo otorga el departa-
mento de Servicios Escolares.
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El quehacer de los estudiantes

Los estudiantes tendrán el compromiso de asistir puntualmente a las se-
siones, vestir correctamente, encender su cámara y estar dispuestos a ini-
ciar las actividades, además de encender el micrófono sólo cuando tengan 
participación, utilizar nombre y apellido para estar presente en la clase, 
poner atención al catedrático, tomar notas, respetar el tiempo de pregun-
tas y respuestas, escribir en el foro consideraciones importantes para el 
grupo, realizar las tareas encomendadas por el catedrático, conocer las he-
rramientas indispensables para su participación en el curso, adquirir auto-
nomía en el aprendizaje, es decir, ser capaz de construir nuevos conoci-
mientos recurriendo a fuentes de información bibliográfica, además de 
participar en las actividades propuestas tanto individuales como en gru-
pos colaborativos, pero, sobre todo, manifestar al profesor y a sus compa-
ñeros las dificultades que se le presenten en relación con las actividades 
encomendadas, formar parte de una fuente alternativa de comunicación 
(grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, blog de la materia, entre otros).

La evaluación de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes supone alcanzar los objetivos planteados 
en el programa de estudios de la materia. Cuando la instrucción es tradi-
cional el catedrático recurre a las condiciones propias de la instrucción 
presencial, de todo catedrático conocidas; y cuando el quehacer educativo 
es en línea las acciones parecen muy diferentes, esta diferencia obedece a 
que “gran parte de esta se centra en las actividades que el estudiante reali-
za, y el catedrático enseña a partir de sus comentarios y observaciones es-
critas acerca del desempeño que observa” (Pappas, Lederma y Broadbed, 
2021, p. 68) .En el curso de Matemáticas Básicas en línea, se tomaron en 
cuenta tres de las principales funciones sustantivas de la enseñanza en lí-
nea como son la función diagnóstica, las funciones formativas y las fun-
ciones sumarias.

La función diagnóstica es muy importante, ya que de los resultados de 
ésta se desprenden algunas de las estrategias que se implementarán para el 
desarrollo del curso.
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La función formativa se desarrolla a lo largo del curso; el catedrático 
apoyará en todo momento al estudiante, desarrollando materiales electró-
nicos, dando explicaciones de los contenidos, señalando las deficiencias y 
los errores que se pudieran presentar en las instrucciones o desarrollo de 
las tareas encomendadas a los estudiantes, además de que la retroalimen-
tación sea durante la conectividad o por los medios alternativos que acom-
pañan la formación en línea.

La función sumaria, por lo regular, se suscita al final del curso, ya que 
su característica es dar una calificación al estudiante. En la materia de Ma-
temáticas Básicas, esta actividad se realiza en tres momentos durante el 
desarrollo del curso; esto debido a que la calificación que se deberá obte-
ner se da por acciones tripartitas, de acuerdo con los puntajes obtenidos 
en Aritmética, Álgebra y Geometría, donde el estudiante puede llevar el 
control de sus resultados realizando un promedio de las notas obtenidas.

Resultados obtenidos

Primer grupo agosto diciembre de 2020

fIgura 1. Representación gráfica del primer grupo, agosto-diciembre de 2020

Primer grupo

Mujeres Hombres

Promedio obtenido
Porcentaje

Función Sumativa
Función Formativa

Función Diagnóstica

5 100
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tabla 1.

Función 
diagnóstica

Función 
formativa

Función 
sumativa Porcentaje

Promedio 
obtenido

Hombres 6.5 7.7 5.6 28.6% 5.6

Mujeres 6.8 6.1 5.0 71.4% 5.0

Segundo grupo, agosto-diciembre de 2020

fIgura 2. Representación gráfica del segundo grupo, agosto-diciembre 2020

tabla 2.

Función 
diagnóstica

Función 
formativa

Función 
sumativa Porcentaje

Promedio 
obtenido

Hombres 8.5 9.7 7.3 5.5% 7.0

Mujeres 7.3 7.0 6.7 94.5% 6.64

Tercer grupo, agosto-diciembre de 2021
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fIgura 3. Representación gráfica del tercer grupo, agosto-diciembre de 2021

tabla 3.

Función 
diagnóstica

Función 
formativa

Función 
sumativa Porcentaje

Promedio 
obtenido

Hombres 8.33 9.0 9.5 50% 10

Mujeres 9.10 9.5 5.0 50% 10

Conclusiones

Algunas de las conclusiones a las que se llegó con este análisis son las si-
guientes.

Para la función diagnóstica de los grupos, se concluye que los grupos 
recuerdan el conocimiento adquirido en el nivel bachillerato, y sus resulta-
dos son aceptables apenas por encima de lo mínimo necesario para cursar 
una carrera universitaria.

En cuanto a la función formativa, el primer grupo tuvo resultados en 
promedio apenas aceptables. El segundo grupo presentó un contraste en-
tre los resultados donde los varones, en promedio, alcanzaron valores muy 
altos; y las mujeres, apenas aceptables. Para el tercer grupo, los valores fue-

Tercer grupo

Mujeres Hombres

Promedio obtenido

Porcentaje

Función Sumativa

Función Formativa

Función Diagnóstica

0 2 4 6 8 10 12
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ron altos en este rubro.
Los resultados para la función sumativa que, de acuerdo con la carac-

terística de la evaluación, debe ser muy parecida a la nota final, ya que ésta 
es el resultado del promedio de la formación sumativa. Para el primer gru-
po, los resultados de la función sumativa no estuvieron por encima de la 
media, no fueron aceptables, por ende, el grupo no tuvo notas aprobato-
rias. El segundo grupo tuvo resultados en esta función muy aceptables; y 
para el tercer grupo sus resultados fueron muy altos y por ello sus califica-
ciones finales también fueron altas.

Al principio costó un poco de trabajo que la idea de trabajar en línea 
se concibiera desde el punto de vista del catedrático, pero, con el paso de 
los días, la instrucción fue dándose como estaba programada al inicio del 
curso.

En cuanto a los recursos con los que contaban los estudiantes, la ma-
yoría eran celulares inteligentes; un porcentaje mínimo usó tabletas, y sólo 
un 30% utilizó computadora personal. Estos resultados fueron obtenidos 
de las cuestiones de la función diagnóstica.

En general, se presentaron dificultades que se fueron atendiendo con-
forme avanzaba el calendario escolar, hasta que de pronto las clases se de-
sarrollaron como estaban programadas, considerando que la rapidez con 
las que se sucedieron las tareas en línea hizo que, tanto estudiantes como 
profesores e instituciones educativas, aprendiéramos a trabajar con la tec-
nología.
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n el año 2020, la enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2, de-
nominada “COVID-19”, ocasionó un distanciamiento social en casi la 
totalidad de los países del mundo. Dicho aislamiento trajo consecuen-
cias en los distintos sectores de la sociedad, entre ellos el educativo, 
donde la enseñanza y aprendizaje migraron a entornos virtuales.

En México, el cierre masivo de escuelas se dio a partir del segundo 
trimestre del 2020, sin que el sistema educativo estuviera del todo 
preparado para la transición a la virtualidad, lo que generó una serie 
de problemáticas bajo esta nueva modalidad educativa.

La presente obra aborda algunas de las problemáticas que se pre-
sentaron en los distintos niveles de nuestro sistema educativo mexi-
cano a partir de las experiencias y reflexiones de profesores e inves-
tigadores tras dos años de pandemia, lo cual nos permite ofrecer un 
acercamiento a la nueva realidad educativa de nuestro país y, a al 
mismo tiempo, nos proporciona herramientas útiles ante los desafíos 
que se avecinan en la etapa postpandemia.
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